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INTRODUCCIÓN 

Han pasado ya un poco más de once años desde que recibí wt.1 de las oportunidades más importantes 

de mi vida: ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de ~léxico y convertirme así en uno de los 

privilegiados en participar en d proyecto cultural más impon:mte de nuestro país. Al concederme la 

distinción de ser su alumno, la UNAM me brindó la posibili<W de recibir no sólo la mejor preparación 

académica sino además una formación y una educación integr:ii como ser humano y como mexicano, 

imponiéndome al mismo tiempo la alásima responsabilidad de aplicarla para el bien de México. Ha 

sido mucho lo que ha cambiado desde entonces: yo, la Univmidad, México y el mundo entero. Hemos 

presenciado y vivido acontecimientos que han cambiado el curso de la Historia y d rumbo de nuestras 

vidas. 

En el mes de abril de 1999, encontrándome a unas semanas de concluir el décimo y último semestre de 

la carrera de Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, tuvo lugar uno de esos 

acontecimientos que cambió el rumbo de la vida de todos los universitarios y d curso de la historia de 

la Universidad: el paro en la UNAM. 

Ante la necesidad de elegir un tema para mi tesis profesional &cicli realizar un estudio precisamente de 

ese acontecimiento tan cercano y que había afectado tan si¡:nificativarnente mi 'ida y la de muchos 

otros al grado de vemos forzados a concluir r.uestros estudios de licenciatura, no en las aulas de 

nuestra Facultad de Derecho, sino en los pequeños salones ¿, una escuela privada que nos auxilió, a 

los que así lo decidimos, para continuar nuestros estudios aún :!O circunstancias difíciles, circunstancias 

que a veces nos obligaron a cmzar la ciudad desde remotos pi:ntos para tomar una clase en oficinas, en 

auditorios e incluso sentados .11 aire libre en el suelo en un pirque. Vivimos situaciones que antes no 

hubiéramos imaginado como por ejemplo sufrir agresione~ de compañeros universitarios, el tr.uo 

injusto, ilegal y discriminatorio de autoridades supuestamente encargadas de velar por la seguridad. las 

garantías individuales, los derechos humanos y los derechos públicos subjetivos de todos los habitantes 

de la Ciudad de México, la confrontación con amigos y coopañeros universitarios, la cual provocó 

división, rencor y el rompimiento de relaciones personales a v¡,:es de varios años de antigüedad. 



El ser desalojados por la fuerza de las instalaciones de nuestra facultad nos colocó de pronto ante una 

situaci6n que parecía increíble: no tener un lugar donde realizar nuestros estudios, privados de algo que 

quizá dábamos por sentado: nuestras aulas, bibliotecas, auditorios, instalaciones deponivas, espacios 

culturales y artísticos, nos encontramos despojados de nuestra Universidad y ante la realidad de que 

nadie podla ayudarnos, protegernos ni restituimos en nuestros derechos. Nuestr:is vidas habfan 

cambiado. 

Mi interés por realizar un estudio sobre el paro en la UNAM de 1999-2000 surgió ante la necesidad de 

entender ese fenómeno tan complejo, conocer sus causas y los factores que lo determinaron, y como 

aspirante al tÍtulo de Licenciado en Derecho, definir cuáles fueron sus implicaciones y consecuencias 

respecto del Estado de Derecho en el que supuestamente vivimos, como una sociedad gobernada y 

organizada por leyes, las cuales serán la materia de mi actividad profesional y el instrumento para lograr 

que prevalezca la justicia en las tareas que me sean encomendadas. 

Al principio este trabajo no parecía una tarea fácil y después lo pareció aún menos. Al adentrarme en el 

estudio del tema que elegí, me di cuenta que rus causas y consecuencias eran mucho más profundas y 

complejas de lo que en primera instancia se podía suponer y ello me impuso la necesidad de estudiar, 

analizar e intentar definir conceptos tan amplios y abstractos como "Estado", "Derecho" y "Estado de 

Derecho", incluso me condujo a cuestionar la propia existencia del Estado de Derecho en nuestro país. 

El prop6sito de este trabajo es determinar si la situación en la UNAM a partir del 20 de abril de 1999 y 

hasta el 6 de febrero de 2000, constituye un rompimiento del Estado de Derecho en México. 

L' hipótesis de investigación del presente trabajo es la siguiente: 

En el capítulo 1 "El Estado de Derecho" se analizan prime.ramente las nociones de "Estado" y de 

"Derecho" a la luz de di,-ersos enfoques que plantean la Ciencia Jurídica, la Teoría del Estado y la 

Teoría Policica, así como desde un punto de vista hist6rico, para finalmente proponer y fundamentar 

conceptos propios de "Estado" y de "Derecho". Posteriormente se estudia la idea de "Estado de · 

Derecho" revisando sus principales acepciones y proponiendo también un concepto propio, 

exponiendo la fundamentación teórica del mismo. En el último apanado del capítulo 1 se analizan fas 

características del Estado de Derecho, de acuerdo al concepto que de éste se propone, en el mundo 



contemporáneo y en concreto en nuestro país, realizando un estudio de los antecedentes históricos, la 

conformación del Estado Mexicano, su régimen constitucional y su sistema polícico, así como de la 

situación actual del Estado de Derecho en Mé."<ico. Los conceptos que propongo de "Estado", 

"Derecho" y "Estado de Derecho" son el resultado de un análisis de los temas estudiados a lo largo de 

la carrera y de las opiniones de maestros y académicos, de la lectura y discusión de diversas obras, así 

como de la observación crícica, que be procurado sea lo más objetiva posible, de la re¡tlid.id histórica. 

Este proceso ha generado en ml un pleno convencimiento sobre la validez de dichos conceptos, los 

cuales constiruyen la base de este trabajo de tesis. 

En el capítulo II "El Paro en la UNAM" se realiza un análisis histórico de ese fenómeno, ubicándolo 

temporalmente, exponiendo sus antecedentes y causas, y describiendo su desarrollo. En el segundo 

apartado de este capirulo se estudia a la Universidad Nacional Autónoma de Mé."<ico como instirución, 

se aborda brevemente su historia, se analiza su naturaleza, funciones, legislación y su relación con los 

diversos sectores del país, así como sus problemas históricos. Posteriormente se esnidia al movimiento 

parista de 1999-2000 como fenómeno histórico, social, polícico, económico, cultural y generacional. Se 

analizan sus antecedentes, sus causas y origen, su composición, naturaleza, métodos y acciones. En el 

úlcimo apartado del capítulo 11 se expone la naturaleza de la situación que se presentó en la UNAM 

como consecuencia del paro. 

Para el estudio del paro en la UNAM recurrí al acopio, clasificación y procesamiento de información de 

muy diversas fuentes como periódicos, revistas y publicaciones en general, a la consulta de notas que 

elaboré durante el tiempo que duró d paro, en las cuales recopilé las noticias difundidas por los medios 

electrónicos de comunicación, las opiniones vertidas en diversos programas de an.ílisis y las 

impresiones y experiencias de numerosos miembros de la comunidad universitaria. incluyendo 

miembros del movimiento parista, y desde luego a mi e.'-periencia personal. Para el desarrollo del 

apartado referente a la UNAM consulté obras relacionadas en la Bibliografía del presente trabajo así 

como la legislación constirucional y universitaria correspondiente. 

El objetivo del desarrollo del capitulo 111 "Incisión del Paro en la UNMI sobre el Estado de Derecho 

en México", es el de cumplir con el propósito de este trabajo: determinar si la siruación en la UNAM a 

p.uiir del 20 de abril de 1999 y hasta el 6 de febrero de 2000, constituye un rompimiento del Estado de 

Derecho en México. En este capitulo se analiza de qué manera el fenómeno estudiado en el capirulo U 



{ el paro en la UNAM ) incide en el Estado de Derecho, considerado éste de acuerdo al concepto 

propuesto en el capítulo l. En este capítulo se expone de manera concreta el hecho de que como 

consecuencia directa del paro en la UNAM fueron violadas diversas leyes vigentes del orden jurídico 

mexicano, tanto por particulares. como por las autoridades. Se ·citan las disposiciones normativas 

correspondientes y se exponen las conductas que las violaron. Posteriormente se analizan las distintas 

motivaciones que pudieron generar dichas conductas y la situaci6n real que result6 evidenciada por la 

afectaci6n al Estado de Derecho generada de manera directa por el paro en la UNAM de 1999-2000. 

En el capítulo IV "Consecuencias del Rompimiento del Estado de Derecho en México", se analizan los 

efectos que tiene el rompimiento del Estado de Derecho en el Estado, considerado éste de acuerdo al 

concepto propuesto en el capítulo I, y en concreto en la realidad de nuestro pals. Posteriormente se 

estudian las consecuencias lúst6ricas del rompimiento del Estado de Derecho en México, tanto a nivel 

interno como externo y se finaliza con un apanado en el que se formulan cuestionamientos sobre la 

justificaci6n de la existencia del Estado ante el rompimiento del Estado de Derecho. 

En el capftulo V "Conclusiones" se exponen de manera general y resumida las ideas desarrolladas en el 

presente trabajo respecto de su prop6sito fundamental. Como se puede apreciar, en cada capítulo se 

proponen las conclusiones relativas a cada tema analizado. A lo largo de todo el trabajo se van 

formulando conclusiones centrales sobre las que se recapitula constantemente y que constituyen los 

puntos esenciales de esta tesis. 

En el capítulo VI "Propuestas" e.'<pongo un proyecto consistente en un plan amplio de educaci6n y 

cultura mediante el cual considero que es posible detener la descomposici6n progresiva del Estado e 

iniciar un proceso de construcci6n del Estado de Derecho en nuestro país. 



GAPfiuLo 1 EL ESTADO DE DERECHO 

J,J,. El Estado. 

El Estado es una realidad objetiva, exist~ en el mundo fáctico, no es sólo un concepto, una abstracción 

o una ficción jurídica. El Estado rodea al ser humano y detennina en muchos sentidos su vida; es 

independiente de su conciencia, razonamiento, criterio, creencias y de su individual percepción del 

entorno. Generalmente la palabra "Estado" se asocia con cuestiones jurídico políticas, es común que se 

le considere sinónimo de "Gobiemon1 "País•, "Naci6n" y otros vocablos semejantes. Sin embargo 

esto es incorrecto, pues la palabra ªEstado" se refiere a un concepto autónomo, aunque efectivamente 

tenga una estrecha relación con algunas de las voces señaladas como sus posibles sinónimos. Se 

expondrá más adelante cómo, la palabra "Gobierno", por ejemplo, se refiere a uno de los elementos 

del propio Estado. O bien la palabra "País", tiene un significado muy genérico e impreciso, ya que lo 

mismo puede ser usada para referirse a una Nación o Estado como simplemente a un territorio, región 

o provincia. 

El Estado, como objeto de estudio, presenta una gran com?ejidad, pues si bien, efectivamente se ubica 

en forma preponderante en el campo jurídico político, tamlién involucra aspectos de otra índole como 

los históricos y sociales, y abarca diversos elementos del mundo material o del ser. Por lo tanto es 

posible afirmar que el Estado tiene una dualidad concef(Ual, pues implica un lado o cara formal, 

abstracta y otro lado o cara material, concreta. El concepto de Estado tiene una naturaleza 

eminentemente jurídico política y un origen histórico social es por ello que frecuentemente se le asocia 

con el concepto de Nación, sin embargo el concepto de N1ción es anterior al de Estado ya que aquél 

es meta jurídico y meta político, n más allá que el Estado, se refiere al nacimiento mismo de las 

sociedades y esto implica elementos de tipo antropológico. histórico, geográfico, cultural . biológico y 

religioso, entre otros. Se deriva del origen e historia d< los pueblos. En consecuencia se puede 

establecer que d concepto "Nación" se identifica con el cor.cepto "Pueblo", de la misma manera que el 

concepto "Estado" se identifica con el concepto "P.iis". Aunque un Estado jurídicamente o de hecho 

desapareciera, se desmembrara o se fusionara con otro, la Nación seguiría existiendo pues no depende 

de la existencia del Estado. Como ejemplo se puede señalar que la Nación Judia existía miles de años 

ames de la creación y existencia del Estado de Israel apenas en el siglo XX. O bien, aunque el Estado 



Yugoslavo haya sido creado y después desmembrado, las diversas naciones que lo conformaron no han 

dejado de existir, caso similar al de la desaparecida Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

De la núsrna manero, el Estado no depende estrictamente de la existencia de la Naci6n, pues puede ser 

creado formalmente, cumpliendo los requisitos jurídico pollticos tradicionales y sin embargo tener una 

identidad nacional artificiosa o inexistente. Han existido Estados que dentro de sí núsmos han incluido 

o incluso subyugado diversas naciones étnica y culturalmente diferentes e incluso hist6ricamente 

antag6nicas corno el caso del Estado Yugoslavo surgido al final de la Segunda Guerra Mundial ( 1939-

1945 ). También han existido Estados creados en virtud de los intereses de grandes potencias 

vencedoras al término o incluso en el transcurso de conflictos bélicos internacionales como por 

ejemplo, prácticamente todos los países de Europa del Este, a medida que las tropas alemanas eran 

expulsadas por el Ejército Rojo, quedaron bajo el donúnio soviético, y al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial esto pernúti6 a la Uni6n Soviética generar la creaci6n de Estados socialistas y construir el 

llamado "Tel6n o Cortina de Acero". También cabe señalar la existencia de Estados totalitarios 

formados bajo premisas ideol6gicas que pretenden justificar tendencias expansionistas ( Italia Fascista, 

Alemania Nazi), argumentando razones hist6ricas; raciales, demográficas, econ6núcas, pollticas, etc. E 

incluso Estados que pretenden justificar la absorci6n de naciones vecinas en virtud de que la particular 

ideología que ha adoptado el Estado, niega o combate el concepto de Naci6n y pugna por una 

expansi6n internacional mediante la guerra revolucionaria que pernúta abatir al Estado burgués y 

capitalista ( del cual el concepto de Naci6n se considera una de las bases ) a fin de eventualmente 

establecer un sistema libre de clases sociales, con supresi6n de propiedad, religi6n, nacionalidad, 

dinero, etc. ( Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Popular China ). Existen también 

Estados donde la identidad nacional se ha ido diluyendo, como es el caso de los Estados Unidos de 

América donde no existen antecedentes culturales s61idos y cuya sociedad se ha ido integrando con 

sucesivas e intensas oleadas núgratorias, lo cual ha provocado que existan vastos sectores de la 

poblaci6n con orígenes étnicos, nacionales y culturales diversos, sin un factor de unidad o referencia 

común. 

En virtud de las anteriores consideraciones es posible afirmar que generalmente el Estado es la 

expresión formal, el cuerpo de la Nación, y ésta es el alma del Estado. Haciendo la precisión de que a 

pesar de existir esta relaci6n entre ambos conceptos, no se presuponen uno al otro en forma alguna, 

pues pueden existir en forma independiente e incluso oponerse entre si. 



Es importante destacar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no define 

expresamente los conceptos de Estado y Nación, pero en sus preceptos claramente se establecen sus 

significados. Como ejemplo de esta característica pueden ser ~itados en lo conducente, los siguientes 

artÍculos constitucionales: 

" ... Amado 25.-0m-es¡mde al Estado la m:tDná deJ ~m:& naritnd para [}1Tanti2ar que éste sea intrgral y 

stl5fmlal:le, quefortalezra la Sol:eraníade la Nad6nyst1 ngmn~w ... • 

" ... A máJo 26.-E/ Estado cn¡pni:tará 101 sistDna de plar-.i'n cúma:rática del desam:1lo nacimi que imp1'na 

solida, dinami9no, permanmda y apndad al cnrimVrto cá? la ron:mfa para la inde¡xn:IDria y la tbrarati=üi 

pdítica, socialym/J11raldela Nad61L ... • 

" ... Ama1lo 28,.Se pcxlránotw¡prs11bsidios a actitilrles pri>ritmlls. alalNÍDsarng:nerales, de caráaa tl!mJXlralyno 

a}irrm srlStitltCÍa/mmte las finanzas de la NadÓIL El Estado ~á sr1 apli=ián y eurlrwá los TfSIJtadns de ésta. 

Mediante la lectura del texto constitucional se hace evidente la separación que hace el constituyente de 

la Nación como la representación del pueblo de México en su conjunto, sus valores, unidad, 

aspiraciones históricas, bienes e intereses; y el Estado como la organiz:tción o estrucrura jurídico 

política encargada salvaguardarlos, ,;gilarlos y administrarlos. 

1.1.J,. Diversas definiciones y enfoques, 

A lo largo de la historia el fenómeno estatal ha sido estudiado desde diferentes puntos de 'ista y desde 

luego dentro del contexto histórico panicular de cada época, en el que las circunstancias poüticas, 

sociales, ideológicas, económicas, religiosas y bélicas fueron factores determinantes para la 

aproximación intelectual y estudio doctrinal del Estado. 

"Ltt doctrina dd Estado<> tDlll de las di.<ciplintts más mtigius. EnlTI! las ciarirs que adtiunrn los gr>';US llegó ésr.1 a 

alcan?Ar una gnur pnuninmcia. Tttl pnuninmcia se cid>! a ¿, visiár que tenían del nuutdo; ¡ura ellos d Es~ulo IUJ era 

sólo rma 1.mu111idad pdítica, sill1 tpte lo era también rrligio;.1; por esto para el griw. las ríltimis ae!tialf!S morales 



eitabm cstrolmmte az/a2i1das an las políticas. No se a:m¡mnJla en Gm:ia una amunml de 'fida fiiera del Estado 

oautmanadmtrodeél Omolos problem:smorales superan en interés a los danás, bicieronn.'lrcmá-a trxlns ellos, y la 

datrina del Estado alcan2IÍ por"' tmiái an lo moral, un prinu 1ugtr en la imEsd¡pciái y, ronfon11! an la tmdencia 

práctica de la es¡xrulación ética, btw an ¡mforen:ia fijar los principias de las aa:imes ¡xilíticas. Las noticias que 

posmms JObre los amieTt2os dd pen= ¡xilítim, nos hacen w- ccmJ los dmtífons de esta disci¡iina se a[anafun par 

hallar una malida, un critrrio an q11e ju7f!lY los /J«ixJs, malida que awi en:mtrar los unas en la Nabmz/eza y los 

dro< m~ o ky3bumanas. "1 

La palabra "Estado" proviene del !aún: stab¡s, sus principales acepciones son las siguientes: 

!.- Condición, modo de ser. 

2.- Situación en la que se encuentra un objeto o sujeto determinado. 

3.- Clase, orden, jerarqufa a la que está sujeta la vida de una persona en determinado grupo social o en 

la sociedad en general (status socio económico, etc. ). 

4.- Cuerpo polltico de una Nación. 

El empleo de la palabra "Estado" p.;_,,. hacer referencia al objeto de estudio de este apanado, se debe a 

Nicolás Maquiavelo, quien en su obra "El Príncipe" ( 1513) utilizó por primera vez ese ténnino. 

"Por ello, un príncip! hábil dele fJJl:nnar de manera pre SIIS ciudadanas sümpre tm¡¡m noxsidad tM Estado y de"' 

111dnridad, y así siunpre le serán fo/es. ".' 

A continuación se exponen algunas de las principales definiciones de Estado: 

1.- "Soda/a¡/ ¡irrúlicamotte or¡pnizada para hacer {YJible, en amiu1lda ¡xtáfica. la rrnlizacm de la totalidad de los 

fon lmnucnos. Pude defmme 1,unbi61 mm la unidad de 1m sis/una jtrrídiro qtre tiene en sí nU.m el propio crnbv 

11111thrrtoypteestá m mLw1mcia protisto de la supnm.1 malidad de persrna en sentidn jt1rúliro ( D:I Vecr:hio ). •J 

(Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara). 

1 JELLINEK, G. "Teoría General del Estado". Compañia Editorial Continental, S.A. Segunda Edición. México D.F. 
1958. p. 45. 
l Nicolás l\l:iquiavclo, "El Prlncipc" Capitulo IX. 
'DE PINA. Rafael y DE PINA VARA. Rafael. "Diccionario de Derecho". Edi1orial Pomia S.A. Vigesima Edición. 
México D.F. 1994. p. 276. 

'· 



2.-"~ jtmdit:tt roenitiw de 11na determin:r/a cmumui" 

( Nicola Abbagnano ). 

3.-·~ jtmdit:tt sokrana dmtro de 1111 tenitorio, wi mir.Js a a1= el bien crm1ÓI tmtp>r.IÍ. "' 

(José Félix García L6pez ). 

4 .- "Socia/ad humana establocida pemuno1/JJrol/e en un tmiJmi:¡, ngida par 11n paler su¡num. lujo un urrlm jurídiro 

y tpie tiJWe a la mzliMcién de loswlores indiiiduales y s«iales de/,, pmma h11mtU1a. •• 

( Héctor González Uribc ). 

5.- "Entidadjtn1difx>.po/Íliat entpielarutcióno p11dioseestn1ctur.i. "' 

(Ignacio Burgoa ). 

6.-·~ jtmdit:tt de una !lXitrlad rujo 1m ¡xár de dmDu:iiJ que se .pre en determimh roriloria. •• 

(Eduardo García Máynez ). 

7.- "El su~polúico,esel Estado."' 

(Aurora Arnaiz }. 

8.- "Onlm jtnídim relatiuut1'11/e crntralizmln. •/O 

(Hans Kelsen ). 

~ ADBAGNANO, N1cola. "Diccion:irio de Filosofía". fondo de Cultura Económica. Segunda Ediciór. en Español. 
Decimotercera reimpresión, México D.F. 1974, 1996. p. 4-lS. 
1 GARCIA LÓPEZ, José Féli.,. "El Esiado". Edi1ado por el autor. ~tóxico D.F. 1986. p. 16. 
11 GONZALEZ URIRE, Héctor. "Tcoria Política". Editorial Pomll 5.A. Tercera Edición. Mt!x1co O.F 1980. p. 162. 
1 BURGOA. Ignacio. "Derecho Cons1i1Ucional Mexicano". Editor.?1 Pom'1a S.A. Tercera Edición. Me\1co D.F. 1979. 

r¿~itCÍA MA Yl\'EZ, EJuanlo. "lntroduL·cilln al Estudio dd De¡:-.. ·ho". Edi1orial Pom'1a S.A. Cuadr~g~simoquinla 
Edición Reimpresión. MCxico D.F. 1993. p. 98. 
"ARNAIZ, Aurora. "Elica y F.slado". hnp1cnm Universitari3. Uru\·~rsid3d Nacional Au1ónoma de Mtx1co Dirección 
General de Publicaciones. Primera Edición. México D.F. 1959. p. 118. , 
rn KELSEN, Hans. "Teoria Pura del Derecho". Universidad Nacioo:il Autónoma de México lns1i1u10 \!~ lnvestígaciones 
Jurídicas Dirección General de Publicaciones. Quinta Edición. Mhico D.F. 1986. p. 291. · 



9.- "Prnarifeadái, la 11nrlad l4;ica de rodulera:Jxi. •11 

(Fausto E. Vallado Berrón). 
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10.- "O¡pnizaciái que preteruk asegurar la. crnúunda de 11n <mFfcmmdo h11mano y Sii sttpmiunia am:i 11na 

amztnidd "11 

( Daniel Moreno ). 

Las anteriores definiciones son de eminente carácter jurldico politice. Es imponante señalar que casi 

todas ellas fueron propuestas por juristas. Se observa que la mayoría de estas definiciones utilizan la 

idea de "organización jurídica" ligada a la de "sociedad" para referirse a la forma o estructura del 

Estado. Algunas se limitan a establecer esta naturaleza jurídica del Estado como organización de la 

sociedad e incluso a referirse en ténninos más abstractos al Estado simplemente como un orden 

jurídico relativamente centralizado o la unidad lógica de todo derecho. Esto se debe a la tendencia muy 

predominante de, si no equiparar al Estado con el Derecho en un grado de identidad, por lo menos s[ 

afirmar que ambos conceptos son interdependientes, es decir, que uno no puede existir sin el otro y en 

consecuencia si uno desaparece, el Otro no puede seguir subsistiendo de manera independiente ya que 

ambos necesariamente terminan su existencia en forma simultánea. Esto no es exacto al referimos al 

Estado en general pues, como se expondrá más adelante, el Derecho u orden jurídico es uno de los 

elementos del Estado y por lo tanto el Estado como conjunto contiene al Derecho y éste se deñva de 

aquél. La mayoría de los doctrinarios coinciden en que el Derecho es cronológicamente anteñor al 

Estado, pues desde las pñmeras organizaciones sociales se establecieron normas de convivencia a pesar 

de que no exisda propiamente el Estado. Kelsen afirma que todo Estado es un orden jurídico, más no 

todo orden jurídico es un Estado, es decir, que al estudiar al Estado forzosamente habrá que refeñrse al 

orden jurídico y todo concepto que sobre el Estado se proponga supondrá una identificación de éste 

con el orden jurídico que le da origen, pues esa es la concepción general: que el Derecho da origen y 

crea al Estado. 

El problema que aquí se aprecia es que se suele no tomar en cuenta el objeto de estudio Estado en toda 

su extensión, sino limitarse a observar su aspecto jurídico exclusivamente, y como ya se ha afirmado, el 

11 VALLADO BERRÓN, Fausto E. "Introducción al Estudio del Derecho". Editorial Herrero S.A. Primera Edición. 
México D.F. 1961. p. 67. 
ll MOREKO. Daniel. "Derecho Cons1itucional Mexicano". Editorial Ponúa S.A. Undécima Edición. México D.F. 
1990. p. 3. 
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Estado es una realidad independiente y compleja que no sólo comprende al orden normativo, que 

forma parte del mundo del deber ser, ;ino diversos elementos más, abarcando en gran parte al mundo 

del ser. Y por otra parte, al surgir el Estado, el Derecho, a pesar de ser cronológicamente anterior, pasa 

a ser uno de sus elementos, es decir, que el Estado es un.i entidad superior al orden juridico. 

Otras de las citadas definiciones incluyen, además del aspecto jurídico y la mención de otros elementos 

del Estado como la soberanía y el territorio, una referencia a los fines del Estado, es decir, su razón de 

ser o existir, la mayoría se expresan en estos términos al establecer "convivencia pacífica", "bien 

común temporal", "realización de los valores individuales y sociales de la persona humana", "asegurar 

la convivencia de un conglomerado humano y su supervivencia como una comunidad"; como la 

finalidad u objetivo del Estado. Aquí se observa un.i dualidad de posturas, pues por una parte se 

intenta describir al Estado como fenómeno u objeto de esrudio, es decir, como una realidad, como algo 

que existe y se presenta en el mundo fáctico con determinadas caracteristicas tangibles; y por otra, 

como un ideal o situación abstracta, como una esoucrura conceptual que será el medio para la 

realización de las aspiraciones de la Humanidad. 

Como es posible apreciar, existe una gran problemática para definir y proponer un concepto de Estado 

y esto se debe a que este objeto de estudio abarca gran pane de diversos aspectos de la experiencia y el 

conocintiemo humano. En consecuencia el Estado es esrudiado por múltiples ciencias y disciplinas, y 

cada una de ellas tendrá un enfoque propio, determinado por la influencia del Estado en su particular 

campo de estudio. Es por ello que existe un concep<o juridico político del Estado, un concepto 

histórico social, un concepto económico, un concepto teológico, etc. Y en consecuenci.t, para unos el 

Estado será la organización juridica de la sociedad, par• otros el centro de imputación normativa. para 

algunos más un simple gendarme del proceso de producción de satisfactores, un sistema capitalista 

burgués de dontinación, opresión y explotación de las clJSes sociales, una unidad economica central, un 

orden supremo de la comunidad, y una enorme diversid.id de concepciones más. 

"Tcxla cienr.ir es lfllil onlenarión y transformación de lo nul en la 11>.'111e. No l:uy rimcia al~tm que p11ala rt_ilejar 

imnliatamoue la rralidail en tala s11 enorm! wrial.ul, ampliórlde sólo ~ en ronrpros, m«lianre 
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prrxnl8nimtns intdu:tmles. ¿ Oín> han de ser, pues, esos ~a fin de an:dir ada:11admrm11! al Estado y, sobre 

talo, si se tptiere erit.u tp"' se le anrb:zle s11 carácter de twlidadl"13 

La ciencia que se encarga de esrudiar al Estado como objeto de conocimiento concreto, es la Teoría del 

Estado, la cual se propone observar, analizar y clasificar las manifestaciones del Estado en el mundo 

fáctico y, como toda ciencia, proponer una descripción provisional de ese fenómeno (El Estado). La 

Teoría del Estado no es una ciencia del espmtu, tampoco pretende descubrir la esencia ni las causas 

supremas y profundas del Estado. En cambio obtiene y sistematiza sus conocimientos a partir de la 

realidad social y polltica, y asimila la dinámica de esa realidad que cambia constantemente como 

consecuencia de los conflictos que en ella se gestan. La Teoría del Estado se ocupa no de explicar al 

Estado en si mismo, como un ente intemporal e inamovible, sino de estudiar su naturaleza, sus 

funciones, sus relaciones y sus caracteres tanto a lo largo de la historia como en la realidad actUal, en el 

presente, puesto que el Estado evoluciona y se transforma a través del tiempo. 

ªLa Teoría del Estado se proparÍm.r:sli¡Jll'la espa:ífa:a rmlidaddelavidaestatal que nos ,.cm. Aspira a crmprrrxler 

al Estado en SJt estn1aura y fi1ni!n actuales, SJI detmirhistórimy las tmdmcias de SJt erxlJ1ciái. •U 

La Teoría del Estado estudia los enfoques o modos de conocer al Estado que han generado las diversas 

concepciones que de él se tienen, a excepción de las que lo consideran desde un punto de vista utópico 

o idealista pues éstas no entran dentro del campo de escudio de esta ciencia que, como ya se expuso, 

tiene un carácter esencialmente positivo. Las concepciones que estudia la Teoría del Estado no son 

opuestas o excluyentes, se complementan entre si y penniten obtener una visión más completa del 

fenómeno estatal. Escas concepciones del Estado fueron agrupadas por Jellinek en un esquema que fue 

ampliado por Héctor Gonz.1lez Uribe en su obra "Teoría Polltica" y que en general contempla los 

siguientes grupos de teorías: 

1 . Teoóas predominantemente objetivas. 

Son aquellas que consideran .U Estado como un ser externo e independiente del hombre. Las más 

caractt!rÍsticas, jumo con sus autores más representativos, son: 

" llELLER, llemiann. "Teoría del Estado". Fondo de Cultura Económica. Quinta Edición. México D.F. 1963. p. 76. 
"Id., p. 19. 
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a) Aquellas en las que el Estado es considerado como un hecho. 

En estas teorías el fen6meno estatal se considera como una realidad inmediata y tangible. Se cree que el 

Estado existe en forma independiente del pensamiento y tiene lugar en el mundo de los hechos. Se 

afirma que la conducta y Lt voluntad de los incfuiduos están sometidas de facto a un poder 

predominante en la sociedad, aún cuando dichos incfuiduos no tengan noci6n de qué es, cual es el 

origen, la justificaci6n, o los fines de ese poder. ( Sofistas, Maquiavelo, Zachariae, Zoepfl, Seydel. 

Bomhak, Rehm, Roneck, socialistas y anarquistas modernos ). Dentro de este grupo de teorías se 

encuentran las organicistas e historicistas que surgieron como una reacción ante el exagerado 

formalismo juridico de finales del siglo XIX. En oposición a la concepci6n jurídica tenían una 

concepción naturalista del Estado, pues lo consideraban un producto de la naturaleza, con existencia 

propia y que tenía su origen en la fuerza natural del impulso de asociación. ( Schleiermacher, Frantz, 

Planta, Van Krieken, Schmich ). También en este grupo se incluyen las teorías que consideran que el 

Estado, independientemente de su origen, tiene su esencia en las relaciones sociales de poder, cuyo 

principio es la fuerza material. Conciben al Estado como un grupo hwnano establecido en un territorio 

determinado donde los más fuenes imponen su voluntad a los más débiles. En este sentido podemos 

citar a Cromwell, Loro Protector de Inglaterra: • ... Purr¡11e <>t<ry )O aquí a mestra mkz.1, no par wz del 

pn¡p1em ni par firmas de &rilxrms y 7lD/arios, 5Ü>'.l par wlmw de Dios patmtizada en las awl.utes. ... ", Es claro 

que a la noción del derecho cfuino se le agrega la atribuci6n de la fuerza, de ser el origen de todo poder 

polrtico. ( Duguit, Jeze ). 

b)Aquellas en las que el Estado es considerado como una situaci6n. 

Estas teoriJs, fundamentalmente de carácter iusnaruralista, siguen las tendencias indi,idualistas y 

racionalistas del Derecho Natural de la Edad Moderna y pretenden explicar al Estado desde un punto 

de vista objetivo, lo consideran como una situación especial o un peculiar estado de cosas. ( Kmt ). 

Dentro de este grupo se encuentran las teorías conmctualistas, las cuales afirman que el origen del 

Estado es un contrato por el cual los hombres •dquieren el llamado status civilis y pierden su stJturu> 

naturalis, es decir, la libenad en la que se encontraban antes de la celebración del contrJto, ya que el 

nuevo status implica el sometimiento a la dominación política. En estas teorías también se ubicm las 

que consideran al Estado como un estado de dominación, y describen esta situ•ción como el 
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sometimiento de todas las voluntades que confonnan una sociedad asentada en un territorio 

determinado, a una sola voluntad predominante y central. ( Bischof ). 

c) Aquellas que identifican al Estado con uno de sus elementos. 

Estas teorías confunden al Estado con alguno de los elementos que lo confonnan, por ser éstos 

situaciones de hecho que se aprecian ·siempre en primera instancia al aproximarse al estudio del 

fen6meno estatal. Estas teorías se derivan de las circunstancias hist6ricas, as[, en la alta Edad Media se 

consideraba que la tierra sobre la que ejeráa su dominio el señor feudal era su Estado; es claro que se 

equiparaba al Estado con el territorio. Otras de estas teorías consideraban la voluntad popular ( "el 

pueblo"), que abati6 al absolutismo e instaur6 los primeros regímenes democráticos y constitucionales 

hacia fines de la Edad Moderna, como un sin6nimo poblaci6n. Sin embargo este último concepto se 

refiere al hecho sociol6gico del número de personas que se encuentran dentro del territorio del Estado 

en determinada época. Es evidente que se confundía a la poblaci6n con el pueblo, que es el titular del 

poder público del Estado, siendo que el pueblo no es un hecho sociol6gico sino un concepto jurídico 

político identificado con la Nación. 

Quizá la forma más evidente en que el Estado se confunde con uno de sus elementos, es la 

identificación del poder de dominación, con aquellos que en forma notoria lo ejercen, es decir la 

autoridad pública. Se considera que el gobierno, ya sea el monarca o la asamblea dominante, es la 

encarnaci6n misma del Estado. De esto hay alusión en los textos b[blicos y religiosos, en los que se 

considera al gobernante como un ministro de Dios, cuya autoridad procede de Dios núsmo. En el 

absolutismo esta identificación del Estado con el monarca alcanzó su mayor fuerza, baste recordar la 

célebre frase de Luis XIV, Rey de Francia: "El Estado soy yo". (Hobbes, Van Haller ). 

Antes ya se expuso el tema de la identificación del Estado con el Derecho. 

d) Aquellas que consideran al Estado un organismo natural. 

Este grupo de teorías postula que el Estado es un ser independiente de aquellos que lo conforman y 

que está regido por las leyes üsicas y biológicas. Es evidente que estas teorías fueron producto de las 

corrientes positivistas que predominaron en el nacimiento de la Sociología con Augusto Comte, así 
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como de las tendencias materialistas ( segundo tercio del siglo XIX ) y las teorías biologistas y 

psicologistas ( fines del siglo XIX y principios del siglo XX) que surgieron en Alemania. Con el auge 

de estas posrur.is ciemificistas y vitalistas se hizo posible concebir al Estado como un organismo 

biológico más. con una magnitud e im¡x>rtanáa superior en sus relaciones, es decir, un 

"superorganismo". Se llegó al extremo de hablar de Física Social y Biología Soci.d, implicando esto 

anatomía, fisiología y patología de la sociedad política, Órganos, tejidos, funciones, aparatos, sistemas, 

enfermedades y muerte del Estado. Otros autores, hablando en términos ffsico mec.ínicos concebían al 

Estado como un gran cuerpo portador de energias sociales. Posteriormente estas teorías tan 

extremistas cayeron en desuso y algunas de sus interpretaciones fueron depurJdas limitándose a 

proponer una analogía del Estado con un organismo e incluyendo elementos como la voluntad y la 

conciencia. ( Schaffle, Wonns, De Greef, Spinas ). 

2 - Teoóas Predominantemente Subjetivas 

a) Las que consideran al Estado como un organismo ético espiritual. 

Esta concepción del Estado es quizá la más anti,,"lla y prevaleciente en la hisioria de la reflexión 

política. Desde que se comenzó a gestar la idea de Estado, se concibió a éste como una unidad, como 

un todo independiente con diversas funciones. Ya Platón, ( época de oro de !J ftlosofía griega ) 

propone una concepción del Estado como un hombre inmenso, un gigantesco organismo que refleja 

las aspiraciones y necesidades del hombre y que conforme a ellas organiza sus funciones. En este 

enorme cuerpo, la razón reside en los ftlósofos, el valor en los guerreros y !J sensualidad en los 

comerciantes, vemos aquí un reparto de las funciones estatales de acuerdo a la acti,idad e importancia 

de cada clase social para la supervivencia de todJ la comunidad. En el cristianismo primitivo, la 

comunidad se concibe también como un todo, un centro unificador y dinámico de las relaciones 

humanas, J pesar de ser en este caso la comunidad, un grupo de fieles o creyentes cristi.mos ( Ekk/,-,;., 

), los mismos principios rigen a la otra comunidad. la encargada del orden temporal: El EstJdo. S.m 

Pablo hablJ de lJ Iglesia como un cuerpo, el CnrpL< .lfystiao11 OJri.<ti. Esta concepción de la comunidJd 

como un cuerpo místico se transmitió al pensamiento político a través de los padres de la Iglesia, los 

escolásticos medievales y los escritores polenústas. Se hablaba de los rasgos esencialos de la comunidad: 

unión, mor.tl y orden para componer una organización o cuerpo místico. La expresión 11 místico"" se 

refiere a que es una realidad que no puede concebirse desde un punto de visitJ físico. ( Salisbury, 
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Suárez ). Hemos visto cómo en épocas posteriores fue retomada la concepci6n orgánica del Estado y la 

sociedad, aunque con rasgos claramente distintos, sobre todo durante el auge del cientificismo 

positivista, a mediados del siglo XIX. DÚrante esta etapa los psicólogos sociales como Wtlhem Wundt, 

pretendieron explicar al Estado como un organismo colectivo, espiritual, moral. En el contexto de la 

fundamentaci6n psicológica de lo social, prevaleciente a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

a la que se refiere el soci6logo Urz, encontramos concepciones que se fundan en ideas culturales como 

las ideas religiosas ( Ross, Weber ); o bien concepciones fenomenológicas que consideran la 

organización social no como una relación coJectiva "relaci6n del nosotros" sino como una conciencia 

colectiva "conciencia del nosotros" (Husserl, Scheler). Estas teorías dieron origen a una visión global 

en ténninos orgánicos e inspiraron los reg[menes autoritarios y totalitarios que surgieron en Europa 

después de la Primera Guerra Mundial ( 1914-1918 ). Se habló de "democracia orgánica" y "estructura 

orgánica" de la sociedad, por medio de asociaciones y corporaciones en mstitución del régimen liberal 

individualista, es decir corporativismo. Utz afuma también que el concepto de organismo, aplicado a 

realidades como la sociedad y el Estado, lo que se ha visto que ha sucedido a lo lar¡;o de toda la 

historia, no puede pasar nunca de ser una metáfora o súnbolo que se expresa por medio de imágenes y 

no admite la posibilidad de una analogía pura. 

b) Las que consideran al Estado una unidad colectiva o de asociación. 

Esta concepción es también muy antigua pues desde la lireracura politica greco latina se comenzó a 

expresar la idea de la comunidad política como urtidad permanente de hombres asociados e incluso 

aparecen las palabras para designar tal unidad: koinai"1, Ktitas, w ptlblica, cvetJIS. Se afirmaba que el fin 

perseguido por la asociación era el bien común de todos los asociados pero no se hablaba de su 

estructura. Este grupo de teorías no se preocupa por conocer la naturaleza mecánica u orgánica de la 

asociación, sólo le interesa el hecho mismo de ésta. Como ya se expuso, en la Edad Moderna, con el 

auge del iusnaturalismo individualista y racionalista, se recogió la idea del Estado como una asociación 

de hombres libres agrupados en virtud de un contrato. ( Althusius, Grocio, Hobbes, Rousseau, Kant). 

La idea de la asociación vuelve a surgir en la doctrina sociológica y política alemana del último tercio 

del siglo XIX, explor.mdo el tema de la naturaleza social del Estado pero sin separar lo suficiente el 

concepto de asociación de la teoría orgánica. 

r 
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c) Aquellas que considerm al Estado una institución social. 

La más destacada de este grupo de teorías es la propuesta por Maurice Hauriou que se basa en los 

siguientes postulados: La institución social aparece• lo largo de la evolución de la Humanidad como el 

sedimento objetivo de la historia. Una instimción es una idea de obra o de empresa que se realiza y 

persiste jurídicamente en la sociedad; para su realización se organiza un poder que le asigna los Órganos 

necesarios para sus funciones y entre los miembros del grupo social interesado en tal realización se 

producen manifestaciones de comunión dirigidas por Órganos del poder y reglamentadas por 

procedimientos. 

Existen dos tipos de instituciones: Las que se personifican: éstas integran la categoría de las 

instituciones persona o de los cuerpos constituidos ( Estados, asociaciones, sindicatos, etc. ). El poder 

organizado y las manifestaciones de comunión de los miembros del grupo se interiorizan en el cuadro 

de la idea de la obra. Las que no se personifican: éstas pueden denominarse instimciones cosas. El 

elemento del poder organizado y el de las manifestaciones de comunión de los miembros del grupo, no 

están interiorizados en el cuadro de la idea de la obra, y aunque existen en el medio social, permanecen 

exteriores a la idea. 

Definición negativa de institución social: Es todo demento de la sociedad cuya duración no depende 

de la voluntad subjetiva de individuos determinado~ 

Definición positiva de institución social: Es una ide.o objetiva transformada en una obra social por un 

fundador, idea que recluta adhesiones en el medio social y sujeta así a su servicio voluntades subjeti,·as 

indefinidamente renovadas. A partir de esta definición se pueden precisar los siguientes elementos: (.. 

Idea objetiva transformada en obra social por su fundador; II.· Reclutamiento de adhesiones, en 

número indeterminado, en el medio social; III.- Sujeción de las voluntades subjeti,·as de los servidores 

de la idea; IV.· Condiciones de duración de la instirución. 

Aplicando esta definición concretamente al Estado, sería posible afirmar que la idea objetiva es el 

Estado mismo, su fundador es, según el caso concreto de cada Estado, la Nación, el poder soci.il 

predominante, el pueblo, la sociedad, ciertos representantes o sectores del pueblo o la sociedad, etc. La 

transformación en obra social es la legitimación a través del Derecho y el origen formal en 



18 

consecuencia, del Estado. El reclutamiento de adhesiones, en número indeterminado, en el medio 

social se refiere a la legitimación de facto del Estado ante los miembros de la sociedad, el 

convencimiento de los individuos en la existencia de dicho Estado y su conformidad con tal siruación. 

La sujeción de las voluntades subjetivas de los servidores de la idea se refiere al poder de dominación 

que el Estado ejercer~ sobre todos los miembros de la sociedad, es decir, la limitación de las conductas 

de los individuos ante el Estado como máxima fuerza social. Por ello se entiende que los hombres 

renuncian a cierta parte de su libertad individual a fin de lograr cienas condiciones de convivencia y 

servir a los fines colectivos que son los que aspiran a cumplir a través del Estado. Las condiciones de 

duración de la instirución se refieren los factores que le permitirán al Estado prolongar o no su 

existencia en el tiempo. Su capacidad para cumplir sus funciones y fines, para mantener la cohesión y 

equilibrio entre sus elementos, para prevenir, rechazar y nulificar peligros y ataques internos y externos, 

preservar su legitinúdad ante la sociedad, justificar inobjetablernente su existencia, etc. 

3 -Teoáas Juádjc:os, 

El Derecho es un elemento esencial del Estado, incluso J ellinek afirma que no es posible un 

conocimiento pleno del Estado, sin tener a la vez un conocimiento de sus ·naturaleza juádica; señala 

que es preciso un concepto jurídico del Estado. El mismo autor señala que tal concepto no pretende 

esclarecer la naturaleza real del Estado, sino sólo su aspecto jurídico. 

a) Aquellas que consideran al Estado un objeto de Derecho. 

Este grupo de teoáas pane de la idea de que el Estado, como tal, es una cosa que puede ser objeto de 

disposición o apropiación por pane de un derecho habiente. Y a se ha e.•puesto la concepción de 

Estado que existía en las épocas feudales, en las que el Estado se equiparaba al patrimonio ( tierras, 

posesiones, vasallos ) del el señor o monarca. Durante el absolutismo, conforme a la doctrina del 

derecho divino de los reyes, el Estado se identificaba con el gobernante y era considerado una 

propiedad de este último, quien lo administraba según sus conveniencia. En la doctrina alemana sobre 

el Estado de fines del siglo XIX aparecen vestigios de esta concepción en las teoáas sobre el soberano 

y en las e.•plicaciones juádicas del Estado como una fundación. ( Seydcl, Rotteck, Stahl, Zachariae ). 
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b) Aquellas que consideran al Estado una relación jurídica. 

Este grupo de teorías considera que al hacer una fenomenologla del Estado lo que en primero instancia 

lo constituye y le da su realidad propia es el conjunto de relaciones entre gobernantes y gobernados, y 

que tales relaciones, al estar sometidas al orden jurídico, son propiamente relaciones jurídicas. Entre 

tales relaciones se distinguen las de dominación, pira con los súbditos, las de igualdad, para con otros 

Estados, y las de coordinación, cuando el Estado tiene reL1ciones con los particulares en un plano de 

Derecho Común, sin hacer uso de su soberanía. 

b) Aquellas que consideran al Estado un sujeto de Derecho. 

Dentro de la tradici6n del Derecho Romano en d mundo occidental, esta concepci6n del Estado es la 

más predominante, en ella se le considero un sujeto capaz de derechos y deberes en la misma forma 

que los individuos y las agrupaciones sociales. Se afuma que el Estado es no s61o el productor principal 

y sancionador del orden jurídico positivo, sino también un centro de imputación de derechos y 

obligaciones. Un sujeto de derecho es una capacidad creada mediante la voluntad del orden jurídico. 

Tal capacidad se puede atribuir no s61o al individuo sino a las unidades colectivas y si el Estado es un 

unidad colectiva real, no una ficci6n, entonces es igualmente capaz de adquirir subjetividad jurídica. 

Esta doctrina fue impulsada tanto por los juristas medievales de la escuela de Bolonia, los iusftlósofos 

escolásticos, los teólogos juristas del Siglo de Oro español como Vitoria, Suárez, Soto, Vázquez de 

Menchaca, Malina, entre otros; como por la Escuela de Derecho Natural racionalista de los tiempos 

modernos ( Grocio, Hobbes, Locke, Pufendorf, Rousseau ) e incluso por los más destacados juristas 

ingleses y norteamericanos, constitucionalistas franceses y te6ricos alemanes del Estado. 

"P11ale "1.rirse, pues, que la doctrina pie o.plica la 1uw1rkz,1 jurídica del Estadn amideranh a éste remo,., sujeto de 

D.'llrÍJo,por Sii obiiajustifr.rin racimal, l:u /le¡pdoa sd.idcarinaccm1ózemulfStroS tienf'J' "" 

1.1 2.- Concepto. 

Es mi opini6n que el concepto de Estado debe ubicarse en el contexto histórico presente, es decir, 

debe describir lo que es el Estado en el momento tn que se propone dicho concepto pues el Estado es 
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un fenómeno cambiante y temporal y por lo tanto un concepto perpetuo e inamovible resultaría 

inexacto e insuficiente y en consecuencia falso. 

Para lograr una concepción objetiva y completa del Estado es necesario identificar sus elementos 

integrales a la luz de las circunstancias históricas actuales, partiendo del principio de que tales 

elementos confonnan una unidad indivisible. 

El concepto de Estado que propongo para este trabajo es el siguiente: 

El Estado es: 

1.- Un sistema cultural de organización jwídica, política y económica de una sociedad; 

2.- legitimado hacia el interior y hacia el exterior en vinud del acontecimiento histórico que le dio 

origen; 

3.- que posee de hecho y utiliza el mayor poder material en la sociedad; 

4.- capaz de confrontar, en principio, poderes externos; 

5.- establecido temporalmente y en forma exclusiva, dentro de los límites determinados de un territorio 

físico geográfico; 

6.- fundado históricamente sobre determinadas bases ideológicas; 

7.- compuesto de subsistemas, instituciones y estructuras; 

8.- ubicado dentro de un determinado grupo de Estados; 

9.- y que tiende a autopreseivarse. 

Es preciso desglosar y analizar los diferentes aspectos que abarca este concepto: 

1.- Un sistema.- porque el Estado es un todo organizado, un conjunto de elementos ordenadamente 

relacionados entre sí, que ocupan determinadas posiciones y realizan funciones específicas. 

2.- cultural.- porque es una reacción del hombre al medio, una transformación del estado natural de las 

cosas. Responde a la necesidad de los seres humanos de unir sus esfuerzos, agruparse y organizarse 

"GONZÁLEZ URIBE, lléctor. Op. Cit. P. 198. 
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para obtener sus satisfactores, as( como de estab1ecer un orden para evitar la anarquía y el caos, y así, 

poder sobrevivir. 

3 .. de organización jurídica.- porque establece limites a la conducta humana a través de nonnas 

externas, heterónomas, bilaterales y coercibles. 

4.- de organización política.- porque asigna la dirección de las actividades sociales y el ejercicio de su 

poder, a un grupo de indi,iduos pertenecientes a Lt misma sociedad, llamado genéricamente gobierno. 

5.- de organización e~onómica.- porque determina b forma de obtener los satisfactores. 

6.- de una sociedad.- porque abarca o contiene a un grupo determinado o comunidad de seres 

humanos ubicados tanto dentro como fuera de su territorio físico geográfico, con los que establece un 

vínculo jurídico politice. 

7.- legitimado hacia el interior y hacia el exterior.- porque tanto la sociedad como otros Estados 

reconocen su existencia. 

8.- en virtud del acontecimiento histórico que le dio origen.- porque su existencia está justificada por 

un hecho (conjunción de la voluntad y las circunstancias, es decir, las acciones de las fuerzas sociales 

predominantes y las conductas de los individuos ) que en determinado momento histórico hizo 

necesaria su creación. 

9.- que posee de hecho y utiliza el mayor poder material en la sociedad.- porque tiene la c.1pacidad 

efectiva de condicionar las voluntades)' los actos 6e los individuos por medio de la amenaza del uso de 

la fue= Hsica ya que no existe dentro de la soci¡..:.id una fuerz.1 mayor, capaz de confrontar con éxito 

la suya. De esta manera le da carácter coercitivo ¡ los límites que establece para la conducta humana, 

está en posibilidades de hacer cumplir las directric-.s que emite y de proteger y conservar sus elementos 

imegr.i1es, así como crear en las conciencias el coa·.-encinüento sobre su existencia. 

10.- capaz de confrontar, en principio, poderes enemas.- porque evita, hasta donde le es posible, b 

inherencia de otros Estados o fuerzas ajenas a él en sus asuntos internos. "En principio" porque esto 
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siempre estará supeditado a que otro Estado o Estados con una fuerza mayor a la suya lo confronten 

con éxito. 

11.- establecido temporalmente y en forma exclusiva, dentro de los límites detenninados de un 

territorio físico geográfico.- porque ocupa un espacio físico definido, sobre la superficie del planeta 

Tierra. "Temporalmente" porque ese espacio puede haber sido en el pasado y puede ser. en el futuro, 

mayor o menor al actual "En forma exclusiva" porque ningÚn otro Estado o fuerza externa ocupa 

alguna pane de ese espacio simultáneamente. 

12.- fundado históricamente sobre determinadas bases ideológicas.- porque las fuerzas sociales que le 

dieron origen, necesariamente plantearon una concepci6n sobre cómo debfa ser el Estado. 

13.· compuesto de subsistemas, instituciones y estructuras: 

a) Los subsistemas son los diversos órdenes que lo conforman: el orden jurídico, el orden social, el 

orden cultural, el sistema polltico y el sistema econ6mico, fundamentalmente. 

b) Las instituciones son la ideologfa, los valores, funciones, obligaciones, los fines y objetivos del 

Estado, expresados por él mismo a través de la creaci6n de un determinado "deber ser" del Estado. 

c )Las estructuras son la forma que adopta el Estado en sus diversos niveles de organizaci6n, 

planteados por él mismo, también expresados en el ya mencionado "deber ser" del Estado. 

14.- ubicado dentro de un detenninado grupo de Estados.- porque en la actualidad los Estados se 

encuentran inevitablemente inmersos en diferentes procesos de agrupamiento, en virtud de causas 

diversas como: la cooperaci6n polltica, la integraci6n econ6mica, las alianzas militares, el 

establecimiento de comunidades entre los Estados por coincidencias ideol6gicas o religiosas, etc. Ya no 

es posible concebir un Estado aislado y autosuficiente pues la dinámica que da origen al Estado actual 

ya no lo permite. 

1; .. y que tiende a autopreservarse.- porque la actividad del Estado siempre está orientada a y tiene 

como fin úlúmo, que él siga existiendo. En este sentido, toda acción, incluso contraria al "deber ser" 

planteado por el propio Estado o a los valores humanos, estará justificada para el Estado. A esto se 

refiere la expresión: "razón de Estado". 



"Razón de Estado. Gitxumi Botero, q:ie intnxÍJ¡ji ¡,expresión amo /ÍJJJo de un libro"'>" (Della R. Di Starn. 

1589 ), la caisideralu cam "la noticia de los medios a;ws para jimdar, cm= y am¡1Ur 1m Estado", o sm "1111 

danimo fome snbre los ¡;udi<Js". Pero, m rraMad, la txpresió1 ha pasado a indicar el prilripio dd 11taqt1iau:liJ¡,11 

uJ¡,ur, lo que fiie obra de Botero lllÍ91JJ f:/11!, a pesar de"' o¡xNt:iái a Maq:1iau:lo, hizo SJl)O el princip«i dd fin que 

¡i1stifra los ma1ios m materü ¡nl!tica. "" 

Oibe destacar que no se menciona el concepto de Nación porque, como ya se mencionó, el Estado no 

siempre tiene la relación ya descrit:1 anteriormente con aquél concepto. T arnpoco se afirma que el 

Estado aspira a cumplir cienos ideales o que tiende a cumplir con los valores individuales y sociales de 

la Humanidad o incluso que posee determinados valores intrÍnsecos, no obstante él mismo así lo 

sostenga en su "deber ser" particular; porque en la realidad no siempre es así. 

t.1.3,- Origen, 

Cuando se habla del origen del Estado, generalmente se alude a dos aspectos diferentes: su origen 

histórico y su origen real o material. El primero se refiere al momento en que aparece el fenómeno 

estatal en la historia de la Humanidad y el segundo a las causas que motivan dicha aparición. Para los 

fines de este trabajo el aspecto más importante es el segundo, es decir, el origen real o material del 

Estado. Sin embargo es necesario hacer cienas coosideraciones sobre el primero: 

A) Origen Histórico del Estado. 

Es difícil precisar cuándo ;\parece d Estado wmo tal ya que ello evidentemente depender:\ del 

concepto que de él se tenga o se tome como reimncia. Sabemos que los grandes imperios de la Edad 

Antigua adoptaron formas de organización politica que al ser analizadas corresponden con alguno; 

conceptos de Estado, baste recordar la grandeza y trascendencia de los imp<rios asirio, babilonio. 

egipcio, medo, persa, el imperio de Alejandro el Grande. El Imperio Romano, que constiruye el origen 

de la civilización occidental, gracias a su eficaz y poderosa organización militar. logró ser el sistema d< 

dominación política m.is •~"tenso y prolongado durante un lapso muy largo de la Historia, durante el 

cual 1.1 cultura latina se expandió por gran parte del mundo estableciendo bases de organiz.ición social. 

como el Derecho y la representación política Cl.')'3 influencia prevalece hasta nuestros dias. Y a en b 

"ABBAGNANO, Nicola. Op. ci1. p. 986. 
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Edad Media hay que recordar al Sacro Imperio Romano Gernúnico, y el hecho de que en esta etapa 

que prevaleció la idea de una comunidad basada en la fe cristiana que unificara y abarcara a todo el 

mundo. También en esta etapa se presenta la fragmentación del poder estatal ante el establecimiento de 

los Estados Feudales. En los principios de la Edad Moderna encontramos el surgimiento de los 

llamados Estados Nacionales ( Inglaterra, Francia, España, principalmente, ) y la búsqueda de rutas 

comerciales y la conquista de nuevos territorios para la expansión y hegemonía del poder estatal. 

Es común que se señale, como el hecho que marca el nacimiento del Estado Moderno, el inicio de la 

Edad Contemporánea; con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la 

C.Onvocatoria de los Estados Generales ( 1789 ), hecho considerado ordinariamente como el principio 

de la Revolución Francesa, así como las posteriores luchas por la independencia en los países 

hispanoamericanos. Fueron acontecimientos de una enorme trascendencia en la historia de la 

Humanidad pues no fueron hechos espontáneos aislados sino el resultado de lar¡;os procesos históricos 

que poco a poco fueron creando un convencimiento en la conciencia colectiva de las sociedades, en el 

sentido de que el poder politice residía en el pueblo y no en.el monarca, los hombres eran libres e 

iguales y tenían derecho a buscar su felicidad y en consiguiente los pueblos su independencia, ideas que 

fueron expresadas en la Ilumación. Estos principios dieron origen a la democracia y la división de 

poderes como forma de gobierno y de ellos se derivó una reacción generalizada contra el Absolutismo. 

El siglo XIX en general es de suma importancia para el estudio de la evolución del fenómeno estatal 

pues durante él, se suscitaron grandes y complejos cambios en el mundo, cuya importancia es 

manifiesta en los acontecimientos posteriores y que determinaron en gran medida la concepción sobre 

el Estado, a la par del desarrollo de importantes movimientos ideológicos de gran trascendencia para 

dicha concepción. Algunos de los acontecimientos de ese siglo que se pueden mencionar, como de 

importancia para el estudio del origen histórico del Estado son: El ascenso y caída de Napoleón 

Bonaparte y su imperio, el Congreso de Viena y b Santa Alianza, la consolidación del Imperio Ruso, la 

Revolución Industrial, la C.Onstitución y Expansión de los Estados Unidos, el Segundo Imperio 

Francés, las Unificaciones Italiana y Alemana, la Guerra Civil en Estados Unidos, el desarrollo de 

Hispanoamérica, la hegemonía del Imperio Británico durante el reinado de la Reina Victoria, la Guerra 

Franco Prusiana, la consolidación de los Imperios Centrales, la Crisis en los Balcanes y el Colonialismo 

Occidental en Asia y África. Por otro lado se puede señalar la influencia que en ese siglo tuvieron 

numerosos pensadores, ftlósofos, cienúficos y doctrinarios en general, que revolucionaron el mundo de 
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las ideas con sus obras y sus concepciones sobre los diversos aspectos de la realidad. Podemos 

nombrar por ejemplo a: Hegel, Nietzsche, Mm<, Engels, Cornee, Durkheim, Darwin, etc. Todas bs 

ciencias y disciplinas avanzaron a enonnemente gracias a numerosos genios matemáticos, biólogos, 

físicos, químicos, etc. Así como al desarrollo de nuevas teorías y métodos de experimentación; 

aparecieron novedosas manifestaciones en las artes. Diversos descubrimientos e inventos científicos 

como la máquina de vapor, el telégrafo, d teléfono, la bombilla eléctrica, los Rayos X, el 

cinemat6grafo, la radiación del uranio, cambiaron radicalmente las condiciones y patrones de vida de b 

Humanidad, la conciencia y visi6n de los indi,iduos sobre el mundo y las normas de conducta soci..J. 

Se consolidaron las comunicaciones, los sistemas comerciales, industriales, financieros y los esquem.IS 

económicos en general. Las consecuencias de todos estos avances y cambios fueron muy grandes y 

afectaron profundamente a los modelos de organizaci6n política. A pesar del auge de las ideas de 

libertad y democracia que predominaron a finales del siglo XVIlI, en el siglo XIX, en la práctica, la 

direcci6n políúca y econ6rnica de las sociedades seguía en manos de la aristocracia y de la burguesí.t, 

siendo esta última poseedora de un poder cada vez mayor gracias al auge ya mencionado de la 

industria, el comercio y las finanzas. El sometimiento temporal de la Europa continental por parte de 

Napole6n, provoc6 el nacimiento de un sistema de alianzas entre los países, sistema que poco a Poro 
fue haciéndose más complejo y posteriormente provocaría conflictos mayores. El temor a la 

dominaci6n global por pane de alguna potenci• condicion6 severamente a los Estados nacionales, que 

en aras de mantener su individualidad a 'toda costa, establecieron una lucha por su existencia. 

estucliando los problemas demográficos y econ6rnicos que les amenazaban en el interior y concluyendo 

que sólo la conquista de nuevos territorios en ultramar les aseguraría la obtenci6n de materias prinus 

necesarias, nuevos mercados y zonas de apoyo e influencia. Esto como puede apreciarse constituyó el 

nacimiento del imperialismo. Hacia el exterior se intentaba mantener un sistema de equilibrio políti.:o, 

de !""sos y contrapesos entre las naciones europeas mientras se observaba con preocupaci6n el rápiJo 

desarrollo y la enonne e~1ensi6n territorial tanto de los Estados Unidos de América como del Imperio 

Ruso. 

En ese siglo la ideología comenzÓ a adquirir un poder intrínseco como factor de cambio social. El 

"Manifiesto Comunista" de Marx y Engels ( 1847), le imprimió al socialismo una dimensión de luchl y 

oposición al régimen político y al Estado en general por considerar a éste un instrumento Je 

explotación de las clases socialmente marginadas. Este movimiento ideol6gico encontró grm 

aceptJCión en las clases trabajadoras de di\'ersos países, especialmente en Francia y Alemania. 
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Nociones como "conciencia de clase" y "lucha de clases" provocaron manifestaciones en forma de 

revoluci6n violenta en ocasiones y dieron origen a movimientos socialistas, anarquistas y sindicalistas 

que realizaron congresos nacionales e internacionales, organizaron huelgas y fueron protagonistas de 

manifestaciones y luchas callejeras. Con el tiempo estos movimientos adquirieron mayor fuerza y 

pudieron salir de la clandestinidad y convertirse en fuerzas políticas capaces de conquistar posiciones 

de importancia en los parlamentos, a través del sufragio. A la par de estos movimientos, la agitaci6n 

política y social de debi6 también en gran parte a las pugnas entre dem6cratas o republicanos, liberales, 

conservadores, progresistas y reaccionarios, cuyas posturas se polarizaban a medida que se agudizaban 

los conflictos estatales. Al lado de los partidos burgueses y arist6cratas surgían y se alineaban otras 

organizaciones con tendencias antagónicas. Comienzan a tener relevancia los ténninos "izquierda" y 

"derecha", derivados de unas nociones hegelianas basadas a su vez en las costUmbres del parlamento 

francés, para calificar la propuesta política de un partido o de un gobierno, el primero de dichos 

términos asociado con la lucha por las causas sociales, por la justicia, contra el capitalismo y por Ía 

revoluci6n; y el segundo con la fuerza del Estado, el nacionalismo, el conservadurismo, el 

tradicionalismo, la reacci6n, etc. Incluso ya se empieza a Jiablar de "centro"·como postura intermedia, 

con sus respectivas orientaciones hacia la dereclia o hacia la izquierda. Las minorías nacionales se 

oponían en forma cada vez más extrema al donúnio de los grandes imperios y reclamaban su 

separación, esperando cualquier signo de crisis como el momento preciso para lanzarse a la lucha. 

El inicio del siglo XX estuvo marcado por grandes transformaciones en el ser humano. La era de las 

masas iniciaba, enormes conglomerados de personas se agrupaban en las ciudades y nuevos conceptos 

de vida y formas de organización, en todos los niveles, surgían en consecuencia. La mecanización del 

trabajo imponía una dura disciplina y creaba particulares costumbres. La ampliación del derecho al 

sufragio comenzó a darle influencia a las clases trabajadoras. Nuevas corrientes de pensamiento en 

todos los ámbitos del saber producían teorías revolucionarias que cuestionaban las viejas concepciones 

sobre el universo, el hombre, la sociedad, la historia y proponían diferentes modelos, aparecen posturas 

volumaristas, nihilistas, anarquistas, etc.; teorías pseudociendlicas comienzan a hablar de superioridad 

de razas, pureza e impureza de las mismas y misiones hist6ricas impuestas por el destino y la historia a 

los pueblos. En México estalla la primera gran revoluci6n social (Revolución Mexicana 1910 ) ante la 

dictadura de Porfirio Diaz, opresora de las clases débiles y obstáculo férreo para la alternancia 

democrática, comienza una prolongJda y sangrienta lucha por el poder. Los agudos conflictos 

nacionale~ las crecientes rivalidades entre los grandes imperios aunadas a la interdependencia 



27 

económica y polltica del sistema de alianzas precipitan a Europa a la Primm Guerra Mundial ( 1914-

1918) entre los Imperios Centrales: AlemanU, Austria-Hungría, Turquía y posteriormente Bulgarü; y 

los Aliados: Rusia, Francia, Inglaterra, Serbia, Bélgica y posteriormente Italia, Montenegro, Albania, 

Rumania, Grecia. El hombre es testigo por primera vez el alcance destructivo de los conflictos bélicos 

generalizados por tierra, mar y aire en diversos frentes y el empleo de la tecnología para fines de guerra. 

En el transcurso de la contienda estalla la R..-olución Rusa que derroca al Zar Nicolás U y destruye 

todo el régimen zarista, poco después los Esudos Unidos de América intervienen en el conflicto como 

potencia asociada de los Aliados, ante el descubrimiento de las intenciones alemanas de explotar la 

tensión entre México y aquél país para provocar un conflicto bélico en cuyo caso, Alemania se aliaría 

con México, brindándole ayuda para que al fumar la paz, México recuperara las regiones de Arizona, 

Alta California y Nuevo México perdidas en virtud del Tratado de Guadalupe Hidalgo ( 18~8 ). 

Posteriormente varios países iberoamericanos declaran la guerra los Imperios Centrales El presidente 

norteamericano Woodrow Wtlson propone los "Catorce Puntos" para establecer la paz, una vez 

finalizado el conflicro y "consolidar la democracia en todo el mundo". Al concluir la guerra se 

desintegran los grandes imperios Ruso, Austro Húngaro, Alemán y Turco, se acaba el poder de las 

dinastías, el deterioro, el hambre, las epidemias, las luchas revolucionarias asolan a Europa, la 

población sufre un agotamiento total, se celebran diversos tratados como el de Versalles y se establece 

la Sociedad de Naciones, primer intento de organización de la comunidad internacion.l! para resolver 

los problemas comunes y las diferencias entre países; estas acciones son dem'adas de un ánimo inicial 

de reconciliación entre los adversarios que posteriormente inspiró algunos planes económicos y 

tratados para la reconstrucción y la estabilidad polltica ( Plan Dawes, Pacro de Locamo ); y del 

idealismo del presidente Wtlson, quien creía que a través de estos medios se alcanzaría la pacificación y 

la democratización p<rmanente en Europa. Sin embargo, en la práctica, estos instrumentos, lejos de 

establecer un equilibrio justo entre vencedores y vencidos crearon un nuevo orden orientado a 

mantener el poder de las potencias ,·encedoras Inglaterra. Francia y Estados Unidos de America 

principalmente, oprimir a los \'encidos a través de las reparaciones de guerra, especialmente a 

Alemania, país que sufrió dolorosas mutilaciones territoriales, cargó con el grueso de las mencionadas 

repar.1ciones de guem y fue objeto de diversas afrentas a su orgullo nacional; e incluso marginar a 

algunos de los países \'encedores, de los derochos derivados de la vicroria, como Italia. Tienen lugar 

diversos ajustes territoriales y fronterizos que provocan resemimientos y nu<'·os conflicros nacionales, 

"resucita" el Estado Polaco y surgen otros nuevos Estados como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia 

y Checoslovaquia que ante el desplome de los imperios adoptan la forma de repúblicas 
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constitucionales. En Rusia Lenin, al mando de los bolcheviques se impone finalmente a los 

mencheviques y establece el sistema ele "soviets" o consejos. Después de superar una grave crisis 

provocada por la guerra civil, la guerra con Polonia y las intervenciones extranjeras de las que sale 

vencedor el naciente Ejército Rojo, el poder soviético se empieza a consolidar y Lenin aplica sus 

directrices de organizaci6n política y econ6mica, el dominio soviético se extiende hasta las antiguas 

fronteras rusas en Asia con Persia y China, abarcando un territorio inmenso que se extiende sobre una 

gran pane del mundo. En 1923 se promulga una Constiruci6n que crea a un sistema federativo: la 

Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por primera vez surge un Estado fundado por entero sobre 

la ideolog(a comunista, un Estado que coloca al internacionalismo proletario por encima del factor 

nacional y aspira a lograr la revoluci6n socialista mundial previo desarrollo de la misma en su interior 

para poder confrontar al capitalismo burgués. 

El imperio inglés comienza a sufrir una pérdida de su hegemonía en el Medio y Extremo Oriente por 

los movimientos nacionalistas revolucionarios e independentistas. A pesar del dominio sobre Palestina, 

los ingleses, no ejecutaron el "Plan Balfour" el cual implicaba la creaci6n de un Estado Judío en 

Palestina en apoyo al movimiento siorústa iniciado a finales del siglo XIX, pues previeron un grave 

conflicto con los países árabes y sus aspiraciones de urúdad. En 1920 Mahatma Gandhi encabeza un 

movimiento independentista en la India basado en la desobediencia civil pacifica. En 1921 el gobierno 

inglés y el Sinn Fein celebran un annisticio, inician conversaciones de paz y en diciembre de ese año 

surge el domirúo autónomo del Estado übre de Irlanda. En 1922 Inglaterra reconoce la independencia 

de Egipto. En 1925 estalla la revoluci6n en China con el apoyo de la Urú6n Soviética y los extranjeros 

son expulsados. Japón se destaca como un país densamente poblado, altamente industrializado, 

militarista y con grandes tendencias imperialistas, l.tS cuales se marúfiestan en la invasión a Manchuria 

en 1931. Los países de América Latina sufren un gran desequilibrio econ6mico, graves crisis sociales y 

políticas, las administraciones coloniales habfan sido sustituidas por élites criollas impulsoras de 

programas liberales y refonnistas, persiste la tradición autoritaria del militarismo, se agudizan los 

conílictos étnicos, el analfabetismo, la concentraci6n inequitativa de la riqueza y el desequilibrio entre 

el campo y las ciudades. Comienzan a darse las condiciones para el surgimiento de la multitud de 

tiranos profetizada por Bolívar si no se concretaba la unificaci6n de América. Estados Unidos de 

América acrecienta su influencia y control sobre toda la región Latinoamericana convirtiéndola en su 

particular coto de poder. En ese estado de cosas quedaba desde luego obstaculizado el proceso de 

democratizaci6n política. 
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En 1926 se instaura plenamente la dicndura fascista en Italia con Benito Mussolini como "Duce", 

(jefe o conductor). Después de ganar progresivamente posiciones políticas, el fascismo, convenido ya 

en un movimiento de masas, y con poder de facto en las calles ~r medio de sus partidarios 

organizados en venúderas tropas de combare, ante una complacencia de la clase media, provocada por 

el temor al movimiento obrero revolucionario y al capitalismo desmedido, hace ceder al sistema 

parlamentario ante su fuerza material y pennite a Mussolini asumir y concentrar en si núsmo todo el 

poder del Estado, equiparando su voluntad a la ley. El partido fascista, hasta entonces eminenu:mente 

pragmático ( ante la pregunta de cual era su programa, Mussolini respondía: "muy sencillo: queremos 

gobernar Italia") y usuario de la política de la acción, en la cual el acto precedía a la norma o el motivo 

y se consideraba enemiga toda intelectwlización o racionalidad, comienza a expresar su ideología 

consistente en la fusión desordenada e incoherente de mitos, estlmulo y concentración de las 

voluntades, canalización de la energía, mezclada con un culto al Estado y un nacionalismo agresivo, 

belicoso e imperialista. El régimen fasruu era específicamente autoritario y todos los poderes 

emanaban del Duce, quien "por defutición, siempre tenía la raz6n", descendiendo de él por las ftlas 

fascistas. El Estado era una organización corporativa sindicalista en la cual las organiuciones 

profesionales de la agricultura, la industria, d comercio, etc., eran controladas y dirigidas por el Estado, 

el cual extendía ese control y dirección a todas las actividades y aspectos de la vida social como la 

educación y la culrura y condicionaba todo al dominio y generación de obediencia ciega e incondicio~al 
del individuo hacia el Estado, todo esto girando alrededor de una grotesca mescolanza doctrinal de 

rudimentos de Maquiavelo, ideas de Nietzsche, evocación del Antiguo Imperio Romano, sindicalismo y 

exaltación teatral del nacionalismo. 

los Estados Unidos de América se consolidan como una gran potencia económica, apoyada en su 

enorme producción agrícola e industrial y sus grandes reservas de oro, frenaban las importaciones con 

ele\»dos derechos aduanales e imponían sus exportaciones gracias a su superioridad. los países 

europeos abrumados por las pérdidas y deudas de guerra, la falta de materias primas, los elevados 

costos de producción, la creciente demanda de productos, el paro obrero y las crisis endémicas, se 

debaten peligrosamente. El espectacular crecimiento económico en Estados Unidos produce una 

desmedida especulación en la Bolsa de Valores que comienza a rebasar la solvencia rd de la economía 

y finalmente en ocrubre de 1929 la Bolsa de Wall Street se derrumba estrepitos.unente y sin ser 

propiamente su causa, constituye el momento que marca el inicio de una crisis económica mundial sin 
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precedentes. La demasiado rápida expansi6n econ6mica gener6 violentas dificultades para la 

adaptaci6n y la transici6n, la concentraci6n de capitales, el aumento en el volumen de productos que ya 

no encontraban un mercado y la supresi6n de empleos provocaron una aguda recesi6n que se extendi6 

de un país a otro, la inversi6n y la producci6n se detuvieron, los bancos quebraron y las fuentes de 

empleo desaparecieron, los sistemas fmancieros se desmantelaron y el intercambio comercial se redujo 

al 60%. La interdependencia econ6mica inevitable entre los países, aunada a la crisis europea 

contribuyeron generalizar dramáticamente lo que se conoce como la Gran Crisis Econ6mica. En 1932 

Franklin D. Roosevelt es elegido presidente de los Estados Unidos de América y al año siguiente pone 

en marcha el "New Deal", programa planteado para redistribuir más equitativamente las 

oportunidades, dando por primera vez un contenido social a la polltica noneamericana para proteger a 

las clases humildes de la depresi6n econ6mica y reactivar y reorganizar la econonúa de su país mediante 

el aumento y mejora de la producci6n, los salarios y las obras públicas. 

En 1933 Adolfo Hitler y el partido nacionalsocialista o nazi llegan al poder en Alemania, y una 

insospechada y terrible amenaza de proporciones desconocidas hasta entonces, se comienza a cernir 

sobre el mundo. En el partido nazi la doctrina rada! era un aspecto fundamental, s6lo los miembros del 

pueblo alemán, de raza aria, serían ciudadanos de la "Nueva Alemania", los demás, especialmente los 

judíos, serían considerados extranjeros y despojados de todo derecho. Se acabaría con el capital y el 

interés obligando a todos los miembros de la sociedad a trabajar, se acabaría con los latifundios, se 

prohibiría la especulaci6n, se nacionalizaría a las grandes empresas y se les otorgaría apoyo estatal a las 

pequeñas. Al igual que el partido fascista de Mussolini, el partido de Hitler se dirigía fundamentalmente 

a la clase media, explotando su temor por el comunismo y el gran capital pero aludía también a cienos 

factores propios del pueblo alemán como eran el culto a la fuerza y el militarismo heredados de las 

tradiciones prusianas, y una latente obsesi6n con la violencia, el afán de dominio y superioridad, el 

racismo y el antisemitismo, recogfa también las ideas pangermanistas, existentes desde el siglo XIX, 

sobre la "Gran Alemania", su especial misi6n en Europa y en el mundo, la realización de un imperio 

germánico que comprendiera a todos los pueblos de lengua germana y que fuera la potencia 

hegem6nica en la Europa central. Hitler despreciaba toda forma de orden jurídico, moral, religioso o 

de cualquiera otra índole; en este sentido llegó a afirmar que la única ley que existÍa era la natural, es 

decir la ley del más fuene y en vinud de ella era "justo" que los fuenes ( "los señores" ) dominaran a 

los débiles ("los esclavos" ). Todos los demás órdenes normativos eran inventos de los débiles para 

controlar a los fuenes. Hitler, recogiendo los principios del racismo y el mito arianista propuestos por 
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Gobineau y Stewan, así como ciertas noóones nietzscheanas, establecía los principios de superioridad 

de la raza aria en su rama n6rdica o gemuna, •raza de señores, dotada de especiales talentos y ,imJdes 

y destinada a gobernar el WÜ\1!rso". ASi como su "misi6n de reemprender la expansión germánica 

hacia el Este en donde se hall.iba el espacio vital narural de salida del pueblo alem.\n ahogado por la 

sobrepoblación y en donde se alzaba amenazante su enemigo mortal: la Unión Soviética, Estado 

fundado por criminales judeomarxistas y poblada por eslavos infrahombres". El panido llJZÍ es 

apoyado econ6micamente por los ricos industriales temerosos del movimiento obrero, Hindmburg, 

presidente de Alemania, imenu hacer participar a los nazis en una coalición gubernamental nombrando 

a Hitler canciller y de esa forma •dormrlos". Ante esta ingenua medida los acontecimientos se 

desarrollaron de manera simihr a como ocurrió en Italia con los fascistas: los nazis, dueños de las 

calles, emprendieron acciones de inaudiu violencia, eliminando a todos sus adversarios polÍIÍcos e 

intimidando a todos los sectores sociales. El parlamento fue disuelto y se convocó a nuevas elecciones, 

los grupos paramilitares nazis SA ( •secciones de asalto" ) y las SS { "secciones de segutidid" ), 

ayudadas por la fuena policial, emprendieron una campaña de terror que produjo numerosas .ictímas 

mientras se accionaba la prop,¡ganda con enorme ÍUel'Z3. El parlamento fue incendiado por los nazis 

para culpar por ello a los comunistas y jwtÍficar la detención en masa de éstos y la publicación d~ un 

decreto que suspendía todas las garan!Ús constitucionales y las .libertades políócas. Bajo estas 

condiciones las elecciones ob,iamente dieron el ·triunfo y la mayoría parlamentana a los ruz.ís, el 

p.inido comunista fue declarado ilegal y d nuevo parlamento aprobó una ley que confería al g.ibinete 

poderes absolutos y dictatoriales, de este modo Hitler alcanzó finalmente la dictadura por la \U legal. 

Gna vez en el poder, Hitler y los nazis se lanzaron furiosamente a intervenir en codos los sectores 

sodilles¡ industria, educación , derecho, ciencia, prensa, sindicatos, etc., cayeron bajo su control estricto 

r comenzaron a moldearse de acuerdo a su ideología y sus fmes. Las absurdas teorías nazis se les 

impusieron a los ciendficos, filósofos y ~.:Ucadores, so pena de "traición a la raza", en una n~ación 

brutal de la razón. Se expidieron y aplicaron las leyes raciales, los adversarios politicos iueron 

encerrados en campos de concentración y ;ometidos a los peores maltratos, los judíos reducido! a una 

condición de parías, despojados de sus bie:ies, comenzaron a ser aniquilados. La policía secreta .o.'tuaba 

con brutal eficiencia. En 1934 el ala i1.quierda de los nazis, concentrada en las SA, fue "purp.L" en 

una espantosa matanza ( "La Noche de los Cuchillos Largos" ). La propaganda nazi com•nzó a 

producir una verdadera histeriJ colectiva en el pueblo alemán, el cual se sentía identificado en grado 

sumo con su "Führer" o líder supremo y sus proclamas y comenzó a desarrollar una fo auténtit.llllente 

religiosa en Hitler, quien afirmaba encanur en su perseo.a a la nación y a la voluntad del pueblo, y el 
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nuevo Estado Alemán, cuyo venicalismo totalitario queda expresado en uno de los principales lemas 

nazis: "¡Un Solo Pueblo!, ¡Un Solo Reichl, ¡Un Solo Führer!". Se organizaron impresionantes 

espectáculos wagnerianos de adoraci6n al régimeo nacionalsocialista y su üder y se quemaron en 

hogueras libros de autores repudiados por la "nueva moral" nazi. Alemania abandon6 la Sociedad de 

Naciones y desconoci6 el Tratado de Versalles. La econonúa fue reactivada gracias a la absorci6n del 

paro obrero por el rearme y a la realizaci6n de grandes obras públicas principalmente de carácter 

militar. Se busc6 la autosuficiencia alimentaria con la utilizaci6n de productos sustitutivos o sucedmeos 

y se instauro el servicio militar y del trabajo con carácter obligatorio y general. Se redujeron los salarios 

a los obreros y las instituciones de seguridad social se redudan a pura propaganda. Se estimul6 la 

natalidad mediante primas al matrimonio y ayudas econ6rnicas a las familias numerosas. Hitler 

prometi6 un "Reich que habría de durar mil años", que "se extendería desde el Atlmtico hasta los 

Urales" y un "Nuevo Ordeo Mundial del que Alemania sería el centro". 

Mientras tanto en la Uni6n Soviética, José Stalin se consolida como el üder, Stalin (nombre de guerra 

que en ruso significa acero ), antiguo compañero revolucionario de Lenin y Secretario Geoeral del 

Partido Comunista Ruso, habla aprovechado la ausencia por eofermedad de su maestro y jefe para 

comenzar a utilizar su influeocia, ni siquiera el testamento de Lenin, previniendo al Partido sobre Stalin 

pudo cambiar el curso de los acontecimientos, y Stalin elimin6 por medio de intrigas a sus adversarios, 

entre ellos T rotsky, Zinoviev y Kámenev, y construy6 un aparato polltico, colocando a sus seguidores 

fieles en los puestos clave. La "revoluci6n permanente" de T rotsky, que implicaba la necesidad 

absoluta de extender la revolución socialista por el mundo, es desechada y triunfa la tesis del 

"socialismo en un solo país" propuesta por Stalin, que afirmaba que la revolución era aún débil para 

enfrentar al capitalismo y debla consolidarse y fortalecerse primero en la Unión Soviética, la cual sería 

la "patria del socialismo". Stalin y sus seguidores y distorsionando los principios leninistas, formulan 

una ideología del comunismo que aparentemente responde y satisface todas las cuestiones posibles y se 

amolda por entero a sus intereses. José Stalin fue un hombre infinitamente ambicioso, 

asombrosamente astuto y que sólo creía en el poder efectivo, real; para él las ideologías e ideales eran 

cosas sin sentido que sólo servían para obtener el único fin valioso: el poder ilimitado; probablemente 

ninguna otra persona en toda la Historia llegó a concentrar en sí misma tanto poder como José Stalin. 

Hombre extraordinariamente pragmático, paciente y despiadado, de inauclita cmeldad y que sin el 

menor escrúpulo moral ,ético o humano, decidía con frialdad y extremada violencia los destinos, entre 

ellos la muerte y el destierro, de millones de personas. Una vez en el poder, Stalin abandonó sin ningún 



33 

recelo al "internacionalismo proletario" (excepto cuando su invocación era útil para algún fin politico) 

y proclamó un "nuevo patriotismo sovi<Oco", exaltando el nacionalismo y aludiendo como motivo de 

inspiración a los antiguos monarcas rusos como Iván el Terrible y Pedro el Grande, y a los héroes 

militares como Kutúsov y Suvárov. La Unión Soviética se convierte en un Estado MonoUtico 

concebido por Stalin, el Estado Totaliurio en su máxima expresión posible, un Estado sujeto a una 

sola voluntad, la de Stalin, quien era considerado el jefe genial, mfucirno e infalible del pueblo ruso y en 

tomo a quien swgió el culto a la personalidad La adulación y la adoración de que era objeto el 

"padrecito" o "padre de los pueblos" y que se desplegaba en los impresionantes desfües en la Plaza 

Roja, no conocía límite. La im.1gen de Stalin aparecía en todas partes: estatuas, monumentos, pinturas; 

nadie podla escribir un artfculo o pronunciar un discurso sin mencionar al líder, quien era \'enerado 

como los más grandes zares a los que o.da envidiaba e incluso superaba, en autarquía y en el ejercicio 

de un tiranfa sustentada en el terror. El Estado era una enorme estructura planificada hasta el último 

detalle, toda acción terna como principio el criterio de Stalin y cualquier disentimiento equivalia a 

desviacionismo, traición e incluso una especie de grave herejfa severa e imnediatamente castigada. El 

país entero fue industrializado y el campo fue colectivizado por la fuerza gracias a lo cual, Li Unión 

Soviética fue transformada mediante insólitas proezas e inauditos sacrificios, en un Estado "moderno 

que pasó de ser una organización prácticamente medieval, a una gran potencia económica e industrial. 

En aras de esta transformación se dejaron morir de hambre a míllones de rusos y míllones de 

campesinos propietarios fueron despojados de sus tierras, deportados en masa y extermirudos. Se 

establecieron los Planes Quinquenales p.ira ejecutar una econonúa planificada que coordinaba todas las 

acciones y esfuerzos en un solo proyeao de inmenso alcance. La vigilancia policiaca, el espionaje y la 

represión sobre el pueblo se perfeccionaron hasta grados insospechados, los disidentes polfticos, 

enemigos del régimen o cualquier per>ena que habfa tenido la desgracia de caer bajo sospecha de 

oposición era deportada a regiones alejad.is e inhóspitas como Sibcria, donde el número de prisioneros 

del régimen alcanzó los míllones, y ucili2'lda como trabajador escla\·o para la construccicin de las 

gigantescas obras de infraeStructura. El Partido Comunista era un instrumento conrundente de 

dominación que dirigía y organizaba todos los aspectos de la vida y del cual emanaban los dogmas del 

E sudo Soviético. Los medios de comunicación eran totalmente controlados y utilizadvs como 

instrumento de idcologización, para aisl.tr a Rusia del resto del mundo y crear una realid.ld aparente. El 

Ejército Rojo se consolidaba como una organización militar poderosa y moderna. Se imponfa una dura 

disciplina, desde la escuela los niños eran educados en la nueva religión del socialismo y en el culto a su 

profeta Stalin, se regulaban las relaciones familiares, el arte era un instrumento del "realismo socialista" 



34 

que no era mis que la continua y exacerbada alabanza a Stalin y la Revolución. Se enaltecía el sacrificio 

mis extremo en el trabajo individual, llegando a una pérdida del valor de al vida y de la individualidad 

de los obreros, quienes realizaban, convencidos; los mis grandes e inhumanos esfuerzos, que a 

menudo les costaban la vida, en aras de la Revolución y el país, logrando efectivamente el milagro de la 

modernización y la industrialización de la Unión Soviética, mientras el pueblo ruso, acostumbrado a 

siglos de absolutismo despótico, asimilaba una siruación que casi en nada había cambiado pero que les 

devolvía el orgullo nacional. 

Con el surgimiento de los Estados Totalitarios, la concepción sobre al organización política de las 

sociedades cambió radicalmente, pues estos Estados son el resultado de al institucionalización de la 

ideología, que pasa de ser un factor de cambio y movilización social a un principio de organización 

estatal. Algunos doctrinarios consideran que la ideología fascista y nazi surgen de las entrañas del 

capitalismo como una reacción ante la revolución y una vez en el poder legitiman y establecen una 

contrarrevolución, apelando a los mitos, pasiones, prejuicios e instintos mis primitivos del pueblo. Por 

otro lado, la ideología socialista afirma que una vez establecida la dictadura del proletariado, el Estado 

socialista todavía permanecerá por un periodo de transición hasta que se logren las condiciones 

necesarias para crear el mundo perfecto del comunismo y entonces se suprimirán todos los medios de 

dominación del hombre por el hombre, de ellos, el principal, el Estado. En la práctica, la Unión 

Soviética lejos de buscar los ideales comunistas, procuró su crecimiento y su consolidación como un 

Estado sólido y poderoso que se convirtió en una potencia capaz no sólo de imponer la mayor 

dominación conocida del hombre por el hombre sino incluso extenderla a países y pueblos enteros. 

Los Estados Totalitarios tuvieron en general las siguientes características comunes: 

l.- Surgen ante un vacío de poder y una crisis generalizada de todos los sectores sociales. 

2.- Son establecidos por una élite o grupo dirigente que afirma representar y defender al pueblo, a la 

nación, etc. El poder máximo de dicha élite, y en consecuencia el del Estado, se concentrn en un solo 

individuo, un líder o caudillo al que se rinde culto y sobre quien se hace una exaltación exagerada de 

sus virtudes y cualidades, se le considera infalible y su voluntad determina todas las acciones. 
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3.- Se autolegitiman jurídicamente h2ci.t el interior y hacia el exterior; se autojustifican con una 

panicular ideología que pretende monopolizar la verdad y es extremadamente dogmática, e.~duyente e 

intolerante. Esta ideología es tan sólo un pretexto para ejercer la dominación de la sociedad sin ningún 

límite ni sujeción a norma o valor hununo alguno. 

4.- Utilizan a un partido único eficazmente disciplinado y jerarquizado como instrumento de control de 

la sociedad y fuente de su ideología. No existe una división real entre d panido y la élite o grupo 

dirigente. 

5.- Detentan la mayor fuerza material en la sociedad. Suprimen la libertad del individuo y aplican un 

sistema autoritario de dominación y sometimiento sobre todas las personas, utilizando la violencia y la 

intimidación sin ningún freno ni escrúpulo. 

6.- Manipulan y condicionan la conciencia y la razón de los individuos por medio de la educación, la 

cultura, el ane, la propaganda y todos los medios posibles, generando un convencimiento colectivo 

sobre su legitimidad, nobleza, bondad y sobre el hecho de que son "lo mejor para todos", "lo óptimo", 

"la única forma de sobrevivir, progresar y cumplir con todos los anhelos, objeúvos e ideales de la 

sociedad, el pueblo, la nación, etc. Institucionalizan su ideología y la convienen en un credo que 

pretende dar las respuestas a todas las interrogantes y la jusúficación a todos los actos. Este credo se 

difunde y se impone en todos los niveles de la sociedad y de él se derivan todos los principios y valores. 

7.- Intervienen en todos los aspectos de la vida, inculcando sus principios como verdades supremas y 

destruyen toda influencia ajena. Utilizan a todos los sectores para lograr sus fines y orientan todas las 

acciones hacia si mismos. 

8.- Eliminan todJ forma de oposición y toda crítica o disentinúento es severamente castigado. 

9.- Son esencialmente contrarios a los ,·alares hum.mas, la democracia y todo principio y forma de 

panicipación poUtica. 

10.- Modifican todas las estrucrur.1s del Estado para hacerlas instrumentos de sus fines. 
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11.- Todo está subordinado yes determinado por la voluntad de la élite o grupo dirigente. 

Para ilustrar lo anterior es pertinente hacer una amplia cita de la obra "Estado y Sociedad" de Marcos 

Kaplan, en la cual se hace la siguiente descripci6n del modelo stalinista: 

"El mll.W sisumt se fitnda en d apamto dd Estado y del Partida Un prinrr pro;ato de socialimo estdtista deriw 

hacia 1111 mtew sistana que )U m es rapitalimo pero que tam¡= ~ a ser sa:ialimo; miew cateyría. histórim de 

soda/ad de clases que tmal¡pmz IÍtmallDs diu=s; forrni extrema de capitalimo de Estado o malo de prrxl11crm 

estatista que pmmtk 1-eilitrlicarse y legitirmne cm la d¡frniciái y d prestigio dd pro;ato mx:úcmuio marxista de 

ari¡pt 

El malin de partido diri[plle se firnda en d a:nlralimri estricto, la jerarq11izaciái rfgida y d mni¡xlio deJ ¡xxler pd/Jim 

y la dcminadén social. El partido tiende por sz1 natJ1raleia a cmstntir l11tÍo d sistima sa:ial a sz1 imag1n y senejatiza. Su 

aparato y d dd Estado se sueldan y se identifran. El Esradn se rolrot por mcimi de la sociedad, la desplaza rALia = 
más a una posicVi 51ibm/inada, se uielte sz1 atm, dis¡me so~ de ella, le im¡are szis inlen3es propios en 

prioridad sobre los de ella y de las clases y gnlJX>S que la crmpam 

El tntmp<Xio dircrtn y tota1 del Estado, dd Partido y de la instancia polfrim en parre pres11pary sobre lodo permite 

cada m más a la mrui bmrrracia que los cmtnitt ejen:er 1111a dicradiira aut=ítita; an:mtnu los poderes po/Ílims, 

atWn;,,,, sa:ialesyaJturales; transformarseenal¡pque se"°""' ol/qp a ser 1111a mrutdasediri¡pite. 

Este esta1Ím1o politm-átiw rrquiere 1111a operadái sistimátim en la instancia de la aJaira y la idu:Xcefa; 1111 aam 
tntdizantep1e seejeiresobrelawirucifnyla inji»ma:im. laagilddáiyla pro¡xt¡pnda. la lib!raairayd arte, lacimda 

y la tánica, las forrnis ~izatiuts de la '!ida am1ni:a y social y el titm¡xJ libre. A traiis de 1111 alto grado de 

ditmificaciá1 y rottralizaciái sinuJtánms de los malios ( mganÍaTai>les de masas, prensa, nginmtadái de los 

¡mxli= adamdes, aparatos represiws) se bllxa y en m:dida cmsideralJe se lu¡¡ra: el cmdicimammto psicciégiw; el 

sm1etimimto de la ra?.Ón; la captadán de las r:ondencias; la ¡m:{>t/}1Ciá1 de la fe; el lago de caisenso y 11111111Dnithd; la 

l~dán y stmulari2acién de los ciudadanos; rain ello en fimcién de los intereses y objetiws de la bmoortcia 

/}Ú'll•»lle y da11inante 

El mcxlclo stalinista dota al Estado de talos los nnlios rrqueridos para """ clanimiát política total, ent1f! ellos, la 

101idad rrulizada de ¡xxler y sab?r, de lo estatal y lo cimtífav, de la filosofia·ralÍn de Estaclo y el cma:imimto 

instiaidaralizado. Se prrxl11re la /etid!i=iát sinudtánru del l~ la política y d salx:r, a trt!US de 1111 pr= de 

identifa1ciét1 por mtatlatamiento de ap1iwlendas. El jefe es 1111 ser total pie 1111e la dmcia y la filosofia cm la polúira. 

S11 práctica polítianru:J11ciaiaria, "' cr:ntrol de los aparatos g11l:emammtales e idJJ:J4efros del Estado, pr&bilitan y 
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j11stifi= a la""'"' jefatJrra, "'a= nars.'1iJ a la wrdad f111! m:n;¡xiiza, su crm.mión e11 d grcm es¡xri.Jista en ter/o 

q11e da a (sic) ánba a talos 105 es¡xria/i= 

El sisllma ah= e inllgra talos los dcmirayfragnmJDSdel sa/xr, los sistmiatiza en un tcm crhrentl!lpll! inror¡xira 

yestmdlrra ta1o,...,'inun obfetiwya trau5ánmprocr!SO polítin El sakrtotal instit11idocamsakrde Estadotp1t se 

im¡me a filówfos y rimtífims, a la~ y la emeiianz1, se lra5mite por trxh la socitrlady estal1ro! "' 51iprrma:Ía 

en talos"" 11iules. Se trata deuna inllgr,riñdu;piática queda 11nidadycrix:ruria feticiasafr"'iJ1V11D'mistifeulns, 

legra 11na acrpu:iii a:mµdsiw y =i,nW, debilita las htses, prrx:esvs y res11/tadD5 del cmocü11imo, y está 

pennanenJJJrmte .mm=do por d ,k<oúfi1o, la imµ1[§111diny la clesintigraciái. •11 

Un Estado T oulit:uio no es propiamente una forma de Estado sino que es una siruación o particular 

estado de cosas consistente en el hecho de que una sociedad se encuentra sometida efecm-amente a la 

voluntad irresuicta de una élite o grupo dirigente. 

Ante los efectos de la Gran Crisis Económica y una vez con los Estados Totalitarios en d horizonte 

internacional, comienza la época de 1's catástrofes. Se sucedieron golpes de estado, crisis, guerras 

civiles y la implantación de regímenes dictatoriales que sustiruyeron a los democráticos. Japón, Italia y 

Alemania inici.tn sus acciones agresh-.s de expansión ante la actitud vacilante de las democracias 

occidentales y la impotencia de los l"'eblos atacados; en 1933 Japón responde a la condena de la 

Sociedad de N•CÍones abandonándola y en ese mismo año los soldados japoneses ocupan Pdún y otros 

extensos territorios chinos. En 1935 lulia invade Etiopía y se hace acreedora a un bloqueo económico 

y político por p.ute de la Sociedad de Jl:aciones, que en la práctica no significó nada. En 1936 estalla en 

España la terrible y sangrienta guerra civil, este conflicto evidencia la severa confrontación que ya se 

extendía por toda Europa a causa de las ideologías. El bando republicano era apoyado por la Unión 

Soviética y el nacionalista por Alemani.i e Italia. Inglaterra y Francia preocupadas por la ins1Juración de 

un régimen comunista en España y po: la e'"tensión del conflicto a toda Europa adoptaron una política. 

de "no inten·ención". De la Guerra Civil Española emergería triunfante un régimen fascista con 

Francisco Franco "El Caudillo" a la uh!za. En 1938 Hitler había terminado su rearme. las democracias 

occidentales estaban divididas, debiliu.iis y acobardadas y seguían creyendo en los discursos 

de Hitler quien prometÍa sólo solucio!llf ciertas injusticias que persistían contra Alemania a causa del 

17 KA PLAN, Marcos ... Es1ndo r Sociedad". l·ai\'crsidad Nacional Autónoma de ~léxico, Coordinación de 
Humanidades, lmtituto de lnves1igaciones Ju:ídicas, Centro d~ Estudios sobre la Universidad. Dirección General de 
Publicaciones. Prunera edición. segunda relIIJ?resión. México D.F. 1983. pp. 20·22. 
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Tratado de Versalles y respetar la libertad de los pueblos. Las democracias confiaban además en que 

Hitler se lanzaría contra la Unión Soviética y de esa forma nazismo y comunismo se exterminarían uno 

a otro. Las tropas alemanas entran en territorio austríaco sin encontrar resistencia y el país se 

reincorpora al Reich germano incluso con su antiguo nombre medieval de Ostmark. Después Hitler 

dirige sus reivindicaciones tenitoriales sobre Checoslovaquia, invocando el derecho de las minoóas 

alemanas que habitaban en ese país a reintegrarse al Reich, las democracias occidentales presionan a 

Checoslovaquia para aceptarlas. A instancias de Mussolini los representantes de los gobiernos francés e 

inglés siguiendo una poütica de "apaciguamiento" acuden a una conferencia en Munich donde pactan 

la amputación territorial de Checoslovaquia, quedando este país paralizado e indefenso, ni Hitler ni 

Francia e Inglaterra ocultan el carácter antisoviético del pacto, pues era evidente que nadie deseaba 

contener la expansión hitleriana, que se creía sena exclusivamente hacia el Este. Poco después el 

ejército alemán ocupa casi toda Checoslovaquia, HunglÍa y Polonia se lanzan sobre lo poco que queda 

de ella y el Estado Checoslovaco deja de existir. Poco más tarde Hitler obliga a Liruania a cederle parte 

de su territorio invocando nuevamente el derecho de autodeterminación de la minoóa alemana, 

Mussolini a su vez se apodera de Albania y ambos dictadores finnan el Pacto de Acero para afianzar el 

"Eje", determinando las obligaciones de ambos países en caso de guerra, la inferioridad militar de Italia 

era evidente y en la práctica se hada clara su posición como país vasallo de Alemania. Las democracias 

occidentales veían desaparecer su sistema de alianzas y desesperadas otorgaban garantÍas por doquier 

que ya no producían ninguna credibilidad en los países de Europa del Este y del Báltico, que presos del 

pánico observaban como ya nadie podía garantizar nada ante el ímperu de Hitler, quien invocando el 

famoso derecho de autodeterminación de los pueblos comenzaba a someter a naciones enteras seguido 

por su lacayo Mussolini. Por otro lado los países de Europa del Este y del Báltico tenúan más a los 

rusos que al propio Hitler, y preveían ya las reivindicaciones que la Unión Soviética haóa efectivas 

respecto de los territorios perdidos desde el término de la Primera Guerra Mundial, es por ello que esos 

países rechazaban cualquier alianza con los rusos e incluso las garantÍas occidentales que forzosamente 

implicaóan conceder derecho de paso a las tropas soviéticas a través de sus territorios, esto desde luego 

era motivado también en gran parte por el odio ancestral a los rusos, a los que se consideraba enemigos 

históricos y monales. El siguiente obstáculo que se interponía entre Hitler y su soñada expansión hacia 

el Este era precisamente Polonia, estado tÍp~camente eslavo y del que Alemania exigfo numerosas 

reivindicaciones territoriales. Además obviamente Hitler formulaba enérgicas protestas por el 

"intolerable maltrato que sufóa la minoría alemana en Polonia". Bajo el temor de una guerra en dos 

frentes Hitler se planteó una posibilidad aparentemente sin sentido: un entendimiento con la Unión 
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Soviética, su mortal enenúgo y su principal víctima señalada. Stalin, por su parte, alarmado por el 

avance alemán, convencido de que Lis democracias occidentales intentaban dirigir a Hitler sobre la 

Unión Soviética quitándole incluso los obstáculos, por ejemplo con el pacto de Münich, y ante la 

extrema necesidad de ganar tiempo!"'" preparar sus fuerzas contra la agresión hitleriana que sabía que 

inevitablemente sucedería, aceptó iniciar las negociaciones secretas con Alemania. Hitler pensaba que 

con su acuerdo con la Unión Sovi<cica las democracias no se atreVerÍan a intervenir para salvar a 

Polonia y eso le pernútiría ir eliminando a sus enenúgos uno por uno en forma separada para 

finalmente, ya libre de peligros, em¡xender su "gran cruzada germánica hacia el Este" que significaría la 

derrota de Rusia y lo convertiría <n el portaestandarte de la cultura occidental. Las condiciones 

climatológicas hacían necesario iniciar la campaña contra Polonia antes de septiembre por lo que 

Hitler, presionado, aceptó hacer toda clase de concesiones a Stalin y en el protocolo secreto del tratado 

de no agresión, ambos países práCÓCJ.1I1ente se repartÍan el este del territorio europeo. El tratado nazi 

soviético, firmado en Moscú el 23 ck agosto de 1939, sorprendió al mundo entero y fue considerado el 

preludio de la catástrofe. Las democr.icias siguieron desesperadamente el juego diplomático sin sentido, 

mezclado con todo tipo de amenaz.tS y chantajes, en el que Hitler las introdujo con el fin de justificar 

su agresión sobre Polonia, el presidente de los Estados Unidos intentó inútiln"iente hacer todas las 

gestiones a su alcance pero su país, ocupado en su reconstrucción económica se hallaba sumido en una 

política de aislacionismo respecto de los asuntos europeos e incluso algunos sectores sirnp.nizaban con 

la Alemania nazi. 

Finalmente el 1 de septiembre de 1 o }9 la W ermacht invade Polonia, las democracias intentan todavía 

negociar pero sus respectivos ultimirums expiraran sin respuesta el 3 de septiembre y a partir de ese 

momento inicia la Segunda Guerra ~lundial, la cual ha sido el mayor conflicto humano de toda la 

historia. Alcanzó grados de barbaie que se consideraban imposibles para el hombre. significó la 

aniquilación total de los valores humanos y estuvo cerca de provocar la destrucción de toda la 

civilización. Todos los recursos y esfuerzos humanos, núlitares, sociales, políticos. econónúcos, 

científicos, tecnológicos, etc., se conjuntaron con la mayor fuerza posible para la destni<ción masiva 

del género humano. Pueblos enter0> fueron sometidos a los más grandes sufrinúentos y el desprecio 

por la vida humana, la injusticia ~- lJ incliferencia hacia el dolor de las personas llegaron niveles 

inconcebibles. La Segunda Guerra Mundial es el mayor horror en la historia del hombre. Las fuerzas 

que provocaron este conflicto se al-rieron paso lentamente a lo largo de muchos siglos. la Segund,1 

Guerra Mundial fue la conclusii-n de un proceso histórico mur largo con una dinámic.1 
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extraordinariamente violenta. Fue el resultado de una compleja serie de resentimientos históricos, 

afanes de dominio, revanchismos, nacionalismos, fijaciones en el subconciente colectivo de los 

pueblos, rencores sociales, polariiación ideológica, culruras antagónicas, y una prolongada lista de 

factores más. Es por ello que con la Segunda Guerra Mundial finaliza toda una etapa de la historia del 

hombre. El significado de la palabra "guerra" cambió radicalmente, su objetivo ya no era la derrota del 

adversario para defender o conquistar un territorio o salvaguardar el orgullo nacional. La guerra era la 

lucha de pueblos enteros por su supervivencia y por la destrucción total del enemigo, el cual se 

consideraba la verdadera encarnación del mal. El poder de la ideología se manifestó al fin con toda su 

fuerza lanzando a millones de seres humanos unos sobre otros en una lucha a muerte en la que se 

cometieron las peores atrocidades. 

El pueblo ruso en una gesta épica heroica sin paralelo en la Historia, bajo la enérgica dirección de 

Stalin, la disciplina y vigilancia impuestas por el Partido Comunista, el talento de sus grandes estrategas 

militares, el espíritu de lucha de sus soldados y la tenacidad de la población civil convertida en un. 

ejército de trabajadores de la industria de guerra, además del apoyo material de Estados Unidos e 

Inglaterra; logró derrotar a las hordas invasoras formadas por los alemanes y sus aliados en la "Gran 

Guerra Patriótica" a costa de los mayores sacrificios realizados jamás por pueblo alguno { 27 millones 

de muertos). Hacia el final de la guerra el Estado Alemán se organizó para industrializar en campos de 

exterminio, mediante cámaras de gas, hornos crematorios, ahorcanúentos, fusilamientos, etc., la 

eliminación masiva de judíos, gitanos, discapacitados, eslavos, homosexuales y toda clase de ntinorías, a 

efectos de llevar a cabo la "solución final" que permitiera la "gran depuración racial". En el Pacífico, 

los japoneses defendían fanáticamente cada isla y cada territorio hasta el último hombre, elevando 

espantosamente el costo en vidas humanas de cada acción aliada. La guerra se extendió por todos los 

continentes, ciudades enteras fueron destruidas, se lanzaban terribles ataques sobre la población civil, 

murió una cantidad desconocida de personas que se sabe que rebasa los 56 millones; por primera vez 

las muertes de civiles rebasaron las de los soldados. La lucha ideológica entre el socialismo y el nazismo 

así como la que se libraba entre el sintoísmo japonés y la democracia norteamericana, superaron todo 

límite de brutalidad. Al final, ya con la guerra perdida, Hitler lanzó a una muerte inútil a millones de 

soldados alemanes por razones de puro prestigio mientras se regocijaba en un frenesí nihilista por la 

suprema destrucción de codo el viejo orden europeo; refugiado en su bunker bajo las ruinas de un 

Berün en manos ya del Ejército Rojo, desprecia e injuria a sus generales y a todo su pueblo ( cuyos 

niños y ancianos hablan sido ya lanzados a rnmbatir con fanática fe en su Führer y en su prometida 
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"victoria final" ), y antes de suiciduse predice que en el futuro el mundo estará dominado por dos 

superpotencias: Los Estados Unidoo y la Uni6n Soviética. Stalin siempre obteniendo las mayores 

ventajas en sus negociaciones con sus aliados principales: Estados Unidos 'e Inglaterra, ordena el 

avance del Ejército Rojo hacia el Oeste para perseguir a la "bestia fascista hasta su guarida y 

aniquilarla" pero además para con~star todos los países de Europa del Este y edificar su imperio, 

obteniendo a la larga mayores beneficios que los originalmente pactados con Hitler en el pacto nazi 

soviético. La ofensiva final del Ejército Rojo extendi6 una ola de terror absoluto sobre toda Europa del 

Este pues las tropas soviéticas, sin distinguir entre alemanes y población civil de los países sometidos, 

cometían las más increíbles brutaliclldes, asesinando, torturando, violando, incendiando y destruyendo 

sistemáticamente todo a su paso, mientras su propaganda invitaba abienamente a los soldados 

soviéticos a matar y violar afirmando que entre los aleniaaes "no había inocentes". Durame la ofensiva 

se hicieron "ajustes de cuencas" y unibles venganzas contra los gobiernos, fue=s miliwes y grupos 

que se habían aliado con Alemania para atacar a la Unión Soviética. Todo esto provocó una oleada de 

población que presa del pánico nús grande, intentaba huir haci•. el Oeste. Estas acciones fueron 

cuidadosamente planeadas por Stalin con el fin de lograr un reasentamiento de la población europea 

adecuado para extender su dominación. El caos final fue aprovechado para realizar un ajuste de 

cuentas entre los grupos étnicos rivales y por los guerrilleros y los revolucionarios para tomar 

posiciones políticas. Estados Unidos arrojó las bombas at6micas sobre Hiroshima y Nagasaki para 

obligar a capirular a un pueblo q"" prefería la muene y la destrucción total antes que la suprema 

deshonra de fa rendición. Pocas horJS antes del lanzamiento de la bomba sobre Nagasaki, Stalin dio 

precipitadamente la orden de ataqu•, rompiendo el Pacto de No Agresión de la Unión Soviética con 

Japón, y el Ejército Rojo atacó y ocupé rápida y masivamente las posiciones japonesas en ~anchuria, la 

península de Liao Toung, la Corea dd None, el sur de Sakkahlin y las Kuriles. 

Al concluir la guerra todo el orden mundial se convulsionó desde lo más profundo, se inició una 

renovación absoluta, inició una nu,va era y todo un periodo de la Historia concluyó dramática y 

estrepitosamente. Ahora bien, col1l0 ya lo mencioné, el concepto de Estado que propongo en este 

trabajo pretende ser objetirn ,. corropondiente con la realidad actual del Estado. P.U"a ello es necesario 

establecer el origen histórico del Estado actual o presente; considero que ,, panir de la conclusión de la 

Segunda Guerra Mundial h,1 surgido un nuevo concepto de Estado que es el que ya he expuesto en el 

apanado precedente ( 1.1.2.· Concerco) de este Copítulo I; y las causas por las que afirmo esto son las 

siguientes: 
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1.- Porque surgen dos superi><>tencias o "super Estados": los Estados Unidos de Amffica y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas que tienen por pñmera vez en la Historia la capacidad de controlar a 

los demás Estados gracias a su fuerza militar, una fuerza militar que llega a ser tal, que por primera vez 

dos Estados tienen la capacidad real de destruir físicamente al planeta. En virtud de ello se destruye el 

antiguo sistema de equilibrio entre los Estados. 

2.- Porque esos dos super Estados están estructurados sobre ideologias institucionalizadas que son 

antagónicas, excluyentes y diametralmente opuestas; esto provoca en gran parte que el mundo se divida 

en bloques y los Estados se agrupen de acuerdo a la influencia de los super Estados sobre ellos, a la 

particular ideologia institucionalizada bajo la que se organizan y a las relaciones de interdependencia 

que establecen. Surgen organizaciones militares internacionales orientadas a la confrontación entre los 

principales bloques (Organización del Tratado del Atlántico Norte, Pacto de Varsovia). Se consolidan 

los movimientos nacionalistas en Asia y Africa y logran su independencia diversas colonias, surgiendo 

así nuevos Estados, lo cual significa el declive del colonialismo y de los grandes imperios coloniales. 

3.- Porque inician en forma incipiente los procesos de integración económica que provocan los 

primeros acercamientos hacia una unificación de las economías nacionales y aceleran la 

interdependencia entre los países. Comienza un desarrollo vertiginoso e inmenso de la tecnologia y los 

medios de comunicación. Se generan las grandes sociedades industrializadas y de consumo. Toda la 

economía mundial se transforma y los Estados pequeños o débiles dependen de las grandes potencias 

para poder sobrevivir, esto, aunado al poderío militar de dichas potencias y a sus acciones geopolíticas, 

es decir, la actividad de los Estados, sobre todo de las grandes potencias, encaminada a orientar las 

acciones y políticas de los demás Estados hacia los fines propios, menoscaban enormemente la 

soberanía y la independencia de los Estados. Comienzan a surgir grandes corporaciones y empresas 

transnacion al es con desarrollo e intereses en diversas partes del mundo. 

4.- Porque se crean organismos supranacionales como la ONU con el fin de resolver los problemas 

mundiales y decidir las acciones a tomar por la comunidad internacional. Se proclaman derechos y 

prerrogativas de carácter universal de todos los individuos, independientemente de su nacionalidad, que 

deber;\n ser respetados y cumplidos por todos los países y se establecen normas y parámetros que 

deber.in seguirse en materia social, económica, jurídica, cultural, etc. El tribun.u de Nuremberg sienta el 
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precedente de la jurisdicci6n de la comunidad internacional para juzgar y sentenciar personas por sus 

crímenes en contra de la humanicb.l, independientemente de la nacionalidad de los criminales, de las 

víctimas y el lugar donde sucedieron los hechos. 

Estos hechos significaron un crunlio en diferentes elementos del Estado, cuyos conceptos clásicos 

fueron remplazados por unos nuerns. 

B) Origen Real o Material del Esudo. 

Este aspecto es el que más relevancia tiene para los fines de este trabajo. Se refiere a las causas que 

motivan la aparici6n del Estado. A lo largo de la Historia han existido diversas posturas sobre el origen 

del Estado, las más predominantes han afirmado que el Estado surge ante la necesidad del hombre de 

agruparse )" organizarse pam satisfacer sus necesidades comunes y ante la imposibilidad de sobrevivir 

en su estado natural. En este sentido podemos citar a Plat6n: 

"'·Así cm10tp1iera tpie la ncresidad deururosa moiiesea 1111barbea11nir.u otro, y otra rrresidada otro harbe, la 

naJtiplicidad de esas n!tl?Sidatús hrt ram m un mimo b¡gar a dilmos lxm/m, c:oo la 1nim de a;1dme unos a otros, 

yhumsdadoa esa socialadel mnbrede Estado. "11 

Esta idea fue retomada por Juan jJcobo Rosseau en su obra "El Contrato Social o Principios del 

Derecho Politice'', en la cual afirmó que esta asociaci6n de hombres se da en vinud de un contrato 

cuyas cláusulas son tácitamente reconocidas y admitidas por los asociados y en vinud de las cuales cada 

uno de ellos renuncia a su libenad individual natural para formar una fuerza común que le protegerá a 

él y a sus bienes. Encarg;mdo el eion:icio de esa fuerza común a un cuerpo politico o sobemno con el 

que los súbditos establecen un compromiso recíproco y aceptando que aquél que se rehuse a obedecer 

la voluntad general sera obligado a '"º por todo el cuerpo. 

"Gula 1tr10 ¡one m amiín 511 f>.?!mt ! mio sit pafer b.1jJ la s11prma dinrrién de la ui101tad ¡,u1er.J, y cada mimúw 

a:nsitlerado cu110 p.111e indr..isille del tai1 "" 

11 Platón, "La Repl'1hlica" Libro Segundo. 
19 Juan Jacobo Rousscau. "El Contrato Social o Principios de Derecho Político" Capitulo VI. 
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Rousseau, manifestando una postura extremadamente idealista, alinnó, en su obra en comento, que el 

cuerpo soberano "no tiene ni puede tener interés contrario al de los paniculares pues está fonnado por 

ellos", y por ello "el soberano, por la sola razón de serlo, es siempre lo que debe ser". Por otro lado 

existieron teorías que afirmaron que el origen del Estado reside en la necesidad de los hombres de 

encontrarse sometidos a un poder supremo y común a fin de suprimir el estado de guerra permanente 

entre sí en el que se encuentran por naturaleza. Para ilustrar esta afirmaci6n es conveniente citar la obra 

"Leviatán" de Thomas Hobbes: 

"Durante d tilm[XJ en q11e los lxmbres viun sin un po:ler romÍI, q11e lo almlJrice a líXÍDs, se hallan en la cvndiciái o 

estado que sedenaninal§ierra,· 111111g11erra talque es la de tala centra todos.• 

Hoiks. 71xnw. Leriatán, o la materia, forma y po:lerde mu Repílfut, irlesiástira y cizil. Tradtmái de Maruiel 

Sánclxz SaJto. Editorial Urúwsitaria. llni=idzJ de Puerto Riro. Río Pialras, 1966. 'º 

Otras posturas han afinnado que el origen del Estado es la voluntad de un ser supremo o divino, Hegel 

llegó a afinnar que "el ingreso de Dios en el mundo es el Estado". Ya se expuso en el apartado 1.1.1 de 

este capítulo cómo Cromwcll alinnaba que el origen y legitimación del poder político residía en la 

voluntad de Dios marúfestada en la victoria militar. Dentro de este contexto podemos también 

recordar el gran poder político y militar que tuvieron algunos Papas como cabezas de la Iglesia 

Romana, durante la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Con el surgimiento de los grandes 

movimientos ideológicos aparecen nuevas teorías sobre el origen del Estado. Dentro de ellas se 

encuentra el socialismo, que considera al Estado como un medio de opresión de la burguesía sobre las 

clases sociales más débiles y desprotegidas; alinnando que la burguesía, mediante el poder que le brinda 

el control de los medios de producción, da origen al Estado con el fin de que éste sea un medio de 

protección de sus intereses, que les garantice cienas prerrogativas. Para ejemplificar esta postura es 

conveniente citar a Federico Engels: 

"La soci®u~ q11e se ha nmido IXIJfA alma entl1! .mta¡pwma; de clase, ha tenido ncresidad del Estado, o sea de 111111 

m¡pniz.1ciói1 de la clase explotadora para manuner las rontlici:as de opresión (la esclaWiul, la senitbonbi•, el tralxijo 

asalariado), detenninadas por el malo de prab«riiv1 existente El Estadn era el rtpre"'1l/mlA' ofo:iaJ de tcxla la socúrlad, 

Sii síntesis en 111111 cm¡xm1ciói1 iisiUe; pero lo era tan solo amo Estado de la clase q11e en Sii é¡xra rrpresentafu a tala la 

10 MORENO, Daniel. "Clásicos de Ja Ciencia Polilica''. Editorial Pomia S.A. Segunda Edición. Mé•ico D.F. 1983. p. 
114. 
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socia/ad: en la anlÍ/!!ialad era d ESldOO de los ciudadanos esclntistas; en la Edad Media, el de la ncHebt fmdal; en 

mll!SlroS rüm¡xis es el de la bitr¡Jcsía. 

{ Anti-Dtihringo la s11bunióndela ama ¡xn-d Sl'ñor E1ifplio Dtihrilf, pp. 301.303 de la J•. Ed. alunana.) El 

Estado, lnstntnmto de Explotaciát de la Oase Oprimida. V. l. Lenin. Obras ~ Editori.J f'rcwe!o, Masa~ 
1969,pp. 279yss. ,,,, 

Ahora bien, como lo señalé en mi concepto de Estado, éste, como sistema cultur.il, efectivamente 

responde a .la necesidad del ser humano de agruparse y organiurse para obtener sus satisfactores y 

sobrevivir; el factor que propj,mente le da origen al Estado es un acontecimiento histórico 

detenninado. Y o considero que el Estado tiene su origen en un hecho concreto ubicado en el tiempo 

que hizo necesaria su existencia, es decir una necesidad histórica. Este hecho consiste en la conjunción 

de la voluntad del hombre, o las acciones de las fuerzas sociales predominantes; y las circunstancias, o 

las conductas de los individuos, en un momento histórico determinado. Así, las fuerus de la Historia 

generan la necesidad impostergable de que el Estado sea creado, necesidad que al materializarse o 

concretarse constituye su nacimiento u origen. EfectiV31"(lente, el Estado se crea, se construye, es decir, 

es cultura, es una obra del hombre. No se genera espontán~ente ni por la acción de fuerzas 

superiores, surge exclusivamente de la experiencia humana. La conjunción de voluntad y circunstancias 

o de fuerzas sociales predominantes y conductas de los individuos, que da origen al Estado, se 

desarrolla de la siguiente manera: 

En un momento determinado en el tiempo, las fuerzas o tendencias que predominan <n una sociedad, 

pudiendo ser internas o externas a ella, integradas por un grupo de individuos o de S<ctores con una 

coincidencia ideológica y un objetivo común; plantean, establecen y organizan un proyecto de Estado 

que se concreta por la conjunción de su voluntad y de las circunstancias, ajenas a ella. Este Estado es 

fundado sobre determinadas bases ideológicas derivadas de la concepción necesariamente planteada 

por las fuerzas sociales predominantes sobre cómo debe ser el Estado al que dan orig<n. Una vez que 

esto sucede, el nue\'o Estado es reconocido por los demás miembros de la sociedad y por otros 

Estados, o por 1o menos tanto éstos como aquéllos no se oponen exitosamente a su existencia. 
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1.1.4.- Elementos. 

De acuerdo a mi concepto de Estado, éste es un sistema, es decir, un todo organizado, un conjunto de 

elementos ordenadamente relacionados entre sí, que ocupan determinadas posiciones y realizan 

funciones específicas. Dichos elementos son los siguientes: 

1.-Poder. 

2.- Poblaci6n. 

3.- Territorio. 

4.- Subsistemas. 

5.- Soberanía. 

6.- Instituciones. 

1.-Poder. 

Es la capacidad efectiva del Estado de condicionar las voluntades y los actos de los individuos en 

virtud de que de hecho posee y utiliza la mayor fuerza material de la sociedad. 

2.- Poblaci6n. 

Es el grupo o comunidad de seres humanos que habitan tanto dentro de los límites físicos del Estado, 

como fuera de ellos; y que tienen un vínculo jurídico político con el Estado, que genera derechos y 

obligaciones recíprocas. 

3.- Territorio. 

Es el espacio físico definido geográficamente que ocupa temporalmente el Estado sobre la superficie 

del planeta Tierra. 

4.- Subsistemas. 

Son los diversos 6rdenes que conforman al Estado. Fundamentalmente son: 

11 Id., p. 365. 
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a).· Orden jurídico. 

Es el subsistema encargado de imponer lúnites a la conduct.t humana a través de nonnas externas, 

heterónomas, bilaterales y coercibles, sustentadas en la fuerza del Estado. 

"El ejemcio insti11tcimalizado cid ¡afer en el sem de la m¡pnüacm strial, que"' desenu.i'U! ~ trau!s cid prcaso de 

nwrloyobxliencia, !l!mwuriza 11:tJliznte laelaluraciáiy elcoms¡xndimtetta1Úll11Ím1Dde 1oi cmjt11tDdemnnas a las 

pie atribuinvs el calijicatiw de juriii:as, es dirir, el Deruln "11 

Corresponde a este subsistenu resolver las controversias, definir las formas que .adoptan d sistema 

político, el sistema económico y el orden cultural y regularlos. Definir también las instituciones y 

estructuras del Estado. Así como establecer las diversas maneras de resolver las necesidades y 

demandas sociales. 

b).- Orden social. 

Es el posicionamiento de rnla individuo y de cada grupo dentro de la sociedad, por razones 

económicas, pollticas, cultur.iles, función, participación, influencia, etc. Se deri"a de la dinámica 

histórica de la propia sociedad, de sus características distintivas, sus conflictos y sus necesidades. 

Dentro de este subsistema se encuentran los llamados factores reales de poder y los grupos de presión. 

Los primeros son todos aquellos sectores sociales que son considerados e influyen directamente en el 

proceso de toma de decisiones pollticas del gobierno, en virtud de su importancia para la existencia y 

funcionamiento del Estado y del poder efectivo y real que detentan en la sociedad. Son, por ejemplo: 

las Fuerzas Armadas, la Industria, la Banca, las corporaciones comerciales. los medios de 

comunicación, la opinión pública, la Iglesia, etc. Los segundos son todos aquellas organizaciones de 

individuos que realizan actos tendientes a lograr que el gobierno tome determinadas decisiones 

políticas que les beneficien. Son por ejemplo: los sindicatos, las organizaciones: sociales. no 

gubernamentales, esrudiantiles. l.is asociaciones de profesionistas, comerciantes, etc. 

n ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. ~introducción a la Ciencia Politica". Editorial H:ula. Scgundl Edición. México 
D.F. 1990. p. 72. 
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c).- Orden cultural. 

Es el subsistema encargado de la educaci6n ( transmisi6n de conocimientos de una generaci6n a otra 

sucesivamente ), el aprovechamiento de la investigaci6n y las creaciones del hombre, la clifusi6n del 

ane y las fonnas de expresi6n humanas, etc. 

d).- Sistema polftico. 

Es el subsistema encargado de la direcci6n de las actividades sociales y el ejercicio del poder del 

Estado; está conformado por un grupo de individuos llamado gobierno, dotado de una autoridad legal 

y socialmente reconocida y que detenta el uso de la fuerza del Estado. 

e).· Sistema económico. 

Es el subsistema encargado de determinar la forma de obtener los satisfactores, es decir, los bienes 

necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad, asegurar su supervivencia y evitar los 

conflictos derivados de la escasez de dichos bienes. Mediante este subsistema el Estado interviene en 

mayor o menor medida, según el caso concreto particular de cada Estado, en el proceso productivo o 

ciclo del beneficio econ6mico, regulando a los factores de la producci6n. 

5.- Soberanla. 

Es la capacidad del Estado de confrontar, en principio, poderes externos; de establecerse en fonna 

exclusiva dentro de los límites de su territorio, tomar sus propias decisiones, realizar sus propias 

acciones y atender por sí mismo sus asuntos internos, es decir, tener una voluntad independiente y la 

posibilidad de la autodeterminaci6n. 

"La sokranúi es la malidad ele la indeparlent:ia absoluta de 11na 1midrl de uXJrlltad frrnte a malquiera otra u:lmtad 

&.rum;,11miirua/ efcctiuL Este crnrpto. en su aspa:tD posilñ.o, si[7li/im tpte la unidad de wluntad a la tpte curres¡xnle 

la sobmu1úi es la 1midad dccisaria 1miwsal suprema dentro dd enrien de paler cletpie se trate "11 

n HELLER, llcnnann ... La Sobcrania. Contribución a la Teoría del Derecho Estatal y del Derecho Jn1cmac10nal. 
Uni\'crsidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones. Primera edición. 
McxicoD.F.1965p.197. 
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Como ya se expuso anterÍonn<nte, es evidente que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con 

el surgimiento de las superp:>tencias, el inicio de los proceso,s de integración económica, con la 

interdependencia entre países .:¡ue significan y la aparición de organismos supranacionales, entre otros 

factores, el concepto clásico de soberanía ha cambiado considerablemente pues este elemento del 

Estado está sumamente condicionado por factores externos al propio Estado. 

6.- Instituciones. 

Son pane del "deber ser" del Estado que él mismo crea y expresa principalmente a través del orden 

jurídico y el orden cultural. Son la ideología, los valores, las funciones, las obligmones, los fines y 

objetivos del Estado. Institución es el reconocimiento que hace el Estado de toda aquella base 

ideológica sobre la que se funda y que justifica la forma que toma y los actos que reafüa. Es todo 

elemento intangible del orden estatal que existe formal y generalmeote dentro de dicho orden, sin que 

tal existencia dependa del reconocimiento que de ella hagan los individuos. 

Respecto de la ideología como concepto, es necesario puntualizar lo siguiente: existen diversas 

afirmaciones sobre lo que es o debe ser la ideología, las cuales varían según el campo de estudio del que 

se trate y el alcance que se pretende dar a dicho término, el cual fue creado por Destut de Tracy en 

1801 para indicar "el an:ílisis de las sensaciones y de las ideas", según el modelo de Coridillac. 

Napoleón Bonapane utilizó el término despectivamente para referirse como "ideólogos" o 

"doctrinarios" a las personas privadas de sentido político y alejadas de la realidad. Y a se expuso cómo a 

mediados del siglo XIX surge el concepto moderno de ideología y cómo ésta comienza a adquirir un 

poder intrínseco como factor de cambio social. 

Yo considero que la ideología. en términos generales, es una concepción subjetiva~· totalizadora de la 

realidad; compuesta por un !istema de principios y postulados dogm.íticos, que pueden ser o no 

ordenados y coherentes; es unJ doctrina privada de validez objetiva. En muchas OCJSiones la ideología 

sirve para justificar los acto! y esconder los intereses de una persona o grupo de personas que 

proponen o se adhieren a la ideología, el poder de ésta se deri\"a del número de personas que se vuelen 

creyentes de ella y en consecuencia quedan sujetos a la voluntad del ideólogo o ideólogos fundadores y 

posteriormente a la de los usuarios de la ideología original, quienes frecuentemente la transforman, 

modifican o distorsionan para emplearla como instrumento de poder. Siempre que hay una escisión o 
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división de los usuarios de la ideología, cada bando afuma que su versi6n es la verdadera. Y o considero 

que la ideología es lo opuesto a la realidad. La ideología a pesar de contener un poder inmenso por s{ 

misma como transformadora de realidades, no puede cr,ear realidades; más bien intenta adaptar la 

realidad a s{ misma. Ninguna ideología puede prever y absorber a la realidad, sino establecer 

par.ímetros abstractos que los usuarios y creyentes de la ideología intentan aplicar a la realidad. Ya se 

expuso cómo con el surgimiento de los Estados Totalitarios la ideología se institucionaliz6 y se 

convinió en un elemento fundamenul del Estado. En el siglo XX la ideología fue una fuerza tan 

grande que se convini6 en un factor determinante de la Historia misma, baste recordar hechos 

históricos de la magrütud y trascendencia de la Revoluci6n Rusa, el ascenso de los regímenes fascista y 

nacional socialista, el surgimiento de los Estados Totalitarios, la Segunda Guerra Mundial, la 

Independencia de la India a través de la lucha no violenta, la Revoluci6n China, la Guerra Frla., entre 

otros; en los que la ideología tuvo un papel central y fundamental. También ya se expuso cómo en la 

Segunda Guerra Mundial la lucha ideológica se manifestó con todo su terrible poder provocando la 

muerte de millones de seres humanos y la transformación tau! del mundo al finalizar la contienda, con 

el surgimiento de las superpotencias Y. el inicio de un prolongado periodo de confrontación, 

intimidaci6n y lucha por la dominación mundial a través de la eliminaci6n del adversario ideológico, 

considerado como un enemigo mortal y como la antítesis de la forma de vida propia que proponía cada 

una de las partes, forma de vida que cada una de ellas equiparaba al "bien" y a la suma de todas las 

virtudes, mieniras que la del adversario obviamente representaba al "mal" y a la suma de todas la 

perversiones posibles. A este periodo se le llam6 la "Guerra Fria", y en varios momentos, como 

durante la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, en 1962, estuvo a punto de desencadenar una 

conflagración global que pudo haber significado el fin del género humano. La Guerra Fria significó una 

dolorosa afectaci6n en las vidas de millones de seres humanos, un intrincado enfrentamiento, que 

implicaba espionaje, deserción, venta de información secreta, secuestro y asesinato, entre las agencias 

de inteligencia y contrainteligencia de numerosos países; diversas guerras y conflictos mundiales, 

provocación externa de disturbios sociales y políticos, implantación y derrocamiento de gobiernos, 

devastación económica, una obsesión por la competencia de prestigios en todas los campos como la 

ciencia. la tecnología, el depone y las artes; y una carrera annarnentista donde se gastaron cantidades 

inaudim de recursos en la construcción de armas capaces de destruir varias veces al planeta Tierra.Tal 

es la importancia de la ideología que, al caer el Muro de Berlín en 1989, y junto con él los regímenes 

socialistas de Europa del Este, reunificarse Alemania y desaparecer la Unión Soviética en 1991, se 

habló del "Fin de la Historia" precisamente porque se creía que habla llegado el fin de las ideologías. 
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Sin embargo esto es falso pues, por una pane, el que hayan desaparecido cienos Estados con una ciena 

ideología institucionalizada, el socialismo, no significa que haya desaparecido esa ideología como tal, ni 

como factor de cambio social, ni como fuerza politica. Además de que todavía existen cienos Estados 

que mantienen esa ideología instirucionaliz:uh, como por ejemplo la República Popular China, que es 

uno de los Estados más podorosos del mundo y que abarca por sí rpismo al veinte por ciento de la 

población mundial, Corea del None, Vietnadi y Cuba. 

Por otra pane los acontecimientos mundiales todavía son determinados en gran pane por ideologías, 

pues, contrario a lo expresado por diversos doctrinarios, el neoliberalismo y la integración económica 

son ideologías, como también lo son la ultraderecha renaciente, el nuevo expansionismo, el racismo, el 

fundamentalismo politico y religioso, la ultraizquierda revolucionaria, los movimientos ambientalistas, 

los movimientos de oposición a la globaliz.ación, etc. Numerosos conflictos acruales en el mundo, 

como las guerras étnicas y religiosas, las disputas fronterizas, el terrotismo, la guenilla, las rebeliones, la 

agitación y los movimientos sociales, la discriminación y la intolerancia, son esenci.1lmente ideológicos. 

Las demás instituciones del Estado: valores, funciones, obligaciones, fines y objeti"l"Os, se expresan en el 

"deber ser" del Estado y se derivan directamente de su ideología. Así, en un Esudo socialista uno de 

los principales ,·alores será Li revolución, mientras que en un Estado capitalista será la democracia ( 

bajo el particular concepto que de ella tenga); en un Estado socialista una de las principales funciones 

será la dirección de toda la a..-tividad económica mientras que en un Estado capitalist~ será la simple 

vigilancia de la libre empresa: en un Estado socialista una de las principales obligaciones será brindar 

todos los servicios sociales a toda la población mientras que en un Estado capitalista será brindar estos 

senicios preferentemente a .. iertos sectores sociales; en un Estado socialista uno de sus principales 

fines y objetivos será la iguald.td mientras que en un Estado capitalista será la liberud. Las instituciones 

estatales generan diversos principios y relaciones jurídicas entre el Estado y su población y entre el 

Estado y los demás Estados. 

J.J,5,· Fonnas, 

De acuerdo a mi concepto, el Estado también está compuesto de estructuras, las cuales consisten en la 

expresión, a través del "del,,r ser" del Estado, de cómo se organizan todos sus elementos ( poder, 

población, territorio, subsistemas, soberarúa e instituciones ), es decir, la fonna que adopta el Estado. 
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Sin embargo dichas estructuras no necesariamente coinciden con la forma real que adopta el Estado y 

por ello es necesario estudiar objetivamente cuales son las formas de Estado que existen efectivamente 

en la realidad. La complejidad de la realidad estatal no pennite hacer una clasificación general de las 

formas de Estado; es necesario e5tablecer cienos criterios para proponer estas formas de acuerdo a 

cada aspecto de dicha .realidad estatal. Para tales· efectos yo propongo los siguientes criterios de 

clasificación: 

l.- De acuerdo a la forma de gobierno, el Estado puede ser: 

a).- Representativo. 

Es aquél en el que el gobierno es elegido por y representa la voluntad de la mayoría de la población, sin 

importar el régimen de que se trate. Pude ser una monarquía constitucional, una república o un 

régimen parlamentario. Esto significa que la representación del Estado y del gobierno puede recaer en 

una sola persona o en diferentes personas, ya sea, rey y primer ministro, presidente y primer ministro, 

presidente de la república, etc. Sin embargo, sin importar las variantes, el gobierno está sujeto a la 

voluntad popular, expresada por medios de participación directa o indirecta, a las normas expedidas 

por los representantes populares y existe una división de poderes. El poder del Estado no puede 

concentrarse en la voluntad irrestricta de una persona o grupo de personas y los gobernados tienen 

garantías y medios de defensa contra el ejercicio indebido o autoritario de tal poder. 

b).- No Representativo. 

Es aquél en el que el gobierno no es elegido por ni representa la voluntad de la mayoría de la 

población. Sin importar tampoco el régimen de que se trate ni lo que el propio Estado exprese a través 

de sus instituciones. El gobierno ejerce el poder del Estado autoritariamente, sin limitación interna 

alguna y su voluntad no está sujeta a ninguna restricción. Los gobernados tienen núnimas o ninguna 

garantía o medio de defensa contra el ejercicio del poder. 

2.- De acuerdo a sus niveles de organización, el Estado puede ser: 

a).- Central. 

Es aquél en el cual la organización del gubernamental es en un solo nivel, en el cual están concentradas 

todas las funciones administrativas y de gobierno. 
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b}.-Fedcral. 

Es aquél en el cual la organiz:ición gu bemamental consta de varios niveles con relativa autonomía ( que 

desde luego no significa independencia o soberuúa }, detenninada competencia, facultades y funciones 

especificas de administración y gobierno. 

3.· De acuerdo a su grado de intervención, el Estado puede ser: 

a}.- Intervencionista. 

Es aquél que tiene un alto grado de intervención en todas las actividades sociales, imponiendo pollticas, 

directrices y principios pan orientar y armonizar todos los aspectos de la vida social, economía, 

educación, salud, arte, etc.; de acuerdo a detenninados fines u objetivos. 

b}.· Moderado. 

Es aquél que tiene un mediano grado de intervención en las actividades sociales y dicbo grado será 

mayor en ciertos aspectos y menor en otros. 

c}.· Liberal. 

Es aquél que tiene un grado mínimo de intervención en las actividades sociales, procurando limitar 

dicha intervención al mínimo aunque conservándola efectivamente en las áreas prioritarias. 

Respecro de estas clasificaciones es necesario puntualizar algunas ideas: Sabemos que desde tiempos de 

Herodoto existla la doctrina polltica de distinguir las formas de gobierno: gobierno de uno solo, 

gobierno de unos cuantos y gobierno de muchos. Platón propuso el Estado idealmente perfecto 

gobernado por los filósofos y elaboró una clasificación para los regímenes políticos: la monarquía ( 

gobierno de uno solo} y su degeneración en tiranía; la aristocracia (gobierno de pocos ) y la oligarquía; 

y la democracia ( gobierno de muchos) y la demagogia. Aristóteles retoma esta clasificación, hablando 

de formas puras e impuras de gobierno y propone además otras: el gobierno de los libres y el gobierno 

de los ricos. 

De acuerdo a mi concepto, el Estado siempre será gobernado por un grupo o élite. Considero que no 

es posible que un Estado sea gobernado por un solo individuo, pues por mucho que sea su poder e , 
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influencia sobre el grupo que ejerce las funciones de gobierno junto con él, necesita de la voluntad y 

consentimiento de dicho grupo, pues ninguna persona puede ejercer el poder estatal por si misma. 

Tampoco creo que sea correcto hablar de un gobierno de muchos pues el gobierno siempre será un 

grupo menor al resto de la sociedad; de acuerdo a mi dasificaci6n, el Estado será democrático o no si 

dicho gobierno es elegido y representa al resto de la sociedad, es decir a los gobernados. Es común que 

se clasifique a los Estados de acuerdo a sus instituciones, por ello se habla de Estado socialista, Estado 

capitalista, Estado benefactor social, etc. Sin embargo considero que para lograr una clasificaci6n 

objetiva de las formas de Estado es necesario considerar c6mo es el Estado y no c6mo dice ser; ya que 

finalmente lo importante es saber cual es el grado de intervenci6n del Estado en las actividades sociales 

y los fines reales que dicha intervenci6n persigue y no perderse en cuestiones de ideología, valores, 

funciones, obligaciones, fines y objetivos que el Estado expresa en su "deber ser" pero que pueden no 

corresponder o ser contradictorios con la realidad. 

J.2,· El Derecho. 

El Derecho es uno de los primeros y más importantes productos culturales. Surge ante la necesidad del 

hombre, como ser social, de establecer cierias condiciones de convivencia a través de normas de 

conducta. Por lo tanto el Derecho es inherente a toda forma de organizaci6n social y es anterior por 

ello al Estado. Sin embargo en la actualidad no es posible estudiar al Derecho como un objeto de 

conocimiento independiente del Estado, pues al surgir éste, el Derecho se convierte en uno de sus 

elementos y siempre implica necesariamente la existencia del Estado que lo contiene. A través del 

Derecho, el Estado impone lúnites a la conducta humana, señalados por medio de normas externas, 

heterónomas bilarerales y coercibles sustentadas en su fuerza; y expresa su "deber ser". Mediante el 

Derecho, el Estado establece un vinculo jurldico político o relación con el grupo de seres humanos que 

conforman su poblaci6n, relaci6n que genera derechos y obligaciones reciprocas. 

1.2,J,. Diversas definiciones y enfoques. 

La palabra derecho proviene del !aún: "direcrum"; lo que se dirige o es dirigido, lo recto. A este 

vocablo se le ha dado el significado de no apartarse del buen camino, de la vla señalada. Se ha 

presentado una gran problemática para definir al Derecho existiendo inclum una postura que se refiere 

a la imposibilidad de definir al Derecho. Esto se debe a que la palabra "Derecho" es equívoca, es decir, 
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significa una pluralidad de conceptos, ya que lo núsmo se utiliza para designar al orden jurídico como a 

la disciplina que lo esrudi.t. Otras acepciones de la palabra "Derecho" son: 

J.. Recto, seguido. 

2.- Que está del lado de la mano derecha. 

3.- Justo, legítimo. 

4.- Facultad natural del hombre de hacer legítimamente lo necesario para alcanzar los fines de su vicia. 

5.- Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley establece en nuestro favor. 

6.- Acción que se tiene sobre una persona o cosa. 

7 .· Justicia, raz6n. 

8.- Cantidad que se paga por la prestación de un servicio del Estado. 

Para los fines de este trabajo, la acepción de "Derecho" que interesa es la que se refiere a orden 

jurídico, es decir, el Derecho como subsistema, como elemento del Estado. A continuación se exponen 

algunas de las principales definiciones de "Derecho", como orden jurídico. 

1.- "Conj11111D de T1fJ711W imp!mtiw-atrib11tiws q11e en 111111 cierta época y 1111 país determUtado la tUllOridad polúica 

da:lara obligitorias. '"' 

(Eduardo García Máynez ). 

2.- "Conftmtodenam11s b101Ja1lttS, esdror, e/aJ:XJradas par/os/pnhn!sen 1111aSÍ/JiacÜlhistórica,a/X1)"dase imp11estas 

¡xir el poder f11Íliiro, nannarnm las males se aspira a 1U1!i2Artl1Kl! ut!ares. "" 

(Luis Recaséns Siches ). 

3.- "CmftmJD de mmus fttTili:as, orudas par el Estado para n.gidar la eutrbtaa t?X/erru de los lx111btrs )'en caso de 

Uiaonp/imicnto está pmisto de 11na sanciái ftalidal "" 

( Femando FloresGómez González y Gustavo Carvajal Moreno ). 

"GARCÍA MÁ YNEZ. Eduudo. Op. cit. p. 37. 
2 ~ RECASÉNS SICHES, Luis. "Tralado General de Filosofia del IX:recho ... Editorial Pomb S.A. Sexta Edición. 
Mexico D.F. 1978. p. 158. 
"FLORESGÓMEZ GONZÁLEZ, Femando y CARVAJAL MORENO, Gusiavo. "1\ociones de Derecho Positivo 
Me:~icano". Editorial Pomia S.A. Vigésima Edición. México D.F. 1981. p. 47. 
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4.- "Oinjunto de nmmas tpte ~ la crnd11c:ta externa de los lxmbres en socitrlad y tpte ¡meán im¡mer.l! a SJIS 

tÍeJtimtmitJs ma1iante el em¡Jeo de la fiter1A de tpte dispane el Estado. •11 

( Femando Castellanos ). 

5.- "T ex/o conjunto de nmmas efimz para tt'f!ldar la cmiJlda de los lxmbres, siendo SJI clasijicacün más im¡xmnnie la de 

deraiJO ¡nsiliw y denrlJO 11tt/J1ral. "" 

( fuifael De Pina y Rafael De Pina Vara). 

6. - "Oinjunto de nmmas a n??,ias tpll! [}iiernan la cmiJcra ex/m1a de los lxmbrcs en socialad; es excúisiuunmre un 

prrxblCIO SJXia/; fiiera de la cdectiWad humana na tmMa obj<!O; se im¡xne a los hanbres por la fi/1!174 de la mi9na 

socirlad ~en ¡xxlery aplica una sandáJ al tpte'lida la rvrma ftirídica. •29 

(Trinidad García). 

7.- "Orden de la cruaim, yen alanJourricn coac:tiroyconfomra SJI euizciát, 1111sistemade5ef!1tridady ltn urrlcn de 
paz. »10 

(Hans Kelsen ). 

8.- "Onft¡ntode n??,las o ley:s ftnídicas,·»11 

( Luis Dorantes T arnayo ). 

9.- "Orden <ructiw, el aial, par ser uro y na tnJUti¡Xe, ;¡u tpte el conWmimtD ro puale aceptar sin crntradicrién la 

existm:ia ele tÍJJs a más objeJDs tpte, sin anlw¡;;o, sam tina y el mimo objew; extÍ1l)f! por "' e~ a los n?Stmltes 

órrb1CS caro fiaulammto de Sii propia wlidez, por lo que resulta tambiái el orden 1ínico, en cr/aTl/o time tpte crmprmcler 

a los danás cam ónlenes ¡xzrriales, determinando el Jmbüo dewlida. de tDtÍJJs ellas. En este sentitlo el clenrlJO es el urrlcn 

suprmn, o 561 tple es solx!rano. uJJ 

(Fausto E. Vallado Berr6n ). 

!
7 CASTELLANOS, Femando. "Lineamientos Elcmcn1ales de Derecho Penal. ( Parte General )", Edi1orial Juridica 

Mexicana. Primera Edición. México D.F. 1959. p. 3. 
"DE PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael. Op. cit. p. 228. 
~q GARCÍA, Trinidad. "Apuntes de Inuo<lucción al Estudio del Derecho". Editorial Pomia S.A. Vigesimatercera 
Edición. México D.F. 1974. P. 11. 
'" KELSEN, llans. Op. cit. p. 51. 
11 DORANTES TAMAY01 Luis. "¿Qué es el Derecho?. Introducción Filosófica a su Estudio11

• Unión Tipográlica 
Editoria1 Hispano-Americana. Segunda Edición. México D.F. 1977. p. 356. 
"VALLADO DERRÓN, Fausto E. Op. cit. pp. 36-37. 
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( Nicola Abbagnano ). 
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La mayoría de las definiciones de "Derecho" se refieren a él como un conjunto de normas, sin 

embargo el Derecho no es un simple conjunto sino que es un sistema. En un conjunto, los elementos 

que lo integran pueden no estar ordenados ni guardar ninguna relación entre si; en cambio un sistema 

es un todo organizado cuyos elementos están relacionados entre SÍ y en un determinado orden, siendo 

este el caso del Derecho, pues las normas que lo integran están organizadas, relacionadas, ordenadas y 

jerarquizadas. Por otro lado, el Derecho como orden jurídico, subsistema, elemento del Estado, no 

sólo está integrado por normas sino también por las fuentes de dichas normas y los Órganos estatales 

encargados de crearlas formalmente, aplicarlas, interpretarlas y resolver las controversias suscitadas por 

motivo de ellas. De igual manera el orden jurídico está integrado por los principios, instituciones, 

doctrinas, teorías y criterios que lo rigen. Existen diferentes enfoques sobre el Derecho que en 

términos generales se pueden agrupar en tomo a las siguientes posturas: 

l.· El Derecho como orden natural. 

Esta es una de las más .tntiguas concepciones sobre el Derecho y consiste en la afirmación de que en 

forma independiente al orden juódico vigente en la sociedad, e.-ciste un orden normativo derivado 

directamente de la naruraleza y por lo tanto el hombre está sujeto a esas normas naturales que son 

intrínsecas a su ser. De acuerdo a esta postura la gula de las relaciones hununas es la razón, la cual es 

una constante eterna que permite al hombre alcanzar la felicidad. En un principio se equiparaba la 

r.tZÓn humana a la di\ina dotándola de infalibilidad y posteriormente se reconoció su carácter falible 

propio de la naturaleza humana. Las leyes de los hombres deben ajustarse a hs leyes naturales, pues de 

lo contrario aquéllas serían contrarias al hombre mismo, a su inclinación natural por el bien y a su 

folicid.td, en consecuenáa llevarian al imperio de la injusticia. Se considera que el derecho positivo es 

una <tproximación im,....,rfecta de la sociedad a ese orden normativo ideal que significaría la 

panicip.tción de la comunidad en el orden racional perfecto del Universo, y ya en su concepción 

moderna, surgida ante la necesidad de reivindicar nuevos principios norn1ativos, limitar el poder 

absolutista del Estado y fundar el Derecho Internacional a principios del siglo XVII; una técnica 



58 

racional de la coexistencia humana. Como representaotes de esta postura conocida genéricamente 

como iusnaturalismo podemos citar desde los estoicos, Platón, Aristóteles, los juristas romaoos, los. 

autores medievales, Saoto Tomás; hasta Gentile, Grocio, Hobbes, Pufendorf, Spinoza. Para los autores 

del iusnaturalismo ni siquiera exisúa el problema de diferenciar el Derecho de la Moral pues era obvio 

que si el Derecho coincidía con el orden natural forzosamente serla una expresión formal y exacta de 

los axiomas o valores que rigen las relaciones humanas para alcaozar lo bueno y lo justo, es decir, la 

Moral o la moralidad. La distinción entre la esfera del Derecho y la de la Moral aparece ante la siguiente 

reflexión: El orden moral es universal, es decir, es independiente de la conciencia o de la valoración 

subjetiva del individuo, por cllo un acto por sf mismo será calificable de moral o inmoral sin imponar 

la motivación o el criterio del individuo que lo realiza, en otras palabras, un individuo no puede tener 

una moral propia que determine para s! mismo los principios que rigen su conducta, pues dicha 

conducta objetivamente será conforme o contraria al orden moral universal que se deriva de la propia 

naturaleza humaoa que también es universal, única e inmutable. Sin embargo, a pesar de ser universal, 

el orden moral sólo genera la obligación interna de acatarlo, es decir, la adecuación de la conducta del 

hombre con dicho orden depende de su voluntad, la decisión libre e individual de cada ser humano; 

mientras que el Derecho no depende de un acatamiento voluntario, pues sus normas se imponen 

externamente al hombre, es decir, pueden hacerse cumplir aún en contra de la voluntad, mediante la 

fuerza del Estado. Esta consideración sirve de introducción para el siguiente enfoque sobre el Derecho: 

2.· El Derecho como fuerza. 

Esta postura parte del principio de que el Derecho es el único orden que puede garantizar el 

cumplimiento de sus normas, como ya se expuso, a través de la amenaza o del empleo de la fuerza del 

Estado. Esta postura niega el "deber ser" del Derecho pues identifica la norma con la realidad, es decir, 

el Derecho es el "ser" núsmo. Para Hegel, principal autor de esta postura, el Derecho es "una 

existencia en general que sea existencia de la voluntad libre", es "la existencia del concepto absoluto, de 

la libenad consciente de s!"; para este autor la libenad no es el "deber ser" de las normas sino una 

rdidad histórica, por lo tanto el Derecho es una libenad realizada en instituciones históricas 

detenninadas. Ya se expuso cómo para Hegel el Estado es la aparición o realización en la Historia de 

Dios núsmo, por lo tanto la ley del Estado, es decir, el Derecho es la e.xpresión de la voluntad de Dios, 

es la realización de la libenad en el Estado y la libenad sólo es concebible como la obediencia a la ley 

",\BBAGNANO, Nicola. Op. cit. p. 293. 
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del Estado, el individuo por ello no puede desobedecer y ni siquiera discutir u! ley. Bajo esta do~a 

se fonnaron todas las ideologias que consideran al Derecho como la manifestación del "Espfriru del 

Pueblo", la "Nación" o del Estado mismo. Dentro de este contexto el O.,recho es la instirución 

histórica de la fuerza coercitiva que sirve como instrumento providencial p.tra la realización de un 

orden cósmico. 

3.- El Derecho como orden positivo. 

Esta postura considera al Derecho como una especial técnica social que pude ser estudiada bajo 

criterios científicos objetivos y que debe desprenderse de ideologias, aspiraciones o ideales; un sistema 

normativo formalmente vigente en una sociedad en un momento determüudo. Esta doctrina afirma 

que el Derecho es una técnica útil y racional para organizar a la sociedad estableciendo un orden que 

rige las relaciones humanas. Se pone especial atención en las condiciones meramente formales del 

Derecho, es decir, los requisitos precisos que las normas deben cumplir desde su creación para que 

puedan ser consideradas vigentes y efectivas. El principal exponente de esta postura es Hans Kelsen 

quien afuma que el Derecho se caracteriza por "la organización de la fuerza" y su eficacia como técnica 

social depende de su coherencia enue las diferentes normas del orden jurídico con la "norma 

fundamental" a partir de la cual han sido creadas. Este autor sostiene que el positivismo jwldico debe 

examinar profundamente los asuntos hipotéticos y formales del orden jwídico más, que los contenidos 

sustanciales de las nomJJS. Kelsen fue inspirado en gran medida por algunos postulados de la forma 

que tomó el iusnaruralistno en la filosofia kantiana. 

4.- El Derecho como ciencia. 

Esta postura confunde al Derecho con la disciplina que lo estudia. que es la ciencia jurídica, ubicada 

dentro de las ciencias soci.tles. Es incorrecto afirmar que el Derecho es una ciencia pues un,1 ciencia es 

un sistema autorrectificable de conocimientos aparentemente comprobados o comprobables, que 

intent.t describir provisionalmente y a través de lenguaje, un fenómeno de la naruraleza; mientras que el 

Derecho evidentemente no se limita a describir fenómenos sino que crea fenómenos en la sociedad. La 

cienciil jurídica apena, mediante la investigación, los estudios e interpretacionos de los doctrinarios, las 

di,·ersas teorías y criterios que orientan la práctica jurfdica. 
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1.2.2.· Concepto. 

Considero necesario proponer un concepto que comprenda objetivamente lo que es el Derecho, como 

elemento del Estado, parn tales efectos yo propongo el siguiente: El Derecho es el subsistema del 

Estado que impone Hmites a la conducta humana a través de normas externas, heter6~omas, bilaterales 

y coercibles, sustentadas en la fuerza del Estado y mediante el cual éste expresa su "deber ser" y 

establece ciertas condiciones de convivencia en la sociedad. 

Los elementos de este concepto son los siguientes: 

l.· subsistema del Estado.· porque el Derecho es un todo organizado, un conjunto de elementos 

ordenadamente relacionados entre sí, que ocupan determinadas posiciones y realizan funciones 

específicas; dentro del sistema que lo contiene que es el Estado. 

2.· que impone límites a la conducta humana.· porque restringe la libre voluntad del hombre 

señalándole determinados actos que debe realizar y determinados actos que no ¡iuede realizar~ 

3.- a través de normas.· porque dichos límites a la conducta están expresados en reglas específicas de 

comportamiento. 

4.- externas.· porque dichas normas están dirigidas a los actos del hombre que tienen traScendencia 

para la colectividad, es decir, a la dimensión objetiva de la conducta. 

5.- heterónomas.- porque dichas normas proceden de una voluntad extraña al albedrío del sujeto al cual 

se dirigen. 

6.- bilaterales.- porque su observancia puede ser exigida a su destinatario por otro sujeto, en ejercicio de 

un derecho. Esto significa que establecen relaciones entre las personas que implican la imposición de 

deberes y correlativamente la concesión de facultades. 

7 .- coercibles.- porque cuando no son observadas espontáneamente pueden hacerse cumplir por la 

fuerza, es decir, aún en contra de la voluntad del sujeto al cual están dirigidas. 
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8.- sustentadas en la fuerza del Estado.- porque la fuena que les otor¡;a tal coercibilidad es la fuerza del 

Estado mismo, es decir, el mayor poder material en la sociedad. 

9.- mediante el cual <ste expresa su "deber ser".- porque como ya se expuso anteriormente, 

corresponde a este subsistema resolver las controversias, definir las formas que adoptan el sistema 

político, el sistema económico y el orden cultural y regularlos. Le corresponde también definir las 

instiruciones y estrucrurJS del Estado. 

10.-y establece ciertas condiciones de convivencia en la sociedad.- porque mediante sus normas regula 

el componamiento social del hombre, organiza el orden social y escablece las diversas maneras de 

resolver las necesidades y demandas sociales. 

1.2.3.- Elementos y conceptos juódicos fundamentales. 

A).- Los principales el~entos que conforman al Derecho son los siguientes: 

l.- Sistema de normas. 

Es el todo organizado de dispositivos o enunciados normativps, el co~junto de reglas de conducta 

ordenadamente relacionadas y jerarquizadas entre sí, que ocupan determinadas posiciones y realizan 

funciones específicas. 

2.- Fuentes. 

Consisten en todo aqudlo que da origen al Derecho. Formalmente sólo la creación de las normas por 

los Órganos del Estado encargados de ella constituye tal origen, aunque también influyen de manera 

indirecta factores com~ la costumbre, es decir, el uso convencional que con el tiempo la sociedad 

considera obligatoria; los principios generales del Derecho, que son los criterios o ideas fundamentales 

de un sistema jurídico que se han consolidado a través de la práctica jurídica en el tiempo; los 

precedentes, que son bs resoluciones e interpretaciones históricas de las controversi.is jurídicas por 

pane de los órganos estJt.tles encargados de la resolucion de dichas controvmias; etc. 
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3.- Órganos. 

Son los elementos del Estado encargados de las funciones de: crear las normas; aplicar y procurar la 

observancia de las normas; e interpretarlas y resolver las controversias suscitadas por motivo de ellas. 

4.- Principios, instiruciones, doctrinas, teorías y criterios que lo rigen. 

Son las directrices, ideas fundamentales; valores, tradiciones, máximas, aportaciones e interpretaciones 

de la ciencia jurídica que gulan históricamente su práctica. 

B).- Conceptos jurídicos fundamentales. 

Son los presupuestos esenciales de un orden jurídico; son principalmente los siguientes: 

1.- Constirución. 

Es el ordenarrtiento jurídico supremo y fundamental que expresa formalmente cómo se constiruye (de 

ahi su nombre) el Estado; determina t.odo su "deber ser", definiendo sus subsistemas, instiruciones y 

estrucruras; establece las relaciones jurídicas entre el gobierno y los gobernados, y seíiala derechos y 

obligaciones para ambos. De ella se derivan todas las demás leyes y normas. 

2.-Ley. 

Es un cuerpo jurídico que contiene un sistema de normas que se dirigen a la regulación de cierto 

aspecto de la realidad social o de cierto Órgano estatal. 

3.- Vigencia. 

Es la obligatoriedad positiva y formal de una ley o norma en un momento o lapso determinado. 

4.- Norma jurídica. 

Es una regla, enunciado o dispositivo que determina una limitante de hacer o de no hacer a la conducta 

humana. 

5.- Hipótesis normativa. 

Es la siruación abstracta prevista por la norma que al actualizarse en el mundo fáctico genera la 

activación y aplicabilidad de la norma. 
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6.- Aau:tlización normativa. 

Es cuando un hecho determinado en el mundo fáctico corresponde exactamente con la hipótesis 

normativa que lo pre\'é, 

7.- Imputación normativa. 

Es la atribución de determinado carácter que la norma le hace a un sujeto, objeto o situación. 

8.- Sanción. 

Es la pena, represión o medida que la norma señala para el caso de su incumplimiento y que es 

ejecutada mediante la fuerza del Estado. También se refiere a la aprobación de una ley por el titular del 

poder ejecutivo. 

9.- Jurisdicción. 

Es el ámbito dentro del cual un orden jurídico tiene vigoncia y validez, o uno de sus órganos tiene 

competencia. 

10.- Competencia. 

Aptirud de un órgano estatal para conocer de un asunto jurídico en virtud de las características de éste. 

Puede depender del territorio, materia, grado, etc. 

11.- Facultades. 

Posibilidades de aauación de un órgano estatal señaladas en la ley que lo regula. 

12.- Derecho subjeti,·o. 

Facultad derivada de lJ norma para exigir el reconocimiento de un derecho y una determinada 

conducta de otro sujeto obligado por la norma. 

13.- Proceso. 

Conjunto de actos regulados por la ley, tendientes a la solución de las controversias por los Órganos 

estatales encargados de tal solución. 
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14.- Controversia jurídica. 

Conflicto de intereses consistente en la pretensión de una parte ante la resistencia de otra; cuya 

soluci6n se encomienda a un 6rgano estatal, el cual se encargará de dicha soluci6n aplicando las normas 

jurídicas correspondientes al caso concreto y su propio criterio, debiendo ser, la solución que 

proponga, conforme a Derecho. 

15.- Procedimiento. 

Conjunto de trámites o formalidades requeridas para la validez de los actos con trascendencia jurídica. 

16.- Sujeto de Derecho. 

Ente o persona destinataria de las normas de un orden jwldico. 

17.- Personalidad. 

Aptitud para ser sujeto. 

18.- Patrimonio. 

Atributo de la personalidad, consistente en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que 

corresponden a un solo titular. 

19.-Capacidad jurídica. 

Aptitud jurídica de un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Se considera de goce cuando 

s61o implica la titularidad; y de ejercicio cuando adenús de la titularidad comprende la posibilidad de 

ejercer los derechos y de que se impongan las obligaciones. 

20.- Relación jwldica. 

Vínculo entre sujetos establecido por las normas. 

21.-0bligación jurídica. 

Relación jurídica en vinud de la cual un sujeto adquiere el deber de realizar una prestación o una 

abstención a favor de otro, y éste adquiere la facultad de exigir tal prestación o abstención. 
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12.- Siruación jurídiCL 

Es la condición o surus de un sujeto o un objeto de acuerdo a las normas jurídicas aplicables. 

23.- Bien. 

C.Osa tangible o intangible susceptible de producir ai,,oÚn beneficio de carácter patrimonial. 

24.- Supuesto jurídico. 

Hipótesis nonnativa que al actualizarse genera derechos y obligaciones. 

25. - Hecho jurídico. 

Acontecimiento en el mundo fáctico producido o no por el hombre que sin ser derivado de la voluntad 

del sujeto genera consecuencias de Derecho. 

26.- Acto jurídico. 

Manifestación de la voluntad del hombre dirigida a producir consecuencias de Derecho. Para que suna 

plenos efectos se requiere de cienos requisitos como la capacidad, la plena y libre voluntad y la sujeción 

.tl orden jurídico, cumpliendo todas las formalidades que éste señala. 

27.- Objeto jurídico. 

Fin que persigue un acto jurídico. 

28.- Consecuencia de Derecho. 

Es la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. 

29.- Acto de autoridid. 

C.Onducta que realiz.i un Órgano estatal a través de su útular que, para ser legal, requiere corresponder 

con las funciones y ser conforme a las facultades y arribuciones de dicho órgano. 

30.- Garantias constirucionales. 

Son relaciones jurídicas entre gobierno y gobernados, establecidas en la Constitución y que consisten 

en l.1 obligación de las autoridades de respetar cienos derecho> y prerrogativas de los individuos y de 
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los grupos sociales, de acuerdo a ciertas condiciones, limicantes y medios para exigir su respeto que la 

misma Constituci6n establece. 

3 !.·Medios de defensa. 

Son las formas que determina ei" orden jurídico, en que los gobernados pueden proteger sus derechos 

ante los actos de autoridad. 

1.3,· El Estado de Derecho, 

Para los fines de este trabajo es de suma importancia determinar perfectamente el objeto de estudio de 

este apartado, es decir, el Estado de Derecho. En primera instancia es necesario señalar que el Estado 

de Derecho, como objeto de estudio, no se limita exclusivamente a aspectos políticos y jurídicos sino 

que involucra además otros factores propios del ser humano y la sociedad, independientes, anteriores y 

superiores al fen6meno estatal y al jurídico. El Estado de Derecho no es, como generalmente se cree, 

una forma de Estado; sino que es una situaci6n o particular estado de cosas en una sociedad, que se 

caracteriza por ser la antÍtesis o lo opuesto al Estado Totalitario, que, como Ya se expuso, es también 

una situaci6n o particular estado de cosas en una sociedad. 

1.3,1.- Principales acqiciones. 

Numerosos doctrinarios, políticos, medios de comunicaci6n, intelectuales y otros diversos sectores 

sociales se refieren con frecuencia al "Estado de Derecho", denotando generalmente desconocimiento, 

confusi6n o simplismo sobre este concepto. A continuaci6n se exponen algunas de sus principales 

acepciones. 

1.· "Estado de cleru:ho es aquel Ol)V pxler ie enalJ!fltra cletennú7ado por prrcrptos ~es, de tal malo que 110 p11aw 

exigir de SUS mum/Jms ningrÍn amán 11 c:misim tpte llO /m¡p SJI fi111dame111JJ en fa existm:ia de una 110171la jurídica 

pnrstalia:ida. 

la expresión EstadndedenrJXJequiwlea la de Estadnronsti111cia.Jyane>ta demninaciáies tamlimronocido. "'' 

" DE PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael. Op. cit. p. 276. 
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2.· •El Estado de DcnxbJ o EstalÍD propiammte diJ:o na cm la ReuiJciái fram:sa. Sm notas definitorias son las 

sip;tien/rs: g:hie1m cm.<tibteiona/, ditisién de poderes, plem garantía de los deru:hos ¡iJlims 511~ en 51tma: frente 
al~delosharJ..rs, elgdiemodelaley. "'' 

3.· "la historia de la ltl111a11Íthd mhtdda a 51/S más plffúndas """"" podrút &fini!>e amola relación de 1ma l11cl» 

cmstante entre prtdJ.os oprimidos y 51/S opremes. En esta Ldu cmstan1' el lnrbe b.t tratam de encmJrar la fúmuda 

que garaniice la lilxrul en rontra de los abitSOS del poder y bi"""1tio n11cimes b.t arudo instihteiar!s polúicas cum 

instn,,,.,,¡os para glxm.rr. Una de esas frmnas es lo tpte lf b.t dado en llamar el EstJtlo de Dmrho, tpie 511fX»1i' tpte el 

Estadownhién seemmtra S1tjma las normaslqples, esdedr, tpteel dmxf.oestá sdnee/ Estado, tp1eéstees s11jetodel 

dmríxi y tpte talos sus actos están 51thordinaáJs a 1ma n¡fa. El dmxf.o le im¡me dekres, lo limita y, en 51tmt, lo 

w¡§tÍa; de ahí tpte la autoridad sólo p11i!Ía fucer lo tpte la ley le permite, tpte talo ~toddu estar fitnlado en ley 

ytpte tahacto sin fitTrÍ;nmtaciín sea 1111 acto arbitrario."" 

Comúnmente se afinna que "Estado de Derecho" es un Estado que está sujeto al Derecho, donde los 

actos dd Estado están limitados por las normas jurídicas y d poder está controlado por las leyes. 

También es usual que se confunda y se identifique al Estado de Derecho con el Derecho mismo o las 

nonnas jurídicas, esto es evidente cuando se utilizan expresiones como: "se debe aplicar el Estado de 

Derecho", "que se aplique el Estado de Derecho", "no se aplicó el Estado de Derecho", etc. 

Históricamente también se equipara al Estado de Derecho con el "Estado Liberal Bw-gués", ya que se 

considera que en este caso el Estado es creado por los sectores sociales que detentan los medios de 

producción y el poder económico, para que a través de las leyes se les concedan prerrogativas y se 

protejan sus intereses, haciendo así que el Estado sea el guardián del hombre privado. 

Considero que estas concepciones son erróneas pues todas identifican al Esiado de Derecho, ya sea 

con una forma de Estado o con el Derecho, o bien al Estado con el gobierno o autoridad. El Estado 

no puede estJ.r sujeto al Derecho pues, como ya lo he repetido anterionnente, el Derecho es un 

elemento del Estado que es creado por éste. 

"fa tt'l!iad tp1e el En.ufo, 11nat12 ¡mxl11cido, oru el demixi, '"' ( Ignacio Burgoa ). 

'' IlURGOA, lgnat10. Op. cit. p. 369. 
111 ROSALES AGUILAR. Rómulo. "Fonnulano del Juicio de Amparo". EditoriJI Pomia S.A. Quin1a Edición. México 
D.F. 1986. p. l. 
" IJURGOA, Ignacio. Op. cit. p. 259. 
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El Estado como sistema no puede estar sometido a uno de sus subsistemas, en este caso al orden 

jurídico; el sistema Estado conti<ne al subsistema Derecho y éste depende de aquél. En todo caso el 

gobierno, que también es un elemento o subsistema del Estado, es el que es susceptible de estar 

sometido al Derecho. Esto indica que también es frecuente que se confunda al gobierno o autoridad 

con Estado. El poder del Estado es la mayor fuerza material de la sociedad, es real, existe de hecho y 

no puede estar controlada por las leyes, que son un "deber ser" que ella misma dota de coercibilidad. 

Por lo tanto las leyes, para existir, dependen del poder del Estado. Lo que si pueden controlar las leyes 

es el ejercicio del poder del Estado por parte del gobierno que es el elemento estatal que detenta tal 

poder. Por otro lado, es insuficiente afirmar que Estado de Derecho es simplemente el Estado que se 

encuentra sujeto al Derecho, pues de esa forma se hace referencia solamente al Derecho como orden 

jurídico vigente y positivo, sin considerar o mencionar el contenido de sus normas, el cual, como se 

expondrá más adelante, es indispensable para el concepto de Estado de Derecho. 

Por último es necesario afirmar que el Estado de Derecho no se aplica o deja de aplicarse; el Estado de 

Derecho simplemente existe o no existe. 

1.3,2,· Dicotomía Estado· Derecho, 

La cxpresi6n "Estado de Derecho", al ser dividida en dos partes, aparece como la uni6n de los 

elementos "Estado" y "Derecho" con una subordinaci6n del primero al segundo, puesto que éste 

califica a aquél. Sin embargo es incorrecto proponer un concepto afinnando simplemente que el 

Estado de Derecho es el Estado que depende o es determinado por el Derecho, o bien, que es una 

forma específica de Estado. El concepto "Estado de Derecho" no debe partir de una interpretaci6n 

liter.tl, pues su significado tiene una e>.~ensi6n mucho más profunda y compleja. Es necesario afimm 

que el concepto de "Estado de Derecho" no se puede limitar a explicar la relación entre "Estado y 

Derecho" sino a exponer el significado real que tal expresión tiene. 
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1.3.3.- Concc:pto. 

Después de las ameriores consideraciones yo propongo el siguiente concepto: "Estado de Derecho" es: 

1.- Una situación o particular estado de cosas en la sociedad; 

2.- consistente en el hecho de que el gobierno y los gobernados se encuentran voluntaria y 

obligatoriamente sujetos a unas leyes vigentes, 

3.- culruralmente eficaces, 

4.- democr.\ticas 

5.-y necesariamente derivadas de los valores humanos; 

6.-y en virtud de t>1 sujeción se logra el cumplimiento de dichos valores hwnanos 

7.- tanto a nivel individual como a nivel colectivo y finalmente en el Estado. 

Este concepto resulta de las siguientes reflexiones: 

1.- ·una situación o particular estado de cosas en la sociedad.- porque el Estado de Derecho es un 

conjunto de condiciones que deben existir objetivamente como una realidad en una colectividad 

humana. 

2.- consistente en el hecho de que el gobierno y los gobernados se encuentran voluntaria y 

obligatoriamente sujetos a unas leyes vigentes.- porque dichas condiciones se generan cuando hay un 

acatamiento a las normas jurídicas positivas por p.ute del grupo que dirige las actividades sociales y el 

resto de la sociechd, que se hace, en principio por un convencimiento interno sobre la validez 

intrinseca de dichas normas y posteriormente por el carácter coercible de dichas normas. 

J.- culturalmente eficaces.- porque dichas leyes ,.¡gentes surgen ante b dinámica social y resuelven 

satisfactoriamente bs necesidades sociales presentes. 

4.- democráticas.- porque dichas leyes son creadas r expedidas por Órganos que representan efectiva y 

legítimamente la voluntad y los intereses de la mayoría de la sociedad. 
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5.- necesariamente derivadas de los valores humanos.- porque dichas leyes adenús de tener una 

vigencia positiva y formal, forzosamente deben poseer un contenido axiológico que pennita la 

observancia de ciertos principios que dimanan de la naruraleza humana, denominados "valores 

humanos". La ley no puede ser una estrucrura kelseniana abstracta, cuya validez dependa únicamente 

de su expedición formal; dicha validez debe depender también y en la misma medida, de su cualidad 

para lograr el respeto a esos valores humanos. En virtud de este punto y del anterior es posible afirmar 

que para detertninar si en una sociedad existe el Estado de Derecho, es necesario cons.iderar no sólo la 

validez positiva y fonnal de las leyes, sino también su validez intrÍnseca, es decir, su contenido a la luz 

de los valores humanos, y su origen o proceso de creación y expedición a la luz de los principios 

democráticos. 

6.- y en virtud de tal sujeción se logra el cumplimiento de dichos valores humanos.- porque el 

acatamiento de dichas leyes vigentes hace posible la observancia de los valores humanos. 

7.- tanto a nivel individual como a nivel colectivo y finalmente en el Estado.- porque dichos valores se 

realizan en todos los grados de organización de la sociedad. . 

Es muy importante señalar que, a diferencia de los conceptos que elaboré de "Estado" y "Derecho" 

que pretenden ser de carácter eminentemente objetivo, es decir, que describen cómo son el Estado y el 

Derecho; este concepto que propongo de "Estado de Derecho" es un concepto ideal, es decir, describe 

como debe ser últimamente el Estado de Derecho, ya que considero que el Estado de Derecho es una 

aspiración, una siruación que aún no se ha realizado plenamente en la Humanidad. Sin embargo creo 

que es posible afim1ar, para fines científicos, que e.xiste el Estado de Derecho en una sociedad, en la 

medida en que ésta se aproxime a dicha siruación ideal. El hecho de que se trate de una siruación ideal 

no significa que sea imposible de alcanzar o que no pueda existir en la realidad. La Historia demuestra 

que a lo largo de toda la existencia de la civilización, el hombre ha intentado alcanzar esa situación ideal 

y ha hecho todos los esfuerzos, según su criterio en cada caso concreto, por establecer las condiciones 

propicias para lograr que exista la situación o particular estado de cosas que he descrito como "Estado 

de Derecho" en la sociedad en que vive. Es posible entonces apreciar que el Estado de Derecho es una 

Jspiración de la Humanidad históricamente comprobada y por lo tanto es inherente a la naturaleza 

humana, y no contraria a ella. Es un ideal que e.xiste en nosotros y que es intrinscco a nuestra 

naturaleza. 
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Respecto de los valores humanos a los que me refiero en mi concepto de "Estado de Derecho", es 

necesario precisar lo siguiente: dichos valores son ciei:tos principios o guías que dimanan de la 

naturaleza humana, al igual que los instintos o impulsos biológicos, consisten en criterios que orientan 

las decisiones del hombre. Hay que distinguir los valores hu=nos de la noción de "valor" en general, 

la cual se refiere a la cualidad de un sujeto o un objeto para lograr detenninados fines. La naturaleza 

humana presenta una complicada dualidad, ya que el hombre actÚa indistintamente a favor de sí mismo 

y en contra de SÍ mismo, por un lado crea y por otro destruye. Se podría considerar que valores 

humanos en sentido amplio son todo aquello que tiene una cualidad espedfica, una capacidad para 

e>.'tinguir una necesidad del ser humano. Para los efectos de este trabajo utilizo una concepci6n en 

sentido estricto de los valores humanos, es decir, denomino "valores humanos" sólo a los criterios que 

orientan las decisiones del hombre hacia su conservaci6n, supervivencia, desarrollo, progreso y avance 

como individuo y como género, son criterios que tienden a lograr el bien común, la paz, la armonía 

entre el hombre, sus semejantes y todo lo que lo rodea, la justicia, la libertad, la búsqueda de la 

felicidad, la paz interior, el autoconocimiento, el equilibrio entre los deseos y pasiones, y su rnz6n, la 

ausencia de miedo y el amor romo experiencia plena de vida, es decir el amor a la vida misma, ~ 
nosotros mismos, a todos y todo lo que nos rodea y a todo aquello en lo que creernos; ( por eso me 

refiero a ellos como "ciertos" principios, es decir, no todos). Los "antiva1ores" son aquellos criterios 

que orientan las decisiones del hombre hacia su autodestrucción, la destrucci6n del género humano y la 

persistencia del miedo. Tanta los valores hu=nos como los antivalores tienen una bidimensionalidad: 

existen objetivamente, es decir, en forma independiente del sujeto depositario de ellos, y en la misma 

medida existen de acuerdo al reconocimiento que de ellos haga el sujeto depositario. Los valores 

humanos están dirigidos a evitar que los antivalores prevalezcan en las decisiones del hombre y 

\•iceversa. Para que existan los valores humanos y los antiv al ores tiene que existir necesariamente la 

,;da, pues la vida en sí misma no es un valor sino el soponr, el presupuesto indispensable, la causa y 

fin último de los valores; por ello todos los valores surgen y dependen de la presencia de la vida. Los 

'"uores son elementos suborclin.idos a la experiencia humana. 

Como valores humanos podemos considerar entre otros a la justicia, la libenad, la verdad, la caridad, 

la fe, la esperanza, la humildad. la tolerancia, la dignidad, la búsqueda de la felicidad, la compasión. 

Considero que la presencia y la realización Óptima de todos estos valores humanos se puede expresar 
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con la palabra amor, entendiendo éste como el significado, el propÓsito, el verdadero sentido y fin 

último y único de la vida del ser humano. 

De los valores humanos se derivan una serie de prerrogativas que cada individuo tiene, por su simple 

condición de ser humano, sin imponar sus actos ni las circunstancias y con un único limite 

conformado por las mismas prerrogativas de los demás individuos; a estas prerrogativas de toda 

persona se les denomina "derechos humanos" y son por ejemplo: el derecho a la vida, el derecho a la 

libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad física, mental, emocional y moral, el 

derecho a la justicia, el derecho a la dignidad, el cbecho al sano crecimiento, el derecho al desarrollo, el 

derecho a la educaci6n, el derecho al conocimiento de la verdad, el derecho a la inforrnaci6n, el 

derecho a no ser discriminado a causa de sexo, edad, raza, creencias, postoras, preferencias sexuales, 

etc., el derecho a participar politicamente, la libertad de expresi6n, la libertad de creencia y la libertad 

de ocupaci6n entre otros. Estos derechos humanos no se deben considerar desde un punto de vista 

jurídico pues, como ya se mencionó, son prerrogativas inherentes al ser humano que pueden ser 

reconocidas o no por el orden jurídico y el Estado, pero que siempre estarán presentes mientras exista 

el género humano, ya que subsisten por sí mismos, no dependen de tal reconocimiento y persistir.in 

aún cuando el Estado o el orden jurídico desaparezcan. Por ello, aunque así se les denomine, no son 

estrictamente "derechos". El reconocimiento y el respeto a los derechos humanos se han convertido en 

los parámetros más importantes para medir la presencia o ausencia de democracia en los regímenes 

políticos de las sociedades contemporáneas. 

La realizaci6n de los valores humanos en un nivel colectivo, es decir, en la sociedad, implicará el 

surgimiento de ciertas condiciones que permitan a la comunidad humana desarrollarse hacia la felicidad 

y el bien común. Tales condiciones son: la paz, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, el respeto, la 

igualdad, la seguridad, la democracia, la pluralidad, etc. Así, una sociedad donde exista el Estado de 

Derecho. se organizará de tal forma que el sistema poUtico ser.Í democrático, es decir, el gobierno ser.Í 

elegido por y representará la voluntad de la mayoría de la sociedad, y ésta panicipará en las decisiones 

que aquél tome; la direcci6n de las actividades sociales será orientada hacia la realización del bien 

común, el orden jurídico logrará la efectiva impartici6n de justicia y un control efectivo del ejercicio del 

poder del Estado por parte del gobierno, de tal manera que éste respete los derechos humanos de los 

gobernados. De igual manera logrará el respeto de las leyes por parte de los gobernados en virtud del 

convencimiento interno de ellos sobre la validez positiva e intrínseca de dichas leyes, existirá la certeza 
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sobre la aplicación de la ley y de que ésta es justa; el sistema económico logrará una suficiente 

producción de los satisfactores basada en el óptimo aprovechamiento de los recursos, una equitativa 

distribución de los mismos; cada individuo tendrá una participación y retribución justa en el proceso 

productivo. El orden cultural permitirá que prevalezca la verdad y logrará el avance, desarrollo, 

progreso y educación de la sociedad. Las instituciones del Estado esurán fundadas y orientadas a la 

realización de los valores humanos y en este sentido, el "deber ser" dd Estado corresponderá con la 

realidad, ya que la actividad estatal estará dirigida efectivamente a la conservación, promoción, 

desarrollo y rea)jz;ición plena de los valores humanos; en consecuenci.i el poder del Estado será un 

medio para establecer las condiciones que permitan el desarrollo de Li comunidad humana hacia la 

realización plena de los valores humanos. 

"El ¡xxler ¡xlít;roesel instnmmtoorrnlionatJtral dequedispcnela amunihdp:Jfu paraprrnrursi1 bien propio, 

el bien a1111ín. El ¡xxler polúico corres¡xnle a la omiinihd, ¡mque ella e<, cmv rota1idad, el benefitiario del bien 
camín..,¡1 

El Estado de Derecho no es sólo la ausencia de conflictos sino que es, indispensablemente, l; presencia 

de los valores humanos en la vida social. El Estado de Derecho es un medio establecido por la 

sociedad pa.ra asegurar su supen-ivencia y la comi.vencia entre los seres humanos en condiciones de 

respeto a los derechos humanos y de realización de los valores humanos. Después de las anteriores 

reflexiones es posible apreciar que el Estado de Derecho es la antítesis, lo opuesto al Estado 

Totalitario, en el cual imperan los antivalores, la actividad del Estado está orientada a la realización de 

esos amivalores y existen condiciones para que la comunidad human> se desarrolle hacia su propia 

destrucción. En consecuencia en un Estado Toulitario pre\·alece el miedo, la violencia, la guerra, la 

mentira, b intoler.tncia, la irracionalidad, el racismo, el fanatismo, el desprecio por la vida, la 

degradación, el sometimiento, la manipulación, la explotación, la faba de respeto a los derechos 

humanos, la disfuncionalidad e insuficiencia económica para producir los satisfactores necesarios, la 

marginación, la pobreza, la miseria, la insalubridad, la ignorancia, u ausencia de democracia, la 

ineficacia cultural. la falta de validez positiva e intrínseca, de acuerdo J los valores humanos, de las 

" GALÁN Y GUTIERREZ, Eustaquio. "lus Naturac. ( LECCIONES DE CATEDRA ) Una introducción al estudio del 
derecho natural• A 1enor de las fu~ntes• Con especial atención al pensamiento iusrururalista español del siglo XVI• 
Desde el punto de vista de la actual filosona de la historia• Y segitn 13 concepción cristiana del mundo y de la vida." 
Editorial Suc~ores de Rivadeneyra, S.A. Primera Edición. Madrid, España. 1954. p. 387. · 
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leyes, la ausencia de convencimiento interno sobre la validez de dichas leyes, la incorrespondencia del 

"deber ser" del Estado con la realidad, la corrupción, la decadencia, etc. 

1,4,- El Estado de Derecho en México, 

En este apanado se analizará la situación concreta de nuestro país con el fin de lograr el primer gran 

propósito de este trabajo: detenninar si en México existe el Estado de Derecho. 

En la actualidad no es posible analizar un fenómeno que se presenta en un Estado determinado, sin 

estudiar la situación general de los Estados externos a él, es decir, la situación global o internacional 

dentro de la que se ubica ese fenómeno estatal determinado. Por ello, antes de entrar al estudio 

concreto del fenómeno del Estado de Derecho en nuestro país, primeramente se analizarán las 

características del Estado de Derecho en el mundo contemporáneo. 

1.4.J ... Carncteásticas del Estado ·de DereCho en e) mundo contemporáneo. 

Después del fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y sus 

aliados, el mundo ha entrado en una vertiginosa dinámica de fenómenos políticos, sociales, 

económicos y humanos. El mundo se ha confonnado en bloques económicos de países que cada vez 

compiten más enérgicamente por los mercados. Muchos Estados hao tenido que cambiar sus sistemas 

de organización política, económica y jurldica para poder integrarse a estos procesos de conformación 

de bloques económicos, lo cual ha generado una interdependencia cada vez mayor. Los organismos 

internacionales y las grandes corporaciones empresariales y financieras han adquirido poder efectivo 

para influir en los asuntos internos de los Estados. Se han dado grandes aperturas democráticas en los 

Estados anteriormente totalitarios, autoritarios o no representativos, pero han emergido al mismo 

tiempo nuevos conflictos derivados de antagonismos nacionales, del resurgimiento de formas de 

organización política o social basadas en el fundamentalismo y el integrismo religioso, el nacionalismo 

racial o étnico, cultural e histórico; así como de la ganancia de posiciones de tendencias políticas 

extremistas, tanto de derecha como de izquierda, representadas por partidos u organizaciones que 

rechazan las formas politicas que prevalecen en la mayor parte de los países. Dentro de este contexto 

es posible señalar también la existencia de diversos movimientos revolucionarios radicales, guerrilleros 

o terroristas, que actúan en confrontación directa con el régimen establecido en el país propio o con el 
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de otros países, en vittud de una motivaci6n religiosa, politica o ideológica. En muchos países el poder 

estatal ha sufrido un grave deterioro que le impide cada vez más, mantener el orden y la paz en virtud 

de graves conflictos sociales motivados por las permanentes crisis econ6micas y la agitaci6n política; 

aunado a estos factores se puede citar el poder cada vez mayor de las organizaciones delictivas 

internacionales dedicadas principalmente al narcotráfico, el tráfico de armas y personas, y el 

contrabando, además de los enormes grados de corrupci6n que esw actividades producen. Existen 

países donde el simple hecho de ser mujer, anciano, niño, homosexwl o de iina raza, religi6n o postura 

política determinada, equivale a recibir un tr.110 inhumano, discriminatorio e injusto, a no gozar de 

ningún derecho, comodidad, placer u opommidad en la vida, e incluso a ser humillado, mutilado y 

mueno. En cienos países el hecho de gozar de ciena posici6n econ6mica equivale a la ceneza de 

convenirse en víctima de robos, asaltos, extorsión, secuestros e incluso asesinato. En ciertos países el 

tráfico de esclavos trabajadores y sexuales es una práctica común y con gran auge. Varios países, como 

Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia, India, Pakistán e Israel, y se sospecha que también 

Irán, Irak, CoreJ del Nene y Libia; tienen armas nucleares que ameJUZan gravemente la paz mundial y 

la supervivencia del género humano. 

Como ejemplos concretos de los actuales conflictos estatales podemos citar, entre otros: La situaci6n 

que prevalece en el Medio Oriente, en nti opini6n la región más conflictiva del mundo y en la cual es 

posible que estalle una conflagraci6n mundial de enormes proporciones si no se resuelven de manera 

justa los complejos problemas políticos, culturales, econ6micos, sociales y religiosos de fondo que 

provocan las permanentes controversias y agresiones entre Israel, la Autoridad Palestina y sus países 

vecinos .írabes. En África la situaci6n es alarmante ante el hambre, la miseria, la impresionante 

expansi6n de la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida ( SIDA ) y otras 

enfermed.ides, IJS guerras rribales, étnicas, nacionales y civiles, así como las reYoluciones violentas, 

golpes de Estado y conflictos políticos en diversos países. En los Balcanes se presentan agudos 

conflictos. los cuales han provocado diversas y sangrientas guerras de exterminio étnico y religioso 

entre serbios, croatas, bosnios, albano kosovares y macedonios, produciendo el resurgimiento de los 

campos de concentraci6n ~· la expulsi6n de grmdes grupos de poblaci6n y finalmente el ataque de la 

OTAN sobre Serbia en 1999. En Rusia existe una severa crisis política y econ6mica, este país que no se 

ha podido ajustar a su nuern régimen democrático tras la desaparición de la Uni6n Soviética en 1991 y 

ha tenido que enfrentar violentamente ma>imientos separatistas como en Checehenia, lo que ha 

motivado el renacimiento de tendencias expansionistas, aunado esto a las acusaciones de corrupci6n y 
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la presencia de un crimen organizado calificado como uno de los más poderosos y peligrosos del 

mundo. Cabe mencionar también la imposibilidad material por falta de recursos de este país para 

tenninar de desmantelar su enorme arsenal nuclear. Igualmente hay que señalar la preocupación y 

desconfianza con que Rusia observa la instalación de nuevos sistemas misilísticos por pane de Estados 

Unidos y la aproximación de la OTAN a sus fronteras, a causa del ingreso a esa organización, de países 

anteriormente miembros del Pacto de Varsovia. El ascenso al poder de Vladimir Putin ha sido 

considerado por algunos críticos occidentales como la retoma del poder del Estado ruso por pane de la 

antigua KGB, ahora rebautizada como FSB, a través de un golpe magistral cuidadosamente larga y 

preparado y advienen el resurgimiento del autoritarismo, la "mano dura" y las prácticas 

antidemocráticas propias del antiguo régimen soviético. En Asia Central prevalecen tensiones y 

diferencias entra las diversas etnias musulmanas, que pueblan amplias regiones y países ubicadas dentro 

del ex territorio soviético. En el Oriente Lejano se aprecia la consolidación económica y militar de la 

República Popular Clúna, la economía de mayor crecimiento en el mundo, el país más densamente. 

poblado, con el ejército también más grande y uno de los m~ poderosos, con capacidad militar 

nuclear, un sistema político autoritario y férrea disciplina; as[ como una tradición de exacerbado 

nacionalismo individualista, aislaci~nista y expansionista impulsada desde un principio por Mao Tse 

Tung. La India es otro país que se ha transformado en una gran potencia, con la segunda población 

más grande y otro de los ejércitos más poderosos del mundo, país igualmente nacionalista con un 

sistema políúco más democrático. La India se encuentra inmersa en un histórico y permanente 

conflicto con su vecino Pakistán, motivado por un profundo antagonismo nacional, histórico y 

religioso y por la disputa territorial por la zona de Cachemira. Cabe mencionar que ambos países tienen 

capacidad militar nuclear y en los últimos años se han amenazado mutuamente con utilizarla uno en 

contra del otro, Clúna a su vez, es un país rival de la India y ha apoyado con recursos bélicos a Pakistán 

para cercar militarmente a aquélla. En el sudeste asiático se han presentado también conflictos sociales 

y políticos que han acarreado acontecimientos como la caída de Poi Pot en Camboya y Suhano en 

Indonesia, los hechos violentos en Timor Oriental, las acciones agresivas de la guerrilla en Filipinas y el 

golpe de Estado en las Islas Fidji, entre otros. En Europa Occidental se han presentado movimientos 

obreros y sociales en rechazo a las políticas económicas, tal es el caso de Fr.ncia y Alemania; en Austria 

l.1 ultraderecha ha ganado posiciones de poder; en Irlanda del None y el País Vasco persisten los 

conflictos con el Ejército Republicano Irlandés, grupos paramilitares protestantes y católicos; y la ETA, 

respectivamente; en América, Estados Unidos se mantiene como la gran potencia militar económica y 

militar pero la Unión Europea, las grandes empresas europeas productoras, de servicios y financieras, 
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así como los p.úses asiáticos comienzan a disputarle esta posici6n con amplias y grandes inversiones en 

Latinoamérica. Mientras tanto, Estados Unidos sufre una aguda crisis mor.tl motivada por la disolución 

familiar, la desorientación de la juventud, la ausencia de valores en bs relaciones humanas, el aumento 

en el consumo de drogas, (siendo los Estados Unidos el mayor consumidor de drogas en el mundo, y 

por ese simple hecho la muy probable residencia de las hasta ahora desconocidas más poderosas 

organizaciones de narcotraficantes, se da el lujo de "certificar", reprender y castigar a otros países por 

su "buena o mala conducta" en la lucha contra el narcotráfico) la •usencla de identidad nacional, el 

enajenamiento con los medios de comunicación y el consumismo, la obsesión con la violencia y el 

sexo, la hipocresía moral, el cretinismo intelectual, el ocio, la persistencia del racismo, la falta de cultura 

y criterio, entre otros factores. El autonombndo país de la libertad, la democracia y la justicia para 

todos, todavía no puede lograr establecer condiciones de igualdad y trato justo para las minorías. Esta 

crisis moral se ha manifestado por ejemplo en el surgimiento de sectas suicidas, las masacres cometidas 

por niños con armas de fuego, cuyas. víctimas han sido sus propios compañeros y maestros; el 

crecimiento de organizaciones supremacistas blancas o "milicias" civiles que se entrenan en técnicas 

bélicas y consideran enemigos a las minorías y al gobierno fedenl, se calculan entre dos y cuatro 

millones de rebeldes blancos pseudocristianos, fundamentalistas y antigobiemistas dentro del territorio 

norteamericano, quienes se consideran los "verdaderos herederos de los Padres Fundadores y elegidos 

por Dios para reconstruir y guiar una patria blanca"; baste recordar el atentado con explosivos contra 

el edificio federal Murrah en Oklahoma, ejecutado por el ex soldado Timothy McVeigh y que le costó 

la vida a 148 adultos y 19 niños, víctimas a las que McVeigh llamó dlño colateral, y él mismo antes de 

ser ejecutado declaró que había triunfado pues en su lucha el balance final era de 167 contra 1 }. 

También es necesario señalar la aparición de grupos de rancheros armados, en la zona fronteriza de 

Arizona con ~léxico, que pretenden "defender el estilo de 'ida americano" "cazando" inmigrantes 

ilegales mexic.mos. Los "paladines de la democracia" se encontraron con una situación de 

incertidumbre J.! insólitamente pasar varias semanas sin que se pudiera determinar quien era el ganador 

de las elecciones para la presidencia del país ~n el año 2000 entre el demócrata Al Gore y el republicano 

George \VI. Bush, entre acusaciones de prácticas fraudulentas, contr0versias judiciales y recuentos "a 

mano" en el estado de Florida, gobernado por el hermano del candid.ito republicano. 

En Latinoamérica los países han tenido grandes dificultades para completar una transición electiva 

hacia la democracia y en general nunca han podido resolver adecuada y efectivamente sus grandes 

problemas económicos. En cliversos países, como en Brasil, Argentina y México se presentan grandes 
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conflictos sociales y violentas manifestaciones en contra de las po!fticas económicas y las acciones de 

los gobiernos. Lo núsmo sucede en Perú después de los largos años de dictadura disfrazada, de Alberto 

Fujimori, en Venezuela con el asenso al poder del antiguo golpista Hugo Chávez, y en Ecuador tras el 

golpe de Estado producido por la dolarización de la econonúa y los conflictos resultado de la gran 

movilización indígena. Augusto Pinochet es detenido en Inglaterra a petición del gobierno español para 

ser extraditado a España y enfrentar un juicio por crímenes contra la humanidad, lo cual da comienzo a 

un espectacular y prolongado proceso donde se esgrimen conceptos como "soberanía" e "innrunidad 

diplomática" y el cual provoca la polarización de la sociedad en Chile, país que ha logrado un notable 

crecimiento económico y enfrenta la reapenura de sus heridas históricas, mientras el socialismo llega al 

poder. De igual forma España y otros países europeos reclaman la extradición de diversos miembros 

de la dictadura argentina y su aparato represivo durante el periodo de !ajunta Militar encabezada por el 

general Jorge Videla, por crímenes cometidos contra sus nacionales. En Colombia el gobierno ha 

perdido en gran medida la fuerza del Estado ante el inmenso poder de los cárteles del narcotráfico, el 

avance de la guerrilla que ha tomado el control de gran parte del país en las últimas décadas, y el terror 

esparcido por los grupos paramilitares; una situación similar de retroceso del Estado ante la 

delincuencia se presenta en las grandes ciudades brasileñas. En Centroamérica, en relativa paz después 

de muchos años de guerra civil, continúan las condiciones de miseria y pobreza extrema de la mayoría 

de la población. Mientras tanto Cuba, gobernada aún por Fidel Castro, sigue aislada en su utópica 

construcción del socialismo, sumida en la pobreza y la incapacidad económica, presa del terrible 

bloqueo norteamericano pero con cierta apenura a la inversión económica europea. 

Las sociedades industriales han pasado a ser sociedades informáticas, el auge de los sistemas de 

cómputo y los medios de comunicación como internet han abierto posibilidades antes concebibles sólo 

como cienciaficción, en la actualidad el poder se mide de acuerdo a la cantidad y calidad de 

información que posea, en las sociedades todo gira y se transmite mediante imágenes producidas por 

los medios de comunicación; la ciencia y la tecnología han incursionado en campos como la genética, 

logrando incluso la producción de alimentos transgénicos, la clonación de seres vivos y el 

conocimiento y uso de la información genética contenida en el Ácido Desoxirribonucleico ( ADN) as! 

como los avances hacia la identificación del genoma humano. Los procesos industriales y la generación 

de gr.mdes cantidades de desechos inorgánicos, qulmicos e incluso radioactivos han provocado una 

contaminación tal del ambiente natural, que se han alterado ecosistemas enteros e incluso se ha 
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producido un cambio climático global por d deterioro de la c.1f" de ozono y el calentamiento del 

plantea. 

El ser humano está permanentemente expuesto a un sinnúmero de sustancias químicas y radiaciones 

así como al bombardeo de información de todo tipo, que condicionan su salud, su comportamiento y 

su conciencia. El uso de cieno tipo de drogas que se admini= vía sanguínea y la sexualidad 

desprotegida han permitido la propagación dd Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, d cual ha 

adquirido proporciones ya de verdadera epidemia mundial y ha hecho necesaria la aparición de una 

nueva cultura de infonnación y prevención, y la modificación de muchos patrones de conducta 

principalmente sexuales. Los medios de· comunicación son las principales fuentes de conocimiento de 

la "verdad" pues dichos medios presentan los hechos que ellos desean, de la forma y con d enfoque 

que también desean, sin detenerse ante ningún lúnite ético o moral con tal de obtener los mayores 

"ratings" (baste recordar las imágenes de violencia e incluso de muerte de personas que cada vez más 

frecuentemente transmiten los noticieros tdevisivos ) sin cingún respeto por la dignidad humana. De 

esta manera los medios de comunicación proponen su particular vasión de la verdad y contribuyen a la 

creación de un mundo de realidades aparentes. Su alcance masi\"O y en muchos casos la falta de 

reglamentación los hace tener tal influencia en la sociedad que se les ha llegado a llamar el "cuano 

poder". Los reponeros, periodistas y comunicadores en general, in,·ocando un mal entendido derecho 

a la información y a la libenad de expresión, cometen actos" de vercbdera crueldad, explotando d dolor 

humano, lucrando con la desgracia, violando la intimidad de las pa>onas y en ocasiones sus derechos 

humanos, inventando nocicias, generando amarillismo, alarmismo y desinformación; es común que los 

informadores expresen opiniones sobre casi cualquier tema como si fueran autoridades en la materia, 

siendo que las más de las veces su ignorancia, desconocimiento e incapacidad de comprensión es 

evidente. Pareciera que los medios de comunicación en vez de simplemente cumplir con la función de 

transmitir información a la sociedad, se han dado a la tarea de <>.""Upar y ejercer una autoconcedida 

calidad de representantes de la opinión pública. Algunas personas han expresado que vivimos en una 

"mediocracia" o una "telecracia", por la influencia de los medios informativos, sobretodo las 

televisaras, en gran pane de los sectores de la vida social. La tebi!ión tiene tanta influencia en la vida 

moderna, que se ha com·enido en el centro de la vida y de la CC\~vivencia familiar, a tal grado, que 

existen generaciones enteras de niños y jó,·enes que han pasado más tiempo frente a un televisor, 

observando miles de actos de violencia e imágenes de una enorm! degenera~ión cultural, adoptando 

diversos patrones de conducta y criterios de valoración a.xioló¡:ici; que realiz.mdo cualquier ?V" 

ESTA TESIS NO SAU! 
Df. LA BTBUOTEf'.A 
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actividad. La verdad se ha convertido en un valor muy difícil de realizar pues cada sector e incluso cada 

individuo de la sociedad plantea, defiende y manipula su propia verdad particular. En las sociedades 

contemporáneas se ha iniciado un proceso de reorientación de los valores, en virtud del cual se 

considera por ejemplo al dinero, la información, el poder, el sexo y la violencia como principales 

aspiraciones del ser humano. Se fomenta el individualismo y la apaáa por los problemas que no son los 

propios, se admira al que obtiene una posición de poder sin importar los medios y se desprecia y 

ridiculiza al que manifiesta idealismo o que se detiene ante escrúpulos morales o éticos. Esto ha 

generado una verdadera culrura de deshumanización dentro de la cual se valora a las personas 

únicamente como consumidores. Dentro de este contexto es posible señalar las terribles injusticias y 

actos inhumanos que cometen por ejemplo los hospitales, los bancos y las compañfas aseguradoras con 

sus "clientes". Las grandes corporaciones retienen e impiden la salida al mercado de medicinas y 

tratanúentos médicos que pueden curar o disminuir muchas de las enfermedades y padecimientos que 

sufre la Humanidad; asf como de energéticos, combustibles y sistentas de aprovechamiento y 

explotación de energía que son capaces de satisfacer la demanda de energía del mundo entero a costos 

extraordinariamente más bajos que los de los tradicionales combustibles derivados del petróleo. Esta 

conducta tiene como única causa el hecho de que la salida al mercado de dichos productos y recursos 

perjudicaría gravemente sus intereses económicos. 

El llamado "neoliberalismo" como ideología y como práctica, al igual que el "socialismo real", ha 

fracasado. Esta doctrina propone, como el liberalismo clásico, que el Estado intervenga lo menos 

posible en los procesos económicos y que éstos se determinen por las fuerzas del libre mercado, pero 

con la característica de buscar la integración económica para alcanzar la famosa "globalización", es 

decir, la conformación del mundo en una "aldea global" en la que los países constiruyan una sola 

economía que haga posible la satisfacción redproca de las necesidades. El neoliberalismo ha fracasado 

porque a causa de él se han intentado aplicar directrices económicas en países incompatibles con ellas, 

se ha intentado imponer politicas económicas y sociales que no corresponden con la realidad de dichos 

países, se han celebrado tratados comerciales entre países que son potencias económicas y países en 

vfas de desarrollo en los que las partes evidentemente están en circunstancias y posibilidades desiguales 

y en la práctica dichos tratados implican el sometimiento de los pafses débiles a sus "socios". Lis 

gr.mdes potencias económic.JS y los organismos financieros internacionales han presionado a los pafses 

en vÍ.lS de desarrollo para que disminuyan el gasto social y hagan reformas que permitan la inversión y 

la Jdnúnistración privada de diversos servicios públicos y sociales. En aras de atraer el capital externo 
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los países, como ya se mencion6, han hecho profundas modificaciones a sus sistemas econ6micos, 

políticos y jwídicos, estableciendo economías nacionales que dependen casi exclusivamente de dicha 

inversi6n y que se organizan fundamentalmente para la exportación de materias primas y manufacmra, 

siendo que dichos países ni siquiera son autosuficienres, es decir, que no producen lo necesario para 

alimenrar y proveer satisfactores suficientes a su propia poblaci6n y por lo tanto se ven obligados a 

importar productos de primera necesidad eliminando todo posible beneficio económico de sus 

relaciones comerciales. Esto ha provocado desde luego que la riqueza se concentre en forma desigual e 

inequitativa, unos cuantos poseen enormes cantidades de riqueza mientras que la mayoría de la 

poblaci6n se sume cada vez más en la pobreza. La entrada irrestricta de productos, servicios y 

empresas transnacionales en estos países provoca la desaparición o pérdida de pequeñas, medianas y 

grandes empresas nacionales que se ven imposibilitadas para competir con sus "socios comerciales 

extranjeros" en costos de producción y en consecuencia en precios y calidad de los productos, lo cual 

inevitablemente provoca baja de salarios, disminuci6n del poder adquisitivo, desempleo generalizado y 

disminución de la fuerza de trabajo provocada por la emigración de los trabajadores a otras paises 

buscando mejores condiciones de vida o por lo men,.,s trabajo. Estas circunstancias generan la creaci6n 

de ·economías artificiales que se basan no en la producci6n y el bienestar de la población, sino en el 

capital especulativo y las cifras y estadísticas macroeconómicas que generalmente no reflejan la realidad 

económica del país en cuestión y que fácilmente entran en procesos inflacionarios, sufren la 

devaluación permanente de su moneda, la cual no tiene un respaldo real; y entran en crisis cuando se 

derrumban los grandes mercados de valores. Las empresas de las grandes potencias económicas 

aprovechan li apertura comercial para establecer sus plantas productivas en los países subdesarrollados 

pagando una mano de obra considerablemente más barata que la de sus países de origen, abatiendo asl 

espec1.1cularmente sus costos de producción. El avance del neoliberalismo ha generado movimientos 

de proiesta e.ida vez más fuertes y agresivos en diversas partes del mundo. Como ejemplo es posible 

ci1ar los clismrbios cada vez más violentos que se han producido en las ciudades donde se han reunido 

los representantes de la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, instituciones consideradas "puntas de lanza" del neoliberalismo y del proceso de 

globalización. Los grupos opositores al neoliberalismo, a los que los medios han comenzado a llamar 

"globalifóbicos", expresión utilizada por el presidente de México Ernesto Zedillo, para nombrar a tales 

grupos; paradójicamente se han globalizado, conformándose por personas de distintos países para 

acudir a bloquear las reuniones y foros de los organismos y grupos financieros internacionales. Algunas 

personas han señalado que los grupos globalifóbicos están conformados en parte por ex activistas 
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políticos de izquierda profesionales y por grupos de anarquistas y marxistas "postmodernos", muchos 

de ellos jóvenes y adolescentes hijos de familias acomodadas de clase económica y socialmente alta, 

con grandes recursos e influencias. Los grupos terroristas, guerrilleros y subversivos también se han 

globalizado y han establecido redes de intercambio, colaboración y ayuda mutua; en el pasado reciente 

esto sucedió por ejemplo entre el Ejército Republicano Irlandés Provisional, Libia y la Organización 

para la Liberación de Palestina; en la actualidad se pueden señalar, entre otros, los vínculos formales 

entre el Ejército Republicano Irlandés Auténtico, la ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

C.Olombia (FARC). 

Otras organizaciones terroristas son las integradas por extremistas musulmanes, particularmente 

violentas y radicales, empleando comúnmente técnicas de agresión con explosivos, incluyendo las de 

tipo suicida, atacan principalmente a objetivos israelitas, norteamericanos, franceses y egipcios, entre 

otros. Entre algunas de estas organizaciones es posible señalar por ejemplo a: Al-Gama'a Al-Islamiyya, 

con presencia en: Egipto, Sudan, Yemen, Afganistán, Austria y Gran Bretaña; Hamas, con presencia 

en: La Franja de Gaza y el Banco del Oeste; Hezbolá (Partido de Dios ), con presencia en: Beirut, sur 

de Líbano, Africa, Asia, Europa y América.; Al-Jihad, con presencia en: Egipto, Yemen, Afganistán, 

Pakistán, Sudan y Llbano; y Al-Qaeda la organización terrorista mundial más grande y poderosa del 

mundo, surgida de la unión y organización de combatientes de la intervención soviética en Afganistán y 

dirigida por el saudita Osama Bin Laden. C.On presencia en por lo menos 60 países, con sus principales 

centros en Bosnia, Chechenia, Kenia, Argelia y Yemen, y originalmente con bases y campos de 

entrenamiento en Afganistán; agrupa a miles de miembros de diversas nacionalidades. Sus objetivos 

son civiles y militares norteamericanos e israelitas. Esta organización financia y colabora con 

organizaciones islámicas extremistas en todo el mundo; propone derrocar a todo gobierno no islámico 

y expulsar a toda persona occidental o no islámica de los países musulmanes. En 1996 Bin Laden lanzó 

su primera declaración de "Yihad" o Guerra Santa Islámica en contra de los norteamericanos. En 1998 

el grupo declaró como un deber de todos los musulmanes matar ciudadanos nortcameric.nos y a sus 

.1liados en cualquier parte. El grupo re.tlizó, entre otras acciones violwtas, ataques con bombas a tropas 

norteamericanas en Yemen en 1992, derribó helicópteros norteamericanos en Somalia en 1993 y 

realizó un atentado con explosivos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, 

atacó con explosivos embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania en 1998, y en el 2000 al buque 

de guerra norteamericano USS C.Ole en el puerto de Adén. 
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Uno de los JSpectos más importantes del neoliberalismo es la exigwcia de democracia, es decir, que las 

grandes potencias y los bloques económicos exigen a los países que aspiran a entrar a los procesos de 

integración económica que tengan una apertura y un régimen democrático. Dentro de este contexto se 

considera a la democracia como un valor entendido, como un requisito indispensable, sin embargo el 

concepto de democracia que dichas potencias y bloques proponen, en especial Estados Unidos, se 

deriva de una serie de condiciones definidas como son: la existencia de partidos pollticos, el respeto a 

los derechos humanos, la libertad de expresión, etc. 

Sabemos que Estados Unidos se ha autoproclamado el defensor mundial de la democracia, el polida 

del mundo, el país con derecho a "proteger sus intereses en cualquier parte del mundo". Estados 

Unidos ha realizado terribles actos intervencionistas en diversos países durante y después de la Guerra 

Fría. Como algunos ejemplos de dichas intervenciones podemos citar: La protección, ayuda y 

contratación de fugitivos criminales de guerra nazis, los robos de elecciones en la Francia e Italia de 

posguerra, lJS intromisiones en Indonesia, Irán y Filipinas, la Guerra de Corea, la intromisión militar en 

Laos, la in\'asión fallida y el bloqueo económico en contra de Cuba, la Guerra de Vietnam, el 

bombardeo de Camboya, el ataque bacteriológico a cultivos en Cuba, el golpe de estado en Chile en 

contra del gobierno de Salvador Allende, la organización, financimllento, entrenamiento y apoyo de las 

acciones antisubversivas ilegales en toda Latinoamérica y en di"ersas partes del mundo, la intromisión 

en Guatemala, el Salvador y República Dominicana, el apoyo a los "Contras" en Nicaragua, la venta de 

armas a Ir.in durante su guerra con Iraq, la intromisión en Iraq. la intromisión militar en Afganistán 

durante la guerra de este país contra la Unión Soviética, la plane.ición, organización, financiamiento y 

apoyo de la agresión militar de Sudáfrica a Angola, la invasión de Granada, el bombardeo sobre Libia, 

la im·asión de Panamá, la intervención militar en Haití y Somalia, los atentados terroristas y el 

bombardeo de Líbano, y recientemente de Sudán y Afganistán. 

Son innumerables las operaciones de inteligencia de la CL.\, tales como el financiamiento y 

organización de golpes de estado, fraudes electorales, robo de elecciones, motines, revueltas y 

rebeliones. el apoyo a regímenes y lideres, el tráfico de drops, la contratación de agentes y d 

finomciamienco, organizJción, emrenanúento y adiestr.uniemo de gropos terroristas, rebeldes, 

guerrilleros e insurgentes en diversos países y la provocación deliberada de con llictos e incluso guerras 

entre determinadas naciones, que para "defender la libertad. la democracia y el estilo de vida 

americano" se han realizado en el mundo entero. A esto hay que sumar los di\'ersos señalamientos que 
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se han hecho a lo largo de los años respecto de casos de intervención doméstica como los asesinatos de 

John F. Kennedy, Martin Luther KingJr.,Malcom X y Roben F. Kennedy, entre otros; la supresión de 

los movimientos sociales, como el de los Black Panthers, a finales de la década de los sesenta, mediante 

la introducción de grandes cantidades de drogas, especialmente heroína, en los barrios donde estaban y 

están concentradas las minorías sociales, es decir los "ghettos"; y los experimentos recientemente 

revelados de exposición a radioactividad, drogas experimentales y métodos de control mental que el 

gobierno norteamericano realizó secretamente con sus propios ciudadanos como conejillos de Indias a 

lo largo de muchos años. 

Los Estados Unidos tienen un sistema de satélites llamado "Eschelon", mediante el cual espían las 

comunicaciones electrónicas en todo el mundo, este hecho ha sido denunciado incluso por el 

Parlamento Europeo. 

Se ha afirmado que el asesinato del presidenteJohn F. Kennedy fue realizado para evitar la suspensión 

de la intervención militar en Vietnam y beneficiar así a los factores reales de poder de la industria 

armamentista, necesitados de un conflicto prolong:ido para reactivar su actividad económica. Se ha 

dicho incluso que el presidente Roosevelt sabía con anticipación del ataque japonés a Pearl Harbar y 

sin embargo dejó deliberadamente que éste sucediera para sacar al país del aislacionismo y volcar a la 

opinión pública a favor de entrar en la guerra, la cual le permitió a los Estados Unidos reactivar por 

completo su economía y construir una infraestructura industrial que lo convirtió en la potencia 

económica mundial que es hoy en día. Algunas teorías señalan también que el presidente Truman 

ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón con el fin de atemorizar a los soviéticos. 

Estados Unidos ha sido el principal promotor de violencia en el mundo contemporáneo a través de sus 

acciones intervencionistas, en ocasiones cometiendo verdadero terrorismo de Estado, sus actitudes 

prepotentes como son incumplir y desafiar abiertamente acuerdos, protocolos y tratados 

internacionales, y la exportación de su "cultura del entretenimiento" ( películas, series de televisión, 

música comercial, moda de vestir, léxico, deportes profesionales, etc. ) mediante la cual intentan una 

expansión cultural de las costumbres, valores y modelos de vida americanos en todo el mundo, 

promoviendo la imagen de improbables "héroes" o "superhéroes" norteamericanos que representando 

siempre al "bien" (la libertad, al estilo de vida americano, etc. ) vencen a enemigos que obviamente 

representan la encarnación del "mal". Los Estados Unidos son el principal productor y comerciante de 
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arinas en el mundo y sin embargo se dan el lujo de sancion.ir a los países que realizan pruebas 

nucleares. 

Finalmente, el 11 de septiembre de 2001, 28 años después del golpe de Estado en Chile promovido por 

la CIA y que resultó en una terrible dictadura que cobró la ,idJ. y la libertad de miles de persa.nas, 

sucede lo impensable, tiene lugar el peor atentado terrorista de toda la historia, en contra de Estados 

Unidos y realizado con aviones de pasajeros aparentemente secuestrados y dirigidos como proyectiles 

contra la ciudad de Nueva York y Washington por sus secuestradores. Ante los ojos atónitos de 

millones de personas, las Torres Gemelas, súnbolo del poderlo económico y la modernidad de los 

Estados Unidos, se derrumban junto con otros edificios cercanos poco después de que las personas 

atrapadas en lo alto de las torres se lanzaran desesperadas al vacío, el corazón de la ciudad considerada 

el centro cosmopolita del mundo occidental luce devastado como una zona de guerra. Mientras tanto el 

Pentágono, el centro militar de la nación más poderosa del mundo, el centro de seguridad militar más 
avanzado, protegido y vigilado desde tierra, agua, aire y espacio exterior, arde en llamas. Quince días 

antes la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos había enviado a todas las líneas aéreas 

y aeropuenos norteamericanos un comunicado confidencial en el cual advertía haber recibido 

información respecto de individuos asociados con actividades terroristas que planeaban viajar en vuelos 

comerciales. Los muertos se calculan en cifras que giran alrededor de los 6,000, la televisión transmite 

imágenes de celebraciones palestinas en las calles, festejando los atentados. El curso de la Historia 

cambia en unos minutos. 

El presidente Bush y los más altos funcionarios de su gobierno anuncian que los ataques son 

considerados como actos de guerra en contra de los Estados Cnidos, de inmediato acusan a Osama 

Bin Laden. líder de Al-Qaeda, de ser responsable de los ataques y exigen su entrega jumo con otras 

condiciones, enviando ultimátums al gobierno fundamentalisu radical musulmán de los Talibanes, el 

cual controla casi todo el territorio de Afganistán. El mito de la invulner.1bilidad norteamericana 

desaparece, los servicios de inteligencia más poderosos y annzados del mundo, que se supone 

mantenían un monitoreo estricto y permanente de las actividades de todas las organizaciones 

terroristas, aparentemente habían sido burlados, cosa que pareci1 imposible. Esto, aunado a la alúsima 

dificultad técnica y logística que la ejecución del ataque suponia. hace que algunas voces hablen de una 

conspiración interna dirigida a reactivar la economía nortcarneric.llla. 
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Las autoridades noneamericanas piden amplias facultades y la suspensi6n de garantías legales, el 

gobierno noneamericano, pasando por encima de toda ley, organismo internacional, derechos y 

soberanía de los paises, anuncia una campaña internacional contra el terrorismo y declara amenazante 

que quien no esté con él está con los terroristas y que la neutralidad no es admisible. La campaña al 

parecer justifica el ataque y la intervenci6n en todo país en el que el gobierno noneamericano considera 

que se apoya, refugia, entrena o ayuda a terroristas. El presidente Bush habla de una "lucha entre el 

bien y el mal" e incluso de una "cruzada" y una operaci6n llamada "Justicia Infinita"; condona deudas 

y retira sanciones a Pakistm a cambio de su apoyo. Bush solicita a Bin Laden, como en los tiempos del 

viejo Oeste, "vivo o mueno". En vinud de la "campaña antiterrorista" los Estados Unidos afirman 

tener derecho de atacar a cualquier palsy gozar de jurisdicci6n sobre cualquier persona, sin imponar en 

donde se encuentre. Bush señala a diversos paises llammdolos "ejes del mal" y lanzándoles amenzas 

que hacen recordar los agresivos discursos hitlerianos que intentaban justificar el violento 

expansionismo nazi. 

Hist6ricamente el conflicto es un resultado 16gico de la cultura de la violencia y el culto a la muene 

heredados del apenas concluido siglo XX, pero es adem~ un signo de que en el siglo XXI los 

conflictos internacionales dejan de ser de naturaleza polltica, entre Estados, como organizaciones 

jurídico políticas, y se convierten en una confrontación entre culru.ras, entre civilizaciones, una nueva 

polarizaci6n entre Oriente y Occidente, en la que cada una de las panes se siente amenazada por la 

existencia de la otra. 

Las enormes estructuras estatales se ven obligadas a enfrentar a organizaciones reducidas, an6nimas, 

supranacionales y ampliamente m6viles, compuestas por individuos dispuestos a realizar cualquier acto 

para lograr su misi6n. Se comienza a vislumbrar una confrontaci6n entre el terrorismo y la seguridad, 

requiriendo esta última la supresi6n o el sacrificio de determinadas libcnadas consideradas el orgullo de 

las sociedades occidentales. 

El 7 de octubre de 2001, sin haber presentado nunca prueba alguna sobre la responsabilidad de Bin 

Laden, los Estados Unidos, fieles a su tradici6n, se lanzan furiosamente con todo su poder militar y sus 

recursos económicos contra Afganistm, uno de los países más pobres y atrasados del mundo, 

cometiendo un salvaje genocidio y provocando una catástrofe humanitaria sobre la población civil de 

Afganistm, la cual vivía desde mucho tiempo antes en condiciones de extrema pobreza, hambre, 
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miseria, insalubridad y sin los servicios más fundamentales y necesarios. Los bombardeos destruyen las 

pocas ruinas que quedaban en pie en un país azotado por déc.idas de guerra, "conflictos y pobreza. Cada 

bomba que cae en Afganistán cuesta m.ís de mil veces más, d ingreso per cápita en dicho país. 

La paradoja más dramática es que d ataque de los Estados Unidos se inicia justific!mdose en el objetivo 

de eliminar a Osama Bin Laden, quien fue aliado de los Estados Unidos, estrecho colaborador de la 

CIA en la intervenci6n militar de la Unión Soviética en Afganist!m, alumno de la agencia de inteligencia 

norteamericana en técnicas terroristas, contrabando de attnlS y contrabando de drogas, con nexos 

familiares de negocios y tratos con la familia Bush y en concreto con el propio George W. Bush. Bin 

Laden, lider de una organizaci6n originalmente fonnada por combatientes que los Estados Unidos 

ayudaron a llegar a Afganistán. El ataque supuestamente tiene también los objetivos de destruir, entre 

otras cosas, campos de entrenamiento terrorista y derrocar,¡ régimen de los Talibanes; sin embargo 

dichos campos fueron originalmente construidos por la propi.t CIA y d régimen talibán fue apoyado y 

sostenido por los Estados Unidos. 

Sin embargo algunas opiniones señalan que en el fondo, d objeci~o primordial de los Estados Unidos 

en su ataque militar en Afganistán, es el de tomar connol de una zona geográfica de aldsima 

imporuncia estratégica y largamente ambicionada por su ubic•ci6n geopolitica y la presencia de vastos 

e importantes yacimientos energéticos, algunas opiniones señ.Uan, que los más vastos e importantes del 

planeta. Evidentemente el ataque le permite a los Estados Unidos intentar establecer un nuevo orden 

mundial. 

Bajo estJS condiciones ha sido difícil establecer el Estado de Derecho en el mundo contemporáneo 

fundamentalmente porque, como ya se expuso, gran parte de los Estados, imbuidos en grandes luchas 

por el poder y crisis de legitimidad, se han visto imposibilitados para satisfacer las necesidades sociales, 

estable.:er gobiernos representativos. crear leyes ,;gentes culturalmente eficaces, democráticas, 

derivadas de los valores humanos y lograr la sujeción voluntaria y obligatoria del gobierno y los 

gobernJdos a dichas leyes e incluso pm ejercer el poder estJtal, por lo que en general no existen las 

condiciones para asegurar la realización de los valores hummos a ningún nivel y ni siquiera para 

garantizar el respeto a los derechos humanos. La falta de respeto a lJs leyes por parte de los 

gobernJdos, al realizar actividades ilegales y que incluso ponen en peligro la seguridad de la sociedad y 
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del Estado, ha provocado que 'los gobiernos realicen a su vez actividades ilegales y violatorias de los 

derechos humanos y los principios democráticos, para contrarrestar esos peligros. 

Comúnmente se considera que las características del Estado de Derecho en el mundo contemporáneo 

deben ser fundamentalmente: aplicaci6n efectiva de la ley y democracia. Como ya lo expuse, creo 

necesario, para determinar si existe o no el Estado de Derecho, considerar no s6lo que haya 

observancia de la ley sino analizar el contenido de dicha ley a la luz de los valores humanos y las 

necesidades concretas de la sociedad. Por otro lado yo opino que la democracia, como un valor y 

elemento indispensable del Estado de Derecho, no puede ser una calificaci6n o concepto impuesto 

desde el exterior a una sociedad, sino que debe ser la presencia real y efectiva de la cultura y los medios 

formales que permitan la representaci6n y la participaci6n política de todas las personas; de igual 

manera que un sistema econ6mico debe partir de las necesidades internas reales de una sociedad y no 

de las directrices y reglas abstractas impuestas desde el exterior. Anteriormente expuse que el Estado 

;;ontemporáneo se encuentra inevitablemente inmerso en diferentes procesos de agrupamiento, sobre 

todo procesos de integraci6n o cooperaci6n econ6mica, sin embargo es evidente que para lograr el 

establecimiento del Estado de Derecho, un Estado debe asegurar primero la funcionalidad de su 

sistema econ6mico hacia el interior y después buscar la adecuaci6n de dicho sistema con las 

necesidades que provienen del exterior, no al revés. 

1.4.2.· México: Antecedentes. 

En este apartado se analizarán brevemente los factores de la historia de nuestro país que permiten 

determinar la existencia o inexistencia del Estado de Derecho en él. 

El 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan y su último señor, Cuauhtémoc, es hecho prisionero; con 

estos acontecimientos se consuma la victoria de los expedicionarios españoles y sus aliados, 

comandados por Hernán Conés; y la derrota del Imperio Tenochca o Mexica, el cu.tl dominaba el 

Valle de México y extensos territorios desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Conés establece en 

Coyoacán su gobierno corno capitán general y justicia mayor, él y sus compañeros se lanzan a la 

conquista de otros territorios situados en lo que hoy conforma la superficie de nuestro país. Poco 

después Conés recibe la confumaci6n real del útulo de gobernador y comienzan a llegar frailes 

franciscanos que se dan a la tarea de la evangelizaci6n y educaci6n de los naturales. De esta manera la 
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pane del continente americano donde actualmente se ubica México quedó bajo el dominio del Imperio 

Español de Carlos V, iniciándose la etapa histórica conocida como "la Colonia". 

Durante la Colonia se estableció como institución de gobierno el virreinato, en la cual el virrey era el 

representante del monarca y su cargo era en principio vitalicio y después por un periodo determinado. 

Se produjo un mestizaje entre los españoles y los naturales, así como otros grupos étnicos, que generó 

un orden social con marcadas divisiones y jerarquías entre los diferentes grupos, clases o castas que lo 

confonnaban. Los españoles introdujeron la cultura lañna, el idioma español, la religión católica e 

impusieron nuevas formas de vida, organización politica, jwídica y económica; sin embargo las 

costumbres, creencias, lengua y cultura en general de los conquistados persistió en cierta medida y poco 

a poco se fue fusionando con la de los conquistadores y esto, aunado al mestizaje de las razas, fue 

propiamente el origen del pueblo o nación mexicana. Cabe destacar sin embargo que hubo pueblos o 

grupos a los que dicho mestizaje no alcanzó o al que incluso se han resistido a lo largo de la historia y 

que por lo tanto, aunque formalmente se encuentren dentro del Estado Mexicano, es dificil considerar 

que estén integrados realmente a ese pueblo o nación mexicana. 

En la etapa colonial México estuvo sujeto a una eficaz administración por pane de la metrÓpoli. Se 

expidieron diversas leyes para regular la vida social, algunas de las cuales no se observaban o se 

modificaban por su incorrespondencia con las necesidades reales de la comunidad. Algunas leyes 

tomab.m en cuenta las costumbres de los narurales pero no perrnitÍan que éstas contravinieran las 

disposiciones reales, otras tenían como objeto evitar la e.\"jllotación de los narurales basándose en los 

principios de la religión católica. Se fomentó la educación y el arte, se estableció un régimen económico 

basado en la explotación de los recursos naturales y el comercio. En general todos los habitantes de las 

colonias estaban sujetos a tributos impuestos por la corona española. Los criollos y los mestizos fueron 

marpnados de las posiciones de poder. Se construreron caminos, puentes, hospitales y catedrales; se 

fundó la Universidad de México; se exploraron y conquistaron territorios al none y se combatió a los 

naturales como los chichimecas que todavía seguían en pie de guerra contra los conquistadores y 

realiZJban frecuemes ataques. Se combatieron también las rebeliones de los mayas, guachichiles, 

huicholes, xi.ximes, guanoguaves, yaquis, tarahumaras, mayos, lacandones y negros entre otros. La . · 

Iglesia Católica Romana impulsó la educación y tu\'O una gran poder ejercido frecuentemente por el 

Tribunal de la Santa Inquisición o del Santo Oficio. Se aplicó una politica de congregar o reducir a los. 

"indios" ( los naturales) en pueblos con el fin de facilitar el cobro de tributos, la evangelización y su 
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empleo como fuerza de trabajo. Se presentaron permanentes epidemias y hambrunas, la escasez de 

alimentos, la sequía y las severas crisis agrícolas fueron continuas; diversos puertos fueron atacados por 

corsarios. Hacia fines del siglo XVIII se liberalizó el comeráo entre las colonias. 

En 1808, Napoleón Bonaparte impone a su hermano José como rey de España y el pueblo español se 

levanta en armas. Ante estos aconteeimientos se genera un vado de poder en la "Nueva España" y 

comienzan a darse los primeros intentos pacíficos de independencia lidereados por criollos, se declara 

que la soberania debe regresar al pueblo y se manifiesta la necesidad de formar un gobierno 

provisional. En 1809 se fortna una conspiración en Valladolid para formar un congreso en la Nueva 

España que gobierne en nombre de Femando VII y que de sucumbir la metrópoli ante los franceses, se 

encargue de conducir a la independencia. En 1810 la conspiración pasa a Querétaro encubierta por el 

corregidor y su esposa. Ignacio Allende, mil!tar criollo, y Miguel Hidalgo y Costilla, cura también 

criollo, participan en la conspiración, la cual es descubierta y el 16 de septiembre se inicia en el pueblo 

de Dolores el movimiento armado de independencia. Poco después los líderes insurgentes, tras algunas 

iniciales viaorias, son derrotados y ejecutados a excepción del cura mestizo José María Morelos y 

Pavón, hábil jefe militar, quien continúa la lucha y logra en 1813 que se reúna el Primer Congreso 

Constiruyente de México en Chilpancingo ante el cual Morelos presenta los "Sentimientos de la 

Nación", es elegido generalísimo y queda al mando del Ejecutivo. El 6 de noviembre se declara 

formalmente la Independencia de México y se publica el "Aaa de Independencia de la América 

Septentrional" bajo la forma republicana. Más tarde Morelos es derrotado y el movimiento insurgente 

comienza a declinar y finalmente, ante la ejecución de Morelos, se desintegra. 

Vicente Guerrero, mestizo mulato, continúa la lucha en forma aislada en el territorio que hoy conforma 

el estado que lleva su nombre. Liberales españoles comienzan a abogar por la independencia de la 

Nueva España y a luchar contra el absolutismo español. Ante el triunfo de los liberales en Espolia, 

'1hora son los conservadores en la Nueva España, conspirando en la Iglesia de la Profesa, quienes 

ambicionan la independencia y ven en el jefe militar realista Agustín de lturbide, comandante del 

Ejército del Sur, la persona idónea para el triunfo de su causa. Al no conseguir vencer a Guerrero, 

Iturbide elabora un plan de independencia y finalmente, el 24 de febrero de 1821, se reúne con su 

adversario en Acatempan. Iturbide proclama el Plan de Iguala o de las Tres Garanúas que se propone 

conciliar 1 los diferentes gtupos, establecer la independencia, la unión de todos los mexicanos, la 

exclusividad de la religión católica y la monarquía como forma de gobierno. El virrey Juan de 
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O'Doriojú reconoce la independencia de México en los Tratados de Córdoba con Irurbide el 27 de 

agosto y el 27 de septiembre el Ejército Trigarante entr• triunfalmente en la Ciudad de México. En 

1822 Irurbide es proclamado emperador. 

En 1823 el antiguo general realista Antonio López de 5.tnta Anna proclama el Plan de la Casa Mata 

contra Irurbide y exige convocar a un nuevo Congreso Constiruyente. El emperador abdica y se exilia, 

se elige un nuevo Congreso y se constituye un Supretoo Poder Ejecutivo encabezado por Nicolás 

Bravo, Guadalupe Victoria y Negrete. Se promulga una nueva Constirución que establece una 

república, la federación de 24 estados, un poder legislativo bicameral y la instirución de la presidencia y 

la vicepresidencia corno forma de gobierno, haciendo una réplica a la Constirución de los Estados 

Unidos. El 14 de octUbre Guadalupe Victoria (Miguel Fernández Félix) asume el cargo de primer 

presidente de México y Nicolás Bravo el de vicepresidente. En la primera elección triunfa el candidato 

moderado Manuel Górnez Pedraza sobre Vicente Guerrero, candidato radical. Santa Anna se subleva 

en Perote y Lorenzo Zavala en la Ciudad de México ( motÍn de la Acordada), desconocen la elección y 

ante la presión política Górnez Pedraza sale del país y el Congreso de la República declara nula la 

elección y nombra presidente a Vicente Guerrero y '~cepresidente a Anastasia Bustamante, éste último 

se levanta en armas en Jalapa contra el presidente Guerrero, quien es declarado corno imposibilitado 

para gobernar por el Congreso, Guerrero se va en pie de lucha a la Sierra del Sur y posteriormente es 

caprurado y ejecutado. 

En 1832 se. celebran elecciones y Santa Anna es elegido presidente. Se instala un Congreso 

Constiruyente que vota leyes centralistas transformando los estados en depanarnentos, los federalistas 

se sublevan y Santa Anna sale a combatirlos. El 1 de mano de 1836 Te..xas proclama su independencia 

definitiva de México, Santa Anna combate a los rebeldes, <S derrotado y capturado, y ordena retroceder 

a las tropas mexicanas. Se promulga la tercera Constirución del país ( Las Siete Leyes ) es de tipo 

centralista, establece garantías incli\iduales, exclusi,idad de la religión católica, inamovilidad del poder 

judicial y un cuarto poder moderador (Supremo Poder Conservador). En 1938 una escuadra de guerra 

francesa se instala frente ,, Veracruz y el gobierno francés envía un ultirnárum al mexicano, exigiendo 

exageradas indemnizaciones a favor de su nacionales (entre ellos un pastelero) por los daños sufridos 

en las revueltas, México se niega a negociar y el 16 de abril estalla la llamada Guerra de los Pasteles. El 

9 de marzo de 1839 México firma un tratado con Francia y acepta pagar 600,000 pesos. En 1843 se 

promulga la cuarta Constitución Mexicana ( Bases Orgárúcas ) también de tipo centralista, suprime el 
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Supremo Poder Conservador y favorece a los sectores conservadores, en especial al ejército y al clero. 

En 1844 Mariano Paredes Arrillaga encabeza un movimiento revolucionario en contra del régimen de 

Santa Anna quien es derrotado y capturado. Texas solicita su anexi6n a los Estados Unidos, en 1846 

Estados Unidos declara la guerra a México; se producen levantamientos para exigir que Santa Anna 

vuelva y ocupe la presidencia. Mariano Salas se posesiona del gobierno para entregárselo a Santa Anna, 

quien regresa y derrota al ejército norteamericano en La Angostura, cerca de Saltillo pero su ejército se 

ve obligado a retroceder por falta de suministros. Las tropas mexicanas son vencidas definitivamente y 

el Castillo de Chapultepec es tomado después de una heroica defensa dirigida por los generales Nicolás 

Bravo y Felipe Xicoténcatl, al mando del Bata116n de San Bias y en la que mueren j6venes cadetes 

conocidos como los "Niños Héroes". El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Paz, Amistad y 

Llmites entre México y los Estados Unidos en Guadalupe, Hidalgo, en viriud del cual México perdi6 

Texas, Nuevo México y Alta Califonúa a cambio de 15,000,000 de pesos. La invasi6n norrearnericana 

deja como secuela una severa crisis econ6núca y política en todo el país; se presentan ataques de indios 

bárbaros, comanches y apaches en el norre y centro, as{ como de filibusteros franceses, ingleses y 

norreamericanos en diversos estados. El Partido Conservador adquiere la mayor fuerza política, Santa 

Anna, quien habla renunciado a su cargo, regresa y ocupa otra vez la presidencia, restablece el 

centralismo y forma un gabinete conservador. El pueblo es sometido a diversos impuestos injustos y 

exagerados, mediante el Tratado de la Mesilla, el gobierno de Santa Anna vende a Estados Unidos otra 

parte del territorio a cambio de 7,000,000 de pesos, con el compronúso de modificar la línea divisoria y 

conceder derecho de libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec y el Golfo de México a cambio de 

3,000,000 de pesos más. El 1 de marzo de 1854 Florencia Villareal, con el apoyo del cacique 

guerrerense Juan Álvarez, proclama el Plan de Ayuda, en contra de la dictadura de Santa Anna, el 

movimiento cunde con fuerza por todo el país y Santa Anna, ante la imposibilidad de sofocar al 

movimiento, sale de México en agosto de 1855. 

El 4 de octubre Juan Álvarez es nombrado presidente interino y llama a los liberales a su gobierno. 

Benito Juárez, Secretario de Negocios Eclesiásticos, emite la ley que lleva su nombre, ley reformista 

que se propone establecer la igualdad a todos los mexicanos frente a la ley, suprimiendo las facultades 

de los tribunales especiales de las corporaciones de ventilar asuntos civiles. En febrero de 1856 inicia 

sus sesiones el Congreso Constiruyente, el cual aprueba la Ley Juárez; el 25 de junio el Ministro de 

Hacienda Miguel Lerdo de Tejada, expide la Ley de Desamorúzaci6n de los Bienes de las 

Corporaciones Religiosas y Civiles. El 27 de enero de 1857 el Minimo de Gobemaci6n, José María 
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Lafragua, emite las leyes Orgánica del Registro Civil y Sobre Secularización de Cementerios, 

sustraytndo estas funciones del clero. El 5 de febrero se jura una nueva Constitución Política que da el 

triunfo definitivo al federalismo, establece las garantÍas individuales, las leyes reformistas y la libertad 

religiosa. En noviembre es electo presidente Ign~cio Oimonforr y Benito Juárez presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, el 17 de diciembre el general Félix Zuloaga proclama el Plan de Tacubaya, 

desconociendo la Constitución pero apoyando a Oimonforr como presidente con faculiades 

omnímodas y convocando a un nuevo Congreso Constituyente. Comonforr se adhiere al plan y los 

diputados y el presidente de la Oirre son encarcelados. El 11 de enero de 1858 Zuloaga desconoce a 

Oimonfon y torna la Ciudadela. Oimonforr libera a Juárez y sale del pals. Zuloaga es declarado 

presidente interino por los conservadores, la Constitución y la legislación reformista es derogada. 

Surgen dos gobiernos: el liberal encabezado por Juárez como presidente y d conservador de Zuloaga, 

lo que da inicio a la Guerra de Reforma. Los liberales obñenén d 22 de diciembre la victoria definitiva 

en la Batalla de San Miguel Calpulalpan, lo que pone fin a la Guerra de Reforma. 

El 1 i de julio de 1861 el Congreso suspende d pago de la deuda externa por dos años, en consecuencia 

Francia e Inglaterra rompen relaciones con México, el 31 de octubre en una convención en Londres se 

forma la Alianza Tripartita entre España, Inglaterra y Francia para exigir a México el pago de sus 

deudas, J uárez deroga el decreto de suspensión de la deuda y el Congreso le otorga facultades 

e.'1raordinarias. El 19 de febrero de 1862 se firman los Convenios de la Soledad entre México y la 

Alianza Tripartita, el 6 de abril el gobierno deJuárez firma el Tratado de CoJWin-Doblado que hipoteca 

los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa en 11,000,000 de pesos a favor de Estados 

l"nidos pero el Senado norteamericano rechaza el Tratado por su conflicto interno entre los estados 

del sur y los del norte. Francia interviene en asuntos políticos internos de México lo que provoca la 

disolución de la Alianza Tripartita, las fuerzas españolas e inglesas llegan a un acuerdo con el gobierno 

mexicano y se retiran. El 28 de abril el ejército francés inicia las hostilidades en Fortín y avanza sobre 

Acultzingo, Amozoc y At!ixco hasta que es derrotado en Puebla el 5 de mayo por el general mexicano 

Ignacio Zaragoza. Ante el avance de las tropas invasoras, el gobierno de Juárez sale el 1 de junio de 

1S63 a San Luis Potosí, el 10 del mismo mes el ejército francés entra a la Ciudad de México. El 3 de 

ocrubre la diputación mexicana ofrece formalmente la corona de México a Ma.ximiliano, quien recibe 

en Bruselas las supuestas actas de adhesión del pueblo mexicano al Imperio. El 12 de junio de 1864 

entran en la Ciudad de México los emperadores Ma.'<.Úniliano y Carlota. Napoleón III ordena la retirada 

definitiva de su ejército de México, los Estados Unidos reconocen al gobierno de Juárez y le prestan 
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20,000,000 de pesos para sostener la guerra contra los franceses. El 15 de mayo de 1867 las fuerzas 

republicanas toman Querétaro, Maximiliano, Miram6n y Mejfa son capturados iniciándose un proceso 

en su contra, el 14 de junio el Consejo de Guerra los sentencia a muerte y la sentencia se ejecuta el 19. 

Se inicia la reorganizaci6n del país, Juárez y el general Porfirio Dfaz compiten como candidatos 

presidenciales, en diciembre Juárez es reelecto por primera vez. En mayo de 1871 se producen 

levantamientos en contra de Juárez en diversas partes del país, en octubre Juárez es reelecto 

nuevamente, el 8 de noviembre Díaz proclama el Plan de la Noria con el lerrui "no-reelección" contra 

Juárez, el movimiento fracasa y Díaz sale del país. El 18 de julio de 1872 muere Benito Juárez, Lerdo 

de Tejada asume la presidencia interina y posteriormente denota a Díaz en las elecciones. Son 

incorporadas a la Constitución las Leyes de Refonna, se adoptan medidas anticlericales en todo el país, 

se restablece la Cámara de Senadores. En 1875 se producen movimientos contra gobernadores de 

diversos estados y huelgas obreras, se forma la Gran Confederación de la Asociación de Trabajadores 

Mexicanos. 

El 10 de enero de 1876, el general Fidencio Hemández proclama el Plan de Tuxtepcc contra la 

reelecci6n de Lerdo de Tejada, Díaz se pone al frente de la rebelión, la cual se extiende a veinte estados 

de la Repúbliea, las fuerzas lerdistas son derrotadas en la Batalla de Tecocac, el 16 de noviembre Lerdo 

entrega el gobierno a Protasio Tagley abandona la Ciudad de México en la que entra victorioso Díaz el 

26 de noviembre. Díaz asume la presidencia provisional y designa a su gabinete, casi inmediatamente 

comienza a llegar capital francés. El 5 de mayo de 1877 Díaz es nombrado presidente constitucional, se 

inicia una política de centralizaci6n en todos los 6rdenes y niveles, Díaz aplica una política enérgica y 

autoritaria, reprimiendo toda conspiraci6n y rebeldía. En 1880 concluye el primer periodo presidencial 

de Díaz y poco después el presidente Manuel González lo nombra secretario de Fomento. En 

diciembre de 1888 Díaz asume la presidencia por tercera ocasión. Se otorgan a la London Oil 

C.ompany las primeras concesiones petroleras, en abril de 1890 se modifica el arúculo 78 de la " 

Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente. Hay escasez de alimentos e inflaci6n, 

en la Ciudad de México se reúne un congreso obrero solicitando mejoras sociales, surge un 

movimiento an1ireeleccionista en la Ciudad de México conocido como el "Moún de los Parnbazos". 

En octubre de 1896 Díaz inicia su cuarta reelección yen 1900 la quinta. En 1904 los hermanos Ricardo 

y Enrique Flores Mag6n, opositores al régimen porfirista, salen a Estados Unidos para escapar de las 

cominuas persecuciones y continúan desde ahí publicando su periódico "Regeneración". En 1906 los 
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trabajadores de la Green C.Onsolidated C.Opper C.O. en Cananea se declaran en huelga, ante la negativa 

Je la compañía de igualar los salarios de los obreros mexicanos con los de los noneamericanos. Los 

huelguistas fueron reprintidos y perseguidos por "rangers" noneamericanos y rurales. El 1 de julio se 

publica en San Luis Missouri el Programa del Partido überal Mexicano redactado por Ricardo Flores 

~!Jgón y Juan Sarabia, estallan huelgas obreras en Chihuahua (Unión de Mecánicos Mexicanos), Río 

Blmco, Veracruz y en diversas fábricas textiles, en 1907 estallan más huelgas en diversas panes del 

p.Ús. En Río Blanco los obreros excarcelan presos y atacan las tiendas de raya, más tarde son 

reprirnidos por las autoridades, grupos magonistas atacan aisladamente en el nene del país e intentan 

tomar sin éxito algunas poblaciones. 

El 31 de enero de 1909 se publica la obra "La Sucesión Presidencial en 1910. El Partido Nacionalista 

Democrático" del coahuilense Francisco L Madero, en la que propone la formación de un gran partido 

nacional. Se crea el Partido Democr.\cico encabezado por Manuel Calero, el 19 de mayo se funda en la 

Ciudad de Mé.'<ico el Centro Antireeleccionista de México, presidido por Emilio V ázquez Gómez, que 

proclama como principios el sufragio efectivo y la no reelección, Francisco l. Madero funge como 

'1cepresidente de la organización. Del 15 al 17 de abril de 1910 se realiza en la C.iudad de México la 

Convención Antiree!eccionista en la que se elige a Francisco l. Madero y a Francisco Vázquez Gómez 

como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respeccivarnente y se inicia la campaña electoral por 

,·.uios estados del país. El 7 de junio Madero es aprehendido en Monterrey y trasladado junto con 

Roque Estrada a San Luis Potosí, el 22 de julio es puesto en libenad bajo fianza. El 27 de sepciembre la 

Círnara de Diputados declara a Dlaz y a C.Orral eleaos y rechaza la solicitud de anulación de las 

elecciones de los antirreeleccionistas, el 6 de ocrubre Madero escapa a Estados Unidos, donde se 

imprime el Plan de San Luis en el que Madero convoca al pueblo a derrocar por las armas la dictadura 

¡:vrfirista y señala el 20 de noviembre como el día que deberá iniciarse la revolución. Desde el 19 de 

no\'iembre se comienzan a registr.ir levantamientos en diversas partes de México en respuesta al 

llamado de Madero. El 5 de febrero de 1911 Madero regresa al país para ponerse al frente de la 

.,,·olución, el levantamiento ya es generalizado y el 'ejército federal no logra sofocarlo, tropas 

none.unericanas se trasladan a la frontera sur de Estados Unidos y barcos de guerra que se sitúan 

frente a costas mexicanas. El 1 de abril Dlaz muncia que acatará la opinión pública e iniciará reformas 

sociales, politic-as y electorales, su ofrecimiento es tardío pues el DlO\Írniento ya se ha propagado por 

todo el país. El JO de mayo Chihuahua cae en poder de los revolucionarios y Madero establece ahí su 

gobierno provisional, el 21 de mayo se firma un Convenio de Paz en Ciudad Juárez donde se acuerda 
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que Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno porfirista ocupe lo 

presidencia interino de la República, se proceda al licencianúento de las fuerzas revolucionarias y una 

vez logroda lo pacificación se convoque. a elecciones extraordinarias. El Convenio provoca malestar e 

incluso oposición en varios jefes revolucionarios. Modero convoca o la formación de un nuevo p:utido: 

P:utido Constitucional Progresista, cuyo convención postula a Madero y José María Pino Suárez como 

presidente y vicepresidente respectivamente, para los próximos comicios. Madero y Pino Suárez 

triunfan en las elecciones y el 6 de noviembre Madero toma posesión como presidente de la República. 

La Junta Revolucionaria de Morelos, encobezada por Emiliono Zapota, expide el Pion de Ayala, 

desconociendo al gobierno de Madero, reclamando la solución al problerno agrario y negándose al 

licenciamiento. Barcos norteamericanos arriban a las costas mexicanas del Pacífico y del Golfo de 

México; el embojodor de ese poís, Hemy Lane Wtlson amenazo con lo intervención armada si no se 

suprimen los altos gravámenes y lo persecución a las empresas norteamericanos. Félix Díoz se levonta 

en armas en Veracruz contra Madero y poco después es aprehendido, el 9 de febrero de 1913 se inicia 

en la Ciudad de México una sublevación militar contra el gobierno de Modero, conocido como la 

"Deceno Trágica", y que apoya o Félix Dloz y Bernardo Reyes. Modero nombra a Victoriano Huerta 

para sustituir a Lauro Villar, herido, como comandonte de la pinza, Huerta desconoce al gobierno y se 

une a la sublevoción. Huerta y Félix Dloz firman el 18 de febrero el Pocto de lo Ciudadela, auspiciodo 

por Lane Wtlson, donde acuerdon que Huerta ocupe interinamente la presidencia y convoque a 

elecciones extraordinarias, Modero y Pino Suárez son aprehendidos el 19 y la Cámara de Diputados 

sanciona sus renuncias, Pedro Lascuráin, secretario de Relaciones Exteriores, asume la presidencia, 

nombra a Huerta secretario de Gobernación y renuncia, con lo que Huerta ocupa la presidencia 

interina. Ese mismo dla el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, por mandato de la legislatura 

del estado, desconoce a Huerta e insta a los demás gobiernos emtales a hacer lo mismo, Madero y 

Pino Suárez son asesinados. El 26 de marzo se proclama en Coahuila el Plan de Guadalupe 

otorgándosele el mando del ejército constitucionalista a Carranza, dicho ejército se propone combatir 

al gobierno ilegal de Huerta y restablecer el orden constitucional. En un discurso en el ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora, Carranza define el progr= social de la revolución. El senador de Chiapas, 

Belisario Domínguez, es asesinado en México por sus críticas al gobierno huertista, las Cámaras son 

disueltas y Huerta asume facultades extraordinarias. El presidente norteamericano Woodrow Wilson 

deroga la prohibición de exportar armas a México, favoreciendo a los constitucionalistas. El 21 de abril 

el gobierno norteamericano ordena al comandante de la flota situada frente a Veracruz que tome la 
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plaza para evitar el desembarco de armas de un navío alemán, destinadas a las fuerzas huertistas, 

Huerta y Carranza protestan y exigen la suspensi6n de las hostilidades a Estados Unidos, Huerta 

incluso hace un llamado para unir fuerzas contra la invasi6n y decreta el 22 de abril amnistía para los 

constitucionalistas. El 8 de julio los representantes de las Divisiones del Norte y del Noroeste del 

ejército constirucionalista firman el Pacto de Torre6n reconocieodo a Carranza y acordando que una. 

\'eZ se logre el triunfo, se procederá a instalar una convenci6n de los representantes de los jefes. 

militares que organice las elecciones y el gobierno provisional. El 15 de julio Huerta renuncia a la 

presidencia y se hace cargo del poder ejecutivo el secretario de Relaciones Exteriores Francisco 

Carbajal. El 13 de agosto, ante el triunfo del movimiento constirucionalista, se firman los Tratados de 

Teoloyucan eo los que se acuerda la disoluci6n del ejército federal. El 20 de agosto Venustiano 

Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, asume la presidencia provisional de la República y 

emite la convocatoria para instalar la junta acordada en el Pacto de Torre6n, la cual se establece el 1 de 

octubre en la Ciudad de México y sesiona hasta el día 5, después se traslada a Aguascalientes 

argumentando la necesidad de un lugar neutral. El 10 la Junta o Convenci6n se proclama soberana y 

acuerda la remoci6n de Carranza y Villa, designando a Eulalia Gutiérrez para ocupar el poder 

ejecutivo. Carranza traslada el gobierno de la Repúblic..i al Puerto de Veracruz. Villa y Zapata se reúnen 

en Xochimilco, Villa reconoce el Plan de Ayala y se compromete a entregar armamento al Ejército 

Libertador del Sur y ambos jefes convienen eliminar y canjear mutuos enemigos politices. El 1 de 

enero de 1915 se reanudan en la Ciudad de México las sesiones de la Convenci6n, con la incorporaci6n 

de la dclegaci6n zapatista. El 31 de mayo Carranza orckna el inicio formal de la campaña militar contra 

los zapatistas. El 11 de julio los constitucionalistas recuperan la Ciudad de México y el 10 de octubre, 

ante la presi6n de las fuerzas constirucionalistas, la Convenci6n se disuelve, el grupo \illista se va hacia 

d norte y el zapatista a Morelos. Estados Unidos reconoce "de facto" el gobierno de Carranza y al día 

siguiente embraga armas y material de guerra destinado a los rebeldes que combaten a Carranza, en 

noviembre Inglaterra, Alemania y España reconocen el gobierno de Carranza. El 19 de septiembre 

Carranza convoca a la elección de diputados para integrar un Congreso Constituyente especificando 

que ímicamente podrán ser electos aquellos que no hayan combatido al constitucion.tlismo. El 1 de 

diciembre en Querétaro se inician las sesiones del Congreso Constituyente, ese mismo mes el gobierno 

reprime las huelgas de los ferrocarrileros y los trabajadores de la industria petrolera y C'U'ranza decreta 

la incautación de los bancos. 
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El 5 de febrero se promulga la nueva Constituci6n Política de los Estados Unidos Me..icanos y nace el 

Estado Mexicano actual, con la promulgaci6n de la Constituci6n que actUalmente nos rige, se 

conforma un nuevo orden jwídico y una nueva organizaci6n política. 

Es evidente que desde que naci6 México como país independiente ha sido muy difícil establecer el 

Estado de Derecho o incluso las condiciones necesarias para tal establecimiento. Las causas de esta 

dificultad son múltiples pero principalmente se pueden señalar las siguientes: 

1.- Siempre ha existido una terrible lucha por el poder entre diversas fuerzas sociales, representadas por 

grupos encabezados por caudillos, tendencias políticas antag6nicas como el conservadurismo y el 

liberalismo, centralismo y federalismo e incluso entre sectores como la Iglesia y la masonería. Los 

grupos que se han disputado el poder como un boún de guerra han establecido gobiernos tiránicos que 

no han tenido una legitinúclad rec~nocida y estable pues inmediatamente eran atacados y desconocidos 

por los grupos enemigos, e incluso por fracciones internas o supuestos aliados mediante "planes" 

revolucionarios, movimientos armados, revueltas, motines, golpes de Estado, traiciones impunes, etc. 

Llegando al grado de existir dos gobiernos simultáneamente, cada uno de los cuales afirmando gozar de 

legitimidad y desconociendo y combatiendo al otro. Bajo estas condiciones ha sido casi imposible 

establecer un gobierno que represente los intereses de la mayoría de la poblaci6n y un orden jurídico 

que expida leyes formal y materialmente vigentes, culturalmente eficaces, democráticas y basadas en los 

valores humanos, pues los grupos en el poder generalmente han utilizado su posici6n para su beneficio 

particular y para servir a sus propios intereses y jamás han estado sometidos a las leyes que ellos 

mismos han expedido. Es por ello que en México nunca ha existido una cultura democrática y siempre 

ha prevalecido una tradici6n de autoritarismo, absolutismo, imposici6n y tiranía resultado de las 

diversas dictaduras que se han establecido en nuestro país, de la constante agitaci6n política y la crisis 

de legitimidad. 

2.- México siempre ha sido un país atacado por fuerzas externas; diversas potencias extranjeras 

intervinieron e incluso invadieron Mé..ico, principalmeme su país vecino del norte, los Estados Unidos 

de América, el cual despoj6 a nuestro país de más de la mitad de su territorio y que siempre ha 

intervenido en los asuntos internos de México para proteger sus propios intereses y mantener a nuestro 

país como un servidor sumiso y obediente. Esta situación convirtió a México en un país mutilado 

territorial, política, econ6mica, social y culturalmente. Las políticas entreguistas llegaron al extremo de 
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,·ender a Estados Urudos otra pane del territorio mexicano e incluso otorgar el gobierno del país a un 

monarca extranjero. Estas circunstancias han generado una especie de complejo de inferioridad 

colectivo ante los e.~ranjeros, conocid_o comúnmente como "malinchismo"1 en virtUd del cual se 

menosprecia lo propio, lo mexicano, y se sobrevalora y se intenta imitar lo extranjero, principalmente 

lo norteamericano. 

J .• Nunca ha sido posible establecer un sistema económico funcional ya que a pesar de ser México un 

país que cuenta con inmensos recursos naturales, éstos nunca han sido aprovechados en beneficio de la 

mayoría de la población; la riqueza se ha concentrado en unas cuantaS personas, familias o élites y las 

clases más desprotegidas siempre han sido explotadas y han estado sumidas en la miseria, la ignorancia, 

la insalubridad y la falta de oponunidades. El proceso productivo nunca ha sido eficiente JÚ equitativo, 

México nunca ha sido autosuficiente, es decir nunca ha producido los satisfactores necesarios para 

alimentar a su población; en su sistema económico, los costos de producción son mayores que el 

precio del bien producido, es decir, la producción de un satisfactor es más costosa que el precio de 

dicho satisfactor. El país siempre ha dependido en muy gran medida de la inversión y la ayuda 

e.\1ranjera. Para ilustrar la magrutud de la dependencia económica de México basta considerar que en la 

actUalidad los Estados Unidos representan el 87% del comercio exterior mexicano, 85% de la 

exportación de los automóviles hechos en México, 80% de los ingresos por turismo en destinos 

mexicanos, 79% de la inversión e.xtranjera directa, relacio~es comerciales con más de 40,000 empresas 

me.xicanas, incluidas 3,600 maquilas ), en pocas palabras la economía mexicana depende 

completamente de la de Estados Urudos. 

~lás de al rJÚtad de la población \ive en condiciones de pobreza y un gran porcentaje de ese grupo, en 

condiciones de pobreza <><rema. La inestabilidad política que México sufrió en las primeras décadas de 

su \•ida independiente provocaron una devastación generalizada de todas las bases, sectores, factores y 

estmcturas de su sistema económico, devastación CUYJS consecuencias perduran hasta nuestros días. 

aunadas desde luego al colapso echeverrista de la economía mexicana en épocas más recientes de la 

historia de nuestro país. 

4.· México no es una nación con una identidad sólida pues siempre ha existido una di,isión profund.1 

por cuestiones históricas, políticas, culturales, económicas, raciales, religiosas, regionales y otras más de 
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diversa índole. En consecuencia la sociedad está separada en muchos sectores o grupos, no existe 

unidad ni una cohesión firme que pennita la realización de los valores humanos a nivel colectivo. 

1.4,3,- Estado Mexicano. 

De acuerdo al concepto de Estado propuesto en el apartado 1.12 de este capítulo, es posible afumar 

que el Estado Mexicano que nace con la·promulgación de la Consñtución de 1917 es: 

1.- Un sistema cultural de organización jurídica, política y económica de la sociedad mexicana, la cual 

está integrada por una población de 97,361,711 de personas, según los datos preliminares del último 

censo ( año 2000 ). 

2.- legitimado hacia el interior, es decir ante la mayoría de la sociedad mexicana, en virtud del 

acontecimiento histórico que le dio origen, que es la Revolución Mexicana iniciada en 1910; y hacia el 

exterior mediante el reconocimiento que hicieron de él y del gobierno que promulgó dicha 

Constitución, las potencias extranjeras como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y E;paña. 

3.- que posee de hecho y utiliza el mayor ~er material en la sociedad, ya que ha sido capaz de seguir 

existiendo y de confrontar exitosamente a las fuerzas que se oponen a tal existencia ya que ninguna de 

ellas es mayor que su propia fuerza. También ha sido capaz de condicionar las voluntades y los actos de 

los individuos, por medio de la amenaza del uso de la fuerza física, dar coercitividad a los límites que 

establece para la conducta humana, conservar sus elementos integrales y crear en las conciencias el 

convencimiento sobre su existencia. 

4.- capaz de confrontar, en principio, poderes externos; ya que ninguna fuerza exterior ha sido capaz de 

hacerlo desaparecer o menoscabar significativamente sus elementos. 

5.- establecido temporalmente y en forma exclusiva, dentro de los limites determinados de un territorio 

físico geográfico que es: una superficie de 1,972,547 kilómetros cuadrados ubicada en la pane none del 

continente americano, limitada al none por los Estados Unidos de América, al este por el Golfo de 

México y el Mar de las Antillas, al sur por Guatemala y al oeste por el Océano Pacífico. Y dentro de 

dicho territorio no existe otro Estado o fuerza externa. 
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6.- fundado históricamente sobre determinadas bases ideológicas, que son los postulados o 

planteamientos propuestos por el movimiento revolucionario de 1910 sobre como debla ser dicho 

Estado. 

7.- compuesto de subsistemas, instituciones y estructuras determinadas en la Constitución (y que en el 

siguiente apanado se analizarán). 

8.- ubicado dentro de un determinado grupo de Estados, ya que en virtud de alianzas militares y 

políticas, tratados y acuerdos comerciales y económicos, ha entrado en diferentes procesos de 

agrupamiento internacional, por ejemplo: alianza económica y militar con los Aliados en la Segunda 

Guerra Mundial; pertenencia a diversos grupos y tratados de carácter económico entre Estados 

americanos; pertenencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y más recientemente a un 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 

9.-y que tiende a autopreservarse, pues por lo menos formalmente ha adoptado medidas para evitar los 

ataques externos y para controlar los peligros internos que pudieran provocar su desaparición o la 

pérdida grave del equilibrio emre sus elementos. Sin embargo a través de los años se han desanollado 

graves conflictos que han afectado de manera importante dicho equilibrio. 

1.4.4.- Régimen Constitucional, 

A).- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 . ; 

establece, en cuanto a los subsistemas que componen el Estado Mexicano: 

l.- Un Nden juódico que está compuesto por leyes derivadas necesariamente de la 

Constitución, elaborados y aprobadas por los representantes populares ( Poder Legislativo ), cuya 

aplicación corresponde al Poder Ejecutivo, y la resolución de las controversias suscitadas por· su · 

vigencia, su interpretación y el control constitucional de los actos de los otros poderes corresponde 

Poder Judicial. 

'.;' 
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La Constitución establece cienos garam:las para todos los individuos que se encuentren dentro de los 

Estados Unidos Mexicanos, que no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos.que la propia 

Omstitución establece ( art 1 ). Algunas de dichas garantías son: la prohibición de la esclavitud y de 

toda discriminación ( art 1 ), el reconocimiento y garantía del derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y a la autononúa para cienos cuestiones ( an. 2 ), el 

derecho a recibir educación ( art. 3 ), la igualdad de hombre y mujer ante la ley, la protección de la 

organización y desarrollo de la familia, el derecho a la libre reproducción, el derecho a la protección de 

la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar personal, el derecho 

a la vivienda digna y decorosa, el derecho de los niños y niñas a la satisfacci6n dr. sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcinúento para su desarrollo integral ( an. 4 ), el derecho a la 

libre ocupación, el derecho al trabajo justamente retribuido y consentido plenamente ( an. 5 ), el 

derecho a la libre manifestaci6n de las ideas ( an. 6 ), el derecho a la libertad de prensa ( an. 7 ), el 

derecho de petición ( an. 8 ), el derecho de asociación o reunión ( an. 9 ), el derecho de poseer armas 

en el domicilio para la seguridad y leg!tima defensa ( art. 10 ), la libertad de tránsito ( an. 11 ), la 

prohibici6n de !Írulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios, así como el desconocimiento de 

los otorgados por cualquier otro país ( art. 12 ), la libertad de creencia ( an. 24 ). 

Las bases fundamentales del orden jurídico mexicano están determinadas en los art:lculos 13 al 23, en 

los cuales se establece que: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por uibunales especiales; 

ninguna persona o corporación puede tener fuero ( art. 13 }; ninguna ley puede ser aplicada 

retroacrivarneme en perjuicio de una persona; nadie puede ser privado de su vida, libertad, 

propied,des, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previameme 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

e.'pedidas con anterioridad al hecho; en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 

simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata; en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se [undará en los 

principios generales del derecho ( an. 14 ); no se autoriza la celebraci6n de tratados para la extradición 

de reos políticos ni personas que hayan tenido la condición de esclavos en el país donde cometieron el 

delito; tampoco se autoriza la celebración de convenios o tratados en virtud de los cuales se alteren las 

garantías y derechos establecidos en la Constitución ( art. 15 ); nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, dorrricilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
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autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, de acuerdo a las formas, 

plazos y casos de excepción que la propia Constitución establece ( art. 16 ); ninguna persona podrá 

hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; toda persona tiene derecho 

J que se le administre justicia por tribunales cuya independencia y plena ejecución de sus resoluciones 

estarán garantizadas por medios establecidos en las leyes, dichos tribunales estarán expeditos para 

impartir justicia en los plaws y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial y su servicio será gratuito; nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter puramente civil ( art. 17 ); sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 

preventiva, cuyo sitio será distinto y separado del destinado a la extinción de las penas; los sentenciados 

en los casos y condiciones' que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros 

penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como 

forma de readaptación social ( art. 18 ); ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 

plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se 

justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el 

lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que artoje la averiguación previa, los 

que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del 

indiciado ( art. 19 ); en todo proceso de orden penal, el inculpado tendrá diversas garanúas, entre ellas: 

que se le otorgue libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite y con las condiciones 

y limitantes que la propia C.Onstirución establece; no podrá ser obligado a declarar, incomunicado, 

intimidado o tonurado; se le hará saber el nombre de quien lo acusa y la naturaleza y causa de la 

acusación¡ si así lo solicita, podrá ser careado con quienes depongan en su contra; se le recibirán 

testigos y demás pruebas que ofrezca; será juzgado en audiencia pública; le serán facilitados todos los 

datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; será juzgado antes de cuatro meses si se 

trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena 

excediere de ese tiempo, sal,·o que solicite un mayor plaw para su delensh; desde el inicio de su 

proceso será informado de sus derechos constitucionales y tendrá derecho a una defensa adecuada, por 

si, por abogado o por persona de su confianza, si no quiere o no puede nombrar defensor después de 

haber sido requerido para hacerlo, el juei le designará un defensor de oficio; la prisión o detención no 

podrá prolongarse por deudas, prestaciones o responsabilidades de carácter civil ( an. 20 ). La 

imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial; la persecución de los delitos 

incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato 

de aquél; la autoridad administrativa podrá imponer muha o arresto que no podrá exceder de treinta y 
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seis horas por infracciones a los reglamentos gubernativos y de ~!ida ( art. 21 );-quedan prohibidas las 

penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, d tormento de cualquier especie, la 

multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; queda 

también prohibida la pena de muene por delitos pollticos ( art. 22 ); ningún juicio criminal deberá tener 

más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por d mismo delito, ya sea que en d juicio se 

le absuelva o se le condene; queda prohibida la práctica de absolver de la instancia ( art. 23 ). 

La Constitución establece un medio de defensa ante la violación de las garantÍas individuales por las 

leyes o actos de las autoridades, este medio es d juicio de amparo ( ans. 103 y 107 ). Mediante el juicio 

de amparo, sujetándose a sus bases y principios establecidos en la propia Constitución, los individuos 

pueden solicitar y en su caso obtener, la protección de los tribunales de la Federación contra leyes o 

actos de autoridad que sean violatorios·de sus garantlas individuales, dichas leyes o actos pueden ser 

suspendidos provisional y en su caso defmitivamente si se llega a demostrar su carácter violatorio de las 

garanúas constitucionales. 

2.- En lo referente al orden social, la Constitución pane del principio de q~e en la sociedad mexicana 

existe una marcada desigualdad entre las clases o sectores que la integran y por lo tanto establece 

normas cuyos destinatarios no son todos los individuos en general sino sectores sociales específicos y 

que tienen como finalidad protegerlos en su condición de desigualdad. Como ejemplo de lo anterior es 

posible señalar lo dispuesto en los siguientes preceptos: 

La Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

determinación y a la autonomía para cienas cuestiones; y la obligación de la Federación, los Estados y 

los Municipios de establecer las instituciones y determinar las politicas necesarias para garantizar la 

vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades( art. 2 ); 

se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su 

propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley 

protegerá la integridad de las tierras de los gn1pos indígenas. ( art. 27, frac. VII ); los mexicanos tienen 

la obligación de contribuir para los gastos públicos pero de manera proporcional y equitativa, es decir, 

de acuerdo a sus posibilidades particulares ( an. 31, frac. IV); toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 

toda relación laboral deberá sujetarse a condiciones específicas de trabajo como son: la jornada 
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humanitaria, salubre y segura, la prohibición del trabajo de los menores, el día de descanso, la 

protección de las mujeres embarazadas, el salario núnimo, la no díscriminación por sexo o 

nacionalidad, el derecho a la participación en las utilidades, el derecho a formar sindícatos, el derecho a 

huelga, el derecho a la reinstalación o indemnización en caso de despido injustificado, el derecho a la 

seguridad social, etc. ( an. 123 ), en caso de multa administrativa, si el infractor fuese jornalero, obrero 

o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del impone de su jornal o salario de un día ( 

an. 21 ). 

3.- En lo referente al orden cultural, la Constitución determina que el Estado impanirá en forma 

gratuita educación preescolar, primaria y secundaria, siendo estas dos últimas obligatorias; y promoverá 

y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para 

el desarrollo de la nación, apoyará la investigación cienúfica y tecnológica, y alentará el fonalecimiento 

y difusión de nuestra cultura. La educación que impana el Estado tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, al la vez, el amor a la patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; de acuerdo con la libenad de creencias 

garantizada en el articulo 24, la educación será laica, por lo tanto ajena a cualquier doctrina religiosa; el 

criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso cientÍfico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios y será democrático, nacional y 

contribuirá a la mejor convi\'encia humana, atendiendo a la comprensión de los problemas nacionales, 

el aprovechamiento de los recursos, la defensa de la independencia política y el aseguramiento de l.1 

económica, la continuidad y acrecentamiento de la cultura, fomentando el aprecio por la dignidad 

humana y la integridad familiar, la convicción del interés general de la sociedad y el sustento de los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 

religión, de grupos, de sexos o de individuos; los particulares podrán impanir educación de acuerdo J 

lo dispuesto por la ley y con apego a los fines y criterios anteriores; el Estado podrá otorgar y retirar el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles paniculares ( an. 3 ). 

4.- En lo referente al sistema político, la Constitución establece que la soberania nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste; el cual tiene, en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la form.1 de 

su gobierno ( an. 39 ). Esto significa que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

pane del principio de que la \'oluntad popular de la nación me.xicana es la única titular del poder del 
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Estado Mexicano y es ella quien detennina de que manera se ejercerá dicho poder. Es voluntad del 

pueblo mexicano consútuirse en una república representativa, democrática ( art. 40 ). Este precepto 

señala que el Estado Mexicano establece una gobierno que es elegido por y representa los intereses de 

la mayoría de la sociedad. El pueblo ejerce su soberan!a por medio de los Poderes de la Unión y de los 

de los Estados ( art. 41 ). En este precepto se establece que el ejercicio del poder del Estado, cuyo 

titular es el pueblo mexicano, se le encomienda a un gobierno conformado por distintos Órganos que 

realizan determinadas funciones y que dependiendo de la naruraleza de dichas funciones se les ubica 

dentro de una detenninado "poder". Los partidos pollticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las formas especificas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos pollticos 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 

de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo ( an. 41 ). En este precepto se establece que las 

organizaciones de ciudadanos llamadas partidos pollticos, tienen el car.lcter de entidades de interés 

público y son los medios para que la sociedad acceda a la representación polltica a través de un sistema 

de participación polltica directa que es el sufragio universal. · 

El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; sin 

que puedan dos o más poderes reunirse un una sola persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en una sola persona, salvo en los casos de excepción que la propia Constitución establece ( 

art. 49 ). En este precepto se expresa que el poder del Estado Mexicano es uno solo, que, para ser 

ejercido, se divide en tres funciones o "poderes": Legislativo ( elaboración de las leyes ), Ejecutivo ( 

aplicación de las leyes ) y Judicial ( resolución de las controversias suscitadas por la vigencia de las 

leyes, interpretación de las leyes y control constitucional sobre los actos de los otros poderes ). 

Materialmente, estos poderes realizan ouos actos que no son estrictamente relativos a su función 

formal, como es el caso del titular del Poder Ejecutivo, quien pude iniciar leyes o decretos, es decir 

actos materialmente legislativos. 
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5.- En lo referente al sistema económico, la Constitución establece que el Estado planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica nacional. Al desarrollo econónúco nacional concurrirán, 

con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado. El sector público 

tendrá a su cargo determinadas áreas estratégicas, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 

propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Bajo criterios de equidad 

social y productividad se apoyará e impulsará a Lis empresas de los sectores social y privado de la 

econonúa, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de 

los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley establecerá los 

mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social; y 

alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares ( art. 25 ). El Estado organizará 

un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía ( art. 26 ). La Nación es propietaria originaria de 

los recursos naturales dentro del territorio nacional y tiene el derecho de regular su aprovechamiento y 

distribución ( art. 27 ). En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 

prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los ténninos y condiciones que 

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prolübiciones a tlrulo de protección a la industria. Las 

leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artlculos, materias o productos que se 

consideren necesarios para la econonúa nacional o el consumo popular y organizarán las distribución 

de los mismos a fin de evitar intermediaciones innecesarias o excesivas que provoquen insuficiencia en 

el abasto asi como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores. El Estado contará con los 

organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las 

actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores 

social y pri\'ado. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones 

y en su administración. Su objetivo prioritario ser.í procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado ( 

art. 28 ). 

En los anteriores preceptos se establece un sistema económico dirigido por el Estado, quien se reserva 

el dominio y el control de los recursos y cierras áreas y actividades estratégicas, en el cual participan los 

sectores social y privado pero bajo la supervisión estatal, a fin de proteger los intereses de la sociedad. 

Existe un libre mercado pero sujeto a las demandas sociales, por lo que la acti,idad económica tiene 

una función social. 
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B).- La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 

establece, como principales instituciones que componen el Estado Mexicano: 

1.- La Democracia. 

La Constitución define a la democracia en el articulo 3°, número II, inciso a): 

• ... ronsidemndo a la dam:mcia no sdtnmte amo una estn<tura jurídica y 1111 ngu1m polítiro, sino wm un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, soda/ y cultural del 

pueblo; ... " 

2.- Justicia Social. 

La Constitución no define explicitamente a este concepto, pero de sus preceptos se infiere clara e 

incuesrionablcmentc. Como ejemplo de esto es posible citar los siguientes artlculos: 

Arúculo 2°: • ... La Nacián nrxiama tiene una ctm¡xJSición pluriadtimd sustentada origjmlnmte en sus pu ellos 

~ La Ley ...... garantizará a ms integrantes el efectivo acceso a la jurisdicdón del Estado . 

... •.Artículo 4º" " ... Elmtánylamujerson iguales ante la ley . ... " 

Arúculo 25: " ... OJrres¡xnle al Estado la roctvrú del desami1n natimal pam wuantizm tpte ésre sm integral y 

sustmtalle, que fartaie= !a Sob:ranía de la Nacién y 511 nj¡mn daoo:rátim y tpte, maliante d. ~llD del cnximiento 

mn:ínivyd. anplroy una más justa distribudó11 del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejerdcio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Coustilllción. ... " " ... Bajo crih.Tins de equidad social y prrxútcti1idad se tt{U)'lrá e imµJsará a las 

onprcs.IS ele los soctmrs social y priwdo de la eronanía, 51cjerAirkJos a las malali&ules que dictI! d. ill!erés p1íb/ico y 

al 100, m beneficio general, ele los nntmS prrxl11ctiws, oOOantlo "' miserwciá1yd.111crlio .unbiente . ... • 

Arúculo 26: " ... Los fl11f!S del p>U)«1D nacimal cwtenitlos en esta Consti11iciá1 detl!1111011Yán los objetiws de la 

planmciih La planmcián será dorroiítica. Mediallfe la participació11 de los diversos sectores sociales 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para inwr{Xffarlas al plm y los pwgriunas de 

desanr:llo. ... " 
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Dentro de este contexto es necesario hacer referencia también a los anteriormente citados anlculos 27, 

31 fracci6n IV y 123 que consagran los derechos de la clase campesina, los principios de 

proporcionalidad y equidad en materia tributarú y los derechos de la clase trabajadora ( derechos 

laborales y seguridad social), respectivamente. 

3.- Libenad. 

Encontramos que el principio de libenad, como la posibilidad de hacer todo aquello que no esté 

expresamente prolübido por las leyes o que no afecte la propia libenad, derechos o intereses de otros o 

de la propia sociedad; predomina principalmente en el 'litulo Primero, Cap(rulo I ( De las garanúas 

individuales ) de la Constitución: 

Arúculo 1°: " ... Los &Úr.JJS drl extranjero q11e enJMJ al terrilorio nacimal al=nDi ¡xrr ese sniJJ ixrJxJ, Sil 

libertad y la prorro:ión de las le;cs. ••• • 

Arúculo 4°: • ... Toda prnma tiene demJ.o a daidir de mamu libre, responsal:ie e infomcla sobre el mínrro y el 

es¡xicimnimlo de sus hijos. ...• 

Arúculo 5°: " ... A nÍn17ma perma ¡xxlrá im¡xxlineque se chliqtiea la prrfesión. indilSlriá, amercio o trai»jo tp1e le 

acrmxle, oorlo lícitos. El ejerdcio de esta libertad s&o ¡xxlrá urlarse por detemrinaciái ftidicjd. aianth se 

atatpim las dercrhos de te=o, o par resohidái giilmiatiru, dir:taia m las ténnims tpte marqie la ley, aianth se ofendan 

los derrxJ:o; de la so:iatul. ... • 

Art(culo 7": " ... Es imid.Jlie la libertad de escribir y publicar escritos sobre c11alq11ier materia. 

Ningioia ky ni m1toridad piak establro?T la ¡m~ia romra, 11i exi¡jr fomza a los au/olf!S o im¡murf!S, ni mntar la 

libertad de imprenta, q11e no tiene más límites tpll! d Tf!S¡xto a la till priuula. a la rmml y a la paz piíblim. E11 

ningtÍ1l caso prxlrá scr:uestrtml' L1 impimta cam instn111mtv dd deliln. ... • 

Arúculo 24: " ... Todo harinees libre para profesar la cree11cia religiosa q11e más le agrade y ¡wa 

practicar le< mmmias, deiuims o aaos dd ailto resprti"..o. sitmpre tpte no crnslÍlIIJWI tDl drlito o falta ¡matlos par la 

ley . .•.• 
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Dentro de este contexto es necesario hacer referencia también a los anteriormente citados arúculos: 6°, 

9", 10 y 11, que consagran la libertad de expresión, la libenad de asociación o reunión, la libenad de 

poseer armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa y la libenad de tránsito, 

respectivamente. 

4.- Supremada Constitucional. 

Esta institución tiene como significado que la Constitución es la ley suprema y fundamental del Estado 

Mexicano que e.•presa la voluntad del pueblo mexicano de constiruirse como tal, es decir, como 

Estado, así como los subsistemas, instituciones y estructuras que lo componen; y por lo tanto nada ni 

nadie dentro de él puede estar por encima ni en contravención a esa ley suprema y fundamental. Al 

respecto es posible citar los siguientes arúculos: 

Artículo 1°: " ... En los Estatbs Unidns Mexicanos talo indimzv gozará de las garantías que o~ esta 

Omstitucién, las aiales no podrán restringir'1! ni sus¡mderse, sino en los casos y co11 las condiciones que ella 

misma establece . ... • 

Artículo 128: " ... TodJJfiorinario fJJÍ!iiro, sill excqx:iái algtna, antes de tunar posesión d? s11 encm¡p, fJ"'Sfará la 

protesta de g11ardar la Constilllción y las leyes que de ella emanen . ... • 

Artículo 133: " ... Esta Onstitztriái, las ley:s del O:»igreso &! la Uniáiqueananen de e/l,1 y urhs los tratados que 

estén de amere/o cm la mi.ona, rekbradns y que se alcbrrn par el Presidente de la Reprí!iim, a.1 a¡nvlución del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unió11. Los jueces de cada F.5tado se ª"eglarán a dicha 

Constit11ción, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en colltrario que pueda baber e11 las 

Constit11ciones o leyes de los Estados . ... " 

Anículo 136: " ... Esta O:msti111ciá1 110 perderá su f11erza y vigor, mÍrl mando par alí'ftna reldiái se 

buemon¡u m olurnoicia. En caso de tpte par aialtptier trastomo fJJÍ/Jiro se establezm 1m gdierm cmtrmio a los 

primipios que ella ~mcima, tan 111"'1 cuno el pueblo nxvbre s11 lilvtal~ se restablecerá s11 observancia, y cm 

am~~o a ,{la y a las iL)rs tpte m Slt w111d se lmbimn expalido, serán ju~ así los tpte lmbieren /ir¡ffado en el 

IPJiemo aiumado de la irldió1~ mno los tpte h11bieim roofETado a ésta. ... • 
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5.- Seguridad Jurídica. 

Esta institución implica que en el Estado Mexicano, las autoridades políticas sólo pueden realiw 

aquellos actos que las leyes que conforman el orden jurídico mexicano les autorizan y les conceden 

explícitamente las facultades para llevar a cabo. Las leyes determinan también las formas y términos en 

que deben realizarse dichos actos y en general las formas y ténninos en que cada órgano de gobierno 

debe ejercer sus facultades y atribuciones. Esto significa que todos los habitantes del Estado Mexicano 

tienen la ceneza de que todo acto que las autoricbdes realicen y del que ellos sean destinatarios, deberá 

estar fundamentado y motivado en las leyes vigentes exactamente aplicables al caso concreto, y deberá 

ser llevado a cabo de acuerdo a las formas, ténninos y procedimientos que las propias leyes vigentes 

determinan para ese caso concreto y por una autoridad competente para realizar dicho acto. Las leyes 

son generales por lo tanto deben aplicarse por igual a toda persona, sin distinciones, privilegios, 

excepciones tÚ discriminación, y de fonna justa, humanitaria y equitativa. Respecto de esta institución 

es posible señalar lo dispuesto por los siguientes anículos constirucionales: 

En· los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garanúas que otorga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, l'\S condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libenades de las personas. ( 

an. 1 }; nadie puede ser juzgado por leyes pri,-.tivas ni por tribunales especiales; ninguna persona o 

corporación puede tener fuero ( an. 13 ); ninguna ley puede ser aplicada retroactivarnente en perjuicio 

de una persona; nadie puede ser privado de su ,;da, libenad, propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; 

en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de 

razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata; en 

los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación 

jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho ( an. 14 }; no se 

autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni personas que hayan tenido la 

condición de esclavos en el país donde cometieron el delito; tampoco se autoriza la celebración de 

convenios o tratados en vim1d de los cuales se alteren las garanúas y derechos establecidos en la 
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C.Onstituci6n ( art. 15 ); nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virrud de m.mdamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento, de acuerdo a las formas, plazos y casos de excepción que la propia 

C.Onstituci6n establece ( art. 16 ); no podrá exceder de treinta y seis horas por infracciones a los 

reglamentos gubernativos y de policía ( art. 21 ); quedan prohibidas las penas de mutilaci6n y de 

infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 

confiscaci6n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; queda también prohibida 

la pena de muerte por delitos políticos ( art. 22 ); ningún juicio criminal deberá tener más de tres 

instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva 

o se le condene; queda prohibida la prácúca de absolver de la instancia ( art. 23 ). 

6.- República Democrática. 

Esta institución significa que el Estado Mexicano es una entidad política constituida por la voluntad del 

pueblo, cuyo gobierno es elegido democráticamente por el pueblo y representa los intereses y la 

voluntad del pueblo; las leyes que conforman el orden jurídico son emitidas por el pueblo a través de 

sus representantes populares. Respecto de esta institución es posible señalar lo dispuesto por los 

siguientes artículos constitucionales: 

La soberania nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana 

del pueblo y se instituye para beneficio de éste; el cual tiene, en todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno ( an. 39 ). Es voluntad del pueblo me.xicano constituirse en 

una república representativa, democrática ( art. 40 ). El pueblo ejerce su soberarúa por medio de los 

Poderes de la Unión y de los de los Estados ( art. 41 ). Los partidos políticos son entidades de interés 

pí1blico; la ley determinará las formas específicas de su intervenci6n en el proceso electorol. Los 

p.1rtidos políticos tienen como fin promover la participaci6n del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de la representaci6n nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos o! ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que posrnlan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo ( art. 41 ). 
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C).- La Constiruci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada d 5 de febrero de 1917 

establece, como estrucruras que componen el Estado Mexicano, a: 

1.- La Federaci6n. 

Articulo 40: " ... Es wuntaddd pueblomeritanoamiti1~ en una npiíliica rrf»t!5D1tatiw, danarática, federal, 

a:m{Xlt?Sta de Estadns libres y sokranos en ralo lo r:rnrmiente a su ,.,gümi interior; pero 11nidos en 11na 

Federación esllllioida~losprindpiosdeestaky~ ... • 

Articulo 41: " ... El f»tdioepre
0

sz1 szbmmú portmiiJde los Prxleresde la Unm, en los rasos de la crmJl.'I01da de 

6tos, y por los de los Estados, m los q11e tcaJ a sus reyjrmes inlmms, en los términos ~ estalia:iJos par 

la prcxnte Onstibriín Federal y las particulares de los Es&utt, las que en ni11g1in caso podrán contravenir 

las estip11laciones del Pacto Federal . ... • 

2.· Los Estados o Entidades Federativas. 

ArtíaJo 43: " ... Las partes in/wanJes de la FederilCÜI sai los Estados de AguascalimtEs, Baja Ozlifomia, Baja 

Gilifomia Sur, OunpxiX!, O:x1huila, Cáima, Ona¡us, O;ilwl»ta, D11ritn[p. Gttanaj,iatn, Gttem?ro, Hidal¡p. 

jalisro, Méxiro, Mwxooín, .\fonios, Naynit, N11ew Leún, Oixaca, P,reJia, Q¡ienfraro, Qtintana Roo, San L11is 

Potosi, Sinalm, Sonora, Tal:usro, Tt011í11Ji¡xis, 71axcaJ..t, Veracmz, YilOZtán, Zacatmtsy ¿Distrito Federal. 

Anículo 115: " ... Los Estados adoptarán, para g1 ,,gimen interior, la forma de gibiemo rrp11/iirano, Tf/l71?'1?11tatiw, 

p:ip11/ar, ... • 

Anículo 116: " ... El poderf'íblirode los Estados sediiitlirá p:rra szlfjemcio, en Ejmai:.o, Lcgis/atiwy ]11dicial, y 

110 pcrlr.ó1 rnmini? dos o má.• el! estos ¡xxle>rs en una sd.1 pmma o crn¡uraciáz, ni cle¡;osittme ¿ L<'¿is/atiw en 1m solo 

iltlir:id110. ... • 

Anículo 124: " ... Las faadt"des cpte 110 están expresormll! cmmlXla.s por esta Owtiatciln a los fiozciaiarios 

folemles se entimdm merwdu a los Estados. ... • 

3.- El Municipio. 
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Ankulo 115: " ... Los EstadJS adoptarán, para si1 ngimn interior, la forma de ¡pbienv repJiirano, repmelllaliw, 

pop11lar, tmimdo amo htse de Sii ditisiái rerriJmia/ y de SJI ~ polltica y ad11inistratiw el m1111icipio 

libre, ... • " .•. Cu/a M11nicipio será administrado por 11n Á)I~ de eletrién fX!Pular dinrta y no habrá 

ninl}ma auroridad inJenrnlia mtre éste y el ¡pbienv del Estach ..• • " .•• Los M11nicipios estarán imztülos de 

persaialidad jurúlimymanejarán Sii patrinmioa:nfomea la ley. ••• • 

En este precepto se establece también que los municipios prestarán determinados servicios públicos, 

administrarán libremente su hacienda, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la 

zonificaci6n y planes de desarrollo urbano municipal; el Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza 

pública en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente, la policía preventiva murticipal 

acatará las 6rdenes del Gobernador del Estado en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 

alteraci6n grave del orden público; las leyes de los Estados introducirán el principios de la 

representaci6n proporcional en la elecci6n de los ayuntamientos de todos los municipios. Las 

comunidades indígenas, dentro del ámbito murticipal, podrán coordinarse y asociarse en los témtinos y 

para los efectos que prevenga la ley. 

1.4.5.· Sistema Político Mexicano, 

Este apartado se refiere a quien y en que forma ha ejercido el poder en el Estado Mexicano, 

especificando que al mencionar el "poder" no solamente se alude al poder politice formal sino, de 

acuerdo con el concepto que en este trabajo he propuesto de "Estado", al mayor poder material de la 

sociedad. 

"El sistanapo/Ílialmexicano 

Se d.1 este nanbre al firncimmrinto de las instiamres estatales y priuulas que clesmrpiúrn funciones de claninacirz, 

dimriái po/Ítira y t1lbninistracm sOOal, así crmo al peoona1 dinrtiw q11e las soJtiene y utiliza. 8 

8. GunadXJ Solís, Mamad. "El sistana polítironnicano"m Oínvrarrs, Ismael et al. Cierraiios delitdl1 de clases en 

México. Ediciones Quinlo Sol, Méxiro, J 978, p. 203. "" 

19 GONZÁLEZ GÓMEZ, Francisco. "Hisloria de México 2. Del Porfuismo al Neoliberalismo." Ediciones Quinto Sol 
S.A de C.V. Primera Edición Tercera Impresión. México D.F. 1993. 
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!.-Historia. 

Al triunfo del liberalismo en el siglo XIX, Benito Ju:írez, creador del Estado nacional mexicano, inicia 

el sistema presidencial mexicano, el cual consiste en la centralizaci6n material del poder en el Ejecutivo. 

Este sistema fue continuado y desarrollado, hastt adquirir la calidad de dictadura, por Porfirio Díaz. Es 

posible afirmar que el presidencialismo es una consecuencia 16gica del proceso histórico y las 

características propias del pueblo mexicano, el cual siempre vivió bajo un regimen absolutista, vertical y 

autoritario en el que prevaleci6 la política personalizada de los grandes líderes, es decir, el caudillismo. 

El Sistema Político Mexicano en el Estado Mexicano contemporáneo tiene sus orígenes en la lucha por 

el poder que se desata después de promulgme la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, y de instaurme el gobierno encabezado por Venustiano Carran2'!. 

Ya desde el 5 de mayo de 1917, cuatro días después de que Carranza asume la presidencia tras haber 

triunfado en las elecciones, Manuel Peláez lat1L1 un manifiesto desconociendo la nueva Constitución. 

El 10 de abril de 1919 Emiliano Zapata, quien se mantenía en rebeldía, es asesinado a traici6n en la 

hacienda de Chinameca en Morelos, por fuerzas al mando de Jesús Guajardo. El 1 de junio, en 

Nogales, Sonora, Álvaro Obregón lanza un manifiesto a la nación declarándose candidato a la 

presidencia de la República y proponiendo un programa de gobierno. El 20 de enero de 1920 en 

Michoacán, Luis N. Morones, líder de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos { CROM ) 

ofrece a Obregón el apoyo del Panido Laborista. El 20 de abril Obregón expide en Chilpancingo, 

Guerrero un manifiesto en el que responsabiliz.¡ a Carranza de impedir su campaña política y se pone a 

las órdenes de Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, para luchar contra el presidente. El 23 de 

abril se proclama en Sonora el Plan de Agua Prieta, suscrito por numerosos militares, funcionarios, 

diputados locales y federales, as1 como senadores del estado, en el que se acuerda el cese de Carranz.i, 

por haberse convenido en el jefe de un panido político, burlando el voto popular y violando la 

soberanía de los estados; se suman los gobernadores de Michoacán (Pascual Orúz Rubio), Zacatecas { 

Enrique Estrada ) y de Tabasco (Carlos Greene ) levantándose en armas. Ante la expansión de lJ 

rebelión, Carranza abandona la Ciudad de Mbico el 7 de mayo con el fin de instalar su gobierno en 

Verncruz como lo había hecho en 1914. Pablo González, antiguo constirucionalista ocupa la capital)' el 

9 de mayo Obregón entra triunfalmente en ella. González se une a la rebelión y renuncia a su 
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candidatura a la presidencia postulada por el Panido Progresista. El 21 de mayo Carranza es asesinado 

en 11axcalantongo, Puebla. El 5 de septiembre se realizan las elecciones federales en las que triunfa 

Obregón sobre el ingeniero Alfredo Robles Donúnguez. El 20 de julio de 1923 Villa es asesinado en 

Hidalgo del Parral, Chihuahua. El 5 de septiembre el general Plutarco Elías Calles acepta su postulación 

como candidato a la presidencia de la República. En julio se realizan las elecciones, en las que Calles 

vence al general Ángel Flores. En 1926 se agrava un conflicto que se verúa gestando entre el gobierno 

callista y la Iglesia Católica a causa de la persecución de religiosos y clausura de templos, conventos y 

colegios, y que originó el nacimiento de La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. El 

arzobispo Mora y del Río declara que el clero, la iglesia y los católicos mexicanos lucharán contra la 

aplicación de los anículos constitucionales que consideran que atacan a los católicos ( 3°, 5°, y 130 ). 

F'malmente en 1927 estalla la rebelión cristera principalmente en los estados de Jalisco, Colima, 

Guanajuato y Michoacán, la cual además de la motivación religiosa tenía implicaciones políticas, 

económicas y sociales, pues gran parte de los rebeldes eran campesinos sin tierras ni medios de 

subsistencia. El 22 de enero se promulga la reforma a los anículos 82 y 83 constitucionales a fin de 

permitir la reelección para el cargo de presidente de la República siempre y cuando no sea por más de 

dos periodos y que éstos no sean consecutivos, la reforma fue promovida por los panidarios de 

Obregón en las Cámaras para lograr su reelección. Obregón acepta su candidatura el 26 de junio. El 24 

de enero de 1928 se promulga el decreto que modifica el anículo 83 constitucional en el sentido de que 

el periodo presidencial se aumentará de cuatro a seis años. El 1 de julio se celebran las elecciones, que 

dan el triunfo a Obregón. El día 17 de ese mismo mes, Obregón es asesinado por José de León Toral 

en el restaurante campestre La Bombilla, en San Angel. La voz popular atribuyó la responsabilidad del 

asesinato a Calles y a Luis N. Morones. El 1 de septiembre, en su último informe de gobierno, Calles 

afirma que en México ha terminado la era de los caudillos y debe empezar la de las instituciones. En 

enero de 1929 se publica un manifiesto suscrito por Calles y sus seguidores, anunciando la creación del 

Oimité Organizador del Partido Nacional Revolucionario, sustentado en las tesis propuestas por C.1iles 

para iniciar la "era de las instituciones en México". Con la fundación del Partido Nacional 

Revolucionario, Calles empieza a construir el Sistema Poütico Mexicano, cuyos fines inmediatos serían 

unificar y disciplinar las distintas corrientes revolucionarias, en tomo a la fracción que detentaba la 

posesión mayoritaria del poder político, que era el grupo de generales revolucionarios sonorenses 

encabezados por Calles, entre los que se estableció un pacto para el roparto del poder para eliminar la 

lucha violenta y permitirle a Calles el control máximo del poder político en el país, su reparto parcial , 

entre sus seguidores y la eliminación de sus adversarios. El PNR, como organización política no es 
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creado para conquistar el poder sino para conservarlo, aprovechando su posición como el partido 

politico del gobierno. Probablemente inspirado en el éxito que en la época tenía el modelo fascista en 

Italia, Calles plantea un sistema corporativista en el cual la dominación politica se lograría a través del 

control que ejercerían las organizaciones políticas intermedias sobre los distintos sectores de la 

sociedad. As[, Calles siguió poseyendo el control del poder político después de concluir su periodo 

presidencial, las autoridades políticas le reconocieron oficialmente la calidad de "Jefe Máximo de la 

Revolución" y durante los tres periodos presidenciales que le sucedieron ( Emilio Portes Gil 1928-

1930, Pascual Ortíz Rubio 1930-1932, y Abebrdo Rodr1guez 1932-1934 ), etapa conocida como el 

"Maximato" siguió teniendo una influencia determinante en la toma de decisiones políticas en el país y 

en los modelos culturales adoptados por el gobierno para inculcar la "doctrina revolucionaria" en las 

conciencias de las nuevas generaciones de mexicanos, 

El 1 de diciembre de 1934 rinde protesta como presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río y 

este hecho marca el comienzo del declive del poder de Calles. Inicialmente Cárdenas fue elegido por 

Oilles por su lealtad comprobada en diversas situaciones difíciles y por ser un político formado por él 

mismo. Por su fama de reformador moderado derivada de su gestión como gobernador de Michoacán, 

Cárdenas parecía ser el politice idóneo para enfrentar, como presidente, el crecimiento del movimiento 

obrero y campesino que se estaba presentando. Sin embargo Cárdenas, asumió una política que 

comenzaba a mostrar divergencias con los lineamientos callistas. En vez de enfrentar la creciente 

combatividad del movimiento obrero, expresada en el fortalecimiento de las centrales sindicales, 

Cárdenas manifestó su apoyo a los trabajadores y su respeto al derecho de huelga. Calles, a su regreso 

de un viaje a Europa y ante la ola de huelgas, atacó públicamente al movimiento obrero intentando fijar 

las directrices a seguir por el gobierno de Círdenas. Éste último, ante la disyuntiva de acatar las 

indicaciones de Calles permitiendo la continuación del maximato, o seguir una poHtica propia, optó por 

lo último y en consecuencia por la ruptura. Cárdenas inmediatamente fue apoyado por un amplio 

bloque de organizaciones de masas, sindicales y campesinas, polfticos resentidos con Oilles, 

carrancistas y jefes re\'olucionarios en el e.,,j]jo. Cárdenas consolidó su alianza con el movimiento 

obrero y Calles, resultó debilitado pues sólo fue apoyado por algunos sectores conservadores, 

organizaciones sociales paca representativas. la CROM y la CGT ( Confederación General de 

Tmbajadores ). Adem.is Cárdenas, previendo d enfrentamiento, hab[a ya sustituido a los jefes de zona 

militar adictos a Calles por otros leales a él. En febrero de 1936 Calles es expulsado del PNR por 

"traición al programa de la revolución y por conspirar contra las instituciones" y finalmente el 19 de 
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abril de ese año Calles, junto con N. Morones, Luis León y Melchor Ortega, son expulsados del país. 

Círdenas declara que la medida se toma por razones de salud pública. Mediante la expulsión de Calles, 

Círdenas instituye una de las bases del Sistema Político Mexicano consistente en que en el país nadie 

tiene un poder político y real mayor que el presidente de la República. Cárdenas, inicia también un 

cambio en la política económica y social ante los efectos de la Gran Crisis Mundial iniciada en 1929; 

propone un proyecto que abandona el sistema exportador primario para implantar uno orientado a la 

industrialización dirigida al mercado interno, la protección del nivel de vida de la población mediante 

prestaciones sociales y vigilancia de las condiciones salariales y el reparto de la tierra. La alianza con los 

sectores obrero y campesino pennitió la instrumentación de tal política. Poco después, los conflictos 

entre las compañías petroleras extranjeras y los sindicatos provocan que el 7 de marzo de 1938, 

Círdenas anuncie la decisión de expropiar dichas compañías, después de que éstas se negaran a acatar 

el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que era favorable a los trabajadores. Cárdenas 

depuró los medios de control politice y social del Sistema Político Mexicano, subordinando a todas las 

organizaciones al gobierno y finalizó la tarea de crear y desarrollar los instrumentos de dominación, 

basados en el presidencialismo, el corporativismo, el reparto del poder, el clientelismo político, la 

disciplina vertical y un complejo sistema de premios y castigos dentro de las élites y hasta los cuadros 

más bajos del Sistema Político Mexicano cuyo centro era el PNR, como partido del gobierno. Dicho 

partido cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y finalmente el 18 de enero de 

1946, cerca del término del periodo presidencial de Manuel Avila Camacho, el PRM cambia su nombre 

por el de Partido Revolucionario Institucional ( PRI) bajo el lema "Democracia y Justicia Social". El 

partido postula como candidato a la presidencia de la República al licenciado Miguel Alemán Valdés, 

quien al ocupar la presidencia se convierte en el primer civil en asumir dicho cargo y con ello el 

Ejército Mexicano pasa de ser el ordenador del Sistema Político Mexicano, a su más importante base o 

institución pero subordinada a la dirección presidencial civil. La élite gobernante se conforma por 

civiles con estudios profesionales que constituyen la nueva generación que releva a la de los militares 

revolucionarios. Alemán propone un nuevo proyecto político con el se consolida el presidencialismo, 

se excluye toda divergencia ideológica y pugna entre fuerzas y grupos dentro del propio régimen, es 

decir, se impone una interpretación ortodoxa y homogénea de la "revolución instirucionalizada" que 

no permite ningún signo de oposición o diferencia, para acabar con caudillismos y luchas internas. De 

igual manera se plantea un renovado nacionalismo enfocado al anticomunismo, lo cual tiene como 

propósito, por un lado, alinearse con los Estados Unidos en el inicio de la Guerra Fria y por otro, 

atacar a las fuerzas políticas de izquierda. 
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"Se tratalu en el jinJn de una malemmiciln del allllJritarisrm ¡ura /q¡rar el aial se requeriría la mzlizaciái de ms 

{XJstuladas: ratfimw la henrlada mcrndtma del !MT Ejea1tiw, y sobre talo del presidmte de la Reµíl:lica; eliminar 

los saldos idirlú¡¡itm y gm¡ules dd pasado nOOue, ts decir tantD los "mm" prnmalistas ro111J los idtdégims; y, 

fina/nxn!e, afinar el áspero nadmalÍ91XJ tpte se nrihía de anterions ejercicios gtthmanmta/es y asodarlo ari el 

antia:mzuwmo, gran tona del 11l11D11D. "" 

Es posible afirmar que con Alenún se perfecciona o se "moderniza" el sistema, ajustándolo a las 

necesidades derivadas de las circunstancias del momento. Durante las siguientes décadas ( años 

cincuenta y sesenta ) divenios sectores sociales comenzaron a movilizarse contta el régimen 

demandando mejoras en sus condiciones de vida, apertura dernocn\tica y participación política. Grupos 

corno los trabajadores ferrocarrileros, electricistas, petroleros, telefonistas, aviadores, maestros, 

campesinos y médicos se movilizaron produciendo una creciente alarma en el sistema. Muchas 

personas fueron perseguidas y encarceladas por razones políticas; por denunciar abusos, violaciones a 

los derechos individuales y colectivos, corrupción y actos delictivos del gobiernos, pero principalmente 

por dirigir y participar en movimientos políticos y sociales de oposición al régimen, de exigencia de 

democracia y de lucha por mejoras en las condiciones económicas y políticas de los diversos grupos 

sociales. Para reprimir y encarcelar legalmente a esas personas, se les acusaba del delito de "disolución 

social". Los conflictos estudiantiles comenzaron a crecer y las organizaciones de estudiantes se 

convinieron en la línea más combativa de oposición; la influencia de los movimientos revolucionacios 

en Venezuela, Perú, Colombia y la reforma política en Brasil, pero sobre todo el tritinfo de la 

revolución cubana comandada por Fidel Castro Ruz, polarizó las posiciones de los diversos sectores y 

factores reales de poder, y creó una nueYa dllúrnica de toma de conciencia y lucha política más radical 

en los movimientos sociales. En enero de 196; médicos residentes e internos de más de cien hospitales 

del país inician un paro de labores, el 23 de septiembre de ese año un grupo de personas identificJd.lS 

como guenilleros asaltan el Cuanel MJdera en ClúhuahUJ, en agosto de 1966 son detenidas en la 

Gudad de México 33 personas, entre ellas Víctor Rico Galán, acusadas de sedición. 

En la década de los sesenta, durante el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz los movimientos 

estudiantiles se manifestaron cada vez con mayor fuerza contra el régimen. Los movimientos 

"ºMEDINA, Luis. "Historia de Ja Revolución ~tcxican:i. Periodo 19~0-1952. Civilismo y Modernización del 
Autoritarismo". El Colegio de México. Primera Edición. México D.F. 1979. p. 93. 
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revolucionarios como el cubano, el vietnamita y el argelino, la lucha de los negros en Estados Unidos 

contra el racismo y los movinúentos estUdiantiles en Europa, particularmente en Francia, 

contribuyeron a politizar a amplios sectores del estudiantado en el país. Protestas, manifestaciones y 

huelgas se sucedieron en diferentes escuelas. El gobierno comenz6 a reaccionar con un autoritarismo 

represivo, utilizando a los cuerpos policiales y al ejército para combatir los movimientos estudiantiles. 

En 1968 se inició un movimiento en la Ciudad de México en respuesta a los abusos policiacos sobre 

los estudiantes y rápidamente comenzó a adquirir una magnitud desconocida hasta entonces; las 

manifestaciones congregaban a verdaderas multitudes y la confrontación al gobierno era cada vez más 

abierta. El movimiento comenuba a aglutinar no sólo a estudfantes sino a los demás sectores sociales, 

incluso algunos cuerpos burocráticos, y se extendía ya, en forma de huelga, a toda la educación superior 

de la Ciudad de México y de otras panes del país. Este movimiento era en ciena forma el resultado 

histórico de la movilización social contra el régimen de los años anteriores. Los medios de control 

social del sistema como la detención de personas por razones políticas y la infiltración del movimiento 

estudiantil, comenzaban a ser in,.:ificientes. Ante la creciente presión el sistema reaccionó, Diaz Ordaz 

ordenó la ocupación militar de Ciudad Universitaria y del Casco de Santo Tomás, enseguida fueron 

tomadas las demás escuelas y los estudiantes fueron perseguidos por toda la ciudad. Finalmente, el 2 de 

octubre el Consejo Nacional de Huelga convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en 

11atelolco, al que asistió una cantidad de personas que no se ha determinado con exactitud, pues según 

versiones de diversas fuentes oscila entre las cinco y las quince mil. El ejército y la policía rodearon 

toda la zona en tres cercos concéntricos, fueron utilizados tanques, vehículos blindados y helicópteros. 

Al concluir el discurso pronunciado por el líder estudiantil Florencia López Osuna, alrededor de las 

18:00 horas, fueron lanzadas sucesivas luces de bengala desde un helicóptero militar que sobrevolaba la 

plaza e inmediatamente varios francotiradores apostados en los corredores, pasillos, ventanas y techos 

de los edificios Chihuahua, Tarnaulipas, 2 de Abril, 15 de Septiembre, Revolución de 1910, del ISSSTE 

y la Iglesia de Santiago 11atelolco, abrieron fuego sobre la gente que se encontraba en la plaza y los 

soldados que ya avanzaban hacia ella con bayoneta calada. Dichos francotiradores o algunos de ellos 

penenedan a un grupo especial denominado "Batallón Olimpia" que fue el primero en actuar, 

deteniendo a las personas que se encontraban en el tercer piso del edificio Chihuahua. Sus miembros 

iban vestidos de civil con un guante blanco en la mano izquierda como distimivo y algunos de ellos se 

encomrnban previ.1meme confundidos enlre los manifestantes. Los soldados abrieron fuego a su vez 

sobre los edificios, el sonido de disparos se prolongó por muchas horns. Los manifestantes fueron 

perseguidos y detenidos, durante coda la noche fueron registrados los depanamentos y demás viviendas 
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de la zona en busca de personas escondidas. Se cree que entre cinco mil y seis mil personas fueron 

detenidas. El número de muertos fue estimado por el periódico inglés "The Guardian" en 325 aunque 

otras fuentes proponen cifras que van desde los 600 a más de mil. Algunas personas fueron asesin•das 

con bayonetas y cienos testimonios señalan que la pared de la Iglesia de Santiago Tiatelolco se 

convirtió en un masivo paredón de fusilamiento. Se ha afirmado que las fuerzas militares y policiales 

buscaron en los hospitales a manifestantes heridos para llevárselos y rematarlos. Se sabe que desde el 3 

de octubre por la mañana y probablemente desde el 2 de ocrubre por la noche fueron incineiodos 

cadáveres de personas muertas en la Plaza de las Tres Culturas en instalaciones militares. Algunas 

personas han manifestado que los miembros del Batallón Olimpia pertenecían al Estado M.zyor 

Presidencial, que no estaban en coordinación alguna con el Ejército y que su actuación fue plane.da y 

ordenada por Luis Echevema Álvarez, entonces secretario de Gobernación. 

Se ha especulado sobre la posible participación de la CIA en la acción represiva sobre el movimiento 

estudiantil de la misma manera que otros han aventurado teorías sobre la acruación de la KGB, los 

servicios de inteligencia cubanos y otras organizaciones pertenecientes a países socialistas, en el 

movimiento estudiantil. Estas hipÓtesis se basan en el contexto histórico mundial del movimiento 

estudiantil de 1968. En plena Guerra Fría la Unión Soviética y sus aliados se disputaban con los 

Estados Unidos y sus aliados, posiciones de poder en todo el mundo y bajo esta consideración México 

tenía una enorme importancia estratégica para ambas potencias, por su cercanía con los Esudos 

Unidos y la intensa agitación política y social que estaba viviendo. La gran influencia de los 

mo\'imientos revolucionarios mundiales y su ideología en amplios sectores i:le la población, en especial 

en el estudiantil, seguramente a alguna potencia beneficiaba y a otra amenazaba. Se ha afirmado que en 

Mé.xico se encontraban las principales bases de inteligencia e información de la CIA y de la KGB. esta 

última introducía espías a Estados Unidos desde territorio mexicano. México era un puente, un espacio 

de observación, lucha y negociación del que las dos superpotencias gozaban y que daba al gobierno 

mexicano un valor especial ante los ojos de los dirigentes norteamericanos y soviéticos. Luis Echewrría 

Álvarez ha afirmado que existian vínculos entre el Partido Comunista Mexicano y el gobierno 

soviético. David Wise, autor del libro "Cassid)'s Run", supone en su obra que Gilberto López y Rins ( 

recientemente diputado federal por el PRD, miembro de la COCOPA y jefe delegacional en 11alpan ), 

quien ha admitido haber sido un espía soviético en los Estados Unidos en la década de los setenta: fue 

reclmado por la GRU cuando estudiaba su maestría en la UNAM entre 1967 y 1969. Al respecto López 

y Rins declaró en una entrevista con Homero Campa que: "ener.a época ( !.1 G11erm Fría), {el espi1J1rje} 
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era una opción de /11!ha de los tpie ms cmsiderál:wms reuJ,rinuios marxlltas para cambiar el 1mmdo y para anstmir 

una socialad más j11sta. "'' 

Para el régimen era también muy importante la imagen internacional que México proyectaría a través 

de los XIX Juegos Olímpicos a celebrarse en la Ciudad de México que iniciaban el 12 de octubre y ya 

hablan provocado la presencia en aumento de periodistas extranjeros, y esto sin duda fue un factor más 

de presión. 

La matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Las Tres Culturas marca el fin de una era del 

Sistema Político Mexicano ya que señala la conclusión de un periodo de crisis en dicho sistema, que 

implicó la pérdida de efectividad de los medios de control social establecidos por Calles casi cuarenta 

años antes. Ante dicha pérdida de efectividad el sistema se vio obligado a recurrir a la fuerza del Estado 

para reprimir directamente un movimiento social contrario al régimen y si bien la matanza del 2 de 

octubre no provocó un movimiento generalizado en contra del sistema, sí le hizo perder toda su 

artificiosa legitimidad, genero un grave desprestigio para el gobierno y la pérdida de consenso. La 

sociedad mexicana ~omenzó a adquirir conciencia de que se encontraba sujeta a un sistem3 autoritario 

que no estaba dispuesto a permitir desallos a su hegemonla. El propio sistema ya habla eliminado hacia 

su interior toda forma de disidencia con la destitución del licenciado Carlos Madraza, presidente del 

PRI de 1964 a 1965, quien había intentado realizar reformas democráticas al interior del partido y fue 

rápidamente detenido por el propio presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. 

Con el paso de los años, "el 68" se convirtió en un símbolo político y social. Hasta la lecha muchos 

políticos invocan el 68 para darse prestigio como luchadores por la democracia en virtud de haber, o 

decir haber participado en aquel movimiento estudiantil. De la misma manera, muchos movimientos 

sociales invocan el 68 bajo el lema de "¡2 de octubre no se olvida!", como precedente y bandera de su 

lucha contra el régimen. Para algunos sectores de "intelectuales" el 68 es también referencia obligada 

en sus obras e intervenciones en materia de crítica y crónica políticas. El 68 fue además un importante 

fenómeno generacional en la sociedad mexicana, ya que significó la confrontación de una generación . 

formada en la "instimcionalidad" post-revolucionaria, es decir, en el asentamiento y expansión del 

sistema político priista, así como en las nuevas condiciones del mundo de post-guerra; y una 

ll CAMPA, Homero. '"Asumo mi responsabilidad y no me arrcpicnlo, dice el ahora diputado". Revista Proceso. 
Semanario de Información y Aná1isis. Número 1223. México D.F. 9 de abriV2000. p. 57. 
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generación de jóvenes que se integraba a un movimiento contracultura! internacional, que se oponía a 

los sistemas establecidos, cuestionaba los convencionalismos sociales y exigía ser tomada en cuenta, 

tener un lugar en la sociedad. 

Después de la mat= del 2 de octubre ocurrió también una transfornución en la dinámica de la 

izqtüerda, como actitud poHtica, en México. Se ha considerado que después del 68 se asumieron cuatro 

principales vertientes: ante la imposibilidad de cambiar al pafs pacíficamente, en virtud del régimen 

autoritario que en él prevalece, intentar logr>.r ese cambio mediante la violencia revolucionaria, es decir, 

confrontando violentamente al gobierno par> arrancarle el poder del Estado y que este poder pase a las 

manos y sea ejercido por el pueblo que se encuentra oprinüdo por las élites; la segunda vertiente es 

entrar al sistema para intentar iransformarlo desde adentro, es decir, ocupar cargos en la administración 

pública para formar parte de la élite gubemunental y empe= a arrebatarle así el poder del Estado; la 

tercera vertiente es dedicarse a labores de docencia, culturales, académicas, de investigación, de 

comunicación y a la educación en general, para transformar a las nuevas generaciones, formando una 

nueva sociedad conciente y capaz de resistir los medios de control del sistema y eventualmente de 

arrancarle el poder del Estado; y finalmente una cuarta vertiente consistente en formar partidos 

políticos legales y formales, saliendo de la clmdestinidad, para ofrecer una opción política seria y real y 

conquistar el poder por la vía democrátic.i. Estas distintas vertientes y la dispersión y división de 

corrientes ideológicas han contribuido a que no pueda caracteri=se con claridad qué es, en términos 

generales, la izquierda en México. 

''l\
00 es nada fácil definir q11é es la iztp1ierrla en .\léxico. cm el tiimpJ las fronteras se desp/trzan, las afiliacmzs se 

m:rl!ficanylas tkr:laracimes cambian de selllido. D:¡}unos sim¡imrnletpii!cksde la díoula de 1930y para los{ns de 

este análisis, el término "izq11ieirla" desi¡pa al caciuam ¡xlítico p1ew chie la extnma izq11ienla trotskysta, m.10ísta 

o GL<nisra, inchl)f!Tldn a in/C/irtwles (mm DW;p Ritua }, partidos fXÍÍlicDs (mm el actual Partido Rrniucimuio de 

los Trafujadmrs) y gm[XJS amiela; ( ronv las g:erillas de G:naro Vázq11ez y l11cio Oibañas a crmim= de lru 

seraua ), pasando por el PartúhOmfllista ysw s:mmrs (el Pmtido Socialista Unifo:adoa crrnimznsde loscxl:mtay 

<1<1wbnmte el Partido Mexicmv Saialista ), lu.<ta intda:tzia]e; nacicnalistas y p1U(ll!Sistas { de Pablo Gmzále-L 

GL<mow basta Grrlos Fuent<> ), diriwzr<> si11miles y ¡xlítims que han perrmWtfo al PRJ, IAm ror¡:udo w¡ps 

!§tlmtanmtales o se han ronsitkrillb parte de la ,1ite ¡xlítim ~""'te pero pie sumpre lxm destacado la IJCJl?11Cia 
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mducimaria del sistm11 ¡xiftim El /e;pdo de Cínlmas (padre e hijo } es el segnmtn más representatiw y más 

im¡mtmue de este 1Utimo grupo, aunque no el únim "'' 

En estas difíciles condiciones para el sistema llegó el momento de la sucesión presidencial y fue 

designado como candidato del PRI el licenciado Luis Echeverría Alvarez, secretario de Gobemaci6n. 

Echevenfa se enfrentaba no s6lo a la pérdida de consenso y desprestigio del sistema, resultado de la 

matanza del 2 de octubre, sino al colapso del sistema econ6mico, el cual entr6 en crisis después de 

décadas de un proyecta econ6mico de "desanollo estabilizador", industrializaci6n orientada al 

mercado interno y sustitución de imponaciones. El crecimiento econ6mico iniciado en los años 

cuarenta conocido como el "Milagro Mexicano" llegaba a su fin. Los principales signos de la crisis eran 

la alta concentración del ingreso, la crisis ag¡{cola, el déficit comercial externo y en las finanzas 

públicas. Todo esto generaba una nueva amenaza para el poder del sistema: una desesperación 

generalizada de la poblaci6n por la disminuci6n de su calidad de vida, el empobrecimiento, la escasez, 

la falta de oportunidades, la pérdida de poder adquisiúvo y la ausencia de expectativas de mejoría. Para 

contrarrestar estos dos grandes peligros, Echeverría, desde su campaña presidencial, comenz6 a 

presentar una imagen de renovación revolucionaria, apareciendo como distanciado del todavía 

presidente Diaz Ordaz. Una vez en el poder asumi6 una política populista con el afán de recuperar 

consenso y borrar la imagen represiva del régimen; pregonó cambios en la vida políúca y social, liberó a 

algunos presos políticos, anunci6 la apenura democrática y marginó del gobierno a funcionarios de la 

admirústración anterior. Estableció el proyecto de "desarrollo compartido" que implicaba una más 

profunda y amplia intervención estatal en la econonúa para estabilizarla. Se intent6 incrementar los 

salarios reales para potenciar el mercado interno, se aumentó la inversión en el campo, se impulsó la 

exportación de manufactura. Se anunció una reforma fiscal para aumentar los ingresos del gobierno, la 

cuóll fracasó ante la fuerte resistencia de los empresarios. Sin embargo todas estas medidas eran 

ineficaces para modificar un sistema económico disfuncional y monopólico que jamás había podido 

lograr la autosuficiencia alimenticia. A la larga la política económica de EcheverrÍa inició un proceso de 

crisis progresiva de gigantesca magnitud, que ya no pudo ser detenido y se ganó la oposición de todos 

los sectores sociales y de diversos factores reales de poder. El deterioro de las condiciones de vida y el 

autoritarismo represivo de los años anteriores generaron diversas movilizaciones sociales, surgieron 

gr.mdcs movimientos populares de campesinos, obreros y colonos, de igual forma surgieron grupos 

i! G. CASTAÑEDA. Jorge y A. PASTOR, Rohert. ·'Umi1es en la Amistad: México y Es1ados Unidos". falitori;:1J 
Joaquín Moritz I Planeta. Primera Edición. Segunda Reimpresión. MCxico D.F. 1989. p. 220. 
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guerrilleros urbanos que se sumaron a los rurales que ya existían en diversas panes del país. Estos 

grupos guerrilleros realizaron ataques terroristas a columnas, cuaneles, instalaciones militares y 

estaciones eléctricas, asesinato de policias y militares, colocación de anefactos explosivos, asaltos a 

bancos y comercios, secuestro de empresmos, funcionarios gubernamentales y personal diplomático 

de otros países, ataques a reclusorios para liberar a sus compañeros y otros presos politices, etc. Los 

principales lideres del grupo Movimiento Armado Revolucionario hablan sido estudiantes becados en 

la Universidad Patricio Lumbumba en Moscú, entonces Unión Soviética. Miembros de ese grupo 

recibieron entrenamiento en técnica de gu<ttillas y asaltos bancarios en Corea del None. En marzo de 

1973 lideres de diversos grupos guerrilleros se reunieron para dar inicio a un proyecto de "alianza 

revolucionaria" que pennitiera unir a todos los guerrilleros del país, de esa reunión suiWó la Liga 

C.Omunista 23 de Septiembre, cuyo prinápal objetivo era estructurar un aparato politice militar que 

coordinara a los diversos grupos subvermlJS para luchar de manera más efectiva contra el gobierno. 

Entre los grupos que conformaban la liga Comunista 23 de Septiembre ( LC23 ) estaban Los 

Procesos, el Movimiento Estudiantil Profesional, el Movimiento 23 de Septiembre, los Enfermos, los 

Macias, además de los comandos armados los Guajiros, el Grupo Comunista de Chihuahua, el Comité 

Estudiantil Revolucionario, la Brigada R .. ,,lucionaria Emiliano Zapata, los Lacandones y el Frente 

Estudiantil Revolucionario, entre otros. :U LC23 tenía una desarrollada estructura logística y táctica 

militar y se desplazó por lo menos en 2J estados de la República Mexicana formando comandos 

ideológicos y militares. La LC23 se organiz6 en comités politices y militares dependientes de una 

dirección nacional y que se e.\~endían en comités regionales y brazos rurales; publicó un peri6dico 

clandestino llamado "Madera" y llegó a tener cerca de 3,000 miembros. La LC-23 realiz6 numerosas 

acciones como asaltos bancarios, secuestro y asesinato de empresarios y diplomáticos, enfrentamientos 

con la polida. A partir de un frustrado intento de secuestro de Margarita López Pottillo, hermana de 

José López Ponillo, en ese entonces ( 1976) a punto de asumir la presidencia, el gobierno intensificó y 

recrudeció la lucha contra los grupos sub\'ersivos, en las diversas acciones de la LC-23 perdieron la 

vida muchos de sus más impottantcs lidere-; y fundadores, muchos otros miembros fueron detenidos y 

otros asesinados por sus propios compañeros por sospecha o evidencia de traición e incluso por 

convenir a los intereses de los asesinos. El grupo entró en crisis y sufrió la pérdida de sus cuadros más 

combativos. A partir de 1978 la LC-23 no ha reivindicado acción alguna. A panir de 1980 las 

autoridades gubernamentales nunca volvieron a mencionar a la LC-23. El último número de "Madera" 

se editó en 1982. Numerosos testimonios señalan que la LC-23 siguió operando hasta después de 1990. 
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La unión de miembros de grupos guerrilleros dio origen también al Partido Revolucionario Obrero 

Oandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres ( PROCUP-PDLP ), organización que se define 

como un partido apoyado en el marxismo-leninismo como ideologla y el maoísmo como guía de su 

acción revolucionaria. Sus objetivos históricos son: la toma del poder político, la instauración de la 

dictadura del proletariado y la construcción del socialismo, por medio de la lucha armada, apoyada en 

el esquema denominado "Guerra Popular Prolongada". Entre sus tareas estratégicas sobresalen el 

consolidar y desarrollar el Partido y el Ejército del Pueblo; movilizar, unificar, organizar y dirigir la 

voluntad popular de combatir y destruir el poder económico, político y militar, as¡ como la ideologia y 

el sistema de gobierno vigente. Con el paso de los años, esta organización ha realizado numerosas 

acciones violentas como asesinatos, secuestros, asaltos y colocación de artefactos explosivos, así como 

actividades de reclutamiento, propaganda y difusión de su ideologla, ha contactado a dirigentes de 

movimientos populares y laborales, ha infiltrado varias empresas, ha establecido diversas casas de 

seguridad, ha manifestado su presencia y establecido bases de reclutamiento en diversas organizaciones 

populares, organismos no gubernamentales, centros de esrudios, colonias populares, poblaciones y 

regiones del país. Estableció también un red internacional que le ha permitido tener vmculos y recibir 

apoyo de grupos subversivos de otros países, como Sendero Luminoso de Peiú y Euskadi Ta 

Askatasuna (ETA) de España. Algunos de sus miembros han ido a otros países c"amo España, Francia 

y Estados Unidos, en donde han realizado diversas actividades, entre ellas difundir la ideología y 

objetivos de la organización y captar apoyo logístico y económico. Algunos de sus miembros recluidos 

en centros penitenciarios se han organizado y han realizado diversos actos políticos y de resistencia. 

Después de pennanecer durante la década de los ochenta en aparente letargo, dedicándose al 

reclutamiento de nuevos militantes y a la preparación ideológica de sus dirigentes, se manifestó 

nuevamente a partir de 1990 realizando diversos actos de difusión y propaganda, políticos, de 

resistencia, de moviliz.ación, de difusión, de invitación, de comunicación y acciones violentas como e1 

asesinato y los ataques con anefactos explosivos. Entre los miembros de esta organización se 

encuentran numerosos ex miembros de grupos guerrilleros y de partidos de izquierda, personas con 

nexos con el narcotráfico y militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática, 

panicularmente en el estado de Guerrero. El Ejército Popular Revolucionario ( EPR ) el cual se 

presentó públicamente en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas en el estado de 

Guerrero, y cuya comandancia se afinna que se encuentra establecida en el Valle de México a partir de 

1990, declaró en agosto del 2001 ser la "continuidad histórica" del PROCUP-PDLl' y señaló que su 

objetivo era mantener y revitalizar la Guerra Popular Prolongada a través de dos estrategias: creación 
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de nuevas columnas guerrilleras, como cimiento para el desarrollo de zonas guerrilleras; y contacto con 

los movimientos campesino, indígena, magisterial, estudiantil, obrero y de los ahorradores defraudados, 

como reforzamiento complementario de su "Estrategia de Masas". 

En 1971 la inquietud estudiantil persisúa en múltiples lugares. Ese año un conflicto entre la comunidad 

wúversitaria de Nuevo León y el gobernador de la entidad Eduardo A. Elizondo se comienza tomar 

cada vez más violento y genera un movimiento de solidaridad en al ambiente universitario de la Ciudad 

de México, dicho movimiento se formalizó en un O>mité O>ordinador de Comités de Lucha, el cual 

acordó realizar una manifestación el día 10 de junio. Anre el peligro del crecimiento del conflicto, el 

presidente Echevenia interviene y Elizoodo renuncia a su cargo. A pesar de la aparente solución al 

conflicto en Nuevo León, el O>mité O>ordinador de Comités de Lucha, aparentemente por presión de 

activistas del Partido Comunista que habún tomado ya d control del O>mité, realiza la manifestación 

programada, la cual sale del Casco de Santo Tomás, contando entre sus participantes a agentes 

gubernamentales infiltrados para servir como provocadores. Al llegar a la Calzada México Tacuba, la 

manifestación es atacada por un grupo paramilitar denominado "Halcones" que inicialmente utilizan 

varas "chang" para golpear a los manifesuntes y a todas las personas que se encontraban en el lugar, 

después abren fuego sobre los manifestantes. Se les dispara también desde autos en movimiento y 

desde arriba de algunos edificios. En el ataque tantbién participan brigadas de choque del PRI cuyos 

miembros calzaban zapatos tenis blancos iguales, miembros de la Policía Judicial del Distrito Federal y 

del Estado de México y de otras corporaciones policiacas. El número de muertos se cree que rebasa las 

20 personas, los que logran huir son perseguidos por diversas zonas de la ciudad y se pone en acción 

un fuerte operativo de seguridad y control en el que intervienen fuerzas policiales y el ejército. Algunos 

miembros de los Halcones habían sido entrenados en los Estados Urúdos. El presidente Echeverría 

responsabiliza políticamente del hecho a Alfonso Marcinez Donúnguez, jefe del Departamento del 

Distrito Federal, y este funcionario es destituido de su cargo junto con Rogelio Flores Curie!, Jefe de la 

Policía. Echevenía llegó a declarar que; "Lo del 10 de junio fue una agresión en contra del gobierno, 

fundamentalmente; quien no lo entienda así, no está entendiendo lo que está sucediendo en México". 

A partir de la represión del 10 de junio de 1971 o del "Jueves de Corpus", el Sistema Político Mexicano 

adoptó un patrón que se convirtió en uno de sus principios más imponantes: evitar a tod.i costa 

cualquier acto que pudiera ser considerado como represión abierta y directa del régimen, por la opinión 

pública nacional e internacional. Para lo¡;rar tal objetivo se tomaron diversas medidas, entre bs más 

imponantes se pueden mencionar las siguientes: no permitir que un conflicto social de oposición al 
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gobierno crezca, utilizando la contenci6n y aislamiento primario a través de la mediaci6n inmediata, la 

inftltraci6n y la vigilancia por medio de obtenci6n de inteligencia y acciones secretas de control y 

represi6n. No utilizar abienamente a las fuenas públicas convencionales, ya que ellas representan al 

gobierno, se recurre a grupos especiales o de élite organizados en forma independiente de las fuerzas 

públicas reconocidas a fin de que puedan actuar en forma oculta y que las fuerzas públicas reconocidas, 

y en consecuencia el gobierno, puedan deslindarse de sus actos, e incluso afirmar que tales grupos no 

existen. Evitar el desprestigio de los altos funcionarios gubernamentales y del presidente, removiendo 

rápidamente a funcionarios que pu;,¿an servir como chivos expiatorios para atribuirles la 

responsabilidad de acciones que produzcan una percepci6n negativa del gobierno y que puedan generar 

protestas y agudizaci6n de los conflictos. "Diluir" la culpa, presentar una nueva imagen distanciándose 

del gobierno o gobiernos anteriores, incluso atacando y persiguiendo a sus miembros, a los que se 

atribuyen todos los problemas, afirmar que los culpables serán castigados, prometer cambios y 

reformas que satisfagan las demandas que generaron los conflictos. 

El sistema, contando con la sugerencia, rutela y apoyo del gobierno notreamericano, respondi6 a las 

actividades de los grupos guerrilleros, utilizando cuerpos militares especiales y otros grupos de 

contrainsurgencia, los cuales realizaron funciones de policía polltica, espionaje, acopio y clasificaci6n de 

información. Entre estos grupos se encontraban por ejemplo la Direcci6n Federal de Seguridad y la 

"Brigada Blanca" y su objetivo primordial fue el de exterminar a los grupos subversivos en un periodo 

al que se ha llamado la "guerra sucia" y que irnplic6 ejecuciones, desapariciones, salvajes torruras, 

vejaciones, abusos, violaciones, actos de suma crueldad como la violaci6n y torrura de familiares y seres 

queridos de los detenidos frente a ellos, el lanzamiento de personas vivas al mar desde helic6pteros y 

aviones, simulación de fusilamientos, encarcelamientos, reclusión en cenuos y cárceles secretas como el 

Campo Militar número 1 e inhumaciones clandestinas. 

Se crearon vastos y detallados archivos, expedientes y ficheros con fotografías e información completa 

y detallada de cada persona que peneneda a un grupo subversivo o babia realizado actividades 

subversivas, asi como información de las personas con las que se vinculaba. Oficialmente el gobierno 

se negaba a reconocer la existencia de movimientos armados o guerrillas que pretendier.m derrocarlo, 

algunos funcionarios se referían a estos grupos guerrilleros como agrupaciones de delincuentes 

comunes, Uam:mdoles incluso "robavacas" o "gavilleros". Surgieron dentro del Sistema Político 

Mexicano tenúbles personajes encargados de dirigir a los cuerpos contrainsurgentes y todas las 
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actividades de inteligencia y seguridad nxional, así como de concentrar gran cantidad de informaci6n 

secreta sobre todos los ámbitos de la vidá nacional, lo cual les penniti6 gozar de un enorme poder y ser 

capaces de intimidar a cualquier persona, grupo o incluso factor real de poder. Algunos de esos 

personajes son: Femando Gutiérrez Barrios, Javier Garóa Paniagua, Miguel Nazar Haro, Jesús 

Miy:isawa y José Antonio Zorrilla Maninez, junto con los generales Francisco Quir6s Hermosillo y 

Arturo Acosta Chaparro, entre otros. Algunos de ellos posteriormente se les ha acusado de ser 

responsables de actividades de delincuencia organizada y de tener vínculos con el narcotráfico. Los 

cuerpos de seguridad fueron después gravemente corrompidos por el narcotr.\fico e incluso se 

convirtieron en controladores de sus rut:.lS de mercado, han existido informes en el sentido de que la 

Direcci6n Federal de Seguridad fue apoyada, protegida y extorsionada por la CIA y de que sus .;Jtos 

jefes servían como enlaces e informantes de dicha agencia. 

De los miembros de los grupos guerrilleros que sobrevivieron a la "guerra sucia", algunos de ellos 

liberados por la Ley de Amni.súa en el p<riodo presidencial de José L6pez Portillo, unos abandonaron 

el país, otros se retiraron de la actividad guerrillera, social o política y cambiaron de identidad; otros 

formaron o se incorporaron a organizaciones políticas y no gubernamentales; otros se incorporaron a 

la poHtica formal o partidista y al gobierno; otros se dedicaron a actividades académicas; otros 

formaron o se incorporaron a orgmiz.aciones sociales o populares y otros desaparecieron 

voluntariamente, internándose en zonas J.Siladas en los medios rurales, las selvas y los montes, se cree 

que para formar y organizar grupos guerrilleros que recientemente han aparecido. 

:\] final del periodo de Echeverría se presentó una gravísima crisis ante la imposibilidad de reactivar la 

economía, que produjo una aguda inflación y la devaluación de la moneda en un 100%. El gobierno 

ruvo que negociar un convenio de a~·o financiero con el Fondo Monetario Internacional el cual 

impuso diversas directrices y pautas para la politica económica mexicana que implicaron un mayor 

grado de sumisión a los organismos financieros internacionales. El sector empresari.tl desató una 

oiensiva de ataques y rumores contra el presidente y los precandidatos más identificados con su 

gobierno. El sucesor de Echevenía fue el licenciado José López Portillo quien al tomar posesión 

propuso una "Alianza para la Producción" entre la iniciativa pri,·ada y el sindic;uismo oficial, 

estableciendo topes salariales rígidos y planteando una "tregua" en los conflictos sociales. López 

Portillo decidió aprovechar los yacimientos petrolíferos hallados poco antes, el ascenso de los precios 

del petróleo y su creciente demanda en el mercado internacional, para tomar la producci6n petrolera 
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como base de toda la economía y sacar al país de la crisis. Sin embargo se pretendió seguir el núsmo 

modelo de desarrollo, subsidiando con el petrÓleo, como antes se babia hecho con la agricultura, a la 

industria. Las finanzas públicas dependían entonces del precio internacional del energético. Se 

solicitaron grandes prJstamos para crear una eoonne infraestructura de explotación petrolera, sin 

embargo gran pane de esa infraestructura resultó inoperante, no se desarrolló la industria nacional de 

producción de maquinaria pues por la premura se optó por importar en grandes volúmenes. Se llegó al 

extremo de afirmar que el problema ya era cómo "aprender a adnúnistrar la abundancia". Para 

congraciarse con los factores reales de poder y eliminar intentos de tutela politica de Echeverría, López 

Portillo removió y sancionó a funcionarios heredados del gobierno anterior y reactivó a politices 

cercanos a Díaz Ordaz. La "guerra sucia" contra la guerrilla continuó intensamente hasta que ésta se 

consideró virtualmente eliminada y se otorgó una Ley de Amnistía para los sobrevivientes aún 

encarcelados. Se propuso una reforma politica y electoral, estableciendo en la Constitución que los 

partidos políticos son entidades de interés público y se les concedió registro a nuevos partidos, entre 

ellos al Partido Comunista Mexicano, el cual salió de clan~estinidad. Los movinúeotos sociales 

siguieron aumentando y consolidándose ante el rápido deterioro de la economía, el movinúento 

campesino fue reprinúdo en los primeros años, después se canalizaron grandes recursos para el campo. 

Se otorgaron las cuotas de poder más jugosas de la historia a los lideres del sindicalismo oficial; se 

confonnó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que durante tres años movilizó a 

amplios sectores de maestros y de la población en general en Oaxaca, Guerrero, el D.F., Estado de 

México, Chiapas, Hidalgo, Morelos y otros estados, para exigir mejoras salariales y laborales, y 

democratización sindical. Se constituyó el Frente Nacional de Defensa del Salario Contra la Austeridad 

y la C.trestía, en el que concurrieron más de cien organizaciones populares. El movimiento urbano 

popular mantuvo su ascenso y en 1980 se fundó la Coordinadora Nacional del Movinúento Urbano 

Popular que agrupaba a movinúentos de colonos de Nuevo León, Durango, el D.F., Estado de 

México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y otros estados. El fin del auge petrolero provocado por la 

caída de los precios del petróleo y de otros productos de e.xponación, asi como el grave crecinúento de 

las tasas de interés, la recesión mundial y el sostenimiento de un modelo de desarrollo que protegia los 

intereses de los grandes factores de poder empresariales y financieros, subsidiando enonnemente a una 

industria improductiva; significó el derrumbe y la catástrofe de la economía mexicana. Se adquirió una 

deuda sin precedentes en la hist0ria del país, se presentó una inmensa fuga de capitales y se devaluó 

sucesivamente la moneda. L1 dependencia del exterior se convirtió en un lastre imposible de soltar. 

Finalmente López Porrillo, en su último informe de gobierno ( 1 de septiembre de 1982 ), anunció 
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melodr:unáticamente la expropiación de h banca y el establecimiento del control de cambios, dando un 

golpe político al poder de los grupos Í1IU0cieros, responsabilizándolos de la crisis y tratando de acabar 

con los banqueros, limpiar la imagen del gobierno, recuperar legitimidad y consenso entre la población, 

aumentar la fueru del Estado y salvar económicamente al PRI, tomando el control absoluto de la 

actividad financiera. López Portillo aseguró que en manos del gobierno estarían garantizados todos los 

depósitos, e hizo un llamado al patriotismo y a la comprensión. En el infonne López Portillo afirmó 

que, haciendo mal uso de la libertad otorgada por el Estado, un grupo de mexicanos, aconsejado y 

apoyado por los bancos privados, había sacado más dinero del país, que los imperios "que nos han 

explotado desde el principio de nuestr.t historia". Rematando el anuncio sobre la expropiación 

bancaria, exclamó: "'¡Es ahora o nunca, y,¡ nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a 

saquear!". Y finaliz6 con una amenaza para los "desnacionalizados", a quienes daba un mes, el de la 

patria ( septiembre) para meditar y resolver sobre sus lealtades, y "después actuaremos nosotros". La 

expropiación de la banca significó otro importante parte aguas en la historia del Sistema Político 

Mexicano pues significó la pérdida de ooos importantes medios de control, esta vez, sobre algunos 

importantes factores reales de poder económicos, como los grupos empresariales y financieros, quienes 

veían terminar los privilegios que goZ>.ban gracias al sistema y en cambio suman una dolorosa 

afectación en sus intereses más importantes. Ante esta situación dichos factores reales de poder 

comenzaron a retirar su apoyo incondicional al régimen y más aún, a organizarse en oposición a él. Se 

hizo evidente loa necesidad de contar con un proyecto político propio, independiente de un sistema 

donde el presidencialismo adquiría rasgos verdaderamente imperiales. Dentro de estos circules 

comenzó a ganar adeptos la idea de un sistema político bipartidista que equilibrara el poder estatal y 

protegiera los intereses económicos de los grandes grupos industriales y financieros, lo cual se tradujo 

en un importante apoyo al Partido Acción Nacional con miras a transformarlo en una opción real de 

poder. En 1983 Acción Nacional obtwo grandes triunfos en las elecciones en Chihuahua y durante el 

sexenio que empezaba, numerosos empresarios se adhirieron y brindaron su apoyo a ese partido 

creando una corriente en ascenso de ¡x>líticos·empresarios; de igual manera el partido comenzó a 

contar con el resp.udo de importantes sn•ores de la clase media y baja, gracias al prestigio derivado de 

su larga lucha de oposición al régimen y por la democratización del país. La posibilidad de un sistema 

bipartidista contaba además con la simpiáa de los círculos políticos y financieros norteamericanos que, 

conociendo la pérdida de consenso del régimen priista comenzaron a presionar para que se garantizara 

la limpieza en los procesos electorales en México. El debilitamiento de la burocracia política y las 

incipientes fracturas en el sistema propiciaron, en la actividad política, el avance de los sectores 
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industriales y el resurgimiento de la Iglesia, buscando redefinir su relaciones con el Estado, aliándose a 

los empresarios para hacer eco de sus demandas. 

Al tomar el poder, en medio de una situaci6n de corrupci6n generalizada, el sucesor de L6pez Portillo, 

el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado; el sistema intenta implantar un nuevo proyecto econ6mico 

orientado en convertir al país en un exportador secundario o de productos industriales, a fin de lograr 

una exitosa inserción en el mercado mundial, volviendo competitiva internacionalmente a la industria 

mexicana y demás sectores productivos. Para lograr este objetivo se toman en cuenta dos aparentes 

ventajas: la ubicaci6n geográfica estratégica dd país y la mano de obra abundante y barata. Se busca la 

modemizaci6n tecnol6gica, el aumento de productividad, la reducci6n de los costos de producci6n y la 

inversi6n extranjera directa. Para lograr estos fines se debe reducir la intervención del Estado en la 

economía, dejando el liderazgo de la misma a los grandes capitalistas y se deben suprimir muchas 

conquistas laborales, se debe eliminar la intervención de los sindicatos, utilizar irrcstrictarnente mano 

de obra eventual y los servicios de subcontratistas. De la Madrid intent6 recomponer las fuerzas en el 

bloque dominante, modificó los términos de la expropiaci6n bancaria permitiendo la participación 

acci~naria de los particulares en los bancos hasta en un 34%, pagó generosas indemnizaciones a los ex 

banqueros, les devolvi6 las acciones de empresas industriales y comerciales y permiti6 la 

transformación, al margen de la ley, de las casas de bolsa en verdadera banca paralela. De igual forma, 

permiti6 una intensa campaña de desprestigio contra López Portillo y encarceló por encubrimiento en 

un fraude al ex director de Pemex (Jorge Díaz Serrano) y al ex jefe de la Policía del Distrito Federal, 

Anuro Durazo Moreno, bajo cargos de cvasi6n fiscal, acopio de armas y extorsión. Dentro del mismo 

gabinete exisdan diferencias en cuanto al proyecto económico, exisúa una corriente partidaria del 

neoliberalismo eficientista y otra que consideraba la crisis como un problema temporal "de caja", un 

periodo de ajuste que podía ser resuelto con algunas medidas keynesianas como la aplicación de 

estímulos financieros y monetarios. La crisis se recrudeció a partir de 1985. Se instrumentó una política 

de austeridad: !J inversi6n pública, el gasto productivo y social, se redujeron dramáticamente, se 

redujeron áreas admirtistrativas y tuvieron lugar despidos masivos, se redujeron todos los subsidios, se 

elevilfon los precios de bienes y servicios, se privatizaron, liquidaron o fusionaron un gran número de 

empresas paraestatales, se redujo la crcaci6n de empleos, se siguió protegiendo a los grandes 

monopolios, se impusieron topes salariales, los salarios y el poder .1dquisitivo cayeron dramáticamente 

y entre 1982 y 1987 la inflación creció en 2411%. El pago de la deuda externa significaba la salida del 

equivalente al 6% anual del Producto Interno Bruto, en 1987 el pago de la deuda representé el 63% de 
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los egresos del gobierno. El peso se devaluó en alrededor del 1500%. El sistema comenzÓ a enfrentar 

oposición ahora dentro de sus propi21 corporaciones de control. Grandes núcleos de la burocracia 

política y sindical manifestaron su resistencia al proyecto modernizador y a las reformas que éste 

suponía para el corporativismo tradicional, temiendo perder su hegemonía en la vida política, su 

control de las empresas paraestatales, sus prebendas y su rdación privilegiada con los altos círculos de 

poder. Criticaron ferozmente al ncohberalismo insistiendo en la validez del proyecto "nacionalista 

revolucionario". Se presentaron huelg21 en numerosos centros de trabajo. El presidente afirmó que no 

se dejaría presionar por viejos estilos de negociación o de pretensión del poder". El gobierno utilizó la 

requisa y la declaración de inexistencia en numerosas huelgas. Se formó una Asamblea Nacional 

Obrera Campesina y Popular que convocó a un Paro dvico Nacional en oposición a la política 

económica del régimen. La lucha pollrica se centró en la materia electoral, provocando una serie de 

reformas como el aumento del número de diputados, la renovación de la Cámara de Senadores cada 

tres años, la reforma constitucional en el sentido de que el gobierno es el encargado de organizar las 

elecciones en todas sus fases, el esublecimiento de un Tribunal de lo Contencioso Electoral, la 

formación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, entre otras. 

El 19 y el 20 de septiembre de 1985 dos grandes terremotos azotaron a la Ciudad de México, 

produciendo la muerte de miles de personas, la destrucción y colapso de miles de construcciones y una 

secuela de miles de damnificados. La organización de la sociedad civil ante la tragedia, demostrando 

una movilización y una solidaridad sin precedentes, rebasó a la respuesta en principio ineficaz e 

insuficiente del gobierno. Los sismos provocaron acusaciones de responsabilidad de funcionarios 

públicos en el derrumbe de edificios y 'iviendas, el descubrimiento de las infrahumanas condiciones de 

trabajo en que laboraban miles de costureras así como de sobrevivientes y cadáveres maniatados, 

amordazados y con señales de tortura entre los escombros de la sede de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal. Aún resp<eto de la ayuda nacional e internacional que llegó a la Ciudad de 

México se dieron casos de corrupción)" rapiña. La gran cantidad de damnificados generó la aparición 

de un movimiento popular urbano en demanda de vivienda. En las colonias populares la destrucción 

de viviendas era enorme, las personas se negaban a abandonar sus barrios y los propietarios de diversos 

edificios con rentas congeladas apro,·echaron la siruación para intentar desalojar a los inquilinos. El 

presidente de la República decretó en octubre la expropiación de cerca de 5,500 predios. El pago de 

indemnizaciones privadas por los daños o muerte de personas se retrasaba o se negaba. La crisis 

.1gríco1a siguió en aumento, se fomentó la inversión extranjera en el sector agropecuario, se hizo 



134 

necesario importar granos básicos en un volumen alannante, ya que la tasa de producción agrícola era 

muy inferior a la de crecimiento demográfico. Los precios de los productos agrícolas fueron los más 

bajos de la historia moderna del país mientras que los costos de producción agrícola experimentaban 

un constante y vertiginoso aumento. El movimiento campesino conúnuó movilizándose intensamente, 

ante la demanda de tierras el gobierno respondió que ya no había nada que repartir. De igual manera 

continuó la represión en gran magnitud contra dicho movimiento, en el sexenio de De la Madrid 

fueron asesinados más de 700 campesinos y muchos otros fueron desaparecidos. Dentro de las 

acciones represivas tuvieron gran participación las "guardias blancas" organizadas por los caciques. La 

política eficientista provocó el intento de reali= refonnas en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, lo cual provocó una movilización estudiantil que culminó en una huelga. El narcotráfico, 

actividad que se venia expandiendo en los últimos años, comenzaba a adquirir un poder cada vez 

mayor por las inmensas cantidades de dinero que generaba y su capacidad para corromper e infiltrar las 

corporaciones policiacas, al ejército, a diversos sectores sociales y factores reales de poder, e incluso a 

funcionarios gubernamentales. Sus acciones se tomaban cada vez más violentas, amplias, sistemáticas y 

organizadas El asesinato del agente norteamericano de la DEA Enrique Carnarena Salazar aumentó la 

t~nsión entre los gobiernos mexicano y norteamericano. La delincuencia organizada incrementó de 

manera importante sus acciones y su alcance; las condiciones económicas, la incapacidad y cortupción 

de las autoridades y el deterioro moral de la sociedad impulsaron a muchas personas a cometer ilícitos y 

actos violentos en forma progresiva, generando el inicio de un proceso de inseguridad pública cada vez 

más profundo y alarmante, marcado por la impunidad, la ausencia de procuración de justicia y el 

surgimiento de una verdadera cultura de la delincuencia que abarca familias y zonas enteras. 

Dentro del PRI la confrontación entre el proyecto eficientista neoliberal y el "nacionalista 

revolucion.irio" generó una división de corrientes. Una de ellas, autodenominada Coniente 

Democrática, que criticaba la orientación económica y exigía la democratización dd partido era 

encabezad.1 por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. La Corriente 

Democrática cuestionaba la base fundamental del Sistema Politico Democrático, el presidencialismo y 

cuestionab.1 los mecanismos para nombrar al candidato del partido, plante.mdo que dicho 

nombranuento o designación se realizara por medios democráticos. Ante la hostilidad y marginación 

dentro del PRI, la Corriente Democrática abandonó sus filas. Este hecho representó otro duro golpe 

para el sistema pues "sif71ifl!Ó tm scwo aiestimmnimlo a la l"lftünidad "reuiuc:imaria" e histórica del PRI, 

c.u1smuln 101 viw imf>tdO enttr SllS militantes y en la iocialad en gneral", aptmta luis ]tnier Garrido en sit libro la 
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ntp/Jira. '". Al salir del PRI, la Corriente Democrática ingres6 al Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana y Cuauhtémoc Cárdenas fue postulado como su candidato presidencial. A dicha candidatura 

se adhirieron el Partido Popular Socialista, el Partido Frente Cardenista de los Trabajadores y el 

Movimiento al Socialismo, constituyendo el Frente Democrático Nacional. El PAN postuló a Manuel 

]. Oouthier Rincón, representante mis destacado de la corriente de políticos-empresarios. Mientras 

tanto en el PRI se presentó una supuesta auscultaci6n democrática de seis precandidatos ante la base 

del partido y ante la sociedad en general. Al final quedaron dos, cada uno representando una de las 

corrientes en pugna dentro del sistema: Alfredo del Mazo por pane de la burocracia política, el 

corporativismo sindical, legisladores, gobernadores y en general la "vieja guardia"; y Carlos Salinas de 

Gortari, líder de la corriente elicientÍsta neoliberal, denominada "tecnocracia", cuyos miembros en gran 

mayoría eran economistas con estudios en el extranjero, particulannente en Estados Unidos, y eran los 

principales impulsores de las refomus económicas del sexenio que acababa. De la Madrid se decidió 

por Salinas, asegurando así la continuidad del nuevo proyecto económico y por primera vez desde que 

los civiles ocuparon la presidencia, ésta pasaría de los abogados a los economistas. Por primera vez 

desde la década de los treinta, un período presidencial concluyó con un decremento económico ( -0.5% 

), con una economía ahogada por el pago de la deuda externa. En medio de la crisis generalizada en el 

país, el desprestigio y la propia crisis interna. del sistema, la campaña presidencial de Círdenas tomó 

gran impulso entre la población. La sociedad comenz6 a salir de su letargo en cuestión de participación 

política y vio en la figura de Cárden:is la oportunidad de manifestar su oposición, acumulada durante 

muchos años, al sistema priista. La campaña de Cárdenas, a diferencia de la de Salinas que en todas 

partes recogía protestas y recibía el abieno repudio de la población, captur6 la simpaúa de muchos 

sectores sociales y ganó millones de adeptos. Ante tan grave amenaza, el sistema, a pesar de su 

debilitada sicuación, instrUmentó un fraude electoral y logró por última vez conser\'ar el poder 

utilizando la fuerza del ES1ado para triunfar formalmente, a pesar de que el sufragio universal le era 

adverso. Ante el asombro nacional < internacional, el sistema de cómputo utilizado para el conteo de 

los votos se "cayó" y los resultados se dieron con una gran lenticud que era evidentemente anormal y 

finalmente se anunció que el ganador era Salinas con un 50.31 % de los votos seguido por Cárdenas con 

el 31.1 % y Oouthier con el 17.0;%. La convicción popular de que se había realizado el mayor fraude 

electoral de la historia del país se convini6 en ceneza. Se rcaliz.uon movilizaciones de protesta, se 

confinn6 que el PRI perdió las elecciones en el D.F. y numerosos estados, varios líderes sindicales 

0 JÁQUEZ, Antonio. ''El vel:itorio, los responsos y la triste memoria del panido ofici:il". Revista Proceso. Semamuio 
de Información y Análisis. Nürnero 1235. México D.F. 4 de julio/2000. p. 11 
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candidatos a las diputaciones fueron derrotados en lo que fue un gran golpe al corporativismo y en 

general se apreció que por primera vez el candidato presidencial del PRI, aún en los resultados 

oficiales, había obtenido el porcentaje de ventaja más reducido y las elecciones habían sido las más 

reñidas. La suma de los votos a la oposici6n era casi igual a los emitidos en favor del PRI. Los últimos 

meses del gobierno de De la Madrid estuvieron marcados por el desconcierto general, la inquietud y las 

protestas. En su último informe, De la Madrid fue abucheado por los diputados de oposici6n que en 

un acto sin precedentes protestaron gritando repetidamente la palabra fraude cuando el presidente 

saliente se reliri6 a los comicios y realizando diversos actos y señales de protesta. En consecuencia el 

inicio del gobierno de Salinas fue conflictivo; en grandes sectores sociales y fuerzas políticas exisúa el 

convencimiento que se convirti6 en principio politice de que dicho gobierno era ilegitimo pues era 

producto de un fraude. Cánlenas sostuvo una entrevista secreta con Salinas, la cual fue negada por 

aquél durante muchos años y finalmente admitida. Tiempo después, Cárdenas, jumo con otros 

politices, fund6 el Partido de la Revoluci6n Democrática, el cual aglutinó a dos grandes grupos: ex 

priistas y militantes de izquierda en general, desde miembros de las corrientes más radicales, incluso de 

las representadas por grupos subversivos o guenilleros, hasta miembros de partidos y orgartizaciones 

politicas. Contrario a sus postulados democráticos, en la práctica el PRD hered6 las tradiciones 

antidemocráticas de los grupos que le dieron origen: de los priistas el corporativismo, la corrupci6n, el 

autoritarismo, al acarreo, el clientelismo, el nepotismo, la lucha entre grupos por el poder, el 

populismo, etc. Y de la izquierda el activismo al margen de la ley, el desprecio a la legalidad, la 

provocación, los actos de fuerza y de presión, el mesianismo, el chantaje político, el divisionismo, la 

fragmentaci6n en corrientes ideol6gicas, la manipulaci6n de la verdad, la confrontaci6n violenta y la 

realizaci6n de actos violentos contra autoridades y particulares, el empleo de mitos, consignas )' 

símbolos politices, hist6ricos y sociales, la manifestaci6n pública de su simpatÍa y apoyo al régimen 

dictatorial encabezado por Fidel Castro en Cuba, la intolerancia, etc. El PRD adopt6 como sistema la 

oposición automática a toda politica y medida gubernamental, y la crítica permanente a todo adversario 

político, sin hacer a su vez propuestas claras ni concretas. En el PRD durante mucho tiempo todas las 

decisiones, políticas y criterios fueron impuestos de manera vertical por Cárdenas. El PRD ha ganado 

apoyo e influencia en diversas zonas del país, no obstante sigue siendo una fuerza política minoritaria, 

en relación a sus principales adversarios políticos, el PAN )' el PRI, y se ha estacionado en un 

porcentaje de votación o cuota fija minoritaria pero importante, en las elecciones presidenciales en que 

ha p.111icipado. Sin embargo el PRD como gobierno, organizaci6n y partido politice se ha convenido 

en una seria amenaza para el desarrollo de la democracia en nuestro país. 
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Salinas inició su sexenio proponiendo una "reforma. del Estado" consistente en "la realización de 

cambios y aplicación de medidas tr.tscendentales que pennitieran la "~odemización de México", 

rompiendo esquemas caducos par.t una sociedad que se reconoda cada vez más participativa, 

concretando hasta sus últimas consecuencias la implantación del proyecto neoliberal e integrando a 

México al nuevo orden mundial que se anunciaba ante el fin de la Guerra Fría y el inicio de los 

procesos totalizadores de integración regional. Se decía que el Estado debía "atender con esmero y 

como objetivo fundamental el bienestar popular, aunque sin patemalismo, porque éste suplanta 

esfuerzos e inhibe el caracter". Esta consideración llevaría a la adopción de una supuesta ideología de 

"liberalismo social", apanado· del individualismo prevaleciente en el liberalismo clásico. Para recuperar 

el consenso en la sociedad, consolidar y fortalecer la imagen del presidente de la República y del 

régimen, se realizaron una serie de acciones inmediatas y espectaculares: se encarceló al líder sindical 

petrolero Joaquín Hemández Galicia, alias "La Quina", antes considerado prácticamente intocable, y se 

detuvo también a otros importantes líderes del sindicato petrolero. A estas acciones se agregaron OtraS 

como: la aprehensión de Eduardo Legorreta Chauvet acusado de cometer fraude durante el crac 

bursátil de 1987; se capturó a Félix Gallardo, uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del 

mundo, se logró la remoción y aprehensión de Carlos Jongitud Barrios, líder sindical del magisterio, fue .. · 

aprehendido el ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad José Antonio Zorrillo Pérez, junto con · ::· 

otros jefes policiacos por su presunta responsabilidad en el homicidio en 1984 del periodista Manuel 

Buendía. A estas medidas se agregaron diversos castigos a funcionarios y ex funcionarios mostrando 

ente la opinión pública los esfuerzos del gobierno por combatir la corrupción. Se implementó un Pacto 

para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, para combatir la inflación y la devaluación. Se creó el 

Programa N.tcional de Solidaridad para combatir la pobreza extrema y las carencias popttlares, 

consistente en un apoyo con presupuesto reducido condicionado a que los beneficiarios colaboren con 

mano de obra o una parte de los costos. Se renegoció la deuda externa y se iniciaron pláticas }' 

negociaciones para celebrar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá que 

permitiera la integración económica de América del Norte; se buscó a toda costa ganar la buena 

voluntad del gobierno norteamericano intensificando el combate al narcotráfico y se promovió la 

inversión e.'~ranjera. Se continuó con la privatización, desincorporación y desmantelamiento de las 

paraestatales, se reprivatizó la banca poniendo los bancos en manos de especuladores bursátiles, se 

modificó el esquema de financiamiento del déficit gubernamental a fin de hacerlo no inflacionario y 

permitir mayor independencia al banco central en materia de política monetaria; se llevó a. cabo una 
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refonna fiscal buscando mayor captaci6n de ingresos. Se declar6 concluido el repano agrario, se 

realizaron reformas constirucionales al anlculo 27 para permitir la adquisici6n de predios rústicos a las 

sociedades mercantiles y el ingreso del ejido al régimen de propiedad privada, de igual manera se 

impuls6 la celebraci6n de acuerdos entre capitalistas y campesinos para mejorar la producción agrícola 

y modernizar al campo. Se cre6 la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos para vigilar la conducta 

de las autoridades, exigiéndoles la rendici6n de informes sobre actos que constituyan presuntas 

violaciones a los derechos humanos, así como para esclarecer casos de presuntas violaciones a los 

derechos humanos en el pasado, como las desapariciones forzadas o involuntarias. Se reform6 la 

legislaci6n penal para mejorar la protección a los derechos humanos, entre ellos los de los miembros de 

las comunidades indígenas en los procedimientos penales. En este sentido también se reform6 la 

Constitución en su anlculo cuarto, en el sentido de que se reconoce que la composici6n pluricultural de 

la naci6n está sustentada originalmente en los pueblos indígenas y que la ley deberá proteger y 

promover el desarrollo de sus lenguas, culruras, usos, costumbres, recursos y formas específicas de 

organizaci6n social y además garantizarles el acceso efectivo a la jurisdicci6n del Estado. También se 

realizaron diversas reformas en materia electoral, se aprob6 el C6digo Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y se cre6 el lnstiruto Federal Electoral que sería un organismo aut6nomo, 

permanente, con personalidad jurldica y patrimonio propios encargado del ejercicio de la función 

estatal de organizar las elecciones: Otra reforma contemplaba la creaci6n de 6rganos de gobierno 

específicos para el Distrito Federal. Se regularon formalmente las relaciones Iglesia-Estado reformando 

la Constituci6n y creando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que reconocía la 

personalidad jurídica de todas las agrupaciones religiosas e iglesias y la ciudadanía de los ministros de 

culto. 

Es necesario mencionar que en este periodo se comenzó a acentuar la tendencia dentro del Sistema 

Político Mexicano de atacar las instituciones de Derecho latino e implantar modelos e instituciones de 

Derecho anglosajón y extranjeras. 

En medio de todas estas grandes reformas, cambios y acontecimientos, la figura de Salinas y del 

régimen crecían ante la opinión pública y comenzaba a surgir la esperanza entre la población de que 

México tal vez por fin podrla mejorar en su situación económica y social, establecer la democracia, 

incluso se empezó a hablar del "ingreso al primer mundo". La aparente estabilidad económica lograda 

por el gobierno de Salinas se consideraba en el extranjero como un nuevo "milagro mexicano", el 
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presidente mexicano era elogiado ampliamente en los foros internacionales, se le consideraba un 

refonnador del Estado Mexicano, que convertía a México en un país moderno con una econ<:'núa 

atrayente para los inversionistas extranjeros, se lleg6 a emplear el término "Salinastroika". Cuando lleg6 

el momento de designar al sucesor presidencial, el PRI se encontraba en la situaci6n de crisis que habla 

iniciado con la divisi6n de corrientes y la ruptura desde finales del sexenio pasado. El divisionismo era 

ya muy marcado entre la "vieja guardia" o los llamados "dinosaurios" apegados a la tradici6n política 

del antiguo PRI; y los ptiistas renm'3dores, interesados en realizar una reforma profunda del partido en 

concordancia con las exigencias de cambio de la nueva sociedad mexicana y la tendencia 

democratizadora que se manifestaba en todo el mundo al inicio de la década de los noventa. Uno de 

los principales líderes de estas' propuestas era el propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

PRJ, Luis Donaldo Colosio quien posteriormente fue nombrado secretario de Desarrollo Social. 

Contradiciendo el discurso de la dirigencia priista, la designaci6n del candidato presidencial se llev6 a 

cabo de acuerdo a la vieja tradici6n del "dedazo" (la imposici6n que hace el presidente de la República 

de su sucesor), siguiendo el juego del "tapado" o manejo de un grupo de posibles aspirantes. El 

elegido fue Luis Donaldo Colosio, el otro aspirante "finalista" era Manuel Camacho SoUs, regente de la 

Gudad de México, quien manifestó abiertamente su disgusto por la designaci6n que no le favorecía, 

faltando a la protocolaria felicitaci6n al candidato elegido y renunciando a su cargo. Este hecho 

señalaba el rompimiento de uno de los principios más importantes del Sistema Político Mexicano y 

base de su poder y fonaleza: la disciplina interna. La descomposici6n del sistema era ya inevitable y la 

unidad de la "familia revolucionaria" había llegado evidentemente a su fin. A partir de entonces la 

divisi6n y pugnas entre "grupos" y la "nomenklatura" dentro del PRI se recrudecieron. A esta situaci6n 

de crisis política se sumaron una serie de acontecimientos que generaron un clima de inestabilidad en el 

país, como: amenazas de bomba, asesinatos de e.x procuradores estatales, denuncias sobre el avance del 

narcotráfico en la infiltración de los medios de comunicaci6n, la poUtica y las fuerzas públicas, y la 

tensi6n entre el gobierno )' la Iglesia por el asesinato del cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan 

Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993. El 1 de enero de 1994, el día que entraba en vigor 

el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, considerado por muchos la entrada al 

primer mundo, a las 0:30 hor.ls un grupo guerrillero, autodenominado Ejército Zapatista de Liberaci6n 

Nacional tomó por las arm.\S la ciudad de San Crist6bal d~ las Casas y l.S poblaciones de Alim,¡rano, 

Las Margaritas, Ocosingo y Chanal, en el estado de Oúapas. Al día siguiente, el líder visible del grupo, 

el llamado "subcomandante Marcos" hiw pública la "Declaraci6n de la Selva Lacandona" dirigida al 

pueblo de Mé.xico y en la que se declaraba la guerra al gobierno de Salinas, declarando estar en lucha 
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contra la marginación extrema y los rezagos históricos de los pueblos indígenas, exigiendo libertad, 

democracia, paz y justicia, proportiendo la aplicación del artículo 39 constitucional, calificando al 

Ejército Federal Mexicano como pilar básico de la dictadura, monopolizada por el partido en el poder y 

encabezada por su jefe máximo e ilegítimo Carlos Salinas de Gortari, solicitando a los otros poderes de 

la unión abocarse a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación departiendo al dictador. El 

EZLN hizo un llamado a la Cruz Roja Internacional, se acogió a las Leyes sobre la Guerra, de la 

Convención de Ginebra y ordenó a sus fuerzas militares avanzar hacia la capital del país venciendo al 

Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance libertador a la población civil y permitiendo a los 

pueblos liberados elegir, libre y democráticamente a sus propias autoridades adrrtirtistrativas. El 7 de 

enero se realizaron ataques con artefactos explosivos en Plaza Universidad y frente a la Puerta número 

7 del Campo Militar Número 1, en el DF; el 8 de enero se realizaron ataques similares contra torres de 

alta tensión ubicadas en Cuautitlán y Texcoco, en el Estado de México. Posteriormente, del 15 al 21 de 

enero, el PROCUP-PDLP reivindicó dichos ataques y realizó actividades de propaganda y difusión de 

su organización y de apoyo al EZLN, en distintos estados de la República. 

A pesar de que la posibilidad de un levantamiento armado en Chiapas estaba previamente 

documentada y advertida desde muchos años antes, su materialización fue un golpe terrible y 

sorpresivo, un violento "baño de agua fría" para toda la sociedad. Recientes declaraciones se han 

realizado en el sentido de que el presidente Salinas te rúa conocimiento con anticipación del inminente 

levantamiento armado en Chiapas. 

Después de una inicial respuesta militar, el gobierno federal asumió una postura de negociación 

política. Salinas se dirigió a la nación señalando su disposición para el diálogo, pero asegurando la 

acción firme de la autoridad contra los líderes del grupo, a quienes calificó como un grupo de 

nacionales y extranjeros que no eran indígenas y sf profesionales de ia violencia que actuaban en contra 

de la tranquilidad de las comunidades; se prometía el perdón a aquellos que en condiciones de pobreza 

han participado por engaño, presiones o aún por desesperación. Se exigió el cese al fuego, la entrega de 

armas, la liberación de rehenes y la identificación de los dirigentes del EZLN; éste por su parte pedía su 

reconocimiento como fuerza beligerante, el cese al fuego bilateral, el retiro de las tropas federales y la 

formación de una comisión nacional de intermediación. Salinas removió de la titularidad de la 

Secretaría de Gobernación a Patrocinio Gonzálf'L Garrido, ex gobernador de Chiapas y nombró a 

Camacho Solís Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Posteriormente Salinas ofreció 
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la amnisúa genernl para los participantes en el levantamiento armado. Poco después daban inicio las 

pláticas en la catedral de San Cristóbal de las Casas entre el EZJ.N, el gobierno ( representado por 

Camacho SoUs) y el obispo Samuel Ruiz como mediador del conflicto. El tema de Chiapas acaparó la 

atención nacional e internacional, restando imponancia a las campañas presidenciales. Jorge Carpizo, 

considerado un funcionario sin afiliación partidista, fue nombrado secretario de Gobernación. Los 

cambios en el gabinete y el prestigio que comenzaba a ganar Camacho SoUs con los avances en las 

negociaciones con el EZLN, opacaron el inicio y desarrollo de la campaña de Ollosio, comenzaron a 

circular intensos rumores sobre el posible cambio de candidato a favor de Camacho, Salinas dijo a un 

grupo de prüstas que no se "lúcieran bolas", pues el candidato firme del PRI era Ollosio. Los 

candidatos y los presidentes 1 de sus respectivos partidos ( excepto el Partido Popular Socialista ) 

suscribieron un "Acuerdo para la Paz, la Justicia y la Democracia", orientado a garantizar la limpieza, 

certidumbre y normalidad del proceso electornl, invitando además al EZLN a participar por la vía 

institucional en la vida polítici del país. 

El 6 de marzo de 1994, con motivo del 65 aniversario del PRI, Ollosio pronunció un discurso 

hisiórico pues en él se compromeóa a reformar el poder para acabar con el presidencialismo, hacer una 

realidad el federalismo, establecer una nueva relación entre el PRI y el gobierno, promover la 

autocrítica dentro del partido, reconocer su insensibilidad frente a los reclamos de la sociedad, acabar 

con el influyentismo, cerrar al paso a intenciones desestabilizadoras, adoptar la premisa del cambio 

como única linea de continuidad, asegurar la certidumbre económica, garantizar b transparencia 

electornl y aceptar la presencia de observadores nacionales y visitantes internacionales en el proceso 

electornl. Tan insólito discurso provocó el azoro de los miembros del sistema, quienes veían los 

cimientos del modelo plant«ado por Calles 65 años antes, cimbrarse y comenzar a resquebrajarse. Poco 

después Camacho declaró que no buscaría la candidatura a la presidencia ni al Senado para no 

perjudicar el proceso de paz en Chiapas. Un día después, 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio 

fue asesinado al finaliw un mitin en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California. El 

asesinato provocó el agravamiento de 1a crisis política, una gran agitación en el país y un dima de 

inestabilidad, temor e incertidumbre pues era una situación inédita en la lústoria del Sistema Político 

Mexicano desde el asesinato de Obregón, ya como presidente el..cro. La pena y el repudio a la violencia 

política, llevada hasta consecuencias tan graves, conmovieron al país. Se tomaron medidas económicas 

de emergencia y el PRI inició el proceso de designación de un nuevo candidato. En la madrugada del 

29 de mano los gobernadores y representantes de los sectores del PRI se reunieron con Salinas, quien 
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solicitó propuestas; Manlio Fabio Beltrones, gobernador de Sonora, present6 un video en el cual 

Colosio identificaba a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex secre1ario de Educación Pública y 

coordinador de la campaña de Colosio, como miembro de la generación del cambio. Por la mañana 

Zedilla fue designado nuevo candidato del PRI a la presidencia de la República y pocas horas después 

el nuevo candidato presentaba su discurso de aceptación. El 1 de abril el gobierno anunció la salida de 

José Córdoba Montoya de la Oficina de la Presidencia de la República, este hecho se interpretó como 

una concesión de Salinas a los grupos prüstas contrarios a Córdoba, de quien por su estrecha cercanía 

con Salinas y su control de los servicios de seguridad e inteligencia, se había especulado que gozaba del 

"poder tras el trono". Ignacio Pichardo Pagaza, politico identificado con el grupo de prüstas opuestos a 

las reformas en el partido, reapareció como secretario general del PRI y coordinador de la campaña de 

Zedillo. Después de reiniciadas las campañas, Zedillo propuso a sus contrincantes del PAN y del PRD 

un debate sobre sus proyectos de gobierno, propuesta que fue aceptada y criticada como excluyente 

por los candidatos de los dem~ partidos. Poco después tuvo lugar el debate, el cual tuvo una gran 

difusión en los medios de comunicación, con un auditorio de aproximadamente 40 millones de 

personas. Desde el inicio del debate el candidato del PAN, Diego Femández de Cevallos dominó el 

curso del mismo, mostrando gran capacidad y talento como orador y polemista, atacando no sólo al 

candidato del PRI y al sistema priista, sino también a Oírdenas y al PRD, quien fue el más afectado por 

su evidente incapacidad y falta de firmeza para hacer frente a los ataques del panista. El claro triunfo de 

Fernández de Ccvallos hizo crecer su figura e inclinar en su favor las expectativas sobre los resultados 

de la próxima elección. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha de los comicios, de manera 

inexplicable, su campaña disminuyó importantemente su ritmo y Femández de Ccvallos redujo sus 

apariciones y su perfil, hecho sorprendente que llamó la atención incluso en el extranjero. Cárdenas 

intentó recuperar terreno flexibilizando su postura contraria al Tratado de Libre Comercio, 

entrevistándose con el subcomandante Marcos en Chiapas y realizando un multi1udinario mitin en su 

más imponante bastión, el campus de la UNAM. Pero era evidente que ya nunca podría recuperar la 

fuerza y la convocatoria de su campaña de 1988 y que su figura estaba claramente desgastada ante la 

mayoría del electorado. Mientras tanto Zedilla llamaba a votar "por la paz" )'el "bienestar p.1ra tu 

familia''. La figura de los consejeros ciudadanos fue incorporada a la estructura del Consejo General dd 

!FE para consolidar el proceso de democra1ización, aunque esto fue considerado como un acto tardío 

tendiente " dotar de una imagen de credibilidad e in1parcialidad a las elecciones, pues se llamaba a 

panicipar a dichos consejeros cuando ya estaba definida y decidida la organización de dicho Consejo 

General. El 16 de junio, a causa de declaraciones de Zedillo en las que criticaba la labor de Camacho 
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como Comisionado para la Paz y la Reconciliaci6n en Clúapas, éste último renunci6 a su cargo ante lo 

que consider6 un voto de censur• sobre su trabajo, que dificultaba más aún l> consirucci6n de la paz. 

El 24 del mismo mes Carpizo prcsent6 su renuncia aunque sin car.\cter de irrevocable como secretario 

de Gobemaci6n, mediante una carta dirigida a Salinas, en la que manifestaba la imposibilidad de 

conservar su imparcialidad respecto de los partidos políticos a causa de su desacuerdo con múltiples 

actos de algunos sectores de ese partido (sin aclarar a cual se refería). Esta renuncia gener6 un nuevo 

factor de desestabilidad política y desequilibrio en los mercados financieros. Dos días después Carpizo 

reconsider6 su decisi6n y acept6 pennanecer en su cargo para cumplir con las responsabilidades 

inherentes al mismo en el proceso electoral. En vísperas de las elecciones prevalecía un ambiente de 

intranquilidad e incerridumbre entre la poblaci6n y exisúa el temor de graves conflictos postelectorales 

generalizados. L1S grandes concentraciones en los cierres de campaña parecían señalar que la contienda 

electoral sería muy competida. Sin embargo el 21 de agosto, en lo que ha sido la elecci6n más 

participativa de la historia de México, con el voto del 75% del padr6n, y en un ambiente de paz y 

tranquilidad, el PRI obruvo una holgada victoria con un 48.8% de los votos, seguido por el PAN con el 

25.9% y el PRD con el 16.6%. El triunfo priista parecía demostrar que a pesar del conflicto en Clúapas 

y el asesinato de Colosio, el sistema se recomponía a sí mismo y consolidaba una vez más su poder. No 

obstante el 28 de septiembre fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador de Guerrero, 

secretario general del CEN del PRI y virrual lider de la Cámara de Diputados. El hennano de la 

víctima, Mario Ruiz Massieu, subprocurador encargado de las investigaciones sobre el homicidio acus6 

a destacados miembros del PRI (María de los Angeles Moreno y Pichardo Pagaza) de obstaculizar las 

investigaciones, señal6 la descomposici6n interna del partido y advirti6: "los demonios andan sueltos". 

Estos hechos demostr>ron que el rompimiento interno del sistema era más grave de los que se pensaba 

y por lo tanto su recomposición se dificultaba seriamente. En su último informe de gobierno, Salinas 

reconoci6 que 1994 había sido "un año de tragedia y de esperanza", pues a la par de los trágicos 

acontecimientos que habían tenido lugar, se presentaban signos de cambio como la aperrura econ6mica 

de México al mundo, su ganancia de posici6n respetada en la comunidad internacional y la jornada 

cívica y democr.ítica del 21 de agosto. 

Casi iumediatarnente después de haber asumido la presidencia Ernesto Zedillo, estall6 una .terrible 

crisis económica, con una gravfsima devaluaci6n del peso frente al d6lar y un derrumbe generalizado de 

la economía nacional, con ello los sueños salinistas de modernidad y progreso se hicieron añicos y se 

hizo absolutamente claro el hecho de que las bases del sistema econ6mico neoli~eral erm artificiosas y 
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huecas pues sólo en apariencia se había logrado una estabilidad económica que en realidad no tenía 

ningún respaldo sólido y dependía casi exclusivamente de inversiones externas peligrosamente 

especulativas, sin ningún sustento real y la paridad de la moneda se había mantenido a costa de un 

terrible desgaste de las reservas nacionales. A partir de entonces, como hecho inédito en la historia del 

Sistema Politico Mexicano, Salinas se convirtió en un paria y traidor para la élite politica mexicana que 

antes había lidereado, y en un receptáculo de las causas de todos los males del país. A pesar de lo 

evidente que era entonces el mal manejo que Salinas había hecho de la economía nacional, éste habló 

de un supuesto "error de diciembre" de la administración entrante e incluso realizó un ayuno en 

protesta por las "calumnias" de que era víctima. Desde entonces el distanciamiento entre Zedilla y 

Salinas aumentó progresivamente y este último terminó por salir del país. Durante el sexenio de Zedilla 

se siguió aplicando el modelo neoliberal a ultranza, logrando en un principio superar la terrible crisis 

económica que inició en diciembre de 1994. Se hiro evidente que dicho modelo lejos de solucionar los 

problemas económicos y sociales del país los agravaba cada vez más, de suene que al finalizar el 

sexenio de Zedilla, a pesar de que las abstractas cifras macroeconómicas señalaban una aparente 

estabilidad, un auge de las exponaciones, y la celebración de diversos tratados económicos 

internacionales, entre ellos uno con la Urúón Europea, y algunos "récords históricos de la Bolsa 

Mexicana de Valores", la cifra de pobres en el país llegaba a alrededor de los 60 millones de personas. 

El modelo neoliberal demostró producir un empobrecimiento generalizado y progresivo de la mayoría 

de la población, una pérdida del poder adquisitivo, un deterioro de las condiciones de vida de la clase 

media y una concentración exagerada de la riqueza en unos cuantos, llegando a aparecer algunos 

mexicanos entre las listas de los hombres más ricos del mundo, algunos de ellos beneficiarios de la 

privatizaciones salinistas. 

El Estado Mexicano se encontró así en una fallida transición entre un modelo de Estado "Benefactor 

Soci.tl" y un Estado Neoliberal imbuido en el proceso de globalización económica sin haber nunca 

resuelto el problema de fondo: la disfuncionalidad del sistema económico primario, es decir la 

imposibilidad de autosuficiencia alimentaria. El supuesto sistema de bienestar social que legitimaba 

pJrcialmentc al régimen autoritario ante los sectores sociales más económicamente débiles fue 

desmantelado casi por completo, y con ello se agotaron muchos de los medios de control del sistema 

sobre dichos sectores. La progresiva desnutrición sobre todo entre la población infantil, considerada 

más grave que incluso en algunos países asiáticos y africanos, considerados entre los más pobres del 

mundo, dejará secuelas irreversibles en la salud de la población, de la misma manera que lo hará el 
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retroeeso en los servicios públicos de salud. La emigración de la población campesina a los Estados 

Unidos, la falta de medidas eficaces para apoy:ir al campo y los desastres climáticos, amenazan con 

provocar el colapso definitivo de la producción agropecuaria. Dentro de las medidas para enfrentar la 

crisis de inicio de sexenio se enrregaron recursos públicos mediante un Fondo Bancario de Protección 

al Ahorro, para rescatar a los bancos y a las grandes empresas del quebranto absoluto y salvar as( al 

sistema financiero, sin embargo la conversión en deuda pública de esos recursos fue considerada por la 

sociedad como el "fraude más grande del siglo", pues se consideró que la mayoría de los mexicanos, 

sumidos en la pobreza y la carestÍa se habfan endeudado por varias generaciones para salvar a la élite 

formada por los hombres más ricos del paÍs y encargados de consolidar el modelo neoliberal. Otras 

medidas fueron la introducción del tipo de cambio flotante, el establecimiento de la Subsecretaría de 

Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como centro de diseño de la politica social, 

la privatización del sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Socio!, la descentralización 

de los programas sociales, la puesta en marcha del programa Progresa, dirigido a la población más 

marginada del medio rural, la reducción generalizada de subsidios, el establecinniemo de cuotas a los 

usuarios de servicios públicos, consideradas necesarias por los ideólogos del neoliberalismo para 

reducir el gasto público y evitar el sobreconsumo generado por un sistema de gratuidad y prepago. Se 

privilegió al capital especulativo mientras que a los escasos contribuyentes (personas üsicas y mornles ) 

se les impusieron severas cargas y se les sujetó a una estricta vigilancia por parte del Fisco, se empezó a 

hablar incluso de una politica de "terrorismo fiscal". 

Se suscitaron diversos escándalos por el descubrimiento de enormes fraudes cometidos por banqueros 

como Carlos Cabal Peniche, Angel Rodríguez "El Divino" y Jorge Lankenau, contra los ahorradores; 

así como los probables nexos de ciertas instituciones financieras con el narcotráfico, en actividades de 

lavado de dinero. El hermano de Carlos Salinas, Raúl, fue encarcelado por su presuma participación en 

el homicidio de Ruiz Massieu y enriquecimiento inexplicable. Durante todo el sexenio tuvieron lugar 

misteriosos suicidios y asesinatos de funcionarios, ex funcionarios y jueces. Se suscitó un gr.we 

escándalo cuando se hizo público el pasado del director general de la empresa Concesionaria Renave 

S.A. de C.V., seleccionada por b Secretarí.1 de Comercio y Fomento Industrial para llevar a cabo el 

registro nacional de vehículos, al que la sociedad mostró gran oposición; Ricardo Miguel Cavallo, ex 

oficial de la Marina de Guerra Argentina y uno de los principales y más brutales secuestradores, 

asesinos, tormradores, instmctores en tormra, falsificadores y ladrones en la Escuela de Mecánica de la 

Armada, uno de los principales centros de detención y tortura durante el periodo de la dictadura militar 
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en Argentina ( 1976-1983 ). Al secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, se le 

atribuyó la increíble declarnción de que a Cavallo "sólo" lo acusaban de genocidio. 

El narcotráfico incrementó de manera extraordinaria su poder, radio de acción e infiltración en las 

corporaciones destinadas a combatirlo y en los nivdes pollticos más altos. Numerosos funcionarios de 

la Procuraduría General de la República y de las Procuradwí:is locales fueron ejecutados impunemente 

a la par de los cada vez más comunes "ajustes de cuentas" y "levantones". Altos jefes militares fueron 

encarcelados por su rdación con el narcotráfico, entre ellos el general Jesús Gutiérrez Rebollo, director 

del Instituto Nacional par el Combate a las Drogas, y los generales Mario Anuro Acosta Chaparro y 

Francisco Humberto Quiroz Herrnosillo, ambos destacados por su larga trayectoria en labores de 

contrainsurgencia e inteligencia militar. El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, huyó 

auxiliado por miembros del PRI ante las acusaciones por su relación con el narcotráfico. En todo el 

país se llegó a nivdes inauditos de inseguridad, por las acciones de la delincuencia organizada y común, 

entre ellas el homicidio, el asalto, el robo, el fraude, el secuestro, la violación, la piratena, al grado de 

que en cienos momentos se produjo una verdadera psicosis colectiva por el temor a la delincuencia, la 

inseguridad generalizada y la cada vez más intensa violencia social. Los medios de comunicación 

entraron en un frenesí de amarillismo, alarmismo y sensacionalismo por los hechos violentos. Las 

negociaciones con el EZLN condujeron a la fuma de los •Acuerdos de San Andrés Larráinzar", sin 

embargo la falta de voluntad polltica de ambas partes y la situación de desgaste y de parálisis 

produjeron una situación de suspensión indefinida de las negociaciones. Los comunicados y escritos 

del subcomandante Marcos, identificado por el gobierno como Rafael Sebastián Guillén Vicente, así 

como su personalidad carismática y enigmática, capturaron la atención y simpatla de numerosos 

sectores de la sociedad mexicana, particularmente los conocidos "intelectuales" cercanos a posiciones 

de izquierda. Esta atención y simpatía se extendió a organizaciones y personalidades en el extranjero, 

algunas de las cuales, aburridas de la "normalidad democrática" de sus países, pronto se encontraron en 

Clúapas participando en diversos actos de apoyo al EZLN en lo que fue calificado como "turismo 

revolucionario" y generó incluso denuncias sobre la presencia en dicha entidad de organizaciones 

políticas y revolucionarias extranjeras que tenían bajo su control diversas zonas del estado e incluso 

impedían el acceso a los propios medios y autoridades mexicanas; esta situación provocó la expulsión 

de varios extranjeros. La figura del subcomandante Marcos fue romantizada e inspiró diversas obras 

culturales, dedicatorias. citas, felicitaciones y mensajes de apoyo, de México y diversas panes del 

mundo; el subcomandante incluso recibió la visita de reconocidos imelectu.tles, artistas y políticos 
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extranjeros. En Clúapas han aauado numerosos grupos paramilitares, ocasionando el desplazamiento 

de miles de personas, el saqueo de viviendas, el incendio de cosechas y la muerte de indígenas. La 

presencia del ejército en Clúap.u generó una gran tensión entre las pobladores de las zonas donde 

dicha presencia fue mayor, se presentaron numerosas quejas y denuncias sobre los abusos del ejército 

contra la población civil. Se verificaron terribles masacres en otros estados como Guerrero y Oaxaca, 

entre ellas las que tuvieron lugar en Aguas Blancas, Actea!, El Charco y El Bosque. Surgieron 

públicamente otros grupos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente, ias Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y el Ejército 

Villista Revolucionario del Pueblo; la postura oficial ha sido que no existen estos tres últimos, ni el 

denominado Comando Justiciero 28 de Junio ( q ), sino que las acciones que dicho grupos han 

reivindicado, han sido en realidad ejecutadas por el EPR, el cual ha montado una estrategia de 

simulación de fraccionamientos, escisiones, y surgimiento de otras grupos guerrilleros, para aparentar 

el crecimiento de la guerrilla en todo el país. La Secretaría de la Defensa Nacional advirtió sobre la 

existencia de otras doce grupos guerrilleros "de izquierda radical" y señaló que estos grupos armadas 

hab[an formado una especie de Estado Mayor de la guerrilla, llamado Triple Alianza Guerrillera 

Indígena Nacional, dirigido por tres jefes cuyos seudónimos son: "Mixcóatl", "Ilhuicarnina" y 

"11acaélel". 

En el Disuito Federal y en el Estado de México se hallaron artefactos explosivos cuya colocación fue 

atribuida a grupos guerrilleros y se consideró que la colocación de dichos artefactos tenla como 

intención enviar "mensajes" o advertencias por parte de estos grupos sobre su presencia en la Ciudad 

de México y su periferia. Se presentaron diversos conflictos sociales, cada vez más radicales, que 

produjeron la manifestación \Íolenta de diversos grupos y organizaciones, ante dichos conflictos el 

gobierno apareci6 cada vez más incapaz. Algunos de estos conflictos fueron los suscitados por 

movimientos campesinos, magisteriales, de productores, de comerciantes, estudiantiles y de burócratas. 

Uno de los conflictos más gra,·es fue el paro o "huelga" en la UNAM, el cual se llegó a considerar 

como uno de los principales problemas nacionales. 

Durante el sexenio el PRI fue perdiendo más espacios y se continuó debilitando por el rompimiento 

interno que ya era irreversible. Mientras tanto las fuerzas poHticas de oposición continuaron 

reorganizándose y ganando más fuerza, los partidos, las organizaciones pollticas y sociales, la sociedad 

civil en general y los medios de comunicación entraron en una intensa dinámica de diálogo y 
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participación poUtica. Fue nombrado Procurador General de la República un miembro del PAN; el 

PRI fue derrotado en las elecciones locales de Guanajuato y Jalisco, posteriormente en la primera 

elección para el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal el PRI volvió a ser vencido por la 

oposición, representada por Cuauhtémoc Cárdenas del PRO. El sistema sufrió la derrota también en 

Nuevo Le6n y Zacatecas. El gobernador de Guanajuato Vicente Fox Quezada, del PAN anunció su 

intención de competir como candidato en las próximas elecciones federales e inició una anticipada 

campaña por todo el país e incluso en el extranjero proponiendo un proyecto de cambio y "sacar al 

PRI de los Pinos de una vez por todas", Fox comenzÓ a capturar la atención de la sociedad. 

En cada informe de gobierno, Zedilla describia un México que solo existia en las cifras 

macrocconómicas que presentaba. En el penúltimo informe Zedilla recibió una respuesta en un tono 

de abierto reproche por su incapacidad para resolver los grandes problemas nacionales e incluso la falta 

de su mera mención, por parte del diputado panista Carlos Medina Plascencia. Esta contestación 

provocó un verdadero desorden en el Congreso, con los priistas abucheando furiosamente a Medina 

mientras la oposición lo aclamaba. El PRI inició una campaña de propaganda anunciando el 

surgimiento de un "nuevo PRI" e invitando a votar a todo el padrón electoral por uno de sus 

precandidatos para designar en unas elecciones primarias a su próximo contendiente en las elecciones 

federales para el cargo de presidente de la República, en un repentino afán por mostrar la supuesta 

democratización del panido. Sin e.mbargo el "tapado" era el Lic. Francisco Labastida Ochoa, en cuyo 

favor se instrumentaron todos los antiguos métodos como la "cargada" e incluso el voto de confianza 

público de Zedilla. La campaña de los dos principales precandidatos Labastida y Roberto Madraza 

Pintado se convirtió en una guerra publicitaria de graves descalificaciones, ofreciendo así una muestra 

m:ís del rompimiento interno del sistema. Se hicieron intentos por conformar una gran alianza 

opositora pero finalmente ésta no se pudo concretar principalmente por el desacuerdo entre el PAN y 

el PRO en cuanto a la forma de designar al candidato de la alianza. Ya una vez iniciadas las campañas, 

la de Vicente Fox comenzó a tomar una gran fuerza por ser una campaña política moderna, bien 

planeada, con brillantes asesores y fundamentalmente porque se basaba en la idea del cambio. Todo el 

sistema se accionó para atacar a Fox, incluso con }Js tácticas más bajas, el mismo C-írdenas y el PRD 

más que atacar a Lab.1stida centraban todo su discurso político en atacar y descalificar a Fox. Sin 

embargo la figura de Fox, su personalidad carismática, sus propuestas innovadoras y la idea del cambio 

terminaron por ganar la simpatía y el apoyo de la gran mayoría de la sociedad, personalidades de los 

más diversos campos y orientaciones ideológicas se sumaron públicamente a la campaña de Fox, su 
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invitación al "voto útil" para acabar con el PRI encontraba cada wz mayor eco. Al acercarse el final de 

las carnpañJS los ataques sobre Fox eran cada vez más agresivos e insistentes. Después de un primer 

debate entre todos los candidatos, Fox consolidó su campaña y creó un gran alboroto por su conducta 

en la negociación de un segundo debate, la cual fue utilizada por sus adversarios casi como si se tratara 

del final de Fox ante la opinión pública, pero a la larga dicho episodio lejos de perjudicar a Fox le 

benefició pues pudo agregar a sus lemas publicitarios como "ya guiarnos" o "nos vemos el 2 de julio" 

el obstinado "hoy, hoy, hoy" con el que pretendía que el debate se realizara. Dicho segundo debate 

finalmente tuvo lugar y fue un triunfo más para el panista cuando sorpresivamente entregó la clave de 

su partido para abrir las listas del Fobaproa, aunque posteriormente se descubrió que dicha clave no era 

legible. L.bastida trataba de sacar adelante su campaña recrudeciendo sus ataques contra Fox, 

prometiendo un "cambio con rumbo", y clases de inglés y compUiadoras para todos los estudiames de 

nivel básico. Su falta de personalidad, su can\cter antipático, las críticas por su desempeño 

incompetente en los cargos públicos que habla ocupado y las acusociones de nexos con el narcotráfico 

eran un pesado lastre en su campaña, sin embargo, el verdadero desgaste era el del propio sistema, que 

se convertÍ.1 en un peso insostenible para su candidato. Cárdenas se limitaba a lanzar ataques, en 

ocasiones más feroces que los del propio Labastida, contra Fox y a apelar a un nacionalismo 

revolucionario anacrónico y obsoleto. La guerra de encuestas fue otra característica de las campañas, 

aunque en Lt mayoría se señalaba ganador a Labastida. 

Finalmente el 2 de julio de 2000 se realizaron las elecciones. Desde las primeras encuestas de salida se 

señalaba que Fox estaba arriba, de igual forma que los candidatos panistas a los gobiernos locales de 

Guanajuato y Morelos. Alrededor de las 20:00 horas las televisor.is y la Cámara de la Industria de la 

Radio y T devisión dieron a conocer los resultados de sus encuesr.is preliminares, en los que Fox tenia 

una \"entajJ que oscilaba entre los 6 y los 9 puntos. Al filo de las 23:00 horas y más de 71 años después 

de que Calles publicara el manifiesto anunciando la creación cid Comité ~anizador del Panido 

Nacional Revolucionario, para iniciar la "era de las instituciones en México", el presidente Zedilla, 

apareciendo en una toma de televisión en la que un retrato de Benito Juárez a su espalda pareda apoyar 

la mano sobre su hombro, pronunció un mensaje a la nación en el que dijo: "Justo ahora el propio !FE 

nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con inform•ción, ciertamente preliminar pero 

suficiente y confiable, para saber que el próximo presidente de la República ser.i el licenciado Vicente 

Fox Quezada." Zedilla, as!, pareda haber tomado la decisión histórica de permitir la transición a la 

democracia en un país donde el sistema dictatorial más perfecto babia llegado a su colapso definitivo. 
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Millones de mexicanos, representando a varias generaciones hanas de la dictadura, habían votado por 

el cambio y por el fin del PRl, la "familia revolucionaria" llegaba a la conclusión de su largo reinado. 

Fax obtuvo el 45.05% de los votos, Labastida el 37.17% y Cárdenas como seis años antes el 16.79%. 

El PRl llegaba así a la inaplazable cita con la Historia y al momento de pagar el precio de décadas de 

antidemocracia, autoritarismo, corrupción, explotación y dictadura a las que sometió al pueblo 

mexicano, habia sido derrotado por su mayor enemigo: la democracia. 

JI.- Características. 

El PRJ fue la expresión más acabada del modelo planteado por Calles: un sistema que le permitiera a 

una élite ejercer y sobre todo conservar el poder político y real en México, élite en un principio 

conformada por militares pertenecientes a la fracción triunfante en la lucha por el poder, revolucionaria 

y post-revolucionaria. Mediante este sistema dicha élite gozaría y se repartiría "civilizadamente" el 

poder y todos sus beneficios, gozando de la riqueza del pals como un legitimo botin de guerra, ( por 

ello se le ha calificado como sistema patrimonialista ). Esta élite es lo que se ha conocido como la 

"familia revolucionaria". El PRl fue un sistema completamente antidemocrático pues no sólo no 

representaba la voluntad y los intereses de la mayoría de la sociedad mexicana, sino que para proteger 

los intereses de la élite que lo conformaba, actUÓ precisamente en contra de la voluntad y los intereses 

de la mayoría de la sociedad me.xicana. La palabra "revolución" se convirtió en el símbolo del dogma 

con el que se medían todas las cosas en el Sistema Político Mexicano, así, si una persona, una obra o un 

acto se manifestaban a favor de los intereses, directrices y principios del sistema, la persona, obra o 

acto en cuestión eran "revolucionarios"; si por el contrario, se manifestaban en contra, eran 

"antirevolucionarios". El PRI partió del principio de conservar el poder a toda costa, utilizando sus 

medios de control social ( asesinato, violencia, intimidación, represión, corrupción, manipulación, 

engaño, etc. ) desde la posición de poder del gobierno, a través de sus organizaciones intermedías y 

hasta sus cuadros inferiores o "bases" mediante un reparto parcial de posiciones de poder, privilegios y 

beneficios económicos. 

Según el sector social del que se tratara, se utilizaba una organización, corporación o grupo específico 

para ejercer el control social, así, había organizaciones populares, agrupaciones de comerciantes o 

prestadores de algún servicio, porros, grupos de choque y grupos paramilitares según el caso. El 

presidente de la República como lider má.ximo, pero temporal, del PRI, tomaba todas las decisiones 
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finales y uascendentes (y todas las demás debían contar con su aprobación), dichas decisiones debían 

ser acatadas sin resistencia por los miembros del sistema, es por ello que una de las bases del poder 

priista fue la estricta disciplina entre sus miembros y la ciega obediencia a los mandatos presidenciales. 

Un ejemplo de esto es la famosa "aplanadora", es decir, la mayoría casi absoluta que durante años tuvo 

el PRI en los órganos legislarivos, que permitió que las iniciativas de ley provenientes del Ejecutivo 

fueran invariablemente aprob..das, pues obviamente todos los legisladores priistas votaban (y tenían 

que votar) en el mismo sentido. 

Entre las decisiones más importantes que debla tomar el presidente estaba la de nombrar a su sucesor, 

el cual debla ser la persona más adecuada en el momento concreto para proteger los intereses del 

sistema. De este principio se derivó la imposición y remoción indistinta de funcionarios 

gubernamentales y miembros del sistema. El PRI, desde su posición de partido "oficial" o de gobierno, 

empleaba toda la fuerza del Estado para asegurarse de nunca perder el poder mediante el sufragio 

universal. Las elecciones eran organizadas y calificadas por el gobierno, es decir, por el propio sistema. 

( El 25 de noviembre de 1971, el Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia afirmó en la Cámara 

de Diputados que "tenemos el sabio principio de la autocalificación de las elecciones"). 

El PRI fue el eje central del Sistema Político Mexicano, que como organización de poder puso bajo su 

control y a su servicio a todos los subsistemas, instituciones y estructuras del Estado mexicano y 

dominó a los factores reales de poder, entre los que cabe destacar a la Iglesia Católica contra la que 

luchó para disminuir su influencia social y poder económico, siguiendo la tradición iniciada por Juárez 

desde la conformación del Estado liberal mexicano. Esta lucha también tiene sus ralees en el ascenso 

de los masones dentro del Sistema Político Mexicano, ascenso que igualmente se remonta a la etapa 

juarista. 

Otro de los principios fundamentales del PRI fue la protección recíproca entre sus miembros, siempre 

y cuando éstos no se vahier.in contra el sistema o fuera necesario sacrificarlos como chivos 

expiatorios. Dicha protección implicó la impunidad que gozaron los miembros de la élite para cometer 

actos ilícitos y se extendió hJsta el gr.ido de encubrir y facilitar el escape de personas acusadas 

formalmente de la comisión de delitos. También es necesario mencionar la cultura de corrupción 

generada por el sistema prüsu de reparto de posiciones de poder, privilegios y beneficios económicos, 

lo cual generó niveles extraordinarios de tráfico de influencias, nepotismo, burocratización exagerada, 
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arreglos y compromisos secretos, venta de "favores", etc. Dicha cultura existi6 en todos los niveles y 

en los más altos aumentaba considerablemente su gravedad e implicaciones. Se generó un gigantesco 

aparato burocrático deficiente y corrupto que absorbió un enorme porcentaje de los recursos 

nacionales, con un excesivo e innecesario número de dependencias y cantidad de personal. Surgió toda 

una clase social con una identidad y una cultura muy distintiva: la burocracia; dentro de la cual se hizo 

característica la corrupción, la incapacidad, la apaúa, el incumplimiento, el mal trato a la población y la 

creencia de merecer todos los privilegios y prerrogativas. El ejercicio de un cargo público se consideró 

como la oportunidad de obtener los mayores beneficios personales, llegando incluso a acuñarse la frase 

"La Revolución me hizo justicia", para referirse a los beneficios obtenidos ilegítimamente al ocupar un 

cargo público. El reparto de las posiciones de poder también provocó el establecimiento de cacicazgos, 

el surgimiento de lideres y terratenientes que controlaban casi todos los aspectos de la vida poÜtica, 

económica y social en sus particulares cotos de poder, muchos de los cuales eran regiones enteras, que 

se convirtieron en baluartes o bastiones priistas y que se transmiclan de generaci6n en generación entre 

los miembros de determinadas familias y grupos. Los lideres sindicales se eternizaron en sus puestos, 

gozando de los beneficios que les producía la administración de las cuotas de los miembros y se 

convirtieron en los principales agentes de control sobre los grupos que se supone que representaban, 

utilizando la intimidación y la violencia contra ellos. 

"El ¡xxlcr dd partido oficial prrWie m primer térmim dd afX1YO dd Estado, y m Sl"¡gtndo 11~ dd rontrrl que eje>re 

sobre las 01¡pnizaciones de masas, sindicatos, agnrpacia¡es campsinas, or¡pnizacimes poprrl«rr!Swrias y otras. Fmrina 

sobre la ~ de ~ "arotas de ¡xxlcr" a los secton'S qrre lo jinmoL De esta manera los dirigntes de las 

or¡pnizaciones de masas )ti salm que ticnDI pues/DS ptíbliros asegurados, wrodiptrtados fctlemles o estatales, senadmrs o 

e11 fo ¡nesidmcias rmrnici¡ules. "" 

"El ngu1101 esttí esmrcturado htjo rrn csquana de rontrvlcs totalitario5, tpre nada más por lo tpre hace a lo ¡xi/íliro 

¡ncsmta estos datos: talos los obrrros agnr¡:udos en cmtrales ( CTM, CROC. CROM, cte.), eskÍll i11rorparadns "en lo 

u~!RithL11 y mm m¡pniZJ1ción", al partido oficial ¡xm1rre así lo dispcrm SllS estawtos; tooos los ca111¡rsi11os m¡pnizados 

m li¡ps y sintlimtos por la CNC, estawtarianmte pt.'rlfl>xLn al ¡mrido oficial; trxlos los trafojadmes al smicio del 

Est11dn, también porestahrtos dela FTSE, están obli¡ptlos a pertma:rral partidn rfo:Ud, y en /ns 1ílti111os año\¡imto a 

01~mi31KH mno k1 °"1firlcracm Nacional Giowlera, 0111faler.1cián Nacional de Of¡mra.s lruhrstrialcs, la 1lsociacián 

e/,• &u1íp•Ws y otms "01¡pnis11m a¡xilítiros", timen parte m d festín pres11pr1estal, gnrpos ro11v la triwruue a'ldm! 
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Feáeracm de EstJtdiantes de GtkldJajna." "Se 111g1Qe ~· son afiliadaies aktiws, pero el wto es 

indidthta!, el PRI gana ml wlDS árliridtta!es. S~ an los wtos indit.iliiales de cüidadanos, sebe taio en Estadns tan sin 

canztnicaciDnes mm Ot=t, Q,_.,,.,,,, 07ih1ahta, Sanara, nm¡iias ngiaies de Zacauras, Verama, Tafusro, 

Yi1catán, Hidal¡pyotros, quealibJrran las umasefa:torales sinsiq11iera~a las casillas. Gnwtas inditiduales 

de cam¡x:sinos, obrriusy buráratas tpte salxn a tpié se exponen, ')U no df,¡tmos si militan o séloay11dany npresentan a 

otro p.mido, sino sim¡immle si se U<¡J1 a saber tptewtarm parotroScmrlidalDS: a sancimes tptel/eytnhasta la pérdida 

del trafuj¡ o de la p.traia. • "El 'lltD es más o mtmS /impio en los cmt1051nútnas im¡xntantes, amo el Distrito Feáeral, 

den.le los sindiauos usan de otros pruarlimintns, amo el de r:mhritks ele ekrtur dd:les o tri¡:Jes para q11e los afiliados 

teten, y lo pntelxn dewhimdclas se1ladas, en distintas casillas. En proúnda, en las zonas nlltJÍes, ¿atál "® libre y 

srortu si los Wlmlles, atando aaWi, encina timen hasta cano fananarias ele la wiJla al raciqtte, al ccmisariado 

ejidal, al líder o al soplái.1"'' 

El término "dictadura perfecta" para calificar al PRI, implica el hecho de que esta organización poütica 

pudo mantener el poder en una simulación formal de democracia y con un peculiar método para evitar 

la concentración prolongada y absoluta del poder de en una sola persona: retomando la tradición 

presidencialista, durante su mandato, el titular del ejecutivo ejercía en la práctica un poder absoluto y 

sin límite pero no podía pro longar dicho poder más allá del lapso de duración de dicho mandato, por 

más que aspirara a ello. De esta manera, el jefe del sistema era renovado cada seis años para evitar el 

surgimiento de otra dictadur> personal absolutista que pudiera poner en peligro al propio PRI. En 

cuanto el presidente elegía y señalaba ( "dedazo") a su sucesor o "tapado", éste último comenzaba a 

recibir la transmisión del poder del sistema, poder que en la misma medida comenzaba a perder el 

presidente todavía en tumo, hasta que lo perdía definitivamente con la toma de posesión de su sucesor. 

Es necesario señal.r que los servicios de inteligencia y seguridad nacional, más que tener como fin 

último la identificación y combate de los peligros pm la estabilidad y existencia del Estado, fueron 

utilizados para proteger, ejercer y mantener el poder del régimen a través del espionaje político y otros 

métodos más violentos. 

"México no es el 1íniro país del nul11(b en darle el Gvbiemo intl?rWte iJewbnente los teléfona, infiltra "ortj1S" en las 

O>)}Ulizadones políticas, estudiantiles, re/igjnsas, i11d11striales, c!C., para estar al día, y 111a111ien1 gmpos ele npresión al 

"GONZÁLEZ GÓMEZ, Franrnco. Op cit. p. 109. 
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"""Wl de la ley, disfrazados de "tr~ ew11Jiales~ "s1tpemion:rl1Jios" o de lo q11e sea. Así se vio fiDnhi6i hare 

años, "' orasioo de los ronflictos ferroomilero y prtrJero. aiamh ciertns indiridJ11JS se idrntifirahill maliante 111111 

mrlmdtJ cm lunda trü:olary la le;mla "Po/ida del Partido Reui11cimario lnstihcicnal". No, este país miestro de la 

influencia, la crcrlencial y la mar/ida no es d 1íniro q11e time esos agntpunientos. pero a j11zgar por d JO de junio pmre 

q11e se ha úlo dunasiado lejos en esa farma decmsolidarmltStra "eitahilulad rod" ymiestra anidiadt1 "paz so:ial". "" 

Otro de los medios de control social del PRI, como sistema de dominaci6n, fue el condicionamiento 

de las conciencias de los individuos, a través de la educaci6n, de la propaganda, la manipulaci6n de la 

informaci6n ( desinformaci6n) para ocultar la verdad, creando una "verdad oficial". La marginaci6n 

cultural del pueblo, su embrutecimiento y enajenaci6n provocada por distracciones masivas, creadas 

principalmente por la empresa Televisa, abiertamente priista y progubemarnental, fue cuidadosamente 

dirigida hacia la creaci6n de una sociedad conformista, d6cil, manipulable, apática y adormecida, un 

pueblo inculto que no reflexiona sobre sf mismo ni cuestiona su realidad, es decir, un pueblo que no es 

peligroso para la dictadura, un pueblo que está hist6ricamente acostumbrado a no asumir ninguna 

responsabilidad política, desinteresado de las cuestiones políticas, en muchos casos incapaz de 

distinguir la noci6n de "gobierno" de la de "PRI", las cuales identificaba como una sola cosa. Una 

sociedad que prefería que una "mano fuerte" lo solucionara todo y que crefa que la realizaci6n de obras 

y la prestaci6n de servicios públicos esenciales, que el gobierno presentaba como grandes logros del 

régimen, eran actos graciosos que debfa agradecer, en vez de obligaciones mínimas con las que todo 

gobierno debe cumplir. Un pueblo acostumbrado a pedir todo y a no dar nada a cambio, a exigir sin 

cumplir con sus obligaciones. Esto ha generado una tradici6n de autoritarismo, patemalismo 

gubernamental, invalidez poHtica y antidemocracia en la cual se apoyaba el PRI. 

En conclusi6n es posible afirmar que el PRl fue un sistema de dominaci6n que, con sus modalidades 

p•uticulares, permitió establecer una siruaci6n o particular estado de cosas en la sociedad mexicana 

llamada Estado Totalitario que consiste en el hecho de que una socied.1d se encuentra sometida 

efecti\'amente a la voluntad irrestricta de una élite o grupo dirigente. Sería ine.xacto, aunque no 

exagerado, equiparar al Sistema Político Mexicano con los sistemas soYiético, fascista o nazi ya 

an,tlizados. El Sistema Polftico Mexicano persiguió y logró cumplir con los mismos fines totalitarios de 

una forma sui generis, pues aprovechó las particulares características del pueblo mexicano para ejercer 

45 MEDINA VAi.DES, Gcrardo. "Operación 10 de Junio". Ediciones Universo. Primera Edición. México D.F. 1972. 
pp. 159-160. 
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la dominaci6n en una consunte simulaci6n de democracia y a la larga logró ser d Estado Totalitario 

más efectivo para sus fines y d más dllr.ldero, la famosa "dictadllr.l perfecta". El Sistema Político 

MeJ<icano dej6 a Mé."<ico en la ruina y la postración econ6mica, social, cultural, política y moral. 

Pudiendo ser una gran potencia y teniendo la capacidad, los medios y los recursos para ser país lleno de 

riqueza económica y cultural, con plena armonía y paz social, México es un país pobre, atrasado, 

violento, dividido, inseguro, en crisis absoluta en todos los nivdes y sectores, y todo ello gracias al 

Sistema Político Mexicano, d cual es sin duda la mayor desgracia histórica de México. 

J.4.6.- Sjn1ación Actual. 

O:msiderando al Estado de Derecho, de acuerdo al concepto que he propuesto en el apartado 1.3.3 de 

este capltulo, como: una situación o particular estado de cosas en la sociedad; consistente en d hecho 

de que el gobierno y los gobernados se encuentran voluntaria y obligatoriamente sujetos a unas leyes 

vigentes, culruralmente eficaces, democráticas y necesariamente derivadas de los valores humanos; y en 

virtud de tal sujeci6n se logra el cumplimiento de dichos valores humanos tanto a nivd individual 

como a nivel colectivo y fuulmente en el Estado. Nos encontramos con la realidad de que en México 

dicha situación no se presenta, y por ello es posible afirmar que en nuestro país d Estado de Derecho 

siempre ha estado en una situación de rompimiento. Ya he señalado que la realización plena en la 

realidad de mi concepto de Estado de Derecho es prácticamente imposible o por lo menos altamente 

difícil y por lo tanto se considerará que en una sociedad existe o no el Estado de Derecho en la medida 

que ésta se acerque a se aleje al cumplimiento de los postulados de mi concepto. En el caso de nuestro 

país es evidente que como sociedad estarnos muy lejos de tal cumplimiento. 

El principal obstáculo para b realización del Estado de Derecho en México ha sido el Sistema Político 

Mexicano que por ser un sistema totalitario, dictatorial y patrimonialista, en el que el poder y los 

recursos del Estado se utiliz.m para el beneficio particular de una élite, hace imposible que el gobierno 

se encuentre voluntaria y obligatoriamente sujeto a las leyes vigentes, pues como un sistema de 

conservación del poder, la ,·oluntad de sus dirigentes siempre estará sobre toda norma o ley. Las 

propias leyes son manipuladJs al antojo de la élite y pueden aplicarse o no según convenga a los 

intereses del sistema, pueden ser leyes no derivadas necesariamente de los valores humanos sino 

incluso contrarias a ellos, injustas, inútiles, contradictorias, antidemocráticas, contrarias al orden 

"Id. p. 210. 
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constitucional supremo del cual deberían derivarse y sin embargo ser vigentes porque así conviene al 

sistema. Por ser en la práctica un sistema vertical y autoritario, no existe instancia o poder alguno que 

pueda obligar efectivamente al gobierno a sujetarse a las leyes vigentes, y que le impida violarlas 

impunemente, La división de poderes, una de las principales bases de la democracia, en la práctica se ve 

seriamente disminuida u obstaculizada, o incluio llega a ser inexislente. 

"laJ institirines jurídicas constituyen una lwe de SJIS/cntacÍÚI dd Estado m1tÉnlicamaUe donarátim, de tal manera 

que si el Estado no se ajusta a ellas o es el primer a¡plle de Sltbrersiái dd on:lcn jurídico, pude afamarse pte el Estado 

es antidcnroiítimy que las ¡prantfas indiLiduales y /ns~ po/Ílii.r1' no timen eJiracia rral al~ma. • 

(Diputado Lic. Juan Landerreche Obregón, C\rnara de Diputados, 7 de junio de 1971) 

Esta cultura de ilegalidad y antidemocracia generada desde el gobierno, ha propiciado entre los 

gobernados desconfianza e incredulidad respecto de las instituciones jurídicas, pero sobre todo una 

ausencia de convencimiento de cumplir con la ley porque se crea en ella; se intenta evadir hasta donde 

es posible el cumplimiento de las obligaciones legales y en todo caso se cumple para evitar 

consecuencias o sanciones. Un ejemplo de esta situación es al alúsimo porcentaje de evasión fiscal y la 

reducida cantidad de contribuyentes en relación con la cantidad de población económicamente activa. 

Se considera que la imposición fiscal es excesiva y el pago de impuestos no se ve reflejado en mejores 

servicios públicos. Un reducido porcentaje de las personas que son víctimas de delitos presenlan 

denuncia o querella pues la mayoría está convencida de que la autoridad no va a hacer nada para 

perseguir al delincuente o que éste saldrá en libertad en poco tiempo, porque es una persona 

económicamente poderosa, importante, "influyente", "bien conectada'' o "apadrinada", y puede tomar 

represalias. Esto ha generado una grave situ.1ción de impunidad de personas, grupos sociales y 

delictivos, algunos de los cuales han llegado a ser considerados como "intocables". La incapacidad del 

Estado para lograr una efectiva procuración de justicia ha provocado que, según cifras y estadísticas de 

la propia Secretaría de Gobernación, el 94% de los delitos cometidos en México queden impunes; esto 

significa que si una persona comete un delito, las probabilidades de que no sufra ninguna consecuencia 

por su conducta delictiva son aliísimas. Esta certeza de impunidad anim.1 cada vez a más personas y 

grupos delictivos a cometer delitos. Existe la creencia generalizada de que lo jurídico o legal es 

incómodo, complicado, caro y corrupto, que "todo se arregla con dinero" y que los abogados y demás 

personas relacionadas con la práctica jurídica sólo buscan la forma de sacarle dinero a la gente. Los 

políticos generalmente le dan poca importancia a las cuestiones legales, las áreas jurídicas de diversas 
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dependencias son poco atendidas, se les asigna personal incapacitado, se les asignan escasos recursos y 

bajos salarios. Además del mal servicio que es una consecuencia 16gica de lo anterior, esto ha 

propiciado el desarrollo de verdaderas mafias dentro de muchos 6rganos y dependencias de gobierno 

cuyas acciones ilegales y de corrupci6n generan graves problemas sociales. En la iniciativa privada se 

aprecia una tendencia similar pues las áreas jurídicas por lo general son mal pagadas y se les concede 

poca imponancia por considerar que los aspectos legales son cuestiones superficiales, costosas y 

molestas. Existe la creencia de que cada quien tiene "derecho" a hacer todo aquello que conviene a sus 

intereses, aquello que "decide la mayoría", o a exigir ,aún por medios violentos, el reconocinúento de 

un derecho, aún cuando los actos en cuesti6n resulten violatorios de las leyes y atenten contra los -;.' 

derechos de terceros. Grupos de personas creen poder decidir sobre los derechos e intereses de los 

demás, s6lo porque dicho grupo logró un consenso en cuanto a detenninada acci6n o siruaci6n, y 

aunque dicho grupo sea minoritario dentro de una comunidad, cree y manifiesta estar dotado de 

legitimidad y representatividad, s6lo porque los miembros de dicho grupo "decidieron 

democráticamente", se "pusieron de acuenlo" y si los demás miembros de la comunidad no 

participaron, seguramente es porque "no les interesa" y en lugar de ser "parre de la soluci6n, son parre 

del problema". Cualquier grupo por pequeño o nada representativo que sea, se autonombra "sociedad 

civil". A esta situación contribuyen las autoridades no aplicando o aplicando arbitrariamente la ley. Un 

ejemplo concreto de esta situación son las manifestaciones públicas en forma de marchas, bloqueos o 

plantones que con frecuencia se realizan en la Ciudad de México y otras ciudades del país, en las cuales 

los manifestantes, están convencidos que es legítimo afectar a miles o millones de personas para 

presionar al gobierno a cumplir con sus demandas. Las autoridades competentes no hacen nada para 

impedir que una minoría afecte a la mayoría pues si acrnaran podría considerarse como "represión", 

aparentemente sin entender que en una venladera democracia, una manifestación, por muy legitima 

que sea su causa, nunca pude afectar los derechos de terceros, y si lo hace, las autoridades competentes 

deben impedirlo a toda costa pues ( en una verdadera democracia ) nunca pueden prevalecer los 

intereses de una minoría sobre los de la mayoría. Es inconcebible un Estado de Derecho donde la mera 

aplicación oportUn.t de la ley equivalga .i "represión", "mano dura" o "salida de fuerza", pues si es as(, 

la ley en cuestión es injusta, no está derinda de los valores humanos y no es culruralmente eficaz pues 

no resuelve satisfactoriamente las necesidades sociales presentes. 

La culmra antidemocrática que prevalece en el país y que es resultado directo del proceso histórico, y · 

del condicionamiento de la poblaci6n logrado por el Sistema Político Mexicano, se manifiesta 



158 

claramente en el bajísimo nivel politice, evidenciado por la carencia de propuestas reales de los partidos 

políticos para resolver los problemas nacionales. Los partidos se encuentran enfrascados en una 

sórdida lucha por posiciones de poder, en la cual, aprovechan las demandas sociales como banderas y 

pretextos politices para su propio beneficio, prevaleciendo la politica personalizada, el discurso 

demagógico y populista, la falta de coherencia ideológica y compromiso social, el mesianismo, la 

intolerancia, el chantaje y el sabotaje político. Algunos partidos han agitado deliberadamente a la 

población para realizar actos de protesta e incluso de violencia y han expresado su desprecio por las 

leyes y las instituciones jurídicas y democráticas, a las cuales consideran un estorbo para lograr sus 

fines. Se ha vuelto común que los partidos utilicen enonnes sumas de fondos públicos para fines 

pur.lffiente propaganclisticos. Existen diversos casos de legisladores que se autocalifican como 

luchadores o lideres sociales, por el hecho de manipular a grupos sociales muy desprotegidos, 

planeando y dirigiendo la invasión de predios privados. Se ha vuelto común la tendencia de organizar 

consultas a la población, las cuales son demagógicas, se encuentran al margen del la ley y se utilizan 

para legitimar decisiones de gobierno, chantajear y ejercer presión política, presentando los resultados 

de dichas consultas como la expresión real de la voluntad del pueblo, siendo que en ellas participa un 

porcentaje bajísimo y nada representativo de la población. Es común que los legisladores voten "en 

bloque", siguiendo la "línea" que les marca la dirigencia de su partido, para impedir que se aprueben 

iniciativas, exclusivamente con fines de lucha partidista, revanchismo, chantaje y de imagen pública; en 

lugar de hacerlo para buscar el beneficio del pueblo, del cual son representantes. Diversos sectores 

políticos y sociales se oponen con vehemenci~ y por consigna a cualquier reforma, por indispensable 

que ésta sea para el bien del país y de la sociedad. 

La imposibilidad para sujetar a los gobernados obligatoriamente a las leyes, obedece a la progresiva 

pérdida del carácter coercitivo de las normas, es decir, la pérdida de la fuerza del Estado y sus Órganos 

para hacer cumplir la ley. Esto se manifiesta en la incapacidad y corrupción de las autoridades, el 

aumento del poder y la capacidad del narcotráfico y de la delincuencia organizada en general, para 

confrontar y corromper a las corporaciones de seguridad pública encargadas de combatirlos. Los 

miembros de dichas corporaciones no son los suficientes, no están adecuadamente capacitados, 

entrenados ni ann.idos, no tienen sa1arios ni prestaciones justas, existen largas cadenas de corrupción y 

de extorsión de los mandos sobre los subordinados, cadenas que estos últimos extienden a la 

población, que supuestamente deberian proteger y servir. Son comunes los casos de miembros y ex 
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miembros de corporaciones de seguridad pública que forman y se unen a grupos delincuentes y 

cometen graves actos delictivos. 

El narcotráfico se ha convenido en el factor de peligro más grave para la estabilidad y lo seguridad del 

país. Se ha formado toda una cultura que gira alrededor del narcotráfico, firmemente arraigada en la 

imaginaci6n popular y lo cual incluye la adopción de determinados estilos de vida y valores, a nivel 

incfüidual y comunitario. El inmenso poder económico del narcotráfico, su organización, su expansión 

sobre el territorio nacional, su capacidad para realizar toda clase de actos delictivos y para atacar e 

intimidar con violencia extrema a las autoridades y a la población; su influencia en las comunidades 

más aisladas y desprotegid.is, ·su enorme capacidad para corromper, su infiltraci6n en los niveles más 

altos del gobierno y la política ( al grado de que se ha empezado a hablar de la "narcopolltica" ), sus 

vínculos internacionales con otros "cárteles" y su relación de ayuda recíproca con los grupos 

guerrilleros nacionales y de otros países como Colombia; menoscaban directamente el poder y la 

autoridad del Estado Mexicano. En los últimos años se han hecho célebres diversos capos o líderes de 

organizociones de narcotraficantes o "cárteles". En la década de los años ochenta destacaron por 

ejemplo Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca "Don Neto". En 

fech'1.5 más recientes se han hecho del conocintiemo general los nombres Juan Garáa Ábrego, Amado 

Carrillo "El Señor de los Cielos", Joaquín Guzmán Loera "El Chapo Guzmán", Héctor Luis Palma 

Salazor "El Güero Palma", los hermanos Francisco J.-ier, Eduardo, Enedina, Benjamín y Ramón 

Arell.mo Félix, los hermanos Adán, Luis y Jesús Amezcua Contreras, Ismael Zambada "El Mayo 

Zambada", así como "Cártel de Juárez", "Cártel de 1ijuana", "Cánel de Colima", "Cánel del Golfo", 

"Cártel de Sinaloa", etc. Son ya cotidianos los actos de violencia extrema deri, .. 1dos de las acciones de 

los grupos de narcotrafic.mtes y es evidente la incapacidad de las autorid.1des para aplicar la ley ante 

dichos actos. 

Por otro lado, e.xiste una constante violación y falta de respeto a los derechos humanos, en este sentido 

es posible señalar los abusos de autoridad, la incesante violencia sobre las personas, la falta de 

procuraci6n de justicia e incluso casos extremos como el tráfico y venta de seres humanos, en 

ocasiones en asociación con organizociones delictivas internacionales. Se puede afirmar que no existe la 

mera noción de los derechos humanos en nuestra sociedad, agobiada por las permanentes crisis 

económicas, el deterioro de las condiciones de vida y la división por l.1 desigualdad entre las clases 

sociales, la intolerancia política, religiosa y étnica. Prevalece la discriminación y la violencia contra los 
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grupos más débiles y desprotegidos como las mujeres, los niños, los ancianos, los indígenas, los 

disc•pacitados, etc. En el caso concreto de los indígenas, quienes representan el 10% de la poblaci6n 

del pals, históricamente el Estado Mexicano ha propiciado que ese grupo social se mantenga aislado y 

segregado, en condiciones extremas de atraSo, marginación, pobreza, explotación y discriminación, sin 

una verdadera incorporación al resto de la sociedad, sin que el Estado les preste los servicios más 

básicos, de tal manera que sus comunidades se encuentran en condiciones de vida donde no existe 

prácticamente ninguna de las facilidades del mundo moderno, como: agua potable, corriente eléctrica, 

vehículos motorizados, medicinas, alimentos procesados, medios de comunicación masiva, etc. 

La ausencia e incapacidad de las autoridades, han generado que existan en el pa{s diversas "zonas o 

territorios sin ley", "municipios autónomos", "territorios en rebeldía", donde la gobemabilidad se ha 

perdido casi por completo y en donde se dan casos de linchamientos y otros actos de "justicia 

popular", prevalecen grupos paramilitares, grupos de narcotraficantes y de delincuentes organizados, 

grupos guerrilleros, organizaciones populares, urbanas, de comerciantes ambulantes, etc., y en general 

se hable de la "ley de la jungla" o la "ley del más fuene", lugares donde el orden jurídico ha perdido su 

cualidad de obligar a los individuos a obedecer las leyes y por lo tanto es inoperante. Existen ciudades y 

estados enteros donde el narcotráfico mantiene aterrorizada a la población por sus actos violentos y ha 

confrontado y rebasado a las autoridades. En la Ciudad de México existen zonas, barrios y colonias 

donde el poder de la delincuencia y de otros grupos sociales es tal, que la población y las autoridades 

admiten que entrar en ellas es enormemente peligroso, que son centros de operaciones de grandes 

organizaciones delictivas que han actuado por muchos años al amparo de las autoridades, familias 

enteras dedicadas al delito, generación tras generación. Sin embargo nadie puede o quiere hacer nada 

parJ remediar la situación, cuando las autoridades han actuado, han sido confrontadas y rebasadas. Los 

habitantes de dichas zonas se niegan a someterse a la legalidad y rech,\Zail con gran violenciJ toda 

aplicJción de la ley o acto de autoridad por leg!timo que sea. 

Los centros penitenciarios, lejos de readaptar socialmente al delincuente, •on centros de operaciones de 

la delincuencia, de corrupción, de violación de los derechos humanos y de aprendizaje del delito. Los 

reclusos viven en condiciones infrahwnanas; muchas veces los centros penitenciarios son controlados 

por los delincuentes poderosos. A los internos se les piden grandes c.mtidades de dinero parn que 

puedan recibir los articulas de uso y consumo, más esenciales. Muchas personas permanecen recluidas 
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por varios años por no tener recursos económicos para pagar una defensa adecuada, mientras que los 

delincuentes poderosos salen en poco tiempo. 

Las conductas antisociales se manifiestan con mayor frecuencia y gravedad. Los delincuentes muestran 

cada vez mis brutalidad, crueldad, e indiferencia ante el dolor humano. Los actos de violencia extrema 

contra sus victimas son usuales, los delincuentes no se limitan a asaltar y robar a sus víctimas, sino que, 

opongan resistencia, les entreguen sus penenencias o no, las agreden severamente, las violan, lesionan y 

privan de la vida. Los secuestradores envian los miembros amputados de la víctima a la familia, 

burlándose de su angustia y haciéndoles exigencias fuera de sus posibilidades, para en no pocos casos, 

tenninar cobrando el rescate 'y asesinando a la víctima. Se han vuelto frecuentes los casos de niños y 

adolescentes que cometen delitos sumamente graves como homicidios, violaciones y asaltos mostrando 

cinismo e indiferencia ante los actos que cometieron. Han sido engañadas y defraudadas gran número 

de personas, despojadas de los ahorros de toda su vida y al parecer no ha sido posible castigar a los 

responsables ni restituir a las personas defraudadas de sus bienes, o por lo menos, en muchos casos, no 

oportuna ni completamente. 

Las leyes carecen de eficacia cultural, pues a pesar de disponer las medidas necesarias para lograr el 

bienestar de la sociedad, la incapacidad del gobierno para darles cabal cumplimiento, debida a los 

disfuncionales sistemas económico y educativo, ha provocado que la mayoría de la población viva en 

condiciones de pobrez.i, atraso, ignorancia, desnutrición e insalubridad, con un reparto 

°''tr.10rdinariamente desigual de la riqueza. Comunidades enteras se encuentran totalmente aisladas, 

apartadas, discriminadas y desincorporadas del mundo moderno, en condiciones de pobreza y miseria 

ememas, en la ignorancia, padeciendo y muriendo a causa de enfermedades curables. Los servicios 

públicos mis básicos son deficientes e insuficie~tes. Una nÚnima cantidad de contribuyentes carga con 

impuestos excesivos, inequitativos y desproporcionales. Existen severos proble!ll.lS sociales 

prorncados por la sobrepoblación, el centralismo, el crecimiento desmedido de los núcleos urbanos y 

la ausencia de una politica eficiente de distribución poblacional. La poHtica centralista permiúó que la 

Gudad de México creciera hasta con,·enirse en la ciudad más grande del mundo, con una enorme 

concentración de población, lo cual es 1.1 causa directa de todos sus problemas. como la marginación, la 

falta de servicios básicos, ht falta de empleo, la delincuencia, la contaminación, etc. Los sal.trias de los 

trabajadores y las P"nsiones de los jubilados carecen de poder adquisitivo para cubrir las necesidades 

mis básicas. Mientras tanto una reducida élite concentra enormes cantidades de riqueza, gozando de un 
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inmenso poder económico y social. El pueblo mexicano es uno de los más incultos del mundo y 

padece un severo problema educativo, atraso e insuficiencia del sistema de educación pública, un 

promedio de lectura de menos de un libro al año por persona, casi nadie, incluyendo a profesionistas y 

comunicadores, sabe hablar ni escribir correctamente el español, escuelas insuficientes y en algunas 

regiones, inexistentes, maestros mal pagados e incapacitados, alúsimos promedios de deserción escolar 

y de embarazos de adolescentes y, en cambio, bajísimos los de titulación e integración a la vida 

profesional. Una niñez y juventud donde la violencia, la ausencia de valores humanos y vicios como el 

consumo de drogas, son cada vez más amplios y comunes, una sociedad donde prevalece un enmme 

grado de ignorancia. México es el país de Latinoamérica que menos inviene en ciencia. El deterioro 

crítico de las condiciones de vida y la inexistencia de oponunidades para evitarlo, han provocado que 

diariamente miles de mexicanos intenten emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, aún a costa de 

perder sus vidas. Son ya muy comunes las comunidades y poblaciones rurales compuestas casi 

exclusivamente por mujeres, niños y ancianos, en vinud de que los hombres se fueron "al otro lado". 

Todo esto ha creado una sociedad donde la desigualdad y en consecuencia la polarización y el rencor, 

entre las clases sociales, es cada vez más grave. Una sociedad dividida, apática, perezosa, confo~sta, 

indiferente, violenta, indisciplinada, morbosa, martipulada por los medios de comunicación, llena de 

miedos, complejos, mitos, símbolos y prejuicios, que arrastra aún sus grandes lastres históricos como el 

racismo, el machismo y el malinchismo. Una sociedad que ante los grandes problemas y necesidades 

nacionales, se pierde en eternas discusiones sobre la forrna y no sobre el fondo de los asuntos. Una 

sociedad que se debate entre su tradicionalismo y la implantación de modelos de vida y valores 

provenientes de los Estados Unidos. Una sociedad sin conciencia de sus problemas ambientales, del 

deterioro y agotamiento de sus recursos naturales. 

México es un pueblo sin conciencia ni responsabilidad nacional o colectiva, un pueblo que sólo 

muestra su generosidad, su nobleza y su solidaridad ante las tragedias, un pueblo que habla de su 

gr.mdeza y de su orgullo nacional, en ocasiones festivas, pero no hace nada en la vida cotidiana para 

construir tal grandeza ni para demostrar tal orgullo. Un pueblo sin conciencia histórica, patriotero, 

alegre, triste, ingenioso, solemne y festivo, lleno de soledad, tragedia, paradigm.15, contrJdicciones y 

re.tlidades aparentes. Un pueblo capaz de burlarse de sí mismo y de sus tragedias, un pueblo que se 

burla de la muene y le rinde culto. Un pueblo donde tiene lugar una mezcla confusa de comedia y 

tragedia, de verdad y mentira, de racionalidad y absurdo, de sublime y perverso, de bello y grotesco, de 
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paz y violencia. Se habla del "surrealismo mexicano", se emplean frases con¡o "esto solo puede suceder 

en México", "México m.ígico", etc. Un pueblo que parece no darse cuenta de que se encuentra en una 

siruaci6n econ6mica desesperada que demanda un esfuerzo extraordinario y los sacrificios más grandes 

de toda la sociedad durante muchos años, para apenas lograr asegurar su supervivencia. Sin embargo 

nadie hace nada. 

La violencia social es cida vez más amplia y más grave desde el núcleo familiar hasta las grandes 

confrontaciones entre grupos sociales y autoridades. Lis personas que habitan en los grandes núcleos 

wbanos principalmente en la Ciudad de México Distrito Federal, y otras ciudades como 'Iíjuana, Baja 

Gilifornia, Culiacán, Sinaloa y Ciudad Juárez, Chihuahua, viven en un estado permanente de psicosis a 

ciusa de los actos violentos que los grupos delictivos cometen. Lis personas cambian sus patrones de 

conducta y de vida, e.'<treman todo tipo de precauciones y permanecen en un estado de temor que 

provoca que ellas mismas se vuelvan violentas y tengan una actirud permanentemente agresiva en su 

trato social en la vida cotidiana. 

Es evidente e innegable que bajo estas condiciones es imposible lograr en nuestro pals el cumplimiento 

de los valores humanos tanto a nivel individual como ~ nivel col.ectivo y finalmente en el Estado. 

;\léxico es un país donde prevalece la injusticia y la violencia en todas sus formas, la inseguridad, la 

pobreza, la ignorancia, b insalubridad, el hambre, la discriminaci6n, la corrupci6n, la intolerancia, la 

ausencia de democracia, la ausencia de valores, la ausencia de garanúas de legalidad, son violencia. 

En conclusi6n es necesario afirmar que el Estado de Derecho no se "aplica" o "deja de aplicarse" 

como afirman algunos, d Estado de Derecho existe cuando se aplican las leyes y no existe, se rompe 

cuando dejan de aplicarse o se aplican arbitrariamente. El mexicano está acostumbrado a negociar la 

aplicaci6n de la ley para su beneficio. El Sistema Polirico Mexicano fue la fuente de la culrura de la 

corrupci6n, tan profundamente arraigada y generalizada, que para muchos países es la característica 

distintiva del pueblo m<.'<icano, y que implica que en la sociedad mexicana prevalezca la creencia de 

buscar siempre el beneficio personal, el camino fácil y evitar problemas, a través de dádivas, 

gratificaciones, sobornos, "mordidas", favores y prestaciones de todo tipo a cambio de no aplicar la ley 

o aplicarla arbitrariamente. El compadrazgo, el amiguismo, el nepotismo, en oposici6n a toda ética y 

mérito. 
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Los grupos sociales acostumbran presionar al gobierno realizar¡do actos violatorios de las leyes y 

atentatorios de los derechos de terceros, para forzarlo a negociar y eventualmente lograr que se les 

cumplan sus demandas, aún al margen de la ley. Esto significa que el gobierno concede e.xcepciones a 

la ley y la vuelve obsoleta. Si se argumenta que tal medida busca evitar conflictos sociales, significa que 

la ley en cuestión provoca dichos conflictos y por lo tanto es injusta y culruralmente ineficaz. El 

gobierno acostumbra actuar no de acuerdo a las obligaciones que le imponen las leyes, sino al cálculo 

que hace de las consecuencias politicas de sus actos. 

Una sociedad donde la ilegalidad se conviene en una situación cotidiana o común, tolerada porque se 

considera que la excepción a la ley, concedida por el gobierno, y su falta de observancia por pane de 

los gobernados, está justificada por las circunstancias, razones politicas, prudencia, los problemas 

económicos, sociales, politicos o de la índole que sean; entra inevitable e irreversiblemente en un 

proceso de descomposición, anarquía y caos, donde se hace imposible la realización de los valores 

humanos y la existencia de las condiciones más esenciales de convivencia humana pacífica. Esta 

siruación indica que el Estado se está aniquilando a.sí mismo al suprimir y volver inoperante la función 

del orden jurídico, que es el subsistema encargado de imponer límites a la conducta humana ~través de 

normas externas, heterónomas, bilaterales y coercibles sustentadas en la fuerza del Estado y mediante 

el cual éste expresa su "deber ser" y establece cienas condiciones de convivencia en la sociedad. 
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CAPITIJLQ 11 El. PARQ EN lA UNAM 

2.1.- Ubicación Temporal. 

El objeto de estudio del presente capítulo es el paro en la UNAM de 1999-2000, el cual consiste en la 

suspensión, dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), de 

casi la totalidad de las actividades académicas y docentes en todos los niveles, así como de las 

actividades administrativas, de investigación, culturales, deportivas, de servicio social, de intendencia, 

mantenimiento y vigilancia, con la pérdida de la posesión de dichas instalaciones por pane de las 

autoridades universitarias y la interrupción de las funciones que respecto de aquéllas desempeñaban. Lo 

anterior en virrud de la toma de la posesión de dichas instalaciones por pane de un grupo conocido 

genéricamente como Consejo General de Huelga ( CGH ), integrado en su mayoría por miembros de 

la comunidad universitaria, que han sido denominados genéricamente "paristas". Dicho grupo impidió 

mediante diversas acciones la recuperación de la posesión de dichas instalaciones a las autoridades 

universitarias y el acceso a las mismas a otros miembros de la comunidad universitaria, en el lapso 

comprendido del 20 de abril de 1999 al 6 de febrero de 2000. 

Las instalaciones afectadas por el paro fueron los inmuebles donde están ubicadas las escuelas, 

facultades, institutos, centros, oficinas administrativas, servicios médicos, instalaciones deportivas, 

espacios culrurales, áreas comunes, laboratorios y bibliotecas de la UNAM en la Ciudad de México 

Distrito Federal y el Estado de México. 

2.1.l,. Orígenes medfatos ( Antecedentes), 

El paro en la UNAM de 1999-2000 está, como todo hecho humano, imb1údo dentro de un proceso 

histórico. Los orígenes mediatos o antecedentes del paro en la UNAM de 1999-2000 son los 

movimientos universitarios generados a panir de 1986 en la UNAM, generados por las acciones de 

diversas fuerzas internas y c~1.cmas, que encontraron en cada caso concreto, mayor o menor simpatía, 

consenso y adhesión en determinados sectores de la comunidad universitaria. Dichos movimientos 

ruvieron un;t especial trascendencia pues, independientemente de la magnitud o consecuencias que en 
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su momento tuvieron, poco a poco fueron gestando las condiciones históricas para que surgieran las 

causas u orígenes inmediatos del paro en la UNAM de 1999-2000. 

Los orígenes mediatos o antecedentes del paro en la UNAM de 1999-2000 son: 

a).· El movimiento y huelga estudiantil de 1986-1987. 

b).· El movimiento y paro estudiantil de 1992. 

c).· Los movimientos de los rechazados y en los Colegios de Ciencias y Humanidades en 1995, y el 

movimiento contra el CENEV AL en 1996. 

d).· La movilización contra las reformas en 1997. 

a).· El movimiento y huelga estudiantil de 1986-1987. 

El 16 de abril de 1986 el entonces rector de la UNAM, el Dr. Jorge Carpizo MacGregor, da a conocer 

un documento titulado "Fortaleza y Debilidad de la UNAM", en el cual, entre otras cosas se señalan 

como los principales problemas de la Universidad: la insuficiencia de la estructura de gobierno ante el 

gigantismo de la institución, el bajo porcentaje de titulación, el ausentismo y apaúa del personal 

académico, la corrupción, la falta de planeación, la falta de vinculación adecuada entre docencia e 

investigación, la improvisación, la falta de exigencia y selectividad, el crecimiento desproporcional y la 

burocratización, entre otros. El rector envía al Consejo Universitario, para su sesión del 11 de 

septiembre, un primer paquete de reformas, como asuntos de "obvia resolución". Entre otras medidas, 

el paquete contempla: la restricción del pase automático sólo a egresados del bachillerato de la UNAM, 

que lo hayan concluido en tres años y con promedio mínimo de 8; la baja del personal académico que 

cobre sin trabajar; la implantación de exámenes departamentales; el aumento a las cuotas por 

inscripción y servicios escolares, con excepción de las de ingreso a bachillerato y licenciatura, que se 

mamendr .ín en 150 y 200 pesos, respectivamente. La eliminación de la segunda vuelta de exámenes 

ordinarios y determinación del número máximo de exámenes extraordinarios por materia que puede 

presentar el alumno; vinculación con el sector productivo público, social y privado a fin de realizar 

metas concretas en beneficio del país. 

Durante la sesión del Consejo, el representante estudiantil Imano! Ordorika afirma que se trata de una 

maniobra sorpresiva y apresurada. A las seis de la mañana del 12 de septiembre finaliza la vot.1ción con 

94 votos a favor y 6 en contra de las reformas. 
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Entre la comunidad universitaria, sÓbre todo en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades ( 

<XH) y de la Escuela Nacional Preparatoria ( ENP ), se comienza a advenir disgusto contra lo que ya 

se empieza a llamar "Plan Oupizo". Comienza a manifestarse la presencia de activistas provenientes de 

antiguos y pequeños grupos universitarios de ideología de izquierda radical, como el Buró de 

Información Política, de la Facultad de Ciencias y de otras organizaciones como Punto Crítico, 

Convergencia Comunista y la revista La Guillotina. Poco después se suman al activismo militantes de 

partidos de izquierda como el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores y finalmente otros miembros de la comunidad 

universitaria. El 31 de octUbre se constituye formalmente el Consejo Estudiantil Universitario ( CEU ), 

con el lema "Derogación" y se declara representante de la legalidad universitaria ante la ilegalidad de las 

reformas. El 6 de noviembre se realiza una marcha con antorchas con aproximadamente 10,000 

asistentes, el CEU convoca en vano al rector a un debate público el día 11. El 12 inicia el diálogo 

formal con Rectoría, el CEU agrega la demanda de la realización de un gran congreso universitario para 

definir el papel de la UNAM en el proyecto de nación, su organización y la reestructuración académica. 

Guadalupe Carrasco, miembro del CEU afirma que la verdadera reforma universitaria surge de las 

bases y no de un puñado de funcionarios, ese mismo día miembros de la Preparatoria Popular de 

Tacuba y del CQ-1 Popular 6 toman la Torre de Rectoría, y según la denuncia de las autoridades 

universitarias, realizan destrozos y golpean con tubos y palos a nueve trabajadores. El 13 se realiza un 

paro en los planteles del COi y de la ENP y en siete facultades de Ciudad Universitaria ( CU ). La 

Rectoría formula propuestas conciliatorias. El Sindicato de Trabajadores de la UNAM ( STUNAM) 

publica un manifiesto donde exige la reforma de la UNAM y un pacto de concenación reformadora 

entre el STUNAM y el Consejo Universitario. El CEU realiza marchas multitudinarias. A principios de 

1987 la actitud del CEU es más combativa: exige 100% más de subsidio a la UNAM, respeto a la 

autonomía, transformación democrática y reconocimiento de la falta de escuelas ante el número de 

esmdiantes. El 5 de enero inicia el debate entre Rectoría y el CEU representados por sus respectivas 

comisiones. El debate se realiza en el Auditorio de Humanidades, es público y transmitido, a solicitud 

dd CEU, por Radio Universidad. El pí1blico asistente es en su mayoria ceuista. La comisión de 

Rectoría e51á encabezad.1 por el Dr. José Narro, secretario general de la UK\lvl, y se compone de otros 

funcionarios y profesores: Carlos Barros Horcasitas, Mario Ruiz Massieu, Femando Curie!, José 

Samkhán, Jorge del Valle, Humberto Muñoz y Raúl Girrancá y Rivas. La comisión del CEU está 

compuesta por: Carlos Ímaz, Imano! Ordorika, Lcyla Méndez, Andrea Gonz.1lez, Antonio Santos, 

Óscar Moreno, Luis Alvarado y Guadalupe Carrasco. El STUNAM declara su apoyo al. CEU, los 
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representantes del CEU son aplaudidos y vitoreados por el público mientras que los. de Rectoría 

reciben gritos y rechifla, surge el grito de "¡duro, duro, duro!". Rectoría hace una propuesta en la cual 

cede en lo relativo al pase automático, el pago por concepto de inscripción y servicios, los exámenes, al 

requisito de 80% de asistencia. La propuesta es discutida en el CEU en donde se comienzan a percibir 

dos posiciones encontradas: la que afuma que sin huelga no habrá triunfo y la que sostiene que la 

huelga liquidará la posibilidad de renacimiento universitario. Por votación el CEU acordó rechazar la 

propuesta de Rectoría y fonnular una contrapropuesta, la cual es lelda resultando ser en resumen la 

derogación, previos ajustes reglamentarios. Después de un receso para deliberar, Rectoría reitera su 

voluntad para proseguir el diálogo y declara que la propuesta del CEU deberá enviarse al Consejo 

Universitario que es la máxima instancia en la UNAM. El CEU responde que si hay que enviar la 

propuesta al Consejo, la intermediación de Rectoría es innecesaria. Continúan las acusaciones mutuas 

de intolerancia, Ordorika censura a la comisión de Rectoría por su ligereza al revisar 15 puntos en 15 

minutos e Ímaz la responsabiliza por no ceder ante "argumentos irrefutables". La comisión de Rectoría 

lanza una "gaya" y en el CEU surgen voces que piden extender la lucha a todo el país. Ese mismo ella 

el CEU realiza una marcha a la que se suma el STUNAM, contingentes de otras instituciones como la 

Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM }, la Univer.;idad de Chapingo, el Colegio de Bachilleres, 

las preparatorias populares, la Univer.;idad Pedagógica, el Instituto Politécnico Nacional ( IPN }, 

además de diversas orgartizaciones sociales como grupos de colonos, de damnificados y de costureras. 

La marcha sale del Casco de Santo Tomás a las cuatro de la tarde y llega al Zócalo alrededor de las siete 

de la noche. Se calculan aproximadamente 200,000 asistentes, la exigencia general es la realización del 

Congreso Universitario, Ímaz pide que se entone el Himno Nacional. 

El 27 reinicia el diálogo, el CEU da lectura a un proyecto para un acuerdo de consenso que contempla 

¡, eliminación de las modificaciones a los reglamentos, la celebración del congreso, cuyo carácter 

resolutivo signifique la obligación del Consejo Univmitario de refrendar y legalizar cada uno de los 

acuerdos resultantes y la confonnación de una Gran Comisión integrada por estudiantes, profesores, 

investigadores, trabajadores elegidos democráticamente y delegados de las autoridades nombrados por 

el Consejo. Dicha comisión determinará los mecanismos, agenda y tiempo del Congreso Universitario. 

La comisión de Rectoría pregunta si el carácter resolutivo del Congreso implica que el Consejo ya no 

puede discutir o modificar las conclusiones de dicho Congreso, es decir, que en el Congreso, el 

Consejo será un Órgano más; una vez concluido el Congreso sus resultados no estarán sujetos a 

discusión alguna, ningún sector tendrá derecho a modificaciones finales. Ante la evidente respuesta 
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afirmativa, la comisión de Rectoría pregunta si el CEU está de acuerdo en que la Comisión 

Organizadora sea nombrada por el Cons~o. El CEU se niega preguntando a su vez si acaso el Consejo 

pretende ser superior a un órgano del que forma pan~. Ante estas afirmaciones, Ruiz Massieu por 

Rectoría, declara que no acepta ni puede aceptar que se transgreda el orden jurídico mediante la 

creación de un Órgano de facto que anula al Consejo Universitario. El Congreso propuesto por el CEU 

queda al margen de la legalidad, la UNAM no puede cambiar sus estatutos fuera del marco de la 

legislación. Darle carácter resolutivo al Congreso anula el estatuto jurídico de la Universidad. Se señala 

también que el CEU se ha mostrado inflexible, pues lejos de ceder en sus posiciones, cada vez agrega 

más demandas y adiciones a la lista original. Carrasco responde que el congreso propuesto por el CEU 

sería una instancia de decisión y discusión verdaderamente democráticas, y si eso transgrede o no el 

estatuto jurídico de la Universidad, es cosa en que ya no se meten. 

El 28 la huelga es ya inminente, funcionarios separan y recogen papales y libros, son retiradas las rejas y 

trancas del perímetro de CU, se suspende el servicio telefónico y el abasto de agua, en los periódicos se 

lanzan advertencias al CEU. Las brigadas estudiantiles se movilizan intensamente, se construyen 

barricadas, se pintan mantas y carteles y se organiz.an las guardias. Cerca de la medianoche un gru¡x; ;e 

dirige a la Torre de Rectoría lanzando porras y consignas, se colocan las primeras mantas y en los 

primeros minutos del 29 de enero de 1987 inicia la huelga en la UNAM. Los activistas recorren la 

ciudad informando a la gente sobre el movimiento y solicitándole su apoyo. Se constituye formalmente 

un nueva organización denominada Consejo Académico Universitario { CAU ) integrada por 

profesores)' en la que predominan los de bachillerato. 

El JO de febrero se reúne el Consejo Universitario en el Colegio de Ingenieros Civiles para buscar 

fórmulas conciliatorias. El rector propone: la realización de un Congreso Universitario dentro del 

marco jurídico "igenr< en la Uni\'ersidad; el Consejo Universitario asumirá las conclusiones del 

Congreso )' la creación de una Comisión Organizadora del Congreso donde esté representada la 

plumlidad de la UNA.\~ las propuestas del rector son aprobadas y se acuerda además reponer los dias 

perdidos en la huelga. el ajuste de los calendarios escolares y el pago de salarios a los trabajadores. Un 

grupo numeroso de directores propone suspender los reglamentos General de Inscripciones y General 

de Pagos y dejar su discusión para el Congreso, lo cual también es aprobado. 
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Las asambleas del CEU se prolongan por muchas horas, se comienza a vivir un ambiente de agitación y 

descontento; un importante sector expresa su descontento por el "culto a la personalidad" y el 

"monopolio del poder"; se acusa a Ímaz, Ordorika y Santos de personalismo y de hacer continuas 

declaraciones públicas sin consultar jamás a las bases". Es ya evidente que existe una marcada división 

entre dos posturas: los que están de acuerdo con la propuesta de Rectoría y proponen levantar la 

huelga, y los que consideran dicha propuesta una trampa y califican de reformistas a los que proponen 

el levantamiento. A los grupos representantes de estas dos posturas es posible denominarlos 

moderados y ultras respectivamente. Ante la prolongación de las asambleas, propiciada por los ultras, 

quienes aumentan el número de oradores, alargan el discurso y lanzan descalificaciones y amenazas, los 

auditorios se despueblan y los que quedan imponen su punto de vista. El ambiente es sumamente 

tenso, se dan conatos de violencia y abundan las descalificaciones. Los moderados son llamados 

"reformistas", "vendidos", "traidores", "agentes de la burguesía" y otros. Los moderados, a su vez, 

califican a los ultraS de "ultr.Üzquierclistas", "dogmáticos", "radicales", "intransigentes", "anarquistas", 

"provocadores"; etc. Los ultras afirman que levantar la huelga equivale a desmovilizar, un delegado del 

CCH-6 s~ñala: "Jamás podemos confiar en las autoridades. El diálogo es demagógico, mientras no 

contemos can un reparto social efectivo. Que la huelga se levante hasta que salgan los resolutivos del 

Congreso." Se exige que las autoridades aclaren públicamente qué significa "asumirá" y hay peticiones 

de que se elimine de la Comisión a los representantes de Rectoría. Los ultras proponen acabar con la 

huelga tradicional e instaurar la huelga "autogestiva", que implica la supresión de las estructuras 

actuales de gobierno, la desaparición de los funcionarios y la autonomización académica". Se realiza la 

votación y triunfa el sostenimiento de la huelga. Ímaz niega que en el CEU haya vendidos e intereses 

ocultos, advierte que la huelga es un arma que hay que saber usar pues si no se cuida se puede volver 

en contra de los propios huelgistas y cita a Lenin pidiendo hacer "análisis concretos de hechos 

concretos", sin embargo recibe rechifla. Otros afirman que no hay nada resuelto y proponen seguir en 

la huelga hasta conseguir la victoria, lo cual genera una ovación. Ordorika señala que el movimiento ha 

logrado sus demandas, que no es posible pensar en un C.ongreso g;mado de antemano, ,J estilo 

aplanadora del PRl, exhorta a avanzar sobre las bases de estos triunfos parciales pues falta ganar y 

persuadir a la Universidad. La asamblea continúa entre desorden y protestas, la postura ultra se expresa 

a través de un orador de la Facultad de Estudios Superiores (FES ) de Cuautitlán, quien declara: "Que 

quede muy claro: de ahora en adelante, nada de salidas políticas. De hoy en adelante, con el 

rnO\Ímiento obrero popular." 
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, : En la asamblea del 13 existe un gran desorden, la mesa constantemente llama a la cordura y a la unidad, 

i se pide el cese de aplausos y abucheos. Se afirma que la palabra "asumirli" es una "abstracción 

. despolitizada". Los ultraS exhiben posruras que rebasan las cuestiones estrictamente académicas o 

universitarias y asumen posiciones de izquierda radical dogmática. Las agresiones verbales aumentan y 

hay conatos de violencia. Se exige votación y una vez realizada ésta gana la propuesta de levantar la 

huelga exigiendo. garantÍas. En la asamblea del 14 se afirma que el movimiento estli dividido, al final 

por mayoría gana el levantantiento de la huelga. 

En la sesión del 15 la elección de la mesa de debates confirma el liderazgo del movimiento, son 

elegidos lmaz, Carrasco, Ordorika, Santos y Moreno. Se unifican las demandas de garantÍa: que las 

autoridades se responsabilicen por el saqueo anterior a la huelga; la retención de los espacios ganados; 

desconocimiento de las clases extramuros; reconocimiento de las preparatorias populares y 

reconsideración de los casos de maestros y alumnos expulsados. Los ultras afirman no creer en 

victorias parciales pues "lo que no es absoluto, no es", declaran que el voto universal secreto y directo 

es instrumento de manipulación. Se censura a los medios de comunicación por caracterizar de 

intransigentes y sectarios a los miembros del movimiento. El resultado de la votación es: 34 escueias a 

favor de levantar la huelga, 11 por mantenerla y 1 por cambiar el término "levantantiento" por 

"suspensión". Carrasco declara: "No nos engañemos compañeros. Aquí hay dos posiciones 

enfrentadas, y el que una sea minoritaria no la hace desaparecer". 

El martes 17 de febrero se entregan las instalaciones n las autoridades, sólo siguen en paro la FES 

Cuautitllin y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales ( ENEP ) Zaragoza; tennina así la huelga 

en la UNA.\1 de 1987. 

Tres años después, siendo ya rector de la UNAM el Dr. José Sarukhán Kermez, se realizó el Congreso 

Universitario de 1990, con el movimiento estudiantil dividido en distintas corrientes y grupos. El CEU 

se encontraba dividido en dos grupos: la Corriente para la Reforma Universitaria ( CRU ), en la que 

destacaban dirigentes como Ulises Lara, Ricardo Becerra y Martí Batres; y el grupo de los llamados 

"históricos" donde todavía se encontraban Ímaz, Ordorika y Moreno. Otros grupos y corrientes ya se 

habían separado del CEU, al que acusaban de haber negociado en la hudga de 1987 y de pretender 

vender el Congreso. Algunos de esos grupos y corrientes después se aliaron en una organización 

llamada Coordinadora Estudiantil ( CE ) que posteriormente desapareció a raíz de la divergencia entre 
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los grupos y corrientes que la integraban, en tomo a apoyar o no la candidarura a la presidencia de 

Cuauhtémoc Cárdenas en 1994. 

También en ese entonces tenía lugar la salida y llegada de diversos funcionarios ame los relevos y 

cambios políticos en la UNAM. Poco después diversos sectores acusaron al rector Sarukhán de hacer 

fracasar el Congreso al no implementar los acuerdos que en éste se alcanzaron. 

b).- El movimiento y paro estudiantil de 1992. 

A principios de 1992, ante la propuesta del rector Sarukhán de incrementar las cuotas en la UNAM, 

algunos grupos universitarios se aliaron para convocar a la movilización en contra de dicha propuesta. 

Si bien la convocatoria no tuvo una respuesta afirmativa de la magnitud de la de 1987, se realizó un 

paro de 24 horas en las facultades de Ciencias Políticas, FilosoHa, Econorrúa, Psicologia y los cinco 

planteles del CCH, ante lo cual Sarukhán canceló su proyecto en julio de 1992. 

c).· Los movimientos de los rechazados y de los Colegios de Ciencias y Humanidades en 1995, y contra 

el CENEV AL en 1996. 

En 1995, todavía siendo rector el Dr. Sarukhán, se formó un movimiento integrado por los aspirantes 

rechazados de la educación media, quienes exigían que se les diera lugar en la Universidad y 

denunciaban corrupción en los procedimientos del examen de ingreso y en la asignación de planteles y 

tumos. Este movinúento realizó algunas marchas en el interior del circuito de OJ y culminó con la 

toma de la Torre de Rectoría por nueve días. Los lideres del movimiento aceptaron dialogar con el 

rector y finalmente se negociaron 7,000 lugares extra. Ese ntismo año hubo otra movilización 

estudiantil en contra de las reformas a los planes de estudio en el CO-l, dich.i movilización no tuvo 

mayor fuerza y poco después terntinó. En 1996 tiene lugar otra movilización, esta vez en contra de la 

suscripción de la UNAM del examen único del Centro Nacional de Evaluación ( CENEVAL) y una 

manifestación bloquea imponantes avenidas de la Ciudad de México. En no,1embre de ese año se 

celebra el X aniversario de la formación del CEU y se exige la democratización del proceso de elección 

del rector. El CEU también adviene que si el nuevo rector repite el modelo de Sarukhán empezará 

nuevamente la movilización estudiantil. 

Durante estos movintientos de 1995-1996, se hizo evidente que el tema de la UNAM era para el 

Partido de la Revolución Democrática ( PRD) una de las principales causas políticas, pues destacados 
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militantes de ese partido hicieron numerosos pronunciamientos y declaraciones en tomo a este terna y 

a los movimientos esrudiantiles. Cabe destacar que para ese entonces diversos miembros del CEU y de 

otros movimientos universitarios anteriores al de 1986-1987 militaban ya en el PRD. 

En 1994 el CEU, la Red de Estudiantes Universitarios ( REU) y el colectivo estudiantil de Economía 

impulsaron la campaña de Cuaubtémoc Cárdenas en la UNAM y su visita a CU. En 1995 Rosario 

Robles Berlanga, lider de un movimiento estudiantil en la Facultad de Economía en 1982, con 

participaci6n en el sindicalismo universitario y miembro destacado de una organizaci6n maoista 

llamada "Organizaci6o de Izquierda Revolucionaria-Llnea de Masas" { OIR-Unea de Masas ), exige, 

ante el movimiento de los rechazados, financiar el aumento de la matricula de la UNAM, dejando de 

pagar la deuda externa. Igualmente Robles convoca a la creación de un frente amplio de oposici6n que 

debe sumar a todas las organizaciones sociales emergentes como los zapatistas y los rechazados de la 

UNAM Ese mismo año, ante el movimiento en el COI, Ímaz declara que el plan modernizador en el 

CCH es una estrategia que viene de organismos financieros internacionales, que tiene como objetivo 

una recomposición social que de preferencia a los egresados de instituciones particulares. En 1996 

Ímaz y Adolfo Llubere ( üder del movimiento de los rechazados) declaran que el CENEVAL mi~nte 
sobre la matricula disponible y advierten que el previsible número de rechazados puede originar un 

movimiento de estudiantes excluidos en el área metropolitana. El diputado perredista Salvador 

Martínez della Roca ( lider del movimiento estudiantil de 1968, profesor universitario, Üder del CEU, 

participante en el Congreso Universitario de 1990) declara que el CENEVAL es antidemocrático 

porque pretende homogeneizar lo diverso. Ímaz define a los movimientos estudiantiles como "intentos 

civilizatorios de la sociedad". 

Un factor de referencia común para los participantes en las movilizaciones estudiantiles fue el EZLN, 

desde su aparici6n en 1994 numerosos grupos universitarios manifestaron su simpatia y apoyo. En 

1994 integrantes del CEU y de l.t REU formaron la Caravana Universitaria Ricardo Pozas, que fue la 

primera organización civil que rompi6 el cerco militar y ruvo contacto con el EZLN en Chiapas. Poco 

después miembros de estos grupos formaron pane del cintur6n civil por la paz, durante el primer 

encuentro entre el subcomandante Marcos y Manuel Camacho Solis. A partir de entonces en la UNAM 

se realizaron diversos actos de apoyo al EZLN, incluso algunos sectores pidieron que el diálogo entre 

el EZLN y el gobierno federal se realizara en la Universidad. 
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el).- La movilización contra las reformas en 1997. 

En 1997, el entonces rector de la UNAM, el Dr. Francisco Bamés de Castro, elabora una propuesta de 

reformas las cuales son aprobadas por el Consejo al final del primer semestre de ese año. Las reformas 

son las siguientes: Sólo los estudiantes que hayan terminado su bachillerato en la UNAM en tres años y 

con promedio de 8 podn\n acceder de manera directa a la carrera de su preferencia; a los que 

concluyeron en tres años, se les asignará carrera de acuerdo al cupo y la demanda; los que hayan 

excedido de cuatro años, deberán aprobar un examen de admisión. En cuanto al tiempo de 

permanencia en la Universidad, se establece que los alumnos de licenciatura tienen como limite para 

tenninar su carrera, el doble de tiempo de la duración formal de ésta. 

El 23 de abril miembros de la Preparatoria Popular Fresno realizan serios desmanes en un acto de 

protesta y el rector Barnés solicita el apoyo de la policía. Martinez della Roca declara que esa decisión 

demuestra que Bamés es incapaz de administrar y gobernar a la UNAM. El desaliento por el poco 

éxito de los movimientos de los últimos años impide que la convocatoria a la movilización estudiantil, 

lanzada por grupos universitarios, tenga crecimiento. Sólo se llevan a cabo algunos actos y reuniones 

con escasa asistencia. La REU publica un documento titulado "11 Argumentos contra el Plan Bamés". 

A panir del análisis de estos movimientos universitarios, citados como orígenes mediatos o 

antecedentes del paro en la UNAM de 1999-2000, es posible establecer un patrón: la reacción a las 

reformas. Históricamente se ha verificado que cada vez que se ha intentado implementar reformas en 

la UNAM1 se ha presentado una reacción por pane de organizaciones y grupos universitarios, asl como 

de ciertas organizaciones y grupos políticos y sociales externos, que en cada caso concreto ha 

encontrado mayor o menor simpatía, consenso y adhesión en determinados sectores de la comunidad 

universitaria, generando estos movimientos universitarios. Se ha hecho evidente que la reacción no es 

contra las reformas en específico, sino contra el acto en sí de reformar, contra las reformas per se. Se 

ha interpretado que las reformas se dan en función de intereses paniculares de las élites políticas y 

sociales y en contra de los intereses de las clases sociales más desprotegidas, caracterizadas 

genéricamente como el "pueblo". Se ha interpretado que las reformas en la UNAi'vl, reclamada por 

ilgunas voces como el "espacio histórico de la izquicnla", en cuestiones como las cuotas, el p.tse 

automático y el tiempo de pennancncia, consideradas conquistas históricas de lo!. movimientos sociales 

y universitarios; son un atentado directo contra los derechos e intereses del pueblo, como el derecho a 

la educación pública y gratuita, la autononúa universitaria y la reivindicación de las clases sociales más 
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desprotegidas, en funci6n de una política eficientista, neoliberal, excluyente y elitista que responde a 

intereses e intenciones particulares de .las clases sociales poderosas, cienos grupos de poder y 

organismos internacionales. En consecuencia, ·los movimientos universitarios generados por esta 

reacci6n a las reformas han tomado posturas ideol6gicas y han hecho demandas que rebasan las 

cuestiones estrictamente académicaS o u~versitarias y se ubican en ámbiios éOmo el político, el social y 

el económico. 

2.1,2,· Oágenes inmediatos (Causas). 

Los orígenes inmediatos o ca\IS3S del paro en la UNAM de 1999-2000 son los hechos hist6ricos 

específicos que direcramente provocaron la gestaci6n, inicio y desarrollo de este fen6meno. Dichos 

hechos hist6ricos son los siguientes: 

a).· El triunfo del PRD en las elecciones para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. 

b).- La conmemoraci6n del XXX aniversario de la matanza del 2 de ocrubre en la Plaza de las Tres 

Culturas, en 1998. 

c).- La disminución en el presupuesto para la UNAM en el presupuesto federal de egresos de 1999. 

d).- La unificaci6n de diversos grupos y corrientes universitarias. 

e).- La presentación del proyecto de reforma al Reglamento General de Pagos por el rector Francisco 

Bamés de Castro en 1999. 

a).· El triunfo del PRD en las elecciones para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. 

Los miembros del CEU y de la REU colaboraron con la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas para la 

jeforura de gobierno del Distrito Federal, haciendo trabajo de promoción en la UNAM. Antes de las 

elecciones el CEU ,;vi6 una gra\'e crisis a causa de la disputa entre sus dirigentes Óscar Moreno y 

Adolfo Llubere, por una diputación plurinominal por el PRD. Después del triunfo de Cárdenas, líderes 

del CEU fueron incorporados al gobierno del Distrito Feder.il, sobre todo en la Direcci6n General de 

Panicipaci6n Ciuchdana. Llubere le entrega un ejemplar del programa de gobierno de Cárdenas al 

rector Bamés y le dice que el triunfo del PRD en el DF le exige ser más tolerante. En octubre se 

realizan debates en la UNAM para discutir reformas que pueden implementarse en la instiruci6n, entre 

ellas el aumento de cuotas. El CEU declara que no participará en los debates pues éstos son una 

cortina de humo para hacer creer a los estudiantes que las decisiones que les afectan se toman por 
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consenso. Sectores universitarios y del PRD advierten sobre las intenciones del "Plan Bamés", que son 

implementar reformas tendientes a privatizar la UNAM siguiendo las directrices de la poütica 

neoliberal del gobierno federal y las indicaciones de los organismos financieros internacionales. En 

febrero de 1998 Cárdenas, Robles y Martlnez della Roca visitan al rector Bamés y se hacen promesas 

de mutua colaboraci6n. El 26 de febrero de 1998 Cárde~as declara que "la gratuidad de la Universidad 

es una postura poÜtica del PRD". Miembros del PRD, principalmente funcionarios del gobierno del 

DF miembros del CEU, declaran que el movimiento estudiantil se encuentra atomizado y convocan a 

la reorganizaci6n mediante la creaci6n de un Frente en Defensa de la Educaci6n Pública y Gratuita, 

que tiene como objetivo modificar la Ley Orgfuiica y las estrucruras de gobierno, revertir el Plan Bamés 

e impedir el aumento de las cuotas. Los organizadores declaran ser herederos del CEU y tener en 

común su simpaúa y apoyo al EZIN. 

b).- La conmemoraci6n del XXX aniversario de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres 

Culruras, en 1998. 

Al aproximarse el XXX aniversario de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en 

1968, se realizan diversos eventos en la Universidad para recordar el movimiento estudiantil de aquella 

época y la represi6n de que fue objeto por el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. 

Numerosos lideres del movimiento estudiantil de 1968, algunos de ellos ya miembros del PRD, hacen 

declaraciones en tomo a ese acontecimiento y el tema se vuelve muy socorrido en los ambientes 

universitarios y políticos, y en los medios de comunicaci6n. Cárdenas declara que es un día de duelo, 

iza la bandera nacional a media asta y hace un acto luctuoso de conmemoraci6n. En la explanada de la 

Torre de Rectoría en CU, también se iz6 la bandera nacional a media asta. En la plaza de las Tres 

Culturas se reúne un gran número de personas, la mayoría jóvenes; acuden diversos grupos 

estudiantiles, entre ellos contingentes de escuelas de la UNAM. Se exige justicia, fincar 

responsabilidades penales concretas, el esclarecimiento de la verdad, la apertura de archivos oficiales, 

juicio político a Echeverría; se anuncia que se acudirá ante tribunales internocionales ante la 

permanente <lenegaci6n de justicia en México; se denuncian los agravios cometidos contra ol pueblo en 

los últimos treinta años, como las deSJpariciones forzadas, los fraudes electorales y fimncieros, el 

atropello de los derechos de los pueblos indígenas, casos actuales como las mat.U1zas de Actea!, El 

Charco y el Bosque, y el asunto del Fobaproa. Se ley6 un mensaje enviado por el subcomandante 

Marcos. Entre los oradores hubo representantes de organizaciones estudiantiles actuales, entre ellos 

miembros de la UNAM y se denunció el neoliberalismo, los froudes ¿e1 Fobaproa, los intentos para 
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acabar con la educación públia, el monopolio del poder en manos del PRI, que se sostiene con 

matanzas similares a la del 2 de octubre, y la opresión y miseria de los indígenas. 

Dentro de este contexto tiene lugar un aceteamiento entre tres organizaciones o corrientes 

estudiantiles: la Co.tlición Democrática Estudiantil ( CDE ), formada por la REU y el CEU "histórico"; 

el Comité Estudiantil Metropolitano ( CEM) y la nueva Coordinadora Estudiantil (CE), que en tomo 

a esta conmemoración del XXX aniversario del 2 de octubre, analizan sus posiciones y proponen la 

movilización en la UNAM en contra de las reformas denominadas genéricamente "Plan Barnés". 

También en 1998 se forma una organización wm·ersitaria llamada Bloque Universitario de Izquierda ( 

BUI ) en la que confluyen otros grupos o corrientes universitarias como el Partido Obrero Socialista ( 

POS ) y Corriente en Lucha por el Socialismo ( CEL ), así como otras agrupaciones estudiantiles. Esta 

organización se caracteriza por conjuntar a los grupos y corrientes de izquierda radical y de otras 

posiciones ideol6gicas como d anarquismo y la autogestión. El BU! demuestra un elevado 

fundarnentalismo, enemistad haáa el PRD y d gobierno de Cárdenas en el Distrito Federal, y 

desconocimiento r ataque de toda forma de institucionalidad. 

c).· La disminución en el presupuesto para la UNAM en el presupuesto federal de egresos de 1999. 

En el presupuesto federal de egresos de 1999, dado a conocer a finales de 1998, se contienen recones 

que prevén una disminución en el presupuesto asignado a la UNAM. El Consejo Universitario 

considera que tal medida pone en peligro la operación misma de la institución, pues obligaría a reducir 

en un 67% ,respecto de 1998, el gasto corriente y de operación de la UNAM y produciría la suspensión 

de construcciones y contratos. La disminuci6n afecta también a otras instituciones educativas como la 

Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM) y la Universidad Pedagógica Nacional ( UPN ), lo que 

produce imponames manifestaciones de preocupación y alarma por el impacto que esta ?isminución 

podría tener, ya que podría conducir a la parálisis. Curiosamente otras instituciones como el Instituto 

Politécnico Nacional ( IPN ) y el Colegio de ~léxico, en lugar de sufrir una disminución reciben 

aumento. Un miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados califica los recones 

como el inicio del colapso del sistema educativo nacional. Numerosas ''oces afirman que la medida es 

contraria a los intereses más esenciales de México, pues el progreso de todo país, ahora más que nunca 

depende del proceso educativo. Diversos sectores universitarios y externos afirman que la disminución 

es ya la muestra inconfundible y definitiva de un ataque de la política neoliberal del gobierno y de los 

dictados de los or¡;anismos finaocieros internacionales, en contra de la educación publica y del gasto 
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social en general. Se señala que los recortes obedecen a la intención de reducir y desaparecer a la 

UNAM como insúrución de educación pública. Ímaz y Uubere publican una declaración contra la 

disminución del presupuesto federal a la educación, tirulada: "Universidad se escribe con V de 

Victoria". Poco después Llubere publica una carta al presidente Zedilla, en la que afirma que "¡La 

Universidad no se rinde ni se vende!". 

d).- La unificación de diversos grupos y corrientes universitarias. 

A principios de 1999 entre los grupos y corrientes universitarias existe ya el convencimiento de que se 

está intentando privatizar la UNAM. Corren rumores cada vez más intensos de que el próximo paso 

del "Plan Bamés" es el inminente incremento de las cuotas escolares. Se comienzan a realizar 

reuniones entre diversos grupos y corrientes universitarias; miembros de la CDE, la CE, el CEM y el 

BUI debaten para definir la respuesta que el naciente movimiento esrudiantil daría al aouncio del rector 

sobre el incremento de las cuotas. Se comienza a considerar que el único medio para frenar el proyecto 

del rector es la huelga esrudiantil. Finalmente los grupos y corrientes universitarias pactan la creación 

de la Asamblea Estudiantil Universitaria ( AEU) para unificar la movilización. 

e).- La presentación del proyecto de reforma al Reglamento General de Pagos por el rector Francisco 

Bamés de Casrro en 1999. 

El 11 de febrero de 1999 el rector de la UNAM, Dr. Francisco Bamés de Castro, presenta el 

documento tirulado "Universidad responsable, sociedad solidaria", el cual contempla el incremento de 

las cuotas escolares en la Universidad, de acuerdo a estos principios básicos: las nuevas cuotas se 

aplicarán a los alumnos que ingresen a la UNAM a partir de agosto de 1999; los alumnos inscritos 

actualmente seguirán pagando las cuotas señaladas por el reglamento actual hasta que concluyan sus 

esrudios; los alumnos de nuevo ingreso cuyas percepciones familiares sean menores a cuatro salarios 

mínimos, con sólo así declararlo bajo protesta de decir verdad, quedarán exentos del pago de las cuotas 

al así solicitarlo; cuando un alumno no pueda pagar su cuota por causa justificada, ¡íodrá diferir dicho 

pago h.\Sta el término de sus estudios; los montos de las cuotas que se proponen son 20 días de salario 

núnimo para el bachillerato y el nivel técnico, y 30 días de salario núnimo para licenciarura; los recursos 

que se obtengan por las cuotas se dedicarán exclusivamente a mejorar la infraestn1ctura y servicios 

educativos que utilizan los alumnos como: aulas, bibliotecas, laboratorios, sal.is de cómputo, 

laboratorios de idiomas, equipo de apoyo a la docencia e instalaciones deportivas y recreativas. El 

rector afirma que la propuesta no atenta contra el carácter público de la Universidad y se enfoca a 
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brindar un mejor apoyo a todos los estudiantes, en especial a los de menores ingresos. Se insiste en la 

necesidad de actuali1.ar los montos de las cuotas esca lares para restituir el valor que tenían en 1948, 

cuando fueron modificadas por última vez y tenían en ese entonces un valor equivalente a 60 días de 

salario núnimo actual. En caso de aprobarse, las cuotas representarán un incremento en 1,000,000% 

respecto de las actualmente vigentes. El rector señala que las cuotas, autorizadas por la Ley Orgánica 

vigente, de acuerdo a lo establecido en su anículo 15, inciso V, donde se permite a la UNAM fijar 

cuotas por los servicios que presta, de ninguna manera cancelan o sustiruyen la responsabilidad del 

gobierno federal de contribuir al sostenimiento de la UNAM, ni tampoco se orientan a privatizar a la 

institución. El rector hace también un llamado al gobierno y al Congreso de la Unión para que 

acuerden entregar más recursos a través del subsidio anual que se otorga a las instituciones públicas. El 

rector turna la propuesta al Consejo Universitario, anuncia que será enviada a los Consejos Técnicos de 

la Universidad y publicada en su Órgano de información interno para que los cuerpos colegiados y la 

comunidad uni,·ersitaria en general la conozcan y emitan sus opiniones, las que serán tomadas en 

cuenta y analizadas por las comisiones respectivas, antes de presentarla al pleno del Consejo 

Universitario. La propuesta recibe el apoyo y la aprobación de directores de dependencias universitarias 

y funcionarios, y el rechazo inmediato de consejeros estudiantiles como José Luis Cruz y Bolivar 

Huerta, quienes anuncian que convocarán en breve a la comunidad estudiantil a discutir la propuesta, 

que de antemano descartan porque atenta contra el carácter público y gratuito de la educación y lesiona 

el derecho a estudiar de los jóvenes. 

2.J.3 •• Acontecimientos previos al 20 de abril de 1999, 

Después de la presentación del proyecto de reforma al Reglamento General de Pagos ( RGP ) por el 

rector Bamés, el movimiento esrudiantil comenzó a realizar labores de activismo en las diferentes 

escuelas y faculudes de la UNA.\1 manifestando su rechazo al incremento de las cuotas, difundiendo la 

idea de que se estaba intentando privatizar la UNAM y señalando la ilegalidad de las reformas. A 

principios de nuno la CEL se manifestó a favor de la huelga y la CDE formó comisiones de análisis 

del "Plan B.1rnés" y de enlace con los grupos emergentes de activistas en todas las escuelas y facultades. 

La AEU convocó a un paro de 24 horas para el 11 de marzo de 1999, un dia antes de que concluyera el 

plazo para que b propuesta fuera conocida por los cuerpos colegiados y la comunidad universitaria en 

general, y se emitieran opiniones sobre ella. En la fecha señalada, diversos planteles respondieron a la 

convocatoria de la AEU, según las autoridades universitarias fueron 14 los que se sumaron al paro y 
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según la AEU fueron 20. Rectoría denunció que los planteles fueron tomados por activistas que usaron 

violencia, agresiones y hostigamiento contra alumnos y profesores. El secretario de Asuntos 

Estudiantiles, Francisco Ramos González, calificó el paro como una acción organizada por estudiantes 

ajenos a los planteles, lesionando los derechos universitarios. Los directores de diversas facultades se 

quejaron de que una minarla se impuso a una mayotÍa de alumnos y profesores que sí querían clases. 

Los panicipantes en el paro formaron barricadas utilizando pupitres y otros objetos, dañaron rejas y 

candados, y rompieron algunos vidrios. Miembros de la AEU calificaron como un éxito el paro. 

Participantes en el paro manifestaron ante medios de comunicación que se oponían a la propuesta del 

rector porque jamás se consultó a la comunidad estudiantil y señalaron que el gobierno se quería 

desatender de la educación, derecho que consagra el anículo tercero y ahora pretendía privaúzar la 

UNAM. Se quejaron además del poco presupuesto que recibe la educación en México, de los altos 

costos que generó el rescate bancario y los gastos para la seguridad pública y la militarización del 

territorio nacional. Alumnos de la Universidad Autónoma de Chapingo se sumaron al paro, bloquearon 

la carretera México-T ex coco y retuvieron veinte unidades de transporte público. 

La tensión siguió creciendo en los distintos planteles de la UNAM, principalmente en CU. El Consejo 

Universitario fue convocado a sesión para el 15 de marzo. Desde la noche del 14, la Torre de Rectoría, 

sede original de la sesión, fue bloqueada por activistas estudiantiles. Ante esa situación las autoridades 

consideraron sedes alternas. Finalmente la sesión se llevó a cabo en el Instituto Nacional de 

Cardiología, fuertemente vigilado, e inició a las 9:32 horas con un quórum de 98 consejeros con 

derecho a voto; en las horas siguientes llegaron más consejeros que se habían reunido inicialmente en la 

explanada de Rectoría. El RGP fue aprobado en lo general con 98 votos a favor y tres en contra, de los 

únicos consejeros estudiantes presentes. Los montos de las cuotas se redujeron respecto de la 

propuesra original y quedaron en 15 días de salario mínimo para bachillerato y 20 para licenciatura. 

Activistas estudiantiles se manifestaron afuera del INC e intentaron ingresar por la fuerza, hubo gritos 

y golpes, y el cristal del acceso principal al INC fue roto, algunos medios reportaron la presencia de 

provocadores. Consejeros universitarios contrarios a la reforma llegaron después de que ésta ya había 

sido aprobada. El rector Bamés asegmó en conferencia de prensa que todos los consejeros fueron 

avisados a tiempo del cambio de sede de la sesión. Después de la manifestación y tras no poder 

ingresar al INC para impedir la sesión, los activistas estudiantiles iniciaron una marcha, con 

aproximadamente 3,000 asistentes, hacia CU, lo cual generó un caos vial en el sur de la Ciudad, los 

manifestantes realizaron un bloqueo por 30 núnutos en el cruce de Avenida de los Insurgentes y Anillo 
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Periférico, antes de reanudar la marcha hacia CU. Se present6 un incendio en una extensa zona de 

pastizales Je CU, localizada en Avenida del Imán esquina con Delfln Madrigal, el cual consumió unas 

cinco hectáreas de pasto seco según reporte de la polióa, y provocó la movilización de cuerpos de 

bomberos y de seguridad universitarios. Al llegar a CU la marcha se unió a un grupo de activistas que 

se encontraban <ll la explanada de Rectoría, lo que formó un contingente de aproximadamente 6,000 

personas, se generaliz6 la exigencia de diálogo con las autoridades. Ante la multitud concentrada en la 

explanada el or"1or Rodrigo Figueroa exhortó a los estudiantes a reagruparse para frenar el intento del 

rector de privañzar la universidad pública y señaló la necesidad del apoyo de todos los universitarios 

para derogar lJs modificaciones al RGP. Por la carde, activistas estudiantiles convocaron a una 

conferencia de prensa en la Facultad de Filosofía y Letras en la que manifestaron que se negaban a 

debatir con las autoridades para modificar el articulado del RGP, argumentando que hacerlo sería 

avalar la propuesta que ya se aprob6. Cerca de 20 consejeros estudiantes que no estuvieron en la sesión 

del Consejo afirmaron tener la representación institucional de 200,000 estudiantes y señalaron que 

ahora su lucha se centraría en la derogación del reglamento y sería pacifica, considerando la huelga un 

último recurso que no descartado. Propusieron como única salida el diálogo público con el rector, en 

forma respetuosa e incluyente y que no se oo;¡te al tema de las cuotas, pues quieren tratar puntos más 

globales como el financiamiento de la universidad pública y las funciones de ésta en el presente y en el 

futuro. Poco después la AEU convocó a otro paro para el día 24, el cual se llev6 a cabo y alcanz6 una 

magnitud superior a la del día 11, todos los accesos a CU fueron bloqueados con barricadas, lo que 

provocó un caos vial en las avenidas y ealles aledañas. Las autoridades universitarias informaron que en 

22 planteles hubo paro total o parcial de actividades, el cual afectó al 68% de la población escolar. La 

AEU manifestó que el paro representó el mejor ensayo para el estallamiento de la huelga general por lo 

que no daría un paso atrás en su demanda de derogar el RGP. Los directores de los planteles afectados 

declararon que lJ acci6n fue efectuada por grupos minoritarios que en algunas escuelas exhibieron un 

uso excesivo de violencia, lo que provoc6 gran malestar y confusión entre los alumnos que se oponían 

al paro. La Dire<ción Gener.il de Información de la UNAM calculó en no más de mil activistas los que 

iniciaron el cierre de planteles desde el 23 por la noche, cifra que fue calificada de absurda por la AEU. 

El director de lJ Facultad de Derecho, Dr. ~láximo Carvajal Contreras, se mantuvo en la puerta 

principal del phntel, acomp.lliado de maestros, estudiantes y funcionarios, como ya lo habia hecho 

durante el paro del día 11, e informó que a pesar de los bloqueos a los accesos, la asistencia y las 

actividades de b Facultad fueron nonnales. En algunos planteles hubo conatos de enfrentamiento 

entre participances en el paro y opositores a él; algunos grupos de estudiantes que intentaron entrar a 
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los planteles afectados fueron acusados de traidores y amenazados. El 25 la AEU publicó un 

"Manifiesto a la Nación" en el periódico La Jornada en el que señala que la iniciativa del incremento de 

cuotas promovido por el rector Bamés se inscribe en el contexto de la cancelación de los derechos 

sociales más significativos y el impulso a las políticas de privatización por pane del gobierno. Se 

exponen los porcentajes de pobreza de la población, desocupación y falta de educación superior de los 

jóvenes en México, se afirma que los recones en el presupuesto de 1999 se derivan de la conversión en 

deuda pública de los gastos realizados en el rescate bancario y se afimt1 que es inaceptable el rumbo 

econórnico por el que ha transitado el país en los últimos años. Se señalan como argumentos en contra 

de las cuotas, los siguientes: las cuotas representan desentendimiento del Estado sobre su 

responsabilidad de otorgar educación superior gratuita, aún cuando así está consignado en el anlculo 

tercero constitucional; se aprobaron autoritariamente, a espaldas de la comurtidad mediante una acción 

irresponsable del rector Bamés; apenas significarían el 0.78% del presupuesto anual de la UNAM y por 

lo tanto no resuelven ningún problema financiero ni académico de la institución; al ser la educación 

superior ya pagada por todos con los impuestos, el cobro de las cuotas significa un doble pago por un 

derecho constitucional y crea un precedente contra este derecho; se trata de una iniciativa proveniente 

de organismos internacionales como la OCDE o el Banco Mundial, quienes tienen como principal 

interés disminuir el gasto social de los países subdesarrollados; no existe transparencia en el manejo de 

los recursos en la UNAM ya que el Patronato Universitario, organismo encargado de los recursos 

econórnicos de la UNAM, es una instancia controlada completamente por las autoridades 

universitarias, con lo que no existe ninguna garantÍa del manejo transparente de los recursos y de los 

criterios de asignación presupuesta!. Ante esto, el movimiento estudiantil declara que: la decisión 

tomada por las autoridades violenta la legalidad universitaria, carece de legitimidad y contra ella actuará 

el movimiento estudiantil; la UNAM debe responder a los intereses de la nación mexicana y no a los de 

un grupo de funcionarios; y, el movimiento está en ascenso. Por lo tamo se exige al gobierno federal: 

incremento inmediato del presupuesto destinado a la educación y a la educación superior en panicular. 

Al rector de la UNAM se exige: la derogación del RGP; la democmización de los Órganos de gobierno 

de la Universidad; el retiro y cese de las sanciones a los estudiantes que han participado en el 

movimiento estudiantil; el desmantelamiento del aparato policiaco que ha montado en la institución; la 

derogación de las modificaciones a los reglamentos de inscripción, permanencia y evaluación realizadas 

en junio de 1997; y, la no implementación del EGEL y la eliminación del examen único de ingreso. 

Finalmente se señala que el rector Barnés ha cerrado toda posibilidad de diálogo y que ante la cerrazón 

que han mostrado los funcionarios de la UNAM no queda otro recurso que el de la Huelga General 
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Universitaria. 5" afinna no olvidar que mediante la hudga la Uni.,..rsidad obtuvo su autononúa y se 

logró e<har atr.is las reformas de Carpizo en 1986. Se concluye convocando a todas las organizaciones 

sociales, a todos los universitarios dd país, a los maestros de primarias y secundarias, a los electricistas 

y a todos los trabajadores, a unificar las resistencias, a la uni6n de todos para detener el proyecto de 

país que está imponiendo el gobierno y se invita a participar en un Diálogo Nacional sobre la 

Universidad Pública y Gratuita que se realizará los días 9 y 10 de abril en CU. Como responsables de la 

publicaci6n ap.irecen Leticia Contreras, Rodrigo Figueroa e Higinio Muñoz. Dicha publieaci6n fue 

reproducida y distribuida en fonna de volantes por una organizaci6n llamada Organización de 

Trabajadores Universitarios Libres, bajo el lema "La unidad y disciplina en la permanente lucha de 

clases, determinará irreversiblemente la fonnación del Estado obrero". 

Los distintos grupos y corrientes que integraban la AEU debatieron sobre qué día debería fijarse para el 

estallamiento dd paro general Algunas crónicas señalan que el 7 de abril la AEU resolvió iniciar el 

paro general el 20 de abril. El Diálogo Nacional sobre la Universidad Pública y Gratuita se llevó a cabo 

los días 9 y 10 de abril con escasa participación y con asistencia de académicos. Luis Javier Garrido, 

catedrático de las Facultades de Derecho y de Ciencias Politicas y Sociales, describió el incremento de 

cuotas como una reforma descabellada, antinacional y violatoria a la Constitución, como el eje 

aniculador de una fuene y nueva ofensiva contra un proyecto histórico de la nación mexicana. Hugo 

Aboites, catedrático de la UAM Xochimilco señaló que existía un camino hacia la privatización de la 

universidad en México que iniciaba desde las múltiples cuotas que tienen que pagar los alumnos, hasta 

el apoyo que se brinda a instituciones privadas de investigación con los recursos del Estado. En el 

evento se dio lectura también a mensajes de apoyo y solidaridad del FZLN, el S1UNAM, y otras 

organizaciones. 

El 12 de abril d rector Bamés manifestó en un mensaje que la UNAM no debe ser un campo de 

batalla, sino ejemplo hacia la sociedad para resolver los conflictos. El rector emitió una invitación al 

diálogo que se colocó por escrito profusamente en diversos lugares de las instalaciones universitarias. 

El reclor pidió a los que m.mifiestan su desacuerdo con el RGP, participar en un diálogo honesto y 

genuino que contribuya a superar las diferencias en lugar de recurrir a enfrentamientos estériles que 

solamente pueden dañar a la institución y a su imagen frente a la sociedad; aseguró además que existe la 

mejor disposición para discutir y analizar las propuestas, pero que éstas ll~en a más tardar el 15 de 
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mayo a la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario, antes de que el reglamento ya 

aprobado entre en operación. 

En la Facultad de Derecho se realizó una consulta para que la comunidad de esa facultad opinara sobre 

un eventual paro general el 20 de abril; con una participación de alrededor de 4,000 estudiantes, los 

resultados fueron de 3 a 1 en contra del paro. En algunos medios de comunicación se señaló que en la 

AEU exisúan dos alas: la "radical" y la "moderada". En la noche del 13 de abril, la AEU, reunida en el 

Auditorio "Justo Sierra", conocido también como "Che Guevara", de la Facultad de Filosofía y LetraS, 

y con una asistencia de alrededor de 800 personas, resolvió estallar el paro general en la UNAM el 

primer minuto del 20 de abril en 15 planteles de bachillerato, 3 escuelas periféricas, 6 facultades, la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. 

Otras escuelas acordaron sumarse en fecha posterior al 20 y otras más, de bachillerato, iniciar antes el 

paro, con el objeto de impedir que los estudiantes que estuvieran a punto de concluir sus estudios 

pudieran realizar los trámites para ingresar vía pase reglamentado a nivel licenciatura. Se resolvió 

además organizar una consulta estudiantil para el día 15 sobre la ilegalidad del reglamento y su 

necesaria derogación. La Comisión de la Consulta General Universitaria convocó a una conferencia de 

prensa, ante algunos representantes de medio~ de co!"unicación, que preguntaban porqué la AEU no 

sometía a votación el tema de la huelga, miembros del movimiento estudiantil manifestaron que aún si 

los resultados de la consulta les fueran adversos, no variarían su postura ni su plan de acción pero que 

respetarían la opinión de la mayoría consultada. La consulta consisúa en seis preguntas, ninguna de 

ellas sobre el paro general y algunas eran: ¿Estás de acuerdo en que el RGP es ilegitimo por la forma 

antidemocrática de su aprobación?; ¿Estás de acuerdo en que la educación pública media-superior y 

superior debe ser gratuita y por lo tanto el RGP debe abrogarse?; ¿ Estás de acuerdo en exigir al Estado 

mexicano mayor presupuesto para financiar la educación pública hasta alcanzar 8% del PIB y en una 

asignación extraordinaria de recursos para la UNAM en 1999?. Los organizadores afirmaron que 

alrededor de 92,355 personas votaron a favor de los planteamientos de la AEU y que b consulta fue 

todo un éxito. 

La Dirección General de Información de la UNAM estimó que las pérdidas económicas por el paro, en 

55,000,000 de pesos diarios y que éste afectaría a 267,347 alumnos, asi como los tr.ímites de ingreso de 

33,400 alumnos a bachillerato y 35,000 a licenciatura. Directivos de los diversos planteles de la UNAM 

convoc.iron a una manifestación silenciosa para la mañana del 20 en CU, en repudio a cualquier medida 
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de coacción que impida el cumplimiento de las tareas sustantivas de la UNAM. Miembros de la AEU 

Jenunciaron espionaje y hostiganúento policiaco, además de coacción sobre alumnos y profesores para 

asistir a la marcha silenciosa del 20. 

El 17 de abril la AEU presentó su pliego petitorio, después de advertir que la aceptación de las 

autoridades de participar en un debate público y directo era independiente del estallido de la huelga. El 

pliego petitorio contemplaba el diálogo público y directo, la abrogación del RGP, la reinstalación del 

pase automático, el fin a las medidas de represión y sanciones, y el alarganúento del semestre. Ya desde 

ese día las instalaciones de la ENP plantel 2 permanecieron tomadas por miembros del movimiento 

estudiantil. Desde ese día también permanecieron tomadas las instalaciones de la ENP plantel 5 y las 

del plantel 7 fueron tomadas por un grupo de alrededor de 30 personas. El STUNAM, asambleas de 

académicos y de padres de fanúlia, manifestaron su apoyo al movimiento estudiantil. El domingo 18, 

131 diputados federales, en su mayoría perredistas, y entre quienes destacaban Porfirio Muñoz Ledo, 

Pablo Gómez, Demeuio Sodi, Laura ltzel Castillo y Alejandro Ordorica, presentaron un documento en 

su calidad de "ciudadanos y egresados de la UNAM", coordinado para su fuma por Gonzalo Badillo 

Moreno, asesor parlamentario en Educación. En el texto se afuma que la educación es un derecho 

social universal y una obligación fundamental de los Estados Nacionales contemporáneos y que la 

reforma del RGP es violatoria de la Constitución pues afecta los derechos sociales plasmados en las 

garanúas indi,;duales y que hace patente que las autoridades universitarias se subordinan a la actual 

política económica del presidente Zedilla. Ese mismo día, en la e.xplanada de Rectoría, un grupo de 

aproximadamente 250 padres de familia dijeron representar en delegaciones a la casi totalidad de los 

planteles del C0-1 y la ENP, así como algunas facultades, y decidieron conformar una asamblea para 

manifestar su apoyo al movimiento estudiantil, afirmaron que pagaban una cantidad mayor a los veinte 

centavos por semestre, pues la Universidad es financiada por sus impuestos y que la política del 

gobierno federal de reducir el presupuesto a la educación responde a los dictados del FMI y el Banco 

Mundial, declararon también que responsabilizaban al rector de lo que les pudiera pasar a sus hijos. 

También en la explanada de Rectoría, cerca de 20 profesores, en representación de la Asamblea 

Universitaria Académica, en la que se señaló que participaban profesores de cerca de. 25 planteles, 

presentaron un documento en el que respaldaban las principales demandas de la AEU y exhonaron a la 

comunidad universitaria a no participar en la marcha silenciosa del 20 por considerar que es una 

maniobra de Rectoría para generar una confrontación entre estudiantes. T ante el grupo de padres de 

familia como el de profesores anunciaron que realizarían actividades de apoyo al movimiemo 
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., estu'diamil. Ese mismo día la AEU se reunió en la Facultad de Economía para elaborar su platafonna 

'de lucha, es decir, los mecanismos para que Rectorla cumpliera el pliego petitorio, y un mensaje a la 

nación, para ser leido el lunes 19. 

El lunes 19 fueron tomados los planteles 3 y 8 de la ENP, en el 1 el acceso a las instalaciones fue 

bloqueado temporalmente. V arios alumnos que no pudieron realizar los trámites de pase reglamentado 

acudieron a la Dirección General de la ENP en la Colonia del Valle para ahí hacerlo, en donde también 

se presentaron grupos de activistas pretendiendo bloquear los trámites y manifestando que éstos eran 

ilegales por efectuarse fuera de los respectivos planteles. En los CCH planteles Azcapotzalco, Oriente, 

Vallejo y Sur, las oficinas administrativas fueron tomadas para evitar la realización de los trámites de 

pase reglamentado. El plantel Naucalpan fue tornado por un grupo de activistas y padres de familia que 

irrumpieron violentamente, lo que provocó roces y jaloneos con las autoridades administrativas y 

académicas que pretendían evitar el cierre del plantel. Una comisión de padres de familia se entrevistó 

con el director del plantel, Rafael Familiar Gutiérrez, quien había permanecido en sus oficinas desde las 

6:30 horas, y le pidió salir del plantel después de garantizar que no serla agredido. En el lugar JoaquÚt 

Benítez, encargado del Departamento de Audiovisuales, Luis Ledezma Chávez, jefe de Personal y josé 

Luis Novoa, titular del área de Difusión y Cultura, quienes fümaban los hechos; fueron agredidos y 

despojados de dos cámaras de video, las cuales fueron destruidas. Novoa fue lastimado severamente y 

despojado de un teléfono celular. El subsecretario de Seguridad Pública del DF, Gonzalo Adalid Mier, 

declaró ante medios de comunicación que las acciones de los activistas habían provocado cierres 

intermitentes en tramos de las calzadas Del Hueso, De La Viga y Vallejo, así como en la lateral de Río 

ChillUbusco; también declaró que las autoridades policiales tenían la orden de no involucrarse en el 

conflicto estudiantil; señaló: "Es un problema universitario que deben resolver los universitarios". 

Desde las primeras horas diversas voces afirmaron que el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD 

estaban detrás del movintiento estudiantil. En un programa de radio el director general de Infonnación 

de IJ UNAM, Gerardo Dorantes, calificó de viejos enemigos de la Universidad a Martí Batres, líder de 

la fr.1cción perrcdista en la Asamblea Legislativa, Carlos Ímaz, presidente del PRD en el DF, Adolfo 

Lluberc y 01car Moreno, funcionarios del gobierno del DF, y a Fernando Bclaunzarán. 

A media tarde el rector dirigió un mensaje a la comunidad universitaria, ante las cámaras de televisión, 

en el que manifestó: "Nos encontrantos en un momento de definición en el futuro de la Universidad"; 

y en el que exhonó a la comunidad a actuar con cordura, prudencia y respeto por los demás en esos 
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momentos diticiles, a construir consensos más amplios que pemúrieran superar diferencias en lugar de 

recurrir a enfrentamientos estériles que polarizan, dividen y dañan a la instituci6n. Reiteró la invitación 

a todos aquellos universitarios que estaban en desacuerdo con el RGP a utilizar el espacio de discusi6n 

acordado por el Consejo Universitario y plantearan sus propuestas que pennitieran mejorarlo. Resaltó 

la presencia de grupos que pretendlan convertir a la institución en velúculo de sus intereses 

particulares. Responsabiliz6 del conflicto a los actores externos que alentaban el movimiento 

canalizando recursos de diversa índole para buscar un beneficio polltico. 

Por la noche, en la Facultad de Econonúa se realiz6 el conteo de una votación realizada previamente 

para determinar si se iba al paro. El resultado fue de 1,288 votos a favor del paro y 415 en contra. Lo 

que generó una reacci6n de "gayas" y gritos de "¡huelga!" en señal de triunfo. Manifestaciones 

semejantes se comenzaron a escuchar a los lejos en casi toda CU. Comenzaron a movilizarse los 

brigadistas de facultades como Medicina, Arquitectura, Filosofía y Letras, Ingerúería y Ciencias 

Políticas, preparándose para colocar las banderas rojinegras. 

2,J,4,- 20 de abril de 1999, 

En el primer rrúnuto del manes 20 de abril de 1999 irúció el paro en la UNAM de 1999-2000. Durante 

la sesi6n de la AEU en el Auditorio "Justo Sierra", también conocido como "Che Guevara", de la 

Facultad de Filosofía y Letras, con más de 1,000 asistentes, se constituyó el Consejo General de Huelga 

( CGH ). Se ley6 un Manifiesto a la Naci6n en el que se advirti6: "Hay se irúcia un nuevo proceso en el 

desarrollo de la defensa de los derechos del movirrúemo estudiantil". En el documento se afirma 

también que los estudiantes habían agotado diversas formas de lucha sin obtener respuesta de las 

autorid1des urúversitarias y se concluía que la huelga general urúversitaria se levantaría cuando el 

movirrúento considerara que estaban resueltas sus demandas. El pliego petitorio del CGH contenía 

cinco puntos: abrogaci6n del RGP; derogaci6n de las reformas de 1997 que invalidaron el pase 

automático; creación de un espacio de diálogo y resoluci6n sobre los problemas de la Urúversidad; 

retiro de cualquier tipo de sanción en contra de estudiantes, maestros o trabajadores panicipantes del 

movirrúento y recuperaci6n de los ellas de clase y extensión de las fechas en los trámites 

adntirústrati\"Os. Se finaliz6 entonando el Hinmo Nacional. En la asamblea estuvo presente Adolfo 

Gilly, asesor de Cuauhtémoc Cárdenas. Las banderas rojinegras se colocaron en 27 planteles: los nueve 

de la ENP, los cinco del CCH, Ciencias Políticas, Psicología, Ciencias, Arquitectura, Quúnica, 
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Economía, Filosofía, Trabajo Social, Centro Universitario de Estudios Cinematogr.íficos, Acatlán, 

Arag6n, Zaragoza y Cuautitlán. En la mañana inici6 la concentraci6n para la marcha silenciosa en CU. 

Según cifras oficiales se considera que arribaron alrededor de 25,000 personas, las cuales se desplazaron 

a la zona ubicada atr.Ís de Rectoría, a un lado de la Biblioteca Central, ocupando pane de "Las Islas". 

El acto inici6 alrededor de las 10:15 horas, se lanzaron vivas a la autononúa, a los principios 

universitarios, a la UNAM y a México. Concluyendo con la entonaci6n del Himno Nacional. 

Paniciparon alumnos, académicos, investigadores y funcionarios. Estuvieron presentes ex rectores 

como Jorge Carpizo y Octavio Rivero Serrano y profesores eméritos como Ruy Pérez Tamayo y 

Fernando Benltez. El rector Barnés no estuvo presente. Grupos de paristas que se encontraban en los 

alrededores colocaron mantas a favor de la huelga y gritaban expresiones agresivas y burlas a los 

panicipantes en la marcha silenciosa. Cuando finaliz6 dicha marcha, un grupo numeroso de alumnos, 

maestros y padres de familia de la Facultad de Arquitectura se lanzaron a ese plantel para intentar 

rescatarlo del control de los paristas. Esto gener6 una violenta confrontaci6n que por momentos lleg6 

a las agresiones físicas entre los grupos rivales. José de Jesús Bazán Levy, director general del CCH y 

Rodolfo Luis Moreno González, director del ca-! plantel Sur, encabezaron una marcha de unas 500 

personas hacia ese plantel, sobre la Avenida de Los Insurgentes, que al llegar al plantel realiz6 .:in mitin 

de protesta por la toma de sus instalaciones. 

La situación más tensa y violenta se present6 en la Facultad de Derecho, cuya comunidad era la que se 

había manifestado más activamente en contra del paro. Los miembros del CGH consideraban que 

tradicionalmente la Facultad de Derecho era la más apegada a la institucionalidad universitaria y 

gubernamental y que en ese plantel era donde se presentaría mayor resistencia a la toma de las 

instalaciones. Grupos de paristas manifestaron que Derecho era el "trofeo" del movimiento en la toma 

de instalaciones. Ese día ( 20 de abril ) el peri6dico Excélsior señal6 que la Facultad de Derecho era 

considerada un "foco rojo" pues la mayoría de sus estudiantes habían rechazado la huelga. Durante el 

dí.1 grupos de paristas intentaron tomar la facultad y la comunidad del plantel se organiz6 para 

impedirlo, defendiendola por varias horas. El director Dr. Máximo Carvajal Contreras dijo que 

resistitÍan hasta donde fuera posible pero que si venían los paristas con su violencia, se evitarla la 

provocación y la confrontación. Mientras tanto los paristas sugerían realizar una votación inmediata 

para determinar si tomaban Derecho en ese momento o si lo hacían por la tarde o por la noche. 

Conforme fueron pasando las horas, la situaci6n en la facultad se fue tomando cada \'eZ más tensa. A 

media tarde se suspendieron las clases ante el aviso de que en esos momentos contingentes de diversas 
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escuelas se desplazaban hacia Derecho para tomar las instalaciones. A causa del temor por el giro que 

estaban tomando los acontecimientos, muchos alumnos se retiraron, otros permanecieron a la 

expectativa en la explanada de la facultad. La valla, encabezada por el Dr. Carvajal Contreras, y 

conformada por un grupo de profesores, funcionarios y un número reducido de alumnos, se mantenía 

en la entrada principal de la facultad; las entradas posterior y laterales del edificio principal fueron 

cerradas. La concentración de paristas crecla y según algunos medios de comunicación estaba 

conformada por alrededor de las 1,200 personas, provenientes de planteles como Filosofía, Ciencias, 

Economía, Ciencias Políticas y CCH planteles Vallejo, Oriente y Naucalpan. Algunas personas 

afirmaron que además había miembros de determinadas organizaciones sociales. La confrontación 

entre los que se encontraban' en la valla y los paristas se hada cada vez más violenta y agresiva, se 

lanzaban gritos y consignas, un contingente de paristas que se encontraba en la entrada posterior del 

edificio principal sacudía la reja con fuerza. Alumnos de otras facultades que encabezaban el 

contingente parista exigían diálogo con el Dr. Carvajal Contreras y afirmaban que en Derecho se había 

realizado una consulta en la que la mayoría había votado por sumarse al paro. Los alumnos que se 

encontraban en la valla sacaron sus credenciales para demostrar que eran alumnos de la facultad y un 

grupo de paristas gritaba "¡i\quí está Derecho!". Una persona se acercó a Carvajal Contreras y ante los 

medios de comunicación ahí reunidos le elijo que lo responsabilizaba públicamente de propiciar la 

violencia con su actitud. 

Finalmente, ante una situación que era ya insostenible, alrededor de las 21:15 horas, el director, 

utilizando un altavoz prestado por los paristas exclamó que ante el clima de violencia se dejara a los 

paristas tomar la facultad. Todavía algunos se negaron a romper la valla pero el contingente parista 

empujó con gran fuerza y entró violentamente por la puerta principal, mucha gente fue lanzada contra 

las paredes y hubo caídas y golpes. Algunos alumnos manifestaron que los paristas les habían mostrado 

armas de fuego y los habían insultado y amenazado. Se formó una valla para que el director saliera de la 

facultad y los paristas celebraron triunfalmente la toma de las instalaciones. Se informó que también 

hubo violencia en Ingeniería y en la Dirección General de la ENP. El periódico "La Jornada" señaló 

que en el primer día de paro 223,495 alumnos no tuvieron clases. En su primera asamblea, el CGH 

evaluó la situación en la UNAM, consideró un éxito el paro, advirtió que en los próximos días más 

planteles se sumarían al movimiento estudiantil y señaló que no darían marcha atrás. 
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2.1.5.· Desarrollo. 

A panir del 21 de abril de 1999 el paro se extiende en CU, las 36 escuelas y facultades, con una 

población estudiantil de 270 mil estudiantes de bacliillerato, licenciatura y posgrado, quedan bajo el 

dominio del movimiento estudiantil, en medio del rechazo y repudio de sectores universitarios que 

piden continuar las clases, el cierre de algunos inmuebles es por instrucciones de las autoridades 

universitarias. El bloqueo se extendió a otras importantes sedes universitarias: el Centro Cultural 

Urüversitario, la Sala Nezahualcóyotl, la Biblioteca Central, los cines, el Museo Universitario 

Contemporáneo de Arte, el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE ), el edificio de TV

UNAM y una "toma simb6lica" en el Espacio Escultórico. El Centro Universitario de Estudios 

Gnematográficos se incorporó tarnbifo. Los alumnos de maestría de la División de Estudios de 

Posgrado de Artes Plásticas de San Carlos apoyaron la decisión de las autoridades de cerrar el plantel. 

La Torre de Humanidades y los de Insútutos de Investigación también fueron clausurados. El director 

de la Escuela Nacional Preparatoria, Héctor Enrique Herrera León, denunció que fue secuestrado por 

más de siete horas en sus oficinas por parte de un grupo de estudiantes del Colegio de Gencias y 

Humanidades que bloquearon los accesos del edificio para impedit el trámite del pase r~glarnentado 

para los estudiantes de Bachillerato. Uno de los jóvenes que parúciparon en esta acción se cayó y tuvo 

lesiones en la cabeza, por lo que se solicitó una ambulancia. Enfrentamientos verbales se presenciaron 

en las explanadas de las escuelas tomadas, entre paristas y alumnos que se resistían a la huelga. 

El ,;emes 23 de abril de 1999 el CGH realizó una marcha multitudinaria del Casco de Santo Tomás al 

Zócalo, las estimaciones sobre el número de panícipantes osciló entre 80,000 a más de 120,000, 

mientras que el reporte de polida señaló que fueron alrededor de 20,000. En la marcha paníciparon 

contingentes del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Normal Superior de Maestros, entre otros, además de 

organizaciones sindicales y sociales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de. la Educación, 

el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Popular 

Francisco Villa y el Mo\'imiento Urbano Popular. Alrededor de las 15:00 horas, los miles de estudiantes 

de nivel medio superior que participarían en la marcha empezaron a organizarse para salir rumbo al 

Casco de Santo Tomás, recurriendo para ello al secuestro de unidades del transpone colecúvo. La 

m•ircha provocó un gigantesco caos vial por el cierre de las importantes arterias como Avenida de los 

Insurgentes, Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Eje Central Lízaro Cárdenas, San Cosme, Puente 
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de Alvamdo, Balderas y otras más, la poliáa reportó "cero incidentes". Poco después de las 19:30 

horas, Eduardo de la Cruz, estudiante de la Preparatoria 8, se encargó de dar lecrura al 

pronunciamiento del Consejo General de Huelga (CGH). "Los universitarios estamos en huelga 

porque no estarnos dispuestos· a permitir que la wúversidad cierre sus puertas a los hijos de los 

trabajadores; porque nos negamos a permitir que el gobierno siga quitándole recursos a .la educación de 

la población para subsidiar a los banqueros y a los grandes empresarios". Los reclamos del CGH · 

giraron en tomo a cuatro puntos: establecimiento definitivo de la gratuidad de la educación en la 

universidad, desaparición de trabas burocráticas que propician la deserción entre estudiantes de escasos 

recursos, fin a las "medidas de represión' de la Rectoría y fortalecimiento de una "universidad de todos 

y para todos". Se pidió no seguir adelante con el rescate del Fobaproa para que al menos 8 por ciento 

del PIB sea destinado a la educación pública. "Y si el rector no es capaz de solucionar este conflicto, 

entonces los estudiantes acudirán a L1 sociedad entera, pues es a ella a quien se debe nuestra UNAM y 

son los mexicanos los que deben pronunciarse respecto a la elevada misión de esta casa de estudios". 

El discurso de De la Cruz concluyó con gritos de "¡Huelga!, ¡Huelga!". Al concluir la manifestación, los 

miles de estudiantes reunidos en el zócalo lo abandonaron en todas direcciones; en el cruce de Eje 

Central Lázaro Cárdenas y AvenidaJuárez el conductor de un autobús de pasajeros se precipitó contra 

un grupo de jóvenes del CCH Oriente, provocando que una estudiante de nombre María Alejandra 

Trigueros Cruz perdiera la vida y dos personas más resultaran heridas, una de ellos de nombre Enrique 

Corona, quien fue llevado a la Cruz Roja. El sábado 24 de abril de 1999 con la colocación de la bandera 

rojinegra, un féretro y una manta en la que se responsabiliza al rector Francisco Barnés de Castro y a 

las televisaras, de la muerte de la estudiante Martha Alejandra Trigueros Cruz, quedó consumada la 

toma de la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y, de esa forma, la 

totalidad de las instalaciones quedaron en poder del CGH. 

El lunes 26 de abril por la mañana, decenas de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades 

irrumpieron de manera agresiva en oficinas de la UNAM ubicadas en Insurgentes Sur 300 y obligaron 

la suspensión del trámite del "pase reglamentado" que se llevaba a cabo en ese lugar. Después de estos 

sucesos, el director general de la Escuela Nacional Preparatoria, Héctor Herrera León y Vélez, hizo 

mención a una nueva embestida de los huelguistas que acudieron al local de registro, un inmueble de 

propiedad privada. Relató que desde un autobús lanzaron una "bomba lacrimógena" para dispersar a 

cerca de 2 mil jóvenes que efectuaban sus trámites. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por la 

policía capitalina, pues negó que se haya arrojado algún arrefacto explosivo. El funcionario de la ENP 
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expres6 que la policía "no ha intervenido para nada", aunque se le pidi6 que lo hiciera, los elementos de 

Seguridad Pública se mantuvieron vigilantes sólo a distancia. 

Los integrantes del Comité Ejecutivo del STIJNAM acordaron en reuni6n extraordinaria solicitar al 

rector Francisco Barnés "instalar de inmediato el diálogo y la raz.6n en nuestra máxima casa de 

estudios", dejar sin efecto las medidas que aprobaron el Reglamento General de Pagos y que' se "nos 

pennita en todo caso, abrir una consulta para que los estudiantes puedan desarrollar una mesa de 

diálogo". El sindicato no cesará en su apoyo a los estudiantes para que salgan bien librados del 

conflicto que mantiene paralizada a la Universidad Nacional desde el pasado 20 de abril, afirmó 

AgustÍn Rodríguez, lider del STIJNAM. Por su parte, el lider del Consejo Nacional de Trabajadores 

(CNl), José Luis Vega Núñez, pidi6 cerrarle las puenas a los provocadores y porros que buscarán una 

y mil formas para romper la huelga. 

El lunes 3 de mayo el movimiento estudiantil arnpli6 sus demandas para levantar el paro, al incorporar 

un sexto punto a su pliego petitorio en el que se pide el rompimiento de los vinculas de la Universidad 

con el CENEV AL El CGH recibi6 la visita de 50 delegados zapatistaS quienes les dijeron que si 

dialogan con las autoridades deberán tener el apoyo de la comunidad universitaria y les refrendaron que 

el EZLN estaba a su lado. En el auditorio se enton6 el himno zapatista y también el himno nacional. Se 

señal6 en forma reiterada que es nula la representaci6n de algunos estudiantes que, se dijo, pretenden 

ostentarse como líderes del movimiento cuando se sabe que éste es independiente y ajeno al manejo de 

gtupos políticos. Hubo quien propuso la expulsión de esos paristas de la asamblea del Consejo General 

de Huelga. Además, se lanzaron duras críticas a algunos medios de comunicaci6n. 

Directores de cuatro centros e institutos de invcstigaci6n indicaron que la huelga "ator6" la actividad 

científica y a dos semanas del conflicto se había afectado entre 5% y 10% la ciencia mexicana, además 

de reducirse a 50% los artículos de los investigadores, con pérdidas equivalentes a 30,000,000 de pesos. 

Entre tanto, más de 7,200 alumnos del sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades iniciaron 

clases extramuros, como parte del Programa Emergente de Apoyo Académico, en vísperas de los 

exámenes de fin de semestre; la Secretaría de Comunicación Institucional, a cargo de Hugo Miguel 

Moreno Pérez, informó que ya eran más de 12,500 alumnos del CCH de la actual generaci6n y 
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anteriores que realizaron sus trámites de elecci6n de carrera e ingreso a licenciatura vía el pase 

reglamentado. 

En las asambleas del CGH se empezó a manifestar un distanciamiento y poco después una ruptura 

entre las di~tas corrientes y gropos universitarios, comenz6 a prevalecer un clima de descalificaciones 

mutuas. El CGH se apreciaba ya dividido en las dos corrientes antag6nicas identificadas antes del 

estallamiento del paro: una de moderados, y otra de radicales, llamados "ultras". Surgieron porras 

como: "parista moderado, mañana diputado" y "ultra parista, mañana será priista". A principios de 

mayo de 1999, el grupo de los "ultras" consideraba negativa la gente cercana a la prensa, afirmaba que 

los moderados pretendían vender el movimiento y propuso un voto de censura a Bolívar Huerta, 

miembro del movimiento estudiantil por críticas públicas a los ultras, voto que fue aprobado por el 

CGH. Los moderados fueron atacados por su cercanía a Carlos Ímaz, quien un amplio sector del 

movimiento consideraba responsable de haber vendido la huelga de 1987. Surgieron las consignas: 

"¡fuera CEU de la UNAMI", y "¡fuera ultras de la UNAM!". Se hicieron manifestaciones abienas de 

rechazo y repudio al PRD. La CDE acus6 a los ultras de buscar la "huelga prolongada o muerte", de 

obstaculizar el diálogo con las autoridades a toda costa y de llevar a cabo una campaña de linchamiento 

en contra de los paristas que no coincidían con sus posiciones ideol6gicas o estratégicas. La CE afirm6 

que los ultras hacían imposible el debate constructivo en el CGH. Miembros de la CDE y de la CE 

denunciaron haber sufrido secuestros y amenazas, y fueron ei.-pulsados de sus facultades por los ultras. 

Se comenzaron a hacer frecuentes los enfrentamientos violentos, las agresiones, el desorden y los 

insultos en las sesiones del CGH, grupos rivales se confrontaron a golpes, diversas personas fueron 

agredidas r golpeadas, incluso oradores fueron interrumpidos violentamente con agresiones físicas. Las 

asan1bleas del CGH se comenzaron a prolongar por muchas horas, la mayoría de las cuales se 

consumían en las confrontaciones y el desorden. 

17 de nuyode 1999. 

El CGH aprueba un veto general a los medios informativos, promovido por el BU!, lo que genera 

malestar de los miembros de la CDE y la CE. Los moderados acusan a miembros de los ultras de ser 

agentes de la Secretaria de Gobemaci6n, mientras que los ultras acusan a los moderados de ser 

instrumento del PRD. 
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Poco después las autoridades universitarias presentaron una denuncia contrJ un grupo de paristas por 

haber sustraído equipo de la Dirección General de Protección a la ComunidJd, mientras que realizaban 

también una intensa campaña pública para defender su po;;,.,,._ En el CGH comienza a ganar fuerza la 

idea de impulsar acciones contundentes contra las autoridades represivas. Grupos de paristas acudieron 

a las sedes alternas, ajenas a la UNAM, donde diversas escuelas realizaban clases extramuros, para 

bloquearlas empleando violencia Üsica, agrediendo, amenazando, intimidando, insultando e incluso 

golpeando a los estudiantes que habían acudido a dichas clases e incluso a alumnos de las escuelas, 

ajenas a la UNAM, utilizadas como sedes alternas. Desde principios de junio el CGH exige la renuncia 

del rector Bamés por haber demostrado incapacidad para resolver el conflicto. 

7 de junio de 1999. 

El Consejo Universitario aprueba con 99 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones, el nuevo RGP, 

en el que se incluye la propuesta del rector Bamés de sustituir el pago obligatorio de cuotas por un 

sistema de carácter voluntario, así como el otorgamiento de una amnistía a los estudiantes que hubiesen 

cometido faltas administrativas durante el paro. El CGH respondió que la huelga no se levantaría. La 

CDE manifestó que consideraba el resolutivo como aceptable y victorioso para el movimiento. Esta 

declaración provocó que se le acusara de "vendehuelgas", la CE y el CEM se distanci.aron de la CDE. 

El CGH aprobó un resolutivo en el que se dejaba al libre arbitrio de las asambleas escolares la decisión 

de tomar las calles de la ciudad. 

14 de junio de 1999. 

Los miembros de la CDE abandonan la sesión del CGH 

Los ultras argumentan que la violación de una estudiante del CCH plantel Oriente es una prueba de la 

represión que ejercen las autoridades y proponen la realización de di\'ersos bloqueos en avenidas 

importantes del DF y una marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, lo 

cual se aprueba. Según un informe enviado al subsecretario de Seguridad Pública del DF, la estudiante 

,·iolada identificó a Pedro Carpintero Ochoa, miembro del CGH, como el sujeto que la violó. 

lvloderados como Roberto López, Carlos Chávez, Ramón Moreno, ya expulsados de sus facultades por 

los ultras, y Bolívar Huerta afirman que líderes ultras, como Alejandro Echevarría, .tlias "El Mosh" y 

Ricardo Manínez, han expulsado y amenazado con expulsar o golpear .1 otros estudiantes, que las 

acciones de los ultras son una provocación al movimiento democrático que se ha gestado en el país en 



195 

los últimos años y que la estr.itegia de los ultr.lS busca la provocaci6n al gobierno capitalino dirigido 

por Cuauhtémoc c.árdenas para orillarlo a una represi6n del movinúento y que dicha provocaci6n tiene 

que ver también con las acusaciones que se le han hecho al PRD de que ha intervenido en la 

Universidad, como lo han expresado escritores con posnm.s derechistas como Sergio Samüento; 

ad\~enen que hay que parar a los ultras y que no se prestarán al juego de provocación a los gobiernos 

federal y de la Ciudad de México y revalorarán su participación en el movimiento. 

16 de junio de 1999. 

Miembros del CGH realizan un bloqueo aproximadamente por dos hom en diversas vialidades del 

none, sur y oriente de la Gudad de México D.F. Los medios informativos destacaron y difundieron la 

presencia de Alejandro Echevarría, alias "El Mosh" de la Facultad de Ciencias Políticas e identificado 

corno ultra. Los ultr.lS comenzaron a expulsar a los moderados de las asambleas de las escuelas, ante la 

intimidación y la intoler.incia, otros moderados abandonaron los planteles donde se encontraban y se 

fueron a refugiar en otros, algunos incluso constiruyeron una• Asamblea de Exiliados y Autoexiliados". 

La Comisión de Ciencia y T ecnologfa de la Cánura de Diputados propuso un encuentro entre la 

Comisión de Encuentro, designada por el reaor, y el CGH, para llevarse a cabo en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro. La CE y el CEM pactaron impulsar el encuentro, la iniciativa fue aprobada 

después de una fuene confrontaci6n con los ultr.lS, la mayoría de las escuelas acept6 ir al diálogo 

exigiendo que en el lugar debían estar presentes todos los delegados del CGH. La Comisión de 

Encuentro habla aceptado reunirse con una comisión de 13 miembros del CGH Se planeó que el 

encuentro se realizara en el Sal6n de Protocolo de la C'.ámara de Diputados y acondicionar el Auditorio 

None del recinto legislativo para que el resto de los delegados del CGH siguier.i desde allí la reunión 

en forma simultánea. 

2~ de junio de 1999. 

Se realiz.1 un acto en defensa de la UNA.'il y por la devolución de las instalaciones, en la Plaza de Santo 

Domingo, con la asistencia de cerca de 30,000 miembros de la comunidad' universitaria convocados 

por el Comité Universitario por la Defensa de la Universidad. En el acto el rector Bamés afirmó: .. u; 
Universidad del fururo no requiere aniquilar la del presente", al hacer un exhono a quienes tienen en su 

poder las instalaciones, a sumarse al esfuerzo colectivo para construir la nueva Universidad que se debe 

legar a las futuru generaciones y no destruir la extraordinaria instirución con la que se cuenta. El rector, 
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también reiteró su compromiso de encabezar un proceso que conduzca aún cambio genuino que 

permita superar problemas y construir una mejor Universidad, que conjugue la alta calidad, rigor y 

exigencia académica, con un claro compromiso social. Hubo varios oradores y se presentó también un 

grupo de paristas lanzando consignas y ejecutando acciones de provocación. 

29 de junio de 1999. 

Después de cuatro horas sin que pudiera iniciar el encuentro entre la Comisión de Encuentro y el 

CGH, el evento se canceló. Los diputados declararon que la cancelación se debió a la intransigencia de 

ambas panes. El diputado perredista Armando López manifestó que ultras, entre ellos Mario Benítez, 

habian alentado a sus compañeros a salirse del recinto y que miembros de la Comisión de Encuentro 

como Cristina Puga y José Núñez, directores de la Facultad de Ciencias Politicas y de la ENEP 

Acatlán, respectivamente, habian mantenido posturas totalmente cemdas. Afuera del inmueble se 

habian concentrado alrededor de 5,000 personas apoyando a los delegados del CGH y posteriormente 

exigiéndoles que abandonaran el lugar. Al ella siguiente el CGH propuso nuevamente el diálogo 

público, abierto y directo con las autoridades para el lunes 5 de julio. La Comisión de Encuentro 

aceptó la reunión en el Palacio de Minería, demandando que no hubiera manifesta~iones de apoyo o 

rechazo a una de las panes en el exterior del recinto, que el encuentro fuera a puerta cerrada y que en él 

se trataran solamente los temas de las condiciones para la amnisúa, el levantamiento del paro, la 

recuperación de actividades y el establecimiento de fórmulas para debatir sin presiones de ningún tipo 

las demandas estudiantiles y que garantizaran la participación de toda la comunidad universitaria. 

Se llevaron a cabo cuatro sesiones, que acumularon 40 horas, con 18 de diálogo efectivo y el resto en 

recesos. La Comisión de Encuentro aceptó la inclusión de los seis puntos del pliego petitorio del CGH 

en una agenda de diálogo previa al levantamiento del paro. Sobre tres puntos: la cancelación del pago 

obligatorio por trámites y servicios educativos, lo separación de la UNAM del CENEV AL y lo 

cancelación de las reformas de 1997, se declaró que las partes no podrían resolver pues la Comisión de 

Encuentro no tenia facultades institucionales y legales para negociar esos temas, pero la nueva 

propuesto, que se advirtió era lo última oferta, podría abrir el camino para el CGH, a partir de su 

discusión en las asambleas escolares. En la mesa de representantes del CGH babia coincidencia al 

respecto de ese planteamiento. Después de un receso el CGH volvió a endurecer su postura y exigió 

mayores facultades resolutivas a la Comisión de Encuentro. Poco después de la medianoche del viernes 

16 de julio, los miembros de la Comisión de Encuentro se levantaron de la mesa de diálogo, el Dr. 
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Rafael Pérez Pascual declaré: "No tiene caso conúnuar". Doce horas después Rectoría manifestó que 

no se volvería a sentar con los miembros del CGH hasta que éste aceptara por escrito su propuesta de 

di.llago, que planteaba llegar a acuerdos, previamente al levantamiento del paro, sobre la recuperación 

de acú,idades, la amnistia a paristas y la creación de un espacio de diálogo; pero en lo referente al 

CENEV AL, al ingreso y pemtlllencia en la UNAM y el cobro de servicios, sólo se podría discutir, más 

no negociar. Entonces los ultraS reclamaron a los moderados haber perdido un mes en una falsa 

negociación, en lugar de llevar a cabo las medidas contundentes que obligaran al rector a ceder. Se hizo 

célebre la frase de Alberto Pacheco alias "El Diablo" de la Facultad de Economía e identificado como 

ultra: "El di.llago es un arma de las autoridades". 

En CU y sus alrededores comenzaron a aparecer pintas disúntas a las que se refetÍan a la exigencia de 

gratuidad de la educación y reproches al rector Barnés, referencias al EZLN, así como las tradicionales 

imágenes de Zapata, Villa y Ernesto "El Che" Guevara, junto con la frase "¡Hasta la Victoria 

Siempre!". Las nuevas pintas incluían la hoz y el marúllo, proclamas antielectorales, anarquistas, 

maoístas, y todo tipo de consignas a favor de la revolución socialista, el movintiento popular, etc. En 

diversos caneles se aludía a Mane, Engels, Lenin e incluso St:tlin. Aparecieron también referencias al 

EPR, al ERPI, a Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez, Ha Chi Minh y al "Presidente Gonzalo", 

es decir, Abimael Guzm.\n, Uder de Sendero Luminoso, y a la guerra popular en Perú. 

28 de julio de 1999. 

Un grupo de ocho profesores eméritos de la UNAM: Luis Esteva Maraboto, Héctor Fix Zamudio, 

Miguel León Ponilla, Alfredo López Austin, Manuel Peimbert, Alejandro Rossi, Adolfo Sánchez 

V ázquez y Luis Villoro; lanzan una propuesta para resolver el conflicto, la cual contempla: garantizar la 

gratuidad de los servicios educativos y que las autoridades universitarias acepten la realización de un 

congreso, cuyos resolutivos de mayor consenso sean asumidos por el Consejo ~niversitario. Suspender 

la actualización del pago por servicios diversos hasta que fueran considerados en los espacios de 

discusión y análisis sobre los problemas fundamentales de la Universidad, posteriores al levancamiento 

de la huelga, y en los que podrla participar toda la comunidad universitaria. En esos foros se incluirían 

las demandas acerca de la cancelación de las reformas de 1997 y los vínculos de la UNAM con el 

CENE V AL. Según el planteamiento, el Consejo Universitario debería prestar atención preferente a las 

conclusiones obtenidas en dichos espacios y las traduciría en resolutivos. Más de JO colegios de 

profesores y alrededor 3,000 investigadores y maestros de la UNAM, así como 58 reconocidos 
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escritores, se sumaron públicamente a la propuesta. El CGH, en d que prevaleció la posición de los 

ultras y el CEM; manifestó que la propuesta no resolvía los seis puntos del pliego petitorio. A finales de 

julio el CGH envía una carta a la Junta de Gobierno de la UNAM exigiendo la destitución del rector 

Barnés. 

4 de agosto de 1999. 

Se da el primer enfrentamiento violento entre elementos dd cuerpo de granaderos y paristas que 

hablan acudido a bloquear las inscripciones extramuros de alumnos de la Facultad de Derecho, en las 

instalaciones del CONALEP plantel Sur en la colonia Las Águilas, delegación Álvaro Obregón. Los 

granaderos someúeron a los paristas, los pusieron en cuclillas con las manos en la nuca y contra la 

pared. 106 personas fueron detenidas y renútidas a la Agencia 24 del Ministerio Público. 

6 de agosto de 1999. 

Un grupo de paristas toma por ocho horas las instalaciones de la Dirección General de Servicios de 

Cómputo Acadénúco, donde se encuentra la "supercomputadora" Cray, considerada la más importante 

de Latinoamérica y que proporciona servicios a dependencia gubernamentales, medios informativos, 

hospitales y empresas privadas. Los paristas obligan al director de ese centro, Alejandro Pisanty, a 

hacer un pronunciamiento en contra de las agresiones a paristas en el Conalep Sur. La intervención 

policiaca provocó que el CGH nombrara persona non grata a Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno 

del DF, quien declaró en respuesta que "si hay enfrentamientos, la fuerza pública debe intervenir". 

Estas declaraciones provocaron división entre los moderados simpatizruites y miembros del PRO, 

algunos de los cuales expresaron su desacuerdo con lo que consideraban una decisión política que se 

apegaba a lo institucional pero olvidaba las causas justas y las reivindicaciones válidas del movimiento 

estudiantil. 

31 de agosto de 1999. 

Se realiza una plenaria del CGH en la que triunfa la postura de los moderados y los centro-moderados: 

12 escuelas votan por la flexibilización del pliego petitorio, lo que implicaria la virtual aceptación de la 

propuestas de los eméritos para una salida negociada al conflicto; con ello, se discutirla en las escuelas 

si se aceptaba que dos de las seis demandas del movimiento: cancelación de las reformas de 1997 y 

rompimiento de los vínculos con el CENEVAL; fueran debatidas entre toda la comunidad, después del 

levantamiento de la huelga. Sin embargo antes de que concluyera la plenaria, los ultras, cuya postura era 
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la exigencia irreductible de que las autoridades cumplieran los seis puntos del pliego petitorio, como 

condición para levantar la huelga, realizaron una maniobra sorpresiva ejecutada por Mario Ben!tez, alias 

"El Gato",: impulsar que en la sesión se votara una propuesta del CEM consistente en el 

replantean!Íento, más no la flexibifuación del pliego que implicaba que los puntos de cancelación de las 

reformas de 1997 y rompimiento de vínculos con el CENEV AL fueran suspendidos, ya no abrogados, 

como requisito para levantar el paro. Se planteó condicionar el levantamiento del paro a que las 

autoridades aprobaran los puntos en cuestión, los cuales serían luego discutidos en el congreso. La 

mesa, coludida con Ben!tez, con el voto de las escuelas controladas por el CEM y la abstención de 11 

escuelas que argumentaron no haberlo discutido previamente permitieron que triunfara la propuesta de 

los ultras, haciendo que se voiara en el pleno la propuesta y no se esperara a discutirlo en las asambleas 

escolares. En protesta 18 escuelas abandonaron la sesión y denunciaron los hechos en una conferencia 

de prensa en la Facultad de Psicología. Los ultras acusaron a la CE y a la CDE de formar un CGH 

paralelo. En días posteriores grupos de ultras de la Facultad de Ciencias Políticas intentaron tomar 

Psicología. El mismo 31 de agosto de 1999 comisiones de alumnos y profesores, acompañadas por el 

rector Barnés, entregaron cartas al presidente Zedillo pidiéndole que interviniera para resolver el 

conflicto en la Universidad y restableciera el Estado de Derecho al interior de ella. Después se realizó 

una concentración de universitarios, con una asistencia de alrededor de 5,000 personas¡ en dicho acto, 

el rector Bamés afirmó que la Universidad no podía continuar cerrada ni un cüa más, señaló que todo 

esfuerzo de conciliación tiene límites y que no se puede ir más allá de los principios académicos y del 

marco jurídico. 

1 de septiembre de 1999. 

En conferencia de prensa el CGH convoca a las autoridades a reunirse el 6 de septiembre en el Palacio 

de Minería para reiniciar el diálogo y darles a conocer su pliego petitorio replanteado. 

2 de septiembre de 1999. 

En sesión del Consejo Universitario el rector Bamés descana la reunión con el CGH, toda vez que no 

recibió invitación formal. El Consejo asume como propia !J propuesta de los eméritos por 99 votos a 

favor, 2 en contra y 12 abstenciones. 
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4 de septiembre de 1999. 

La CE da a conocer en la sesi6n del CGH su postura respecto del movimiento estudiantil en la que 

reivindica al CGH como la máxima instancia de organizaci6n y decisi6n estudiantil en la UNAM, 

cuestiona las versiones difundidas por la CDE en el sentido de que se había producido un ruptura en el 

CGH, se desvincula de dicha organización y acusa a sus miembros de protag6nicos. Sin embargo 

impugna el resolutivo del condicionamiento. A principios de septiembre, paristas moderados, entre 

ellos José Luis Cruz, Femando Belaunzarán, Bolívar Huena y estudiantes del CCH Naucalpan fueron 

inhabilitados por el CGH para formar parte de sus comisiones por haber hecho declaraciones que 

afectaban al movimiento. 

2 de octubre de 1999. 

Se realiza una marcha a la que se llama "Marcha de la Resistencia" para conmemorar la matanza del 2 

de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. La marcha sale de la explanada de Rectoría hacia la 

Plaza de las Tres Culruras en Tiatelolco. Está fonnada por un contingente de aproximadamente 6,000 

personas, en el que participan integrantes del CGH y ex dirigentes estudiantiles del movimiento de 

1968. A la marcha de integraron contingentes de diversas organizaciones y grupos como: Anarquistas, 

Anarko Punk, Colonia El Polvorín, SITUAM, Unión de Comerciantes del Ajusco Medio, Frente 

Popular Francisco Villa. Algunas personas van encapuchadas, durante la marcha se realizan pintas en 

edificios de dependencias gubernamentales y se lanzan cohetes de diversos tipos. Algunas personas 

consumen bebidas embriagantes y marihuana. Se suscitan algunos hechos violentos como la trifulca 

entre miembros del Colegio de Bachilleres plantel 5 y del CGH, y apedreamiento de patrullas. 

4 de octubre de 1999. 

En la Unión de Universidades de América L1tina, 87 universitarios distinguidos, entre ellos los ex 

rectores Guillermo Soberón, Octavio Rivero Serrano, y José Sarukhán, así como profesores e 

investigadores eméritos galardonados con premios de la UNAM, se reúnen parJ demandar al Consejo 

Universitario no aceptar bajo ninguna circunstancia un posible congreso democrático y resolutivo, 

como lo pide el CGH. 

5 de octubre de 1999. 

Se denuncia que Alejandro Echevarría, alias "El Mosh", fue secuestrado. Posteriormente él se presenta 

alrededor de las 5:00 horas del 6 de octubre en la sesión del CGH en la Facultad de Contadurla y 
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Administración y declaró que había sido golpeado, tormrado psicol6gicamente, amenazado de 

violaci6n y luego abandonado en Naucalpan. Dijo haber sido víctima de violencia poHtica y mostr6 

heridas superficiales en el abdomen y piernas así como un parche en el ojo derecho afirmando que le 

habían vendado los ojos con tal fuerza que se le clavaron los lemes de contacto en los globos oculares. 

Estudiantes de Enfermería y Obstetricia y de Medicina se ofrecieron a certificar el intento de violación, 

pero Echevarría se negó. Moderados expresaron sus dudas sobre la veracidad del secuestro, algunos 

afirmaron que era muy extraño que el largo cabello de Echevarría, trenzado al estilo "rasta", estuviera 

intacto, pues lo primero que un secuestrador le hubiera hecho era cortarle el cabello. 

6deoctubrede 1999. 

Un grupo de estudiantes opuestos manifiesta y activamente al paro, a los que los medios informativos 

comenzaron a llamar "antiparistas", acompañados de algunos maestros, retoman las instalaciones de la 

ENEP Acatlán. A su llegada a las instalaciones encuentran solamente a dos paristas. El director de la 

escuela, José Núñez Castañeda les dice a los antiparistas que no tendrán la capacidad para resistir ni 

enfrentarse a los paristas; después de esto los antiparistas abandonan el inmueble y llega un grupo de 

aproximadamente 150 paristas en tres camiones provenientes de CU, así como otro grupo dirigido por 

Sandra Romero, alias "La Medusa", quienes retoman el plantel. Poco después se realiza un violento 

enfrentamiento entre ultras y moderados que produce un saldo de 20 personas lesionadas, los 

moderados son expulsados con golpes y gases lacrim6genos, entre ellos los "exiliados" de Acatlán que 

ya habían sido expulsados por el grupo dirigido por Romero, llamado "Campo Krusty", desde julio. 

Poco después los "exiliados" de Acatlán declaran que los acontecimientos violentos en Acatlán, son 

sólo uno de los indicios que podrán llevar a descubrir acciones coordinadas entre los ultras, las 

autoridades universitarias y los antiparistas, con el fin de no estorbarse en su intención común de 

abonar el diálogo. Afirmaron que los hechos, aunados a la declaración de los 87 distinguidos 

universitarios y la denuncia del secuestro de 'El Mosh", se producen coincidentemente ante la 

flexibilización del CGH y del Consejo Universitario. Otro de los hechos que, señalan, se suma a ese 

contexto, son las declaraciones del precandidato a presidente de la República por el PRI y ex secretario 

de Gobernaci6n, Francisco Labastida Ochoa en el sentido de que el movimiento estudiantil recibe 

armas de la guerrilla, versión avalada por el rector Bamés, bajo el argumento de que al haber sido 

secretario de Gobernación, Labastida tendría información privilegiada. 
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14 de octubre de 1999. 

Concluido un mitin frente a las instalaciones de Televisa San Ángel, un grupo de paristas dirigidos por 

Alejandro Echevmía, alias "El Mesh", Alberto Pacheco, alias "El Diablo" y Sanclra Romero, alias "La 

Medusa", de manera unilateral y al margen de los resolutivos del CGH, bloquean el Anillo Periférico, 

lo que provoca un enfrentamiento violento con el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del DF, cuando este cuerpo policial rompe el bloqueo. Este hecho fue considerado una nueva 

represión del gobierno y en virtud de lo cual, Guadalupe Carrasco, alias "La Pita Carrasco", y Mario 

Benítez, alias "El Gato", desde las facultades de Ciencias y Econonúa, respectivamente, plantearon la 

realización de una marcha por el Anillo Periférico, desde las instalaciones de Televisa San Ángel hasta 

la residencia presidencial de Los Pinos. 

18 de octubre de 1999, 

Grupos de paristas identificados como ultras, entre ellos Víctor Alejo y Rodolfo Hemández, toman 

nueve institutos de investigación de la UNAM Algunos de los argumentos del CGH para justificar esas 

acciones fueron que en dichos institutos se realizaban actividades extramuros, se escribían libros para 

los ricos y se investigaban asuntos ajenos a las necesidades del pueblo. La investigadora Elvira 

Concheiro, intentó sin éxito detener la toma diciendo a los paristas que precisamente es en el Instituto 

de Investigaciones Económicas, del cual varios académicos habían e.xpresado su solidaridad con el 

CGH, donde se proponen modelos que sustituyan el modelo económico neoliberal. 

19 de octubre de 1999. 

El rector Barnés gira instrucciones al abogado general de la UNAM para que presente denuncias por 

despojo, ante el cierre de centros e institutos de investigación y hace un llamado a la pane moderada 

del CGH para dialogar con la Comisión de Contacto del Consejo Universitario. Ese mismo día una 

reunión de académicos con el objeto de ponderar la situación ante la toma de los institutos, es 

interrumpida por miembros del CGH quienes exigen la salida de reponeros de T devisa, pues su 

presencia en la UNAM está vetada. Elvira Concheiro les dijo a los paristas que era una reunión de 

académicos, que "la UNAM también es de nosotros. Ustedes no quieren que sea de todos. Ustedes la 

quieren para ustedes." 
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21 de octubre. 

En una consulta organizada por académicos de la UNAM, alrededor de 26,000 universitarios se 

manifiestan a favor de un acuerdo negociado entre las autoridades y los paristas para resolver el 

conflicto, refrendando el espíritu de la propuesta de los eméritos. 

La ENEO, el CUEC, la Coordinadora de Posgrado y d comité moderado del <XH Naucalpan, 

abandonan las plenarias del CGH para impulsar, con apoyo de miembros del PRD, y junto con la 

Preparatoria Popular Tacuba y alumnos, maestros y trabajadores de Convergencia Universitaria, una 

tercera vía de solución al conflicto que contempla la suspensión dd RGP y la realización de un 

congreso, cuyos resultados sea'n asumidos por d Consejo Universitario. Lanzan una iniciativa propia y 

trazan una estrategia de lucha paralda al CGH. El 26 de octubre realizan una marcha dd Museo de 

Antropología al Ángel de la Independencia. El CGH publica un desplegado en el que acusa a los 

moderados de intentar boicotear con su marcha al movimiento estucliantil. Las escuelas moderadas 

responden: "¡Nosotros no somos el enemigo. El enemigo es Rectoría"!. Ese mismo día, al finalizar la 

ceremonia de inscripción con letras de oro del nombre de justo Sierra en el salón de sesiones de San 

Lázaro, un grupo de legisladores perredistas rodea al rector Barnés y con agresiones verbales le exige su 

renuncia. 

27 de octUbre de 1999. 

El rector Bamés reitera que no renunciará y declara que los grupos ajenos a la Universidad deben 

manejarse con respeto a la vida y autonomía universitarias. 

28 de octubre de 1999. 

El CGH, a través de un comunicado de prensa, reitera que sólo con la renuncia de Barnés se podría 

avan= hacia una salida rápida y \'erdadera al conllicto. Ese mismo ella el Colegio de Directores 

manifiesta su apoyo al rector, exige al PRD sacar las manos de la UNAM y niega que las autoridades 

universitarias puedan negociar con la parte moderada del movimiento, pues señala que para ese Colegio 

no hay ultras y moderados pues no ve que tengan actitudes diferentes unos de otros, solo hay un CGH. 

29 de octubre de 1999. 

Mario Benítez, alias "El Gato" declara al periódico Excélsior que la propuesta de los moderados no es 

opción ni salida para levantar la hudga, y acusó al PRD de usar la fuerza del movimiento estudiantil en 
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juegos pollticos y electorales. A principios de noviembre de 1999 los ultras terminan controlando 19 

comités de huelga de un total de 40; retiran sus votos al grupo moderado del CQ-l Naucalpan y a la 

Coordinadora de Posgrado. Los moderados pierden posibilidades de recuperar el terreno perdido en el 

CGH y comienzan a dispersarse. 

5 de noviembre de 1999. 

Miles de pruistas se concentran en el Anillo Periférico para realizar la anunciada marcha de Televisa San 

Ángel a Los Pinos. Un fuerte dispositivo, con miles de elementos de corporaciones de la SSP del DF, 

les cierra el paso. Después de tres horas de tensas negociaciones entre dirigentes de los paristas y 

funcionarios del gobierno del DF, los paristas aceptan marchar por los carriles laterales. 

12 de noviembre de 1999. 

El rector Barnés presenta la renuncia a su cargo, por escrito, en una comunicaci6n dirigida a la Junta de 

Gobierno de la UNAM, en la que señala: "Ante la impotencia para encontrar una vía de solución 

dentro del ámbito universitario, utilizando los únicos medios que los universitarios tenemos a nuestro 

alcance, que son los del diálogo y el uso de la razón, debido a la intransigencia de los grupos radicales 

que se han adueñado de la conducción del movinüento, a la injerencia de grupos pollticos ajenos a la 

vida universitaria y al clima de impunidad que a lo largo de estos meses ha prevalecido, he decidido 

presentar mi renuncia ante esta H Junta de Gobierno. Espero que mi renuncia abra nuevas vías de 

solución al conflicto que afecta a la instituci6n educativa más importante del país, que la tiene en un 

grave riesgo, uno de los más graves en los últimos SO años.• 

Diversos medios y sectores afirman que la renuncia del rector se debió a una orden presidencial directa. 

Los pocos paristas que se encuentrm en CU realizan una gran celebración por la renuncia del rector. 

Leticia Contreras, vocera de la Comisión de Prensa del CGH declara al periódico Reforma: "Siento que 

es una decisión directa del presidente Zedilla." Bolívar Huena, identificado como moderado y 

perredista, declara que "es lamentable que la renuncia de Barnés ocurra después de la elección interna 

del PRI. A Barnés le salió el tiro por la culata. Pidió la intervención del gobierno y la obtuvo, pero en 

sentido contrario. Eso demuestra la absurda incondicionalidad de las autoridades universitruias al PRI y 

al gobierno. Entonces que no pretendan los funcionarios de la UNAM cargarle el muertito al PRD o al 

gobierno del DF cuando los irresponsables e incompetentes han sido ellos." La directora de la Facultad 

de Ciencias políticas y Sociales, Cristina Puga, declara que la renuncia de Barnés no resuelve nada para 



la Universidad y agrega que: "Bastante complejo era ya el conflicto como para que ahora la UNAM 

tenga que enfrentar la crisis de un cambio de rector. Ojalá nunca hubiera sucedido esto.• 

17 de noviembre de 1999. 

La Junta de Gobierno designa rector de la UNAM al Dr. Juan Ram6n de la Fuente, hasta ese momento 

Secretario de Salud, ex coordinador de Ciencias y ex director de la Facultad de Medicina de la UNA1L 

En los medios y en la comunidad académica de la UNAM se aprecia consenso con su designación y se 

le considera conciliador. 

19 de noviembre de 1999. 

Se realiza la toma de protesta del Dr. De la Fuente como rector de la UNAM. En el acto el rector De la 

Fuente manifiesta que no hay otro camino que la construcción de una gran consenso universitario y 

convoca a retomar todos aquellos planteamientos que avizoran una solución y todas aquellas 

propuestas de quienes piensan que no han sido escuchados para analizarlas y discutirlas, refiriéndose 

sobre todo a los alumnos que han optado por el paro, a quienes invita a dialogar, con el respeto que se 

merecen unos y otros, en la mejor tradición universitaria. Un diálogo que permita y a avanzar en la 

solución del conflicto. 

22 de noviembre de 1999. 

Una comisión representando al rector, integrada por Gonzalo Moctezuma, Francisco Ramos, Enrique 

Del Val, Alberto Pérez Bias y Roberto Zozaya acude a reunirse con delegados del CGH en el Auditorio 

"Justo Sierra", también conocido como "Che Guevara" de la Facultad de FilosoHa y utras para invitar 

formalmente a los 120 delegados del CGH para que, con el respeto que se merecen todos los 

universitarios, mmifiesten libremente sus ideas sobre la Universidad, en busca del consenso que todos 

anhelan. Se señala que para tal efecto el rector los espera el lunes 29 de noviembre a las 10:00 horas en 

el Palacio de Minería, con la presencia de los medios de comunicación que cubren la fuente 

universitaria, el defensor de los Derechos Universitarios, un observador de la Comisión Nacional de los · 

Derechos Humanos y quienes hacen la entrega del documento. 

23 de noviembre de 1999. 

El CGH exige al rector una contestación inmediata y pública acerca de su disposición para reconocerlo· 

como único interlocutor del conflicto y que aclare si está dispuesto a iniciar el diálogo sobre los seis 

.... · 
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puntos del pliego petitorio el pr6ximo 29 de noviembre y que s6lo entonces el CGH analizará y 

decidirá si acepta asistir al encuentro convocado por Rectoría. Ese mismo día un grupo de paristas 

bloquea aproximadamente por una hora la Avenida de los Insurgentes, frente a Rectoría, como 

protesta por la presunta violaci6n de una estudiante del CCH plantel Oriente. Jorge Martlnez Valero, 

identificado como ultra, de la Facultad de Ciencias Políticas, pide al rector De la Fuente que se ubique 

pues en toda huelga existen dos actores y en el caso de la UNAM éstos son los huelgistas y las 

autoridades, y si el erector pretende restaurar plenamente la vida académica se tiene que llegar a un 

acuerdo con los huelgistas y discutir sus demandas y no perder más tiempo en la promoci6n de 

reuniones con la comunidad. El CGH calificó el mensaje del rector como ambiguo y poco claro, 

declar6 que no necesita permiso ni que le abran un espacio para manifestar sus opiniones y cuestion6 la 

invitaci6n del rector al Palacio de Minería, señalando que ¿porqué no los invitaba al Che Guevara?, que 

¿cuál era la objeci6n?. Alejandro Echevarrla, alias "El Mesh", manifest6 que el movimiento estudiantil 

está generando a los futuros luchadores sociales que se incorporarán a los sindicatos y a otros 

movimientos dirigidos a defender causas justas. Higinio Muñoz sostuvo que el movimiento estudiantil 

debe tratar de obligar al rector a que responda a las exigencias de diálogo público y éste debe ofrecer 

una propuesta en la mesa de diálogo. Ultras y moderados se enfrascaron en acusaciones mutuas sobre 

la transparencia de su actuaci6n en la huelga, pero hicieron un llamado de unidad a todas las corrientes 

para lograr el triunfo de las seis demandas. Los ultras insistieron en que el PRD saque sus sucias manos 

del movimiento estudiantil y no negocie con la lucha de los paristas para conseguir diputaciones; 

moderados negaron la existencia de negociaciones entre el PRD y el gobierno federal. 

28 de noviembre de 1999, 

El CGH determina acudir al encuentro con el rector en el Palacio de Minería y devolver las 

instalaciones de los institutos. 

29 de noviembre de 1999. 

El rector De la Fuente y el CGH se reúnen por primera vez para tratar de llegar a un acuerdo. Se 

realizan cinco encuentros entre la comisión de Rectoría y los representantes del CGH. En una reuni6n 

con la comunidad de Arquitectura, el rector se dirige a paristas moderados, para decirles que el 

congreso es ya un compromiso. 
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9 de diciembre de 1999. 

En la Antigua Escuela de Medicina Bolívar Huerta, identificado como moderado y pcrredista declara 

en presencia del rector que las posiciones más extremas y autoritarias que se han manifestado desde 

ambas partes ( CGH y autoridades) han pretendido aniquilar a la Universidad como un espacio plural, 

universal y tolerante, y que los enremos, que no podrían existir uno sin la ayuda del otro, han 

convenido a la Universidad de todos los universiw;ios en su propia Universidad. En el mismo acto 

Huena y Alfonso Bautista sostuvieron un diálogo con el rector, quien les pidió su ayuda para la 

solución del conflicto. 

10 de diciembre de 1999. 

Los representantes del rector y el CGH acuerdan las condiciones para establecer el diálogo formal que 

permita una solución al conflicto. Las partes se comprometen a considerar el diálogo como úrúca vía 

de solución, a aceptar como agenda de discusión los seis puntos del pliego petitorio, la transmisión de 

las negociaciones por Radio UNAM y la grabación por TV-UNAM para su posterior transmisión sin ,, .._, 

cortes, así como el reconocimiento al CGH, por las autoridades universitarias, como único interlocutor 

estudiantil en el conflicto universitario. 

11 de diciembre de 1999. 

El CGH convoca a una marcha por Paseo de la Reforma, con destino final en la embajada de Estados 

Unidos, para protestar por la represión policiaca contra marúfestantes en contra de la reunión de la 

Organización Mundial de Comercio en Seanle, Estados Unidos. En la marcha participan poco más de 

300 personas, quienes al llegar a la sede diplomática r<.>.ilizan pintas, queman banderas de Estados 

Unidos y lanzan piedras, jitomates y cohetones contra el edificio de la embajada, destrozando 17 

cristJles. Se presenta un grupo de granaderos quienes son atacados con piedras y palos. Los elementos 

policiacos se lanzan en persecución de los manifestantes, quienes huyen dividiéndose en dos grupos, 

uno de los cuales de desplaza por la calle de Florencia y el otro por la de Amberes; integrantes d este 

último grupo atacan nueve vehículos estacionados Call$ándoles daños, destrozan las ventanas de un 

restaurante y lesionan a cinco polióas. Después de una persecución por la Zona Rosa, varias personas 

son detenidas, algunas fuentes señalaron que 98, otras que 88. El rector De La Fuente gestiona 

personalmente ante la Secretaría de Gobernación la liberación inmediata de los menores detenidos y 

remitidos al Consejo de Menores. Los demás detenidos son puestos a disposición del Ministerio 

Público en la agencia número 50, acusados de los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones, el 13 
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de diciembre, al consignar la avenguaci6n previa al juzgado 45 del fuero común en materia penal, la 

Procuraduría General de Justicia del DF agrega el delito de moún. El 12 de diciembre un grupo de 

padres de los detenidos, encabezados por Pablo Montes Díaz de la Asamblea General de Padres de 

Familia, miembros del CGH, representantes legales y profesores se reúnen con el director de Gobierno 

del DF, Francisco Garduño Yañez, para pedir la liberaci6n de los detenidos, se quejan por brutalidad 

policiaca cometida contra los detenidos y afirman que quienes lanzaron piedras y cohetones no son 

miembros del CGH sino infiltrados. El diálogo entre Rectoría y el CGH se suspende. 

Poco después el rector De La Fuente declara en entrevista a la revista Proceso (número 1207 / 19 de 

diciembre de 1999. páginas: 8 a la 13; artículo: "De la Fuente y su modelo de UNAM: democrática, no 

populista, rigurosa, transformada y translonnadora ... "; Autores: Raúl Monge y Francisco Ortiz Pardo) 

que evidentemente no se puede desligar la cronología de los acontecinúentos, ya que el 10 de diciembre 

se finnan los primeros acuerdos, a casi ocho meses de huelga, y unas cuantas horas después ocurren los 

sucesos violentos ante la embajada de Estados Unidos. El rector señala que sería ingenuo pensar que la 

cercanía de esos dos hechos no tiene conexi6n y da la impresi6n de que hay quienes realmente quieren 

que el diálogo no avance, pero no tiene los elementos para poder señalar quiénes so~ exactamente y 

porqué. El CGH manifiesta que el rector no ha dado respuestas reales y concretas a las demandas del 

movimiento estudiantil y que mientras no se deslinde de los hechos violentos ante la embajada de 

Estados Unidos, se puede entender que son las autoridades las que siguen obstaculizando la soluci6n al 

conflicto y que el rector, en términos pollticos está jugando. 

22 de diciembre de 1999. 

En el tercer encuentro en una semana entre Rectoría y el CGH, los representantes de Rectoría 

suspenden las pláticas ante la exigencia del CGH de reconocer a la Preparatoria Popular Tacuba y al 

C.Cntro Libre de Experimentación Teatral y Artística ( CLETA ), como integrantes del CGH, a pesar de 

que dichas organizaciones no forman parte de la UNAM, de acuerdo a la legislación universitaria. Los 

funcionarios universitarios declararon que la exigencia del CGH, cuya aceptaci6n hubiera significado la 

violaci6n a la legislación universitaria, responde a una estrategia bien construida para orillar a la 

suspensi6n del diálogo y para acusar a Rectoría de intransigente. El CGH culp6 a los representantes de 

Rectoría por la suspensi6n del diálogo, acusó a Rectoría de asumir decisiones unilaterales, afinn6 que el 

rector De la Fuente era un rector impuesto por el gobierno federal y que los consejeros universitarios 

estaban al servicio de Rectoría. El CGH también demandó la exoneración total e incondicional de los 
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detenidos por los hechos ante la Embajada de Estados Unidos, declaró que no era admisible hablar de 

un perdón otorgado por el gobierno del DF, pues no babia nada que perdonar. Señaló que se trataba . 

de un grave error y de una injusticia severa al perseguir, golpear, encarcelar, torturar y enjuiciar a 

j6venes que hadan uso de un derecho constitucional, que los funcionarios habían reconocido que 

babia provocadores pero que los granaderos no h~bían detenido a ninguno de ellos. El CGH 

también la desaparici6n del Cuerpo de Granaderos, por ser un 6rgano que viola la Constitución y 

exhibe un ánimo represivo y violento contra los manifestantes, y la derogación del artlculo 183 bis del . 

Código Penal del DF relativo al delito de moún, por considerar que su redacción es anticonstitucional; 

el CGH afirm6 que los detenidos no encuadraban dentro del supuesto legal de dicho delito. 

6 de enero de 2000. 

El Consejo Universitario aprueba con 112 votos a favor y 5 en contra, la propuesta del rector para 

solucionar el conflicto a través de un congreso democrático. Las autoridades universitarias anuncian la 

realización de un plebiscito para legitimar la propuesta del rector, dicha propuesta contempla: reinstalar 

las cuotas de 20 centavos anuales y la vigencia del RGP del 20 de diciembre de 1996; realizar un 

congreso universitario en el que se definirá lo relativo a las reformas de 1997 sobre el pase automático 

y el tiempo de permanencia en la UNAM, así como la relación de la instituci6n con el CENEV AL; que 

cada escuela establezca, mediante su Consejo Técnico, los mecanismos y procedimientos que pennitan 

a todos los alUIJU1os, sin excepción, regularizar su situación escolar; y que las autoridades universitarias 

gestionarán, en el ámbito de su competencia, el retiro de las actas elaboradas en contra de los 

universitarios participantes en el movimiento y harán, en el mismo sentido, la solicitud que proceda en 

relación con las denuncias presentadas ante las instancias legales correspondientes. Se realiza una 

intensa campaña publicitaria para dar a conocer el plebiscito y para invitar a los universitarios a 

panicipar en él. Grupos de paristas destruyen la publicidad colocada en las calles. Los moderados 

manifiestan su preocupación por que el CGH no acepte los resultados del plebiscito y anuncian una 

estrategia para levantar el paro: convocar a la realizaci6n de asambleas masivas en cada una de las 

escuelas para que cada comunidad decida si se levanta el paro o no. Señalan que es posible que en los 

pr6ximos días se realicen levantamientos unilaterales, en forma escalonada, en grupos de escuelas. 

Otras corrientes del movimiento estudiantil como el POS, la Liga de Unidad Socialista y el Panido 

Revolucionario de los Trabajadores, exhortan al CGH a construir una contrapropuesta a la iniciativa 

del rector, para recuperar el diálogo, frenar la salida unilateral planeada por las autoridades y resolver la 
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huelga de inmediato, acerclndose lo más posible a la esencia del pliego petitorio y tomando en cuenta 

la propuesta de De la Fuente. 

8 de enero de 2000. 

En asamblea plenaria el CGH rechaza la propuesta del rector y resuelve, para hacer frente al plebiscito, 

realizar una consulta los días 18y 19 de enero, dirigida a la población en general. 

13 de enero de 2000. 

Moderados de alrededor de 22 escuelas realiwi un foro en el que fijan su posición de apoyo al 

plebiscito de las autoridades, al que consideran como un instrumento para destrabar la salida del 

conflicto. Afirman también que su respaldo al plebiscito es el inicio de una estrategia para que el 

movimiento trascienda la huelga y gane en el congreso universitario. También advierten que aún 

cuando la comunidad universitaria se manifieste a favor de la propuesta del rector, no existen garantías 

de que el CGH asuma los resultados. Moderados anuncian que llamarán a la realización de asambleas 

masivas en cada plantel, en las que confluyan todos los sectores de la comunidad, para que se decida 

sobre el destino de la huelga y la salida al conflicto. 

18 y 19 de enero de 2000. 

El CGH realiza una consulta pública para legitimar sus demandas, sin padrón, asignación de casillas, 

tinta indeleble, ni otros medios para garantizar el control de los sufragios. 

20 de enero de 2000. 

Se realiza el plebiscito, los universitarios acuden a votar, se emiten 150,181 votos computados en 756 

casillas; 89% de los participantes se pronuncian a favor de levantar el paro y 87% a favor de la 

propuesta del rector. Por la noche el rector declaró que su propuesta alcanzó el consenso que se 

buscaba desde hace muchos meses y que ese consenso "permitirá unimos, reconciliamos e iniciar l• 

profunda reforma de la Universidad". Pequeños grupos de parista.• acudieron a algunas casillas a 

hostigar a los votantes, exhortarlos a no votary a reclamar que la instalación de una casilla cerca de CU 

constituía un acto de provocación. El CGH manifestó que el plebiscito fue ilegítimo pues las 

autoridades recunieron a prácticas fraudulentas para motivar la participación como el acarreo, los 

estímulos y la coacción. El CGH señaló que su consulta, en cambio, sí fue legítimJ y que en ell.1 

participaron más de 101,000 universitarios y más de 414,000 miembros de la sociedad civil 
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manifest:\ndose en apoyo al cumplimiento del pliego petitorio y que ese mandato moral debe ser 

acatado de inmediato por las autoridades o quien correspond.i; el CGH reconoci6 que en su consulta 

no existieron medios para garantizar la iransparencia, s61o la absoluta confianza en la honestidad de los 

participantes. El CGH llama al plebiscito "fraude-plebiscito" y afirma que las autoridades inflan las 

cifras obtenidas en él. Los moderados declaran que cada escuela debe decidir mediante asamblea si 

levanta la huelga o no. Bolfvar Huerta, identificado como moderado, anuncia que su corriente 

convocará públicamente a toda la comunidad universitaria a que realice asambleas en sus planteles y 

afirma que las asambleas fueron las que estallaron la huelga y ahora les corresponde a ellas levantarla, 

que el CGH se hizo a través de asambleas y que no puede negarse a si mismo. 

25 de enero de 2000. 

El rector asiste a la explanada de Rectoría, donde se encuentra concentrada una enorme cantidad de 

personas, para entregar los resultados del plebiscito al CGH; un grupo de personas con cámaras 

fotográficas rodea al rector, bloqueándole el paso e impidiéndole desplazare. El parista Eduardo 

Galván preguntó al rector: •¿El diálogo está roto?"; y el rector contestó: "Con mucho gusto 

reanudarnos el diálogo con el CGH en el momento en que la Universidad esté abierta a tod~s los 

estudiantes y con todas sus actividades en marcha. Ustedes tienen la última palabra, ¡abran la 

Universidad!". El rector fue confrontado por Leticia Contreras, alias "La J agger". Ante la siruaci6n 

cada vez más tensa y en medio de gritos, empujones e insultos el rector tuvo que retirarse. Más tarde en 

una conferencia de prensa, el rector afinnó tener conocimiento de que en la mañana habían estado 

presentes en la explanada de Rectoría, organizaciones ajenas a la Urtiversidad, las cuales nombró: 

Bloque de Fuerzas Proletarias, Colonos de Santo Domingo, Frente Popular Francisco Villa, Bloque de 

Orgartizaciones Sociales y Central Unitaria de Trabajadores; en un acto de clara provocación y flagrante 

violación a la autononúa universitaria. El rector e.xigió a esas organizaciones dejar de inmiscuirse en los 

asuntos de la Universidad, al CGH deslindarse de ellas y respetar la voluntad de la mayoría expresada 

en el plebiscito y reiteró su invitación a reiniciar el diálogo pero condicionado a la apertura de las 

instalaciones. El STIJNAM suspendió un mitin que tenía programado ante Rectoría para ratificar su 

apoyo al CGH y expresar sus demandas de incremento salarial. En conferencia de prensa convocada 

por el CGH. miembros de las organizaciones sociales señalad.lS por le rector declararon que 

desconocían d plebiscito organizado por las autoridades pues éste había estado plagado de 

irregularidades y la única vía de solución debía de ser la negociación. Los ultras declararon que de 

acuerdo a los acuerdos entre el CGH y rectoria, el conflicto se resolverla únicamente mediante el 
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diálogo sobre los seis puntos del pliego petitorio y con el CGH como único interlocutor. Respecto al · 

llamado hecho por los moderados a los universitarios para integrarse a las asambleas escolares, el CGH 

afirmó que se trataba de una táctica de GobemaciÓn·Rectoría-PRD, para con una pequeña minoría 

azuzar a su compañeros para generar enfrentamientos entre universitarios. Más de veinte 

organizaciones sociales, entre eJlas el Frente Popular Francisco Villa, presentaron un pronunciamiento 

en el que exigían al rector cumplir los acuerdos del CGH y en el que niegan que sus miembros 

hubieran obstaculizado el paso del rector, ya que los responsables de ello fueron agentes de 

Gobernación. Los moderados hicieron un llamado a los universitarios a integrarse a las asambleas de 

sus escuelas, declararon que rectoría y el CGH protagonizaron un diálogo de sordos y afirmaron que el 

espacio donde se debe discutir el futuro de la universidad es un congreso universitario. 

26 de enero de 2000. 

La Policía Federal Preventiva ingresa en las instalaciones del CUEC, la ENEO y la Dirección General 

de la ENP, después de que éstas son entregadas pacíficamente a las autoridades por paristas. El 

abogado general de la UNAM, Femando Serrano Migallón declaró que esto se solicitó para determinar 

si exisúan armas o explosivos y proteger a la comunidad universitaria, el funcionario señaló que se . 

volvería a solicitar la intervención de ~sa corporación en el caso de que fueran entregadas más . 

instalaciones y existiera la sospecha de presencia de explosivos. Por la noche el rector visitó las 

instalaciones de la ENEO acompañado por miembros de la Comisión de Garantías y la directora del 

plantel, Susana Salas, y declaró que era una muestra de que un sector democr.\tico del CGH había 

decidido entregar esas instalaciones, que se encontraron en buen estado. JVl.inutos después de que se 

retiró el rector se presentó un grupo de paristas encabezado por AlejJ.lldro Echevarría, alias "El 

Mosh", exigiendo dialogar con el rector, poco después se retiró. La Dirección General de la ENP se 

encontró gravemente deteriorada, saqueada y con severos daños y destrozos. Microscopios, 

fotocopiadoras, computadoras e impresoras fueron destrozadas, los almacenes saqueados, las cajas 

fuertes forzadas y programas de cómputo sustraídos; autoridades universitarias señalaron que h1s 

pérdidas eran millonarias. El CGH declaró que tenían conocinúento que el objetivo de Gobernación y 

el PRO sólo se había logrado en la ENEO y la Dirección General de la ENP. El CGH aseguró 

también que el operativo había sido consumado por Gobernación para buscar el enfrentamiento entre 

estudiantes. Moderados anunciaron que se iban a constituir en un Consejo para participar en el 

Congreso Universitario y que cada escuela que levantara la huelga sería llamada a participar en esa 

organización; José Luis Cruz y Bolívar Huerta, identificados como moderados, declararon que el CGH 
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ya estaba derrotado pero que eso no significaba la derrota del movimiento estudiantil, afirmaron 

también estar concientes que desde un principio que la huelga no era para siempre. 

Grupos d~ esrudiantes antiparistas se concentraron en los accesos a CU para intentar ingresar al 

campus, lo que produjo enfrentamientos con los p.uistas, incluso éstos arrojaron piedras, lo que 

provocó heridas en la cabeza a dos estudiantes de Veterinaria. Los paristas reforzaron las barricadas e 

incluso voltearon un velúculo de auxilio UNAM para cerrar el boquete dejado por los antiparistas al 

derribar la puerta de una de las tres entradas de la zona conocida como "Paseo de las Facultades". En 

la entrada principal a CU dos personas intentaron detener y aparentemente golpear a un miembro del 

CGH, quien fue rescatado po~ paristas, y ante lo cual las dos personas que lo habían intentado detener 

extrajeron armas de fuego, lo que provocó que los paristas se echaran al suelo. Los grupos de personas 

que acudieron a CU para intentar participar en las asambleas locales se quedaron del lado externo de las 

barricadas mientras que los paristas y grupos de personas que les impidieron el paso, desde el lado 

interno, les larizaban gritos, insultos, amenazas y acusaciones de ser porros. Sergio Méndez Silva, üder 

del grupo "Zavinos" de la Facultad de Derecho, en un principio participante en el movimiento 

estudiantil y para ese entonces ya expulsado de su facultad por ultras, lloraba diciendo qu~ él tendría 

que estar adentro, defendiendo el movimiento y la gratuidad. Estudiantes antiparistas lograron entrar al 

campus y llegaron a la Facultad de QWmica donde retlizaron una rápida asamblea y acordaron debatir 

en día próximos, antes de ser expulsados por paristas, quienes los amenazaron con lanzar petardos. En 

Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Poüticas, Medicina y Psicología se acordó discutir en días próximos 

las condiciones del levantamiento, se produjeron enfrentamientos en Veterinaria, Odontología, 

Economía y Derecho. 

31 de enero de 2000. 

Tiene lugar una escalada de violencia en los enfrentamientos entre paristas y antiparistas. Un grupo de 

aproximadamente 300 antiparistas de la Facultad de Derecho, encabezados por el notario público Lic. 

Othón Pérez Fernández del Castillo, rompieron las barricadas en el acceso principal a CU, se 

enfrentaron violentamente a los paristas y los rebasaron, llegando hasta las instalaciones de la Facultad 

de Derecho dentro del campus, hubo agresiones fisicas, golpes, pedradas y lanzamiento de otros 

objetos como palos, una persona resultó descalabrada, Femández del Castillo se desmayó y se produjo 

un ambiente de confusión, caos y violencia. Acudieron contingentes de miembros del CGH, dentro de 

los cuales se encontraban Mario BetÚtez, Higinio Muñoz, Rodolfo Hemández, Víctor Manuel Alejo 
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Plata y Argel Pineda. Después de algunas horas los ánimos se calmaron y las partes acordaron 

pronunciarse en contra de la violencia y por el diálogo, formar una comisi6n de cinco miembros de 

cada parte y organizar un foro para deliberar, al día siguiente y fuera de CU. En la ENP Plantel 6, un 

grupo de aproximadamente 200 antiparistas, armados con gases utilizaron un tronco para intentar 

derribar una puerta del plantel e ingresar en él; los paristas los repelieron utilizando gases lacrim6genos, 

extinguidores, palos, piedras y tubos. Se presentaron miembros del CGH provenientes de CU. Después 

se calmaron los ánimos y una comisi6n de diez antiparistas ingres6 al plantel para dialogar con un 

grupo de igual número de paristas, finalmente las partes acordaron unir su voz como miembros de la 

comunidad de la Preparatoria Seis para exigir el reinicio inmediato de las negociaciones y organizar un 

foro de consulta. En el Ca-I Naucalpan se presentaron aproximadamente 50 antiparistas e intentaron 

recuperar el plantel pero fueron recibidos a pedradas por miembros del CGH y el intento fracas6, una 

persona result6 herida. Un grupo de antiparistas de la Facultad de Arquitectura lanz6 un ultimátum al 

CGH y al rector exigiendo que en un plazo máximo de 15 días se resolviera el conflicto. Antiparistas de 

la Facultad de Ingeniería obligaron a miembros del CGH a aceptar la realizaci6n de una asamblea de 

carácter resolutivo, ante notario público, en días posteriores. En ArquitectUra, Psicología, Filosofía y 

Letras, Ciencias, ENEP lztacala, CX:H Vallejo y ENP plantel Tres, entre otras escuelas se realizaron 

asambleas con asistencia mayoritaria de antiparistas, quienes promovieron votar por levantar el paro. 

1 de febrero de 2000. 

Un grupo de aproximadamente 200 personas abren las rejas de la ENP plantel 3 y expulsan a un grupo 

de alrededor de 20 paristas que se encontraba dentro del plantel. Los paristas permanecieron fuera del 

plantel, adonde llegaron contingentes de miembros del CGH a bordo de autobuses de transporte 

público; cuando ya se habían concentrado alrededor de 200 miembros del CGH, uno de ellos, 

Abr.tham Selvas, alias "El Munra" les grit6 a los que se encontraban en el interior del plantel: "¡Les 

vamos a pedir que salgan pacíficamente, les vamos a dar tres horas, y si no, los vamos a sacar a 

chingadazos!". Llegaron más integrantes del CGH vestidos de negro y armados de tubos y palos. 

Periodistas descubrieron a cuatro paristas fabricando bombas molotov, quienes al verse descubiertos 

.1menazaron a los periodistas con tubos, poco después fueron detenidos por elementos de la SSP del 

DF. Los paristas descubrieron la presencia de Roberto Vivanco, funcion.1rio de la Direcci6n de 

lnformaci6n de la UNAM, a quien acto seguido derribaron y patearon, después esta persona logr6 

abordar un vehículo y escapar. Las personas que se encontraban dentro del plantel y los paristas se 

lanzaron piedras y otros proyectiles en forma intermitente, abundante y que se intensificaba por 
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momentos, en detenninado momento los paristas lanzaron varios petardos. Poco después de las 17:00 

horas los paristas abrieron una reja a la que le habían previamente roto el candado y entraron al plantel 

y atacaron a quienes se encontraban en el interior, presuntamente miembros de Auxilio UNAM, cuyo 

número ya era muy reducido (alrededor de 30 individuos) pues muchas personas habían salido por la 

parte posterior del plantel, golpeándolos con palos, rubos y otros objetos, y ya en el suelo los siguieron 

golpeando en forma brutal y tumultuaria, casi linchándolos. Los paristas despojaron de sus equipos a 

los fot6grafos y periodistas que hablan ingresado al plantel y los expulsaron del núsmo. Una de las 

personas golpeadas fue sacada escoltada por núembros del CGH, ensangrentada y presentando el 

cuero cabelludo desprendido. Poco después las p.iristas hablan ya recuperado las instalaciones, 

intentaron formar vallas para sacar a los heridos e impidieron el paso a socorristas del ERUM y a 

reporteros. Para ese entonces un grupo de cerca de 260 granaderos se apostó en las inmediaciones del 

plantel. Alrededor de las 17:30 horas los miembros del CGH pernútieron la entrada de la prensa, 

impidiéndosela a T devisa y 1V Azteca. Algunos paristas se encontraban con el rostro cubierto con 

pañuelos o pasamontañas, los paristas interrogaban a los heridos y poco después convocaron a una 

conferencia de prensa donde presentaron a los heridos como núembros del grupo de seguridad de la 

UNAM, indígenas acarreados por SO pesos del Estado de México y empleados de la empresa "Analista 

en Seguridad"; a los paramédicos se les impidió dar auxilio a los heridos núenuas no concluyera el 

interrogatorio. Los paristas responsabilizaron a las autoridades universitarias por los hechos y las 

convocaron a reanudar el diálogo. A las 19:00 horas llegan al lugar 400 elementos de la PFP 

desarmados, integrantes del CGH toman piedras, palos y tubos y amontonan material para bloquear los 

accesos al plantel, gritan consignas, lanzan goyas y entonan el Himno Nacional con el brazo izquierdo 

levantado y haciendo la señal de la "V" de la victoria. Los elementos de la PFP rompen cadenas y 

candados, derriban las barricadas e ingresan a las instalaciones, comenzando a rodear a los paristas, 

quienes exigen el diálogo con el encargado del operaávo. Mario Benltez, quien se encontraba presente, 

exigía el cese de la represión, exclamaba que se estaba violando la autononúa universitaria, 

responsabilizaba al rector y al gobierno federal y afirnuba que no iban a entregar las instalaciones a la 

policía. Casi dos horas después los paristas fueron desalojados enérgicamente del plantel y obligados a 

abordar autobuses particulares para ser trasladados al Cuartel General de la Polida Judicial Federal, 248 

personas fueron detenidas, se solicitó orden de aprehensión para otras 430. Ambulancias de la Cruz 

Roja trasladaron a los heridos a diversos hospitales. los paramédicos del ERUM Antonio Ramirez y 

Octavio Castillo declararon que en el interior del pl.intel hablan encontrado a una persona sin signos 

vitales con una herida de arma blanca en el costado, reporteros del periódico Excélsior afirmaron haber 
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presenciado a paristas arrastrar a una persona inmóvil y con la cara destrozada, otras versiones 

señalaron que un herido falleci6 en el trayecto al hospital; desde los primeros momentos los medios 

informativos reportaron que había muerto una persona, en tomas televisivas de Canal 11 y de TV 

Azteca aparecieron imágenes de una persona que es trasladada en camilla al interior de una ambulancia, 

inm6vil y con la cara cubierta por una manta, sarape o prenda similar. Gran parte de los heridos eran 

personas entre los 35 y los 50 años de edad politraumatizados, siete de ellos con lesiones graves como 

traumatismo craneal con exposici6n de masa encefálica. Al Cuartel General de la PJF, en la Glorieta de 

Camarones, arribaron grupos de miembros del CGH y padres de familia exigiendo en forma violenta la 

libcraci6n de los detenidos, por los que fueron dispersados por efectivos federales y granaderos, a 

dicho lugar llegaron también representantes de la Comisi6n de los Derechos Humanos del DF para 

verificar las condiciones en que se encontraban los detenidos. Las instalaciones de la ENP plantel 3 

quedaron bajo resguardo de la PFP con apoyo de elementos de la SSP del DF en forma indefinida. Los 

hechos dejaron un saldo de 37 heridos, todos ellos trabajadores de la UNAM, de la Direcci6n General 

de Protecci6n a la Comunidad. Por la noche el CGH manifest6 que no se rendía, que ningún desalojo 

acabaría con la huelga, que el pueblo de México no podía permitir otro 68 y que entendería que el 

CGH no podía dar un paso atrás; lanz6 una convocatoria a todos los estudiantes y organizaciones 

sociales para resguardar todas las instalaciones de la UNAM, responsabiliz6 al rector y al gobierno 

federal de los hechos en la ENP plantel 3, los que calific6 como una clara intromisi6n a la autonomía 

universitaria. Señal6 que el plebiscito fue una estrategia de las autoridades para derrotar al movimiento 

estudiantil y para justificar las acciones represivas y finalmente Uarn6 a las autoridades a reiniciar el 

diálogo y agreg6 un nuevo punto al pliego petitorio: la libertad inmediata de todos los presos políticos. 

El abogado general de la UNAi'vl, Femando Serrano Migall6n declaró que las autoridades universitarias 

habían solicitado la intervención de la PFP ante los hechos violentos en la ENP plantel 3. El rector De 

lJ Fuente exhort6 a los universitarios a evitar el ingreso a las instalaciones ocupadas por el CGH y 

cfectÚen sus asambleas y reuniones en sedes alternas, ya que no era posible garantizar su integridad y 

seguridad. Añadi6 que grupos subversivos seguían apoyando al CGH, señalando en concreto al EPR, 

grupo que había amenazado con actuar. Mario Bcnítez fue claramente sometido y detenido por varias 

elementos de la PFP ante las cámaras de televisi6n en la ENP plantel 3, sin embargo horas más tarde se 

encontraba libre en CU e inclusa se comunic6 al programa CNI Noticias en Canal 40 donde relat6 su 

escapatoria. 
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3 de febrero de 2000. 

El rector De la Fuente invita al CGH a una reunión extraordinaria, en extremo urgente y a puerta 

cerrada, a las 10:00 horas del 4 de febrero en la Antigua Escuela de Medicina, con el fin de que una 

representación de 10 integrantes del CGH precise con el rector, la Comisión de Garantías y ante la 

presencia del presidente de lo Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los términos de la 

devolución pacífica e inmediata de todas las instalaciones, de acuerdo a la demanda de la gran mayoría 

de los universitarios y de la sociedad mexicana. Pidió al gobierno del DF que aplicara medidas de 

seguridad necesarias para evitar en disturbios y enfrentamientos y se garantice la libre entrada y salida 

de las personas convocadas. El CGH consideró la invitación del rector como un ultimátum y la 

mayoría de las escuelas propusieron acudir al encuentro pero a presentar sus demandas y sin aceptar las 

condiciones del rector, algunos sectores rechazaron ir a encerrarse con Rectoría. El CGH declaró que 

habían sido violados los derechos humanos de los detenidos en la ENP plantel 3 ya que fueron 

detenidos de manera violenta, sin estar cometiendo ningún delito y sin que se presentara orden de 

aprehensión, acusándolos del delito de terrorismo, superando los procesos del 68, por el simple hecho 

de estar defendiendo durante nueve meses la educación pública y gratuita y calificó al rector De la 

Fuente de terrorista y señaló que siguiendo órdenes de Zedilla y Labastida había montado un 

vergonzoso acto de provocación para lanzar a la paramilitar PFP sobre los estudiantes. El CGH 

también celebró la astucia de sus miembros que habían burlado a las fuerzas represivas y declaró que 

no estaba en duda la honestidad de Mario Benftez y de Alberto Pacheco por haber logrado escapar. 

Moderados declararon que el encuentro entre Rectoría y el CGH era una magnífica oportUnidad para 

que el CGH exigiera y obligara frente a frente al rector a liberar a los detenidos, pues de lo contrario no 

se levantaría la huelga. Expresaron también que el rector los traicionó y decepcionó al provocar la 

violencia. Otros estudiantes criticaron las declaraciones de Mario Benítez, en el sentido de que el paro 

continuaría en el exilio reorganizándose el movimiento en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, en el caso de que la polida entrara en CU, estudiantes paristas y antiparistas afirmaron que 

Benítez pretendía prolongar el conflicto, que no se podía confiar en él y que su escapatoria de la PFP 

era una historia ficticia, de fantasía que no sucede en la vida real. Las declaraciones de Bcnítez 

provocaron que el cuerpo directivo de la ENAH solicitara a alumnos y maestros retirarse y se cerrara el 

plantel. 
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4 de febrero de 2000. 

'Se realiza una reuni6n entre las autoridades universitarias y diez delegados del CGH, que dura más de 

doce horas, la cual concluye sin ningún acuerdo. Fuera de la sede del evento grupos de paristas, padres 

de familia y otras personas se manifestaban, exigiendo la liberación de los detenidos y la renuncia del 

rector y confrontando a los medios de comunicación. El CGH declara que el rector careció de 

voluntad política y que pretendió tomar como rehenes a sus compañeros para obligarlo a entregar las 

instalaciones a cambio de su liberación y reanudar el diálogo con la Universidad abiena, a lo cual el 

CGH no acepta. El CGH emplaza a reanudar las negociaciones el lunes 7 de febrero en el Palacio de 

Minería. Miembros de la comisión del CGH manifestaron su preocupación por las ofenas que hicieron 

a RectotÍa de entregar los institutos, Hemeroteca Nacional y el Estado de Prácticas para flexibilizar su 

posici6n, diciendo que por ello sus cabezas peligraban ante el CGH Por su pane Albeno Pérez Bias, 

vocero de la UNAM, declara que no fue posible precisar los términos de la devolución de las 

instalaciones y que rectoría daría tiempo a los paristas para reflexionar. Miembros del CGH ( Higinio 

Muñoz, Víctor Manuel Alejo Plata y el profesor Juan de Dios Hemández ) declararon que Rectoría 

formul6 el levantamiento de la huelga pero que ellos no venían a negociar ese punto sino a exigir la 

libenad de los presos políticos, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la salida de la PFP de 

instalaciones universitarias y la garanúa de que el diálogo debia continuar Ese mismo día un grupo de 

"intelectuales" y artistas, entre ellos Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Sealtid Alatriste, Ignacio 

Solares, Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Canún, Femando del Paso, Mana Rojo, Carmen 

Boullosa, Hugo Gutiérrez Vega y Sergio Pito!, suscribió un desplegado apoyando y legitimando el 

plebiscito organizado por las autoridades universitarias, llamando minoría intolerante al CGH y 

exigiéndole la devolución inmediata de las instalaciones universitarias. 

6 de febrero de 2000. 

La PFP ingresa a CU, en un operativo que inicia a las 6:30 horas, dura casi cuatro horas y en el que 

panicipan 2,662 elementos armados únican1ente con toletes y escudos; son detenidas 632 personas y en 

el transcurso del día todos los demás planteles de la UNAM son ocupados por la PFP. El desalojo se 

realiza a solicitud de la Juez Segundo de Distrito en materia penal, quien gir.1 "1 orden a la Procuraduría 

General de la República de restituir a la UNAM los bienes de que había sido despojada. La orden 

judicial autoriza el uso de la fuer7.a pública p;tra conseguirlo. Los detenidos están en calidad de 

presentados ante el Ministerio Público Federal por encontrarse en flagrancia en la comisión del delito 

de despojo. Mil elementos de la SecretatÍa de Seguridad Públic.1 del DF cerraron la circulación e 
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. impidieron el paso en calles y vías aledañas a CU por más de seis horas. Cuando fueron detenidos, la 

. ·itÍayoría dé. los paristas se encontraban reunidos en el Auditorio "Justo Sierra", también conocido 

colll:o "Che Guevara" de la Facultad de Filosofía y Letras; fueron encontradas cinco bombas caseras, 

de las conocidas como "bombas molotov" y diez macetas con plantas de distintos tamaños 

identificadas por las autoridades como de la hierb.t llamada marihuana. Las personas detenidas fueron 

concentradas en dicho auditorio y después introducidas a autobuses particulares, haciéndolas pasar por 

una doble valla formada por elementos de la PFP. Algunos de los detenidos fueron introducidos en 

otro vehículo (una camioneta negra tipo Van, con placas del estado de Querétaro ). Los detenidos 

fueron trasladados a las instalaciones de la PGR de Azcapotzalco y de frente al Monumento a la 

Revoluci6n. Por lo menos 22 personas de las detenidas por la PFP fueron remitidas por la PGR al 

Reclusorio Norte del DF. Entre los detenidos se encontraban Alejandro Echevarría, alias "El Mesh", 

Mario Benítez, alias "El Gato", Alberto Pacheco, alias "El Diablo", l..eticia Contreras, alias "LaJagger", 

Víctor Manuel Alejo Plata, alias "La Trevi", Jorge MartÍnez Valero, y Argel Pineda, alias "El 

Guerrillero". 

A las pocas horas de iniciado el desalojo, el rector De la Fuente, en un mensaje a la comunidad 

universitaria y a la sociedad mexicana, leído en el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, exigi6 

públicamente la libertad inmediata e incondicional de todos los universitarios que pudieran haber sido 

detenidos sin haber cometido ningún delito, que los menores de edad fueran remitidos al Consejo 

Tutelar y reintegrados cuanto antes a sus núcleos fanúliares y que los detenidos por delitos que se 

persiguieran de oficio fueran tratados con bene\'olencia y justicia y se revisaran minuciosamente los 

cargos de los que se les acusaba. El rector dedar6: "Como Rector, como universitario y como 

mexicano", lamento que las vías que los universiurios nos dimos para resolver el conflicto hayan sido 

insuficientes. Lamento profundamente que se hay• tenido que llegar a este extremo." 

Grupos de padres de familia, estudiantes y miembros de diversas organiiaciones sociales se 

confrontaron con los miembros de las corporaciones policiales del DF que impedían el paso a CU, 

situación que estuvo a punto de llegar a la violenciJ física. Por la tarde padres de familia, miembros del 

CGH y otr.1s organizaciones estudiantiles e integrantes de diversas organizaciones sociales realizaron 

una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, en proteita por la 

imervenci6n de la PFP en CU y exigiendo la lireración de las personas detenidas ese día y el 1 de '<'· 
febrero en la ENP plantel 3; en la marcha paniciparon alrededor de 7,000 personas, según cifras de la 
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SSP del DF. Ese núsmo dfa por la noche se realizaron varios programas televisivos para analizar y 

comentar lo sucedido. Gran parte de los "intelectuales" que habían firmado el desplegado en apoyo del 

plebiscito y exigiendo al CGH la devoluci6n de las instalaciones, se mostraron sumamente 

escandalizados, indignados, avergonzados y sorprendidos por la entrada de la PFP a CU, se dijeron 

"utilizados" y afirmaron que nunca supusieron que las instalaciones serían recuperadas por la PFP, que 

nunca pidieron, ni por asomo, el uso de la fueI?.a pública, sino al contrario, su intención fue un llamado 

al diálogo para evitar la tolerancia, que de haber sabido lo que iba a pasar nunca hubieran firmado el 

desplegado. Expresaron abiertamente su repudio al gobierno y calificaron de brutal represi6n y de 

turbios intentos diazordacistas la maniobra gubernamental. Intentaron cuestionar aspectos jurídicos 

exhibiendo una lamentable ignorancia y evidente desconocimiento sobre los mismos, cayendo en 

ocasiones en verdadero ridículo; hablaron de "aplicaci6n retroactiva de la ley" y de "procesos 

anticonstitucionales", afirmaron que la acusar a miembros del CGH de terrorismo, motÍn y sabotaje era 

improcedente, ridículo, patético, innecesario, prepotente, arbitrario y vergonzoso, pero demostrando 

claramente con sus comentarios que desconocían la descripci6n legal de dichos delitos. Expresaron su 

solidaridad, apoyo y comprensi6n con los miembros del CGH, a los que llamaron "los muchachos", 

exigieron su liberaci6n inmediata y declararon que no eran delincuentes en forma alguna. 

De esa manera concluyó el paro en la UNAM de 1999-2000. Durante él tuvieron lugar diversos actos 

violentos, delictivos y vandálicos realizados por los paristas, o que fueron consecuencia directa de sus 

actos, como: la muerte de la estudiante María Alejandra Trigueros Cruz, atropellada al finalizar la 

concentración en el Zócalo del 23 de abril de 1999, la probable muerte de una o más personas durante 

los hechos violentos del 1 de febrero de 2000 en la ENP plantel 3, el despojo de inmuebles propiedad 

de la UNAM, el bloqueo de clases extramuros y trámites de los estudiantes universitarios que 

decidieron proseguir el semestre en sedes alternas ajenas a las instalaciones de la UNAM, con 

intimidación y violencia física, incluso contra estudiantes de las escuelas donde se llevaron a cabo estas 

clases; la toma violenta de instalaciones y sedes de la UNAM, la sustracción, aherJción, destrucción y 

deterioro de bienes propiedad de la UNAM, la muerte de animales en ht F.1cuhad de Veterinaria, la 

destrucción de bienes públicos ubicados en la vía pública, el daño y destrucción de bienes propiedad de 

particulares, lesiones a diversas personas, entre ellas las que resultaron gravemente lesionadas durante 

los hechos violentos del 1 de febrero de 2000 en la ENP plantel 3, fabricación y utilización de 

artefactos explosivos, cultivo y consumo de estupefacientes, perforación y derramamiento de la 

gasolina del tanque de un camión sobre la vía pública, colocación de rejas, vallas, alambradas y 
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barricadas con diversos materiales en las instalaciones de la UNAM, el bloqueo y cierre de avenidas, 

calles y vialidades, el daño y alteración a un mural de David Alfara Siqueiros, parte del patrimonio 

artístico y cultural de México, las amenazas y actos de intimidación contra diversas personas, las 

enormes pérdidas económicas resultado.de!'!. susi>ensión de diversas actividades que realiza l.a UNAM, 
la afectación y suspensión de las actividades de inve5tigación, éónsidci-ando que en la UNAM se realiza · 

alrededor del 60% de la investigación nacional, e incluso algunas personas afirman que mfu.; en algunas 

áreas, corno astrononúa y ciencias de la tierra, se realiza el 100% de la investigación nacional, la 

afectación y suspensión de importantes actividades culturales, entre otros; personal de hospitales y 

clínicas declaró que existieron varios casos de paristas, algunos de ellos menores de edad, violados y 

abusados se.xualmente por sus compañeros, y con sobredosis por consumo de esrupefacientes. Algunas 

personas denunciaron también la posesión de armas, incluso de fuego, por parte de los paristas. 

Miembros del CGH se trasladaron a la zona del conflicto en el estado de Chiapas y participaron en 

mas de confrontación contra el Ejército Mexicano y en actividades de apoyo a comunidades 

simpatizantes del EZLN. Algunos artículos señalaron que los ultras habían establecido una "red de 

vínculos" con grupos armados en Clüapas, Guerrero y Oaxaca y organizaciones como la Central 

Unitaria de Trabajadores, la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, el Movimiento de Unidad y . 

Lucha Popular y el Frente Popular Francisco Villa. Miles de universitarios perdieron casi un año del 

tiempo que en sus vidas habrían dedicado al estudio, a la investigación y a otras muy diversas 

actividades relacionadas con la Universidad. Diversos establecimientos comerciales situados dentro Y· 

alrededor de las instalaciones universitarias y que prácticamente viven del consumo que en ellos 

realizan los miembros de la comunidad universitaria, sufrieron enormes pérdidas a causa de la 

suspensión de actividades. Miles de horas de trabajo y litros de gasolina se perdieron a causa de los 

bloqueos 'iales realizados por los paristas y muchas personas que acuden a los servicios que presta la 

UNAM a b comunidad, como la atención dental, se vieron privadas de dichos servicios. Se provocó el 

desprestigio de la UNAM y un profundo daño irreversible a su reputación, lo que causó rechazo y 

ataques sobre la Universidad por parte de diversos sectores de la sociedad; siendo esta situación tan 

grave que hasta la fecha los diversos sectores económicos del país se niegan a contratar y rechazan a los 

egresados de la UNAM y los estigmatizan como .. revoltosos 11
, .. subversivos", flojos, incapaces de tener 

un buen desempeño profesional y de "no estar al nivel ni a la altura de los egresados de las 

universidades privadas. Incluso se llegaron a reportar casos de personas que fueron despedidas de sus 

trabajos por el simple hecho de ser alumnos o egresados de la UNAM. 
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Al finalizar el paro la comunidad universitaria quedó dividida, polarizada, convulsionada, desgastada, 

envuelta en un ambiente tenso y llena de resentimientos, posturas antagónicas, reproches, enemistad, 

hostilidad, rechazo y violencia entre sus miembros. Las agresiones y actos violentos de los miembros 

del CGH continuaron. 

Los antiparistas realizaron diversos actos, concentraciones y reuniones en diversos puntos de la Ciu!id 

de México Distrito Federal y el Estado de México para organizarse y manifestar su rechazo al paro, 

algunos de estos actos fueron: la marcha del Antiguo Colegio de San Ildefonso al Zócalo, la 

concentración en la Plaza de Santo Domingo, la concentración en el Auditorio Nacional y posterior 

marcha a la residencia oficial de Los Pinos y la concentración en las afueras de CU sobre la Avenida de 

Los Insurgentes, frente a Rectoría, la cual fue disuelta mediante petardos lanzados por los paristas, 

resultando en esa ocasión lesionado un camarógrafo de TV Azteca con una herida en el pecho. 

Organizaciones contrarias al paro como "Las Mujeres de Blanco", integrado por profesoras del CCH, 

plantearon originales iniciativas y realizaron diversos actos para expresar su rechazo a la suspensión de 

actividades en la UNAM, a las acciones de los paristas y para pedir el apoyo de la ciudadanía para 

recuperar las instalaciones; en distintas ocasiones personas sobre puentes peatonales en avenidas 

importantes invitaron mediante pancartas a los automovilistas a encender las luces de sus autos como 

muestra de rechazo al paro, lo cual tuvo una gran respuesta afirmativa por parte de los conductores. 

A lo largo del paro se presentaron diversas denuncias penales por los hechos relacionados con el 

conllicto universitario. Entre ellas las presentadas por la UNAM a través de sus representantes legales y 

otras por particulares como la presentada por los juristas y maestros universitarios Ignacio Burgoa 

Orihuela y Raúl Carrancá y Rivas. De igual manera la Federación Nacional de Colegios de Abogados 

presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del procurador 

General de la República, Jorge Madraza, por no haber dado curso k"gal a las denuncias penales 

presentadas respecto de hechos relacionados con el paro en la UNAM. 

Líderes del movimiento estudiantil de 1968, líderes de otros movimientos estudiantiles y miembros de 

partidos políticos y de sectores políticos de izquierda, en un principio simpatizantes del movimiento 

estudiantil de 1999-2000; posteriormente expresaron su censura al CGH y manifestaron que éste era 

ilegítimo y empleaba métodos fascistas, excluyentes, intransigentes e impositivos. Señalaron también la 

ausencia de motivos legítimos y de justificación alguna para continuar el paro después del plebiscito. 
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Durante el paro los medios de comwücaci6n, principalmente las televisaras Televisa y TV Azteca, 

cubrieron ampliamente los sucesos rdacionados con él, realizaron numerosos reponajes, entrevistas, 

cobemiras directas, transmisiones en vivo y reseñas del conflicto en la UNAM, dedicando muchas 

horas al terna. Los conductores de los noticieros exhibieron una actitud de descrédito al movimiento 

parista exhibiendo los actos cometidos por sus miembros y denunciando los ataques de éstos a sus 

reporteros y personal. En muchas ocasiones se •preci6 la tendencia a relacionar al CGH con el PRO, 

se hicieron comentarios de condena y despectivos respecto de los paristas, se dieron a conocer 

opiniones del auditorio sobre el hartazgo de la poblaci6n respecto de las acciones de los paristas. Los 

conductores de CNI Nocicias én Canal 40 invitaren en diversas oportunidades a miembros del CGH y 

de la comunidad universitaria en general a exponer sus puntos de vista y en ocasiones a debatir. 

2,2.- Universidad Nacional Aut6noma de Mfaico, 

La UNA."\! es el proyecto cultural más importante de México, es la principal instituci6n educativa y 

centro de investigaci6n cienúfica de nuestro país, es una de las universidades más importantes del 

mundo, posee una inmensa infraestructura nuterial, que incluye tecnologfa de punta, los más 

modernos laboratorios y equipos cienúficos, una encone organizaci6n administrativa, financiera, 

académica y laboral, realiza actividades académicas y docentes en los niveles de bachillerato, 

licenciatura y posgrado, así como muy diversas actividades administrativas, de investigaci6n, culturales, 

deportivas, de servicio a la poblaci6n, de servicio al gobierno y a insutuciones privadas y de difusi6n 

culnrral. Presta a la comunidad universitaria importantes y completos servicios de tipo médico, 

académicos, cultural, deporcivo, económico, etc. Posee inmlaciones en la Ciudad de México Distrito 

Federal, el Estado de México, otros estados de la República Mexicana y en el extranjero. Imparte más 

de 68 licenciaturas y tiene capacidad para una nutrícula total de alrededor de 267,347 estudiantes, en 

los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. La UNAM cuenta entre sus académicos a los más 

destacados profcsionistas, científicos, investigadores, artistas y autores del país. Los profesores 

universitarios destacan por su alto grado de preparaci6n y su gran capacidad para impartir sus cátedras. _ 
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2.2 J.. Historia. 

El 22 de septiembre de 1910, en una solemne ceremonia, se declara establecida la Universidad 

Nacional, continuidad hist6rica de la Universidad de México. En 1929 Narciso Bassols, director de la 

Escuela de Derecho, resolvió sustituir los exámenes finales anuales por semestrales. La Rectoóa 

establece el cambio de procedimientos de exámenes. Surgi6 un movimiento estudiantil de resistencia a 

esa medida, argumentando que los alumnos no habían sido consultados. La movilizaci6n estudiantil 

condujo al estallarniento de la huelga, se constituyó un Comité de Huelga por la Autonorrúa 

Universitaria y se demand6 la renuncia del rector Antonio Castro Leal y del secretario de Educaci6n, 

Ezequiel Padilla. En julio de ese año se promulga la ley que otorga la autonorrúa a la Universidad 

Nacional, con lo que concluye la huelga estudiantil. La ley establece el derecho de la instituci6n para 

resolver libremente lo relativo a sus programas, métodos de enseñanza y aplicaci6n de sus fondos, los 

cuales seguirán procediendo del gobierno federal. La ley establece también que el Consejo Urtiversitario 

será la máxima autoridad en la designaci6n del rector y directores, atribuci6n que antes tenía el 

presidente de la República. 

En septiembre de 1933 se efectúa un congreso de universitarios para discutir las propuestas generales 

de la educación universitaria y sus bases ideológicas. El debate gira en tomo a dos tesis: la de la libenad 

de cátedra, sostenida por Antonio Caso, entonces rector; y la que plantea Vicente Lombardo Toledano, 

director de L1 Escuela Nacional Preparatoria, quien sostiene que la educación se organice conforme a 

una orientaci6n socialista. El 15 de octubre de ese año estalla una huelga estudiantil en contra del 

proyecto de educación socialista. El 19 de octubre el gobierno otorga plena autonomía a la 

Universidad, la institución dependerá de un patrimonio de diez millones de pesos y el gobierno federal 

queda libre de cualquier obligaci6n econ6mica respecto a ella. 

El 30 de diciembre de 1944 es aprobada por el Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la 

Universidad, en enero de 1945 el Ejecutivo expide la Ley Orgánica, que devuelve a la Universidad su 

carácter de institución nacional. 

El 7 de agosto de 1950 se inicia la edificación de la Ciudad Universitaria en el área de San Angel, en IJs 

afueras de la Ciudad de México. En 1952 la Ciudad Universitaria es inaugurada por el rector Luis 

Garrido y el presidente de la República Miguel Alemán. 
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.El 27 de enero de 1956 las autoridades universitarias aprueban el establecimiento del bachillerato único 

, Parª todos los estudiantes de preparatoria. El 12 de diciembre de 1961 la Universidad anuncia que 

h·abrá selección entre los estudiantes que soliciten primer ingreso. 

En febrero de 1964 crece la oposición al reciente acuerdo de la Universidad, en el sentido de que se 

aumentará a tres años la enseñanza preparatoria. En 1966 se suscita una rebelión estudiantil contra el 

rector, Dr. Ignacio Chávez, entre otras causas por la sobrepoblación escolar y exigencia de libertad de 

expresión, de reunión, de manifestación, etc. Aparece el Consejo Estudiantil Universitario, precursor 

del Consejo Nacional de Huelga. El 26 de abril el rector Chávez, junto con funcionarios universitarios 

y 24 directores de escuelas, facultades e institutos, es secuestrado, vejado y amenazado por un grupo de 

estudiantes, encabezados por Leopoldo Sánchez Duane, hijo del entonces gobernador de Sinaloa, 

Leopoldo Sánchez Celis, Enrique Rojas Berna!, Espiridión Payán Gallardo, Rodolfo Flores Urquiza, 

Dantón Guerreo Cisneros y Vicente Labrada, para obligarlo a firmar una renuncia, la cual es rechazada 

por la Junta de Gobierno por haberse producido bajo presión. El 28 de abril el rector Chávez presenta 

formalmente su renuncia; el 5 de mayo la Junta de Gobierno designa como nuevo rector al Jng. Javier 

Barros Sierra; el rector Barros Sierra· defendió valientemente a la Universidad ante la agresión 

gubernamental en 1968. 

Durante el periodo como rector de Pablo González Casanova, el 31 de julio de 1972, la Torre de 

Rectoría fue tomada por la fuerza y ocupada por un mes por Miguel Castro Bustos y Mario Falcón, con • 

un grupo de 200 normalistas. 

Durante el periodo como rector de Guillermo Soberón Acevedo tuvieron lugar conflictos a causa de la 

sindicaliución; el 7 de julio de 1977, a petición del rector Soberón, granaderos y policías preventivos 

ocupan Ciudad Universitaria y rompen una huelga estallada por trabajadores, administrativos y 

académicos, después de formar un sindicato. 

A partir de 1944 los rectores de la UNAM han sido: Alfonso Caso ( 1944-1945 ), Genaro Femández 

MacGregor ( 1945-1946 ), Salvador Zubirán ( 1946-1948 ), Alfonso Ochoa Ravizé ( 1948 ), Luis 

Garrido ( 1948-1953 ), Nabor Carrillo Flores ( 1953-1961 ), Ignacio Chávez ( 1961-1966 ), Javier 

Barros Sierra ( 1966-1970 ), Pablo González Casanova ( 1970-1972 ), Guillermo Soberón Acevedo ( 

1973-1981 ), Octavio Rivera Serrano ( 1981-1985 ), Jorge Carpizo MacGregor ( 1985-1989 ), José 
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Sarukhán Kermez ( 1989-1997}, Francisco Barnés de Castro ( 1997-1999) y Juan Ramón de la Fuente, 

designado rector de la UNAM por la Junta de Gobierno el 17 de noviembre de 1999, cargo que ha 

ocupado hasta la fecha. 

2.2,2.· Naturaleza, 

La UNAM es una corporación pública, or¡ianismo descentralizado del Estado, dotada de plena 

capacidad jurídica. 

2.2,3.· Funciones, 

Las funciones de la UNAM son: impartir educación superior para formar profesionistas, 

investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar 

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la 

mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Para realizar sus fines, la universidad se inspirará en 

los principios de libre investigación y libertad de cátedra y acogerá en su seno, con propósitos 

exclusivos de docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter 

cienúfico y social; pero sin tomar parte en las actividades de grupos de política militante, aún cuando 

tales actividades se apoyen en aquellas corrientes o tendencias. El propósito esencial de la universidad, 

será estar Íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de 

servicio social, superando constantemente cualquier interés individual. La educación superior que la 

universidad imparta, comprenderá el bachillerato, la enseñanz.1 profesional, los cursos de graduados, 

los cursos para extranjeros y los cursos y conferencias para la difusión de la cultura superior y la 

e.\1cnsión universitaria. para realizar su función docente y de investigación, la universidad establecerá 

las facultades, escudas, institutos y centros de extensión universitaria que juzgue conveniente, de 

acuerdo con las necesidades educativas y los recursos de que pueda disponer. 

La universidad esta integrada por sus autoridades, investigadores, técnicos, profesores, alumnos, 

empleados y los graduados en ella. La función docente de la universidad se realizará por las sigiuentes 

instituciones: Facultad de Filosofía y Letras; Facultad de Ciencias; Facultad de Derecho; Facult,1d de 

Gencias Políticas y Sociales; Facultad de Econonúa; Facultad de Contaduría y Administración; Escuela 

Nacional de Trabajo Socia~ Facultad de Medicina; Escuela Nacional de Enfermerfa y Obstetricia; 
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F;cultad de Odontología; Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Facultad de Ingeniería; 

F;eult~d ·de Química; Facultad de Psicología; Facultad de Arquitectura; Escuela Nacional de Anes 

PÍ:\sticas; Escuela Nacional de Música; Facultad de Esrudios Superiores Cuautitlán; Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales Acatlán; Escuela Nacional de Esrudios Profesionales lztacala; Escuela 

Nacional de Esrudios Profesionales Aragón; Facultad de Esrudios Superiores Zaragoza; Escuela 

Nacional Preparatoria, y Escuela Nacional "Cokgio de Ciencias y Humanidades". 

La investigación se realiza, principalmente, en los institutos y en los centros, los cuales podrán 

panicipar en programas de postrado. Dichos instirutos y centros son los siguientes: Instituto de 

Astronomia que incluye al Observatorio Astronómico Nacional; Instiruto de Biologia; Instituto de 

Biotecnologia; Instiruto de Ciencias del Mar y Llmnología; Instiruto de Ciencias Nucleares; Instituto de 

Ecología; Insti!U!o de Física; Instiruto de Fisiología Celular; lnstiruto de Geofísica; Instiruto de 

Geografía; lnstiruto de Geologia; lnstiruto de Ingeniería; Instiruto de Investigaciones Biomédicas; 

lnstiruto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas; Instiruto de Investigaciones en 

Materiales; Instiruto de Matemáticas; Instiruto de Quúnica; lnstiruto. de Investigaciones 

Antropológicas; Instiruto de Investigaciones Bibliográficas, que incluye a la Biblioteca Nacional y a la 

Hemeroteca Nacional; lnstiruto de Investigaciones Económicas; Instiruto de Investigaciones Estéticas; 

Instiruto de Investigaciones Filológicas; Instituto de Investigaciones Filosóficas; Instituto de 

Investigaciones Históricas; Instiruto de Investigaciones Jurídicas; Instituto de Investigaciones Sociales; 

Centro de Ciencias de la Atmósfera; Centro de Ciencias de la Materia Condensada; Centro de Ciencias 

Fisicas; Centro de Instrumentos; Centro de Investigación en Energía; Centro de Investigación sobre 

Fijación de Nitrógeno; Centro de Neurobiología; Centro Coordinador y Difusor de Esrudios 

Latinoamericanos; Centro de Esrudios sobre la Universidad; Centro de Investigaciones sobre América 

del Norte; Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; Centro Regional 

de Investigaciones Multidisciplinarias; Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. 

2.2.4.- Legisbción. 

El fundamento constirucional de la UNAM se encuentr.t en el articulo tercero, fracción VII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su texto vigente dispone: " ... Las 

uniu.mlades y las donás inmaicimes cletrluracm supmora las que la leyot01g11ea11unmú, unirán la foadtady la 

>rs¡x»"1bilidad de g:h.'111a1Y ,, sí 111Í911as; mJizarán •IS fines de aUlfm', inwt~ y dijiurlir la adaim de aaienlo CIN1 
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ta. principios de me artía1lo, res¡x:tnndo la lil:ertad de c:átaira e in~ y de libre exanun y d001siñn de las ideas; 

t1IDminarán SUS planes y fJIV'61'lmlaS; fijarán los términos de Í~ prrnrrW y pennanIDa de 511 pmonal =fónitIJ; 

y mbninistrarán 511 patrimmio. las niacicm laborales, tanto cid pmonal acadánin arna del atbninistratiw, se 

7l'.111>Wán par el <>partat!o A cid dTIÍado 123 de esta Gnstit1ciá>, m los ténnino< y cm las nnlalitlat!es que estahkzca 

la Ley Ftxleral del Tralujo ronfomr a las caracterísricas propias de 11n tralujo espa:ial. de manera que cmaterdm an la 

=múa. la lib.?tati de c:átaim e~ y los fines de las instibtcimes a pie e>ta fraccm se rrfie>r, ... • . 

La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Aut6norna de México, publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el 6 de enero de 1945 y que entr6 en vigor el 9 de enero de ese mismo año, determina cual 

es la naturaleza de la UNAM, sus fines, sus derechos, sus autoridades, las cuales son: la Junta de 

Gobierno, el Consejo Universitario, el Rector, el Patronato, los directores de facultades, escuelas e 

institutos, y los consejos técnicos a los que se refiere esa ley. Determina también la organización, 

integraci6n, facultades y requisitos para ser funcionario, las relaciones laborales, cual es el patrimonio 

de la UNAM, y la naturaleza de las sociedades de alumnos. 

La Junta de Gobierno, tiene las siguientes facultades, (para las cuales explorar:\, en la forma que estime 

prudente, la opini6n de los universitarios ): nombrar al rector, conocer de la renuncia de este y 

removerlo por causa grave, que la junta apreciara discrecionalmente; nombrar a los directores de 

facultades, escuelas e institutos; designar a las personas que formaran el patronato de la universidad; 

resolver en definitiva cuando el rector vete los acuerdos del consejo universitario; resolver los 

conflictos que surjan entre autoridades universitarias; expedir su propio reglamento. 

El Consejo Universitario tiene las siguientes facultades: expedir todas las normas y disposiciones 

generales encaminadas a la mejor organización y funcionanúento técnico, docente y administrativo de 

la universidad; conocer de los asuntos que le sean sometidos; las demás que esta ley le otorga, y, en 

general, conocer de cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra autoridad 

universitaria. 

El Rector es el jefe nato de la universidad, su representante legal y presidente del consejo universitario; 

dura en su encargo cuatro años y puede ser reelecto una vez. El rector cuida del exacto cumplimiento 

de las disposiciones de la Junta de Gobierno y de las que dicta el Consejo Universitario; puede vetar los 

acuerdos del propio consejo, que no tengan carácter técnico. Cuando el rector veta un acuerdo del 
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consejo, toca resolver a la Junta de Gobierno. En asuntos judiciales, la representaci6n de la Universidad 

corresponde.al Abogado General. 

Corresponde al Patronato: administrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios, así como 

los exuaordinarios que por cualquier concepto pudieran allegarse; formular el presupuesto general 

anual de ingresos y egresos, as[ como las modificaciones que haya que introducir durante cada ejercicio, 

oyendo para ello a la Comisión de Presupuestos del Consejo y al Rector. El presupuesto deberá ser 

aprobado por el Consejo Universitario; presentar al Consejo Universitario, dentro de los tres primeros 

meses a la fecha en que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva, previa revisi6n de la misma que 

practique un contador publico, independiente, designado con antelaci6n por el propio Consejo 

Universitario; designar al Tesorero de la Universidad y a los empleados que directamente estén a sus 

ordenes para realizar los fines de administración señalados; designar al Contralor o Auditor Interno de 

la universidad y a los empleados que de el dependan, los que tendrán a su cargo llevar al día la 

contabilidad, vigilar la correcta ejecución del presupuesto, preparar la cuenta anual y rendir 

mensualmente al patron•to un informe de la marcha de los asuntos econ6rnicos de la Universidad; 

determinar los cargos que requerirán fianza para su desempeño, y el monto de esta; gestionar el mayor 

incremento del patrimonio universitario, así como el aumento de los ingresos de la institución; las 

facultades que sean conesas con las anteriores. 

Los directores de facultades y escuelas, son designados por la Junta de Gobierno, de ternas formadas 

por el Rector, quien previamente las somete a la aprobación de los Consejos Técnicos respectivos. Los 

directores de institutos son nombrados por la Junta a propuesta del Rector. 

En las facultades y escuelas se constituyen Consejos Técnicos integrados por un representante profesor 

de cada una de las especi.tlid01des que se imparten y por dos representantes de todos los alumnos. Las 

designaciones se hacen de la manera que determinan las normas reglamentarias expedidas por el 

Consejo Universitario. Los Consejos Técnicos son 6rganos necesarios de consulta en los casos que 

señala el estatuto. 

Diversos ordenamientos conforman el marco jurídico de la UNAM, entre ellos es posible citar los 

siguientes: Bases para el Funcionamiento de las Comisiones del H. Consejo Universitario, Est;ltuto de 

la Defensoría de los Derechos Universitarios, Estatuto del Personal Académico de la UNAM, Estatuto 
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del Personal Administrativo al Servicio de la UNAM, Estaruto del Sistema de Universidad Abierta de la 

UNAM, Estaruto General de la UNAM, Reglamento de la Cornisi6n Especial de Seguridad del 

Consejo Universitario de la UNAM, Reilamento del H. Consejo Universitario, Reglamento del 

Tribunal Universitario, Reglamento General de Exámenes, Reglamento General de Inscripciones, 

Reglamento General de Pagos, Reglamento Interior de la Junta de Gobierno, Reglamento Interior del 

Patronato Universitario, Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios. 

2,2,5,· Relación con los diversos sectores del país y problemas históricos de la UNt\M. 

1.- Relaci6n con los diversos sectores del pais. 

La UNAM tiene una profunda e impactante relación con los diversos sectores del país, realizando 

diversas actividades que aportan servicios esenciales a dichos sectores. Además la Universidad, por sus 

especiales características, ha sido un espacio y un medio de gran trascendencia para los fines de 

detenninados sectores del país. 

l.· En lo que se refiere al sector privado; la Universidad aporta a sus egresados, quienes son los más 

calificados profesionistas, cienúficos, humanistas, técnicos, investigadores y artistas. Realiza 

lmportantes investigaciones científicas y desarrolla aplicaciones tecnológicas que sirven para diversos 

propósitos en el proceso productivo. La UNAM presta también sus servicios proporcionando la 

información obtenida y procesada por sus equipos de c6mputo. 

2.· En lo que se refiere al sector público; la Universidad realiz.a estudios esenciales para la realización de 

obras públicas, se encarga del monitoreo cienúfico para la prevenci6n de desastres, realiza estudios 

sociales para conocer las condiciones, problemas y necesidades de la población. Presta también sus 

servicios proporcionando la información obtenida y procesada por sus equipos de cómputo. 

3.· En lo que se refiere al sector social; la Universidad presta servicios de salud a personas de escasos 

recursos y proporciona espacios y actividades deportivas en sus instalaciones. 
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4.- En lo que se refiere al sector cultural; la Universidad proporciona imponantes recursos y espacios 

para la difusión de la cultura nacional e intenucional. Realiza diversas actividades culturales y acústicas, 

posee y resguarda imponantes obras que fomun parte del patrimonio cultural de México. 

5.- En lo que se refiere al sector deponivo; la Universidad proporciona instrucción y entrenamiento, en 

sus instalaciones deponivas de alto nivel, impartida por entrenadores calificados, formando atletas y 

equipos deponivos bien preparados y competitivos. 

6.- En lo que se refiere al aspecto internacional; la Universidad admite a alumnos extranjeros, realiza 

acúvidades de intercambio acadénúco y cultural, mantiene relación y celebra convenios con 

universidades e.'<lranjeras. 

7.- En lo que se refiere al sector cienúfico y de humanidades; la Universidad realiza alrededor del 60% y 

en algunos casos el 100% de la investigación nacional. Posee a los más calificados investigadores y los 

mejores equipos de investigación cientÍfica, acervos bibliográficos y documentales. 

8.- En lo que se refiere al sector del sistema educativo nacional; la Universidad crea y desarrolla 

programas y planes de estudio e incorpora a diversas instituciones. 

9.- En lo que se refiere al sector politice; la Universidad históricamente ha sido el más importante 

campo de entrenamiento y principal base de reclutamiento de las élites políticas. Numerosos politices 

han establecido esenciales relaciones y han iniciado su carrera política en la Universidad. Para muchos 

políticos el ocupar cJrgos o ser académicos de la UNAM les ha smido como plataforma o 

"trampolin" político ~- les ha generado prestigio y cumculum importante, apreciado por la clase 

política. L, UNAM es la institución que de manera más importante ha participado en el proceso de 

politiz.ición al interior de las universidades püblicas. Se ha considerado que la Universidad es el "gran 

labomorio político del país", que su composición social y su importante dinámica permiten tomarla 

como una fiel caja de resonancia de las inquierudes y fenómenos políticos de la sociedad mexicana. 
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11.:~roblémas hist6ricos de la UNAM 

Entre los principales problemas históricos de la Universidad, es posible citar: 

1.- La inseguridad; provocada por las grandes dimensiones de las instalaciones universitarias y la falta 

de una adecuada y eficiente vigilancia, esto ha permitido que grupos delictivos cometan delitos contra 

los miembros de la comunidad universitaria, como robo de vehículos, asaltos, violaciones y otros, e 

incluso algunas personas realicen actividades ilícitas abienamente y a plena luz del día, como el caso de 

los narcotraficantes que venden drogas en la zona conocida como "Las Islas" en CU. 

2.- La delincuencia; que en diversas modalidades, organizada y no, ha establecido en las instalaciones 

universitarias centros de operaciones, en los que cuenta con impunidad. 

3.- El "porrismo"; es decir, la presencia de grupos de choque denominados comúnmente como 

"'porros" que co~eten actos de violencia, extorsión e intimidación contra miembros de la comunidad 

universitaria. Se ha señalado que en algunos casos los grupos porriles sirven a intereses políticos y que 

algunos de ellos son organizados, financiados y protegidos por autoridades universitarias, políticos, 

funcionarios y dependencias gubernamentales. 

4.- La presencia de partidos políticos, organizaciones políticas y sociales e incluso organizaciones 

subversivas. Estos grupos han organizado cuadros, bases de apoyo y células de reclutamiento dentro de 

la Universidad. Han utilizado a la Universidad como plataforma para el activismo y han establecido 

reductos en cienos sectores de la institución. Han apoyado y financiado a líderes y organizaciones 

esrudiantiles e infiltrado provocadores y agitadores para que sirvan a sus intereses. 

5.- La presencia de organizaciones políticas universitarias organizadas, protegidas y financiadas por el 

gobierno, panidos y organizociones políticas ajenas a la Universidad, las cuales panicipación en 

elecciones universitarias y realizan actividades de presión, corrupción, .lCtlvismo, agitación y de 

confrontación con las autoridades uni,·ersitarias. 

6.- La presencia de infiltrados informantes de los servicios de seguridad e inteligencia del gobierno, 

quienes vigilan y recaban información sobre las orgatÚzaciones políticas uni\'ersitarias, org.mizaciones 
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de trabajadores y académicos, manifestaciones, opiniones, vínculos y acti,idades de miembros de la 

comunidad universitaria, el futimo y la actitud de la comunidad universitaria en general. 

7.- La presencia de "fósiles", es decir, personas que han sido o no alumnos de la UNAM y que han 

pasado muchos años sin concluir sus esrudios, estableciendo como forma de vida su presencia 

permanente dentro de las instalaciones universitarias, realizando diversas actividades como d comercio 

informal, el activismo poHcico, servir como infiltrados e informantes del gobierno o de organizaciones 

poHcicas, sociales o subversivas, el "coyouje", el porrismo, la delincuencia, y otras. Dedicándose 

simplemente a pasar el tiempo dentro de las instalaciones universitarias, entreteniéndose jugando 

"cascaritas", consumiendo alcohol y drogas, tocando instrumentos musicales y cantando, leyendo, 

haciendo uso de las instalaciones deponivas y culturales de la Universidad y buscando convivir con los 

universitarios, a quienes en ocasiones han agredido y acosado. 

8.- Los problemas derivados de la enorme esttuctura orgánica y administrati,·a de la UNAM; como son 

la burocracia, la corrupción, la falta de recursos suficientes, la falta de material e infraestructura, los 

conflictos sindicales y académicos, la sobrepoblación estudiantil, el surgimiento y persistencia de cotos 

de poder, la lucha política entre grupos, la presencia de profesores que no tienen la suficiente capacidad 

para impartir cátedra y de profesores que re.tlizan conductas indebidas como trato injusto y desigual a 

sus alurnnos1 maltratos, acoso sexual, activismo poütico, actos de corrupción, extorsión, etc. 

9.- Los movimientos universitarios, no representativos de la voluntad de la mayoJÍa de la comunidad 

universitaria, organizados, financiados y dirigidos por el gobierno, partidos u organizaciones políticas y 

sociales, que parali=on o afectaron seriamente la vida académica de la Uni\'ersidad. 

10.- El mito de la autononúa; que ha sido utilizado por el gobierno y por diversos sectores 

universitarios o ajenos a la institución para cumplir con de"terminados fines particulares y proteger sus 

intereses a costa de la Universidad. 

La autononúa de la Universidad se encuentra fundada y determinada en el artículo tercero, fracción Vil 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su texto vigente dispone que 

las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autononúa, 

tendr.ín !a facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, 
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investigar y difundir la culrura de acuerdo con los principios de ese arúculo, respetando la libertad de 

cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar.in sus planes y programas; 

fijarán los términos de ingreso, promoción y pertnanencia de su personal académico; y administrarán su 

patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se 

nortnarán por el apartado A del arúculo 123 constitucional, en los términos y con las modalidades que 

establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de 

manera que concuerden con la autonom!a, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 

instituciones a que dicha fracción se refiere; así como en su propia Ley Orgánica, la cual en el texto 

vigente de su articulo primero dispone que la Universidad Nacional Autónoma de México es una 

corporación publica, organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica. 

Por la tanto la autonom!a de la Universidad significa exclusiva e inequívocamente que la UNAM tiene 

personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica, patrimonio propio, J. facultad de gobernarse y 

administrarse a sí misma, la facultad de determinar sus planes y programas de estudio así como el 

criterio para fijar los términos de ingreso, promoción y pertnanencia de su personal académico, y 

libertad de cátedra, investigación y evaluación. 

Sin embargo el gobierno y distintos sectores universitarios y ajenos a la institución han manipulado a su 

conveniencia el significado de la autonomía para realizar detertninados fines paniculares y proteger sus 

intereses a costa de la UNAM. El mito de la autonomía implica que ésta se considera como 

independencia, saber.mía, inmunidad o el estar fuera del ámbito de aplicación del orden jurídico 

mexicano, es decir, que las instalaciones universitarias se encuentran al margen de la jurisdicción del 

Estado Mexicano. Que todo lo que suceda dentro de la Universidad, aún si son actos delictivos o 

ilícitos, es de incumbencia exclusiva de la propia Universidad y no le compete a ninguna autoridad 

realizar acción alguna al respecto. Si una persona o un grupo de personas cometen un acto delictivo o 

ilícito dentro de la UNAM o fuera de ella pero se encuentran dentro de la UNAM, ninguna autoridad 

las puede detener ni aplicar lo previsto en la k'Y correspondiente. Así, cuando a un presidente de la 

República le es políticamente necesario no intervenir en la UNAM, a pesar de que jurídicamente sea su 

obligación intervenir, declara que es "muy respetuoso de la autonomía universitaria" para justificar su 

pasividad; de igual forma que cuando un grupo u organización ya sea universitaria o no, que ha 

cometido actos delictivos y se encuentra dentro de las instalaciones universitarias, pretende sustr.1erse 
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de la acción de la justicia afumando que la intervención de la fuerza pública dentro de la IJ"NAM 

implicaría una "violación a la autonomía uni\·ersicaria". 

Durante el conflicto estudiantil de 1966, las autoridades universitarias presentaron denuncias ante las 

autoridades competentes por los daños sufridos por la insútución, sin obten~r respuesta alguna; el 

presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz guardó silencio al respecto y se manifestó como "muy 

respetuoso de la autonomía". En una c.uu de agradecimiento a Octa\io Paz por su solidaridad, el 

rector Chávez denunció que el ataque que él y las autoridades universitarias habían sufrido, había sido 

realizado por una turba azuzada por políticos, que las autoridades con su pasividad hablan convalidado 

el atraco y hablan proporcionado impunidad a los delincuentes, quienes probablemente serían 

recompensados por el régimen. 

En 1968 el rector Barros Sierra definió la autonomía de la UNAM como esencialmente la libenad de 

enseñar, investigar y difundir la cultura, pero que tal autonomía no existiría de modo completo si la 

Universidad no tuviera el derecho a organizarse, de funcionar y de aplicar sus recursos económicos 

como lo considere más conveniente. Señaló que había de respetarse esa autodetenninación de la 

UNAM, que los problemas académicos, administrativos y políticos internos debían ser resueltos 

exclusivamente por los universitarios, que en ningún caso era admisible la intervención de agentes 

e>.'teriores y que el cabal ejercicio de la autonomía requería el respeto de los recintos universitarios. El 

rector Barros Sierra presentó su renuncia sefüi.lando que era obvio que la autonomía urúversitaria habla 

siso violada pues se le había impedido a la UNAM, al menos en parte, realizar sus funciones esenciales 

a causa de la ocupación militar de las instalaciones, de la cual el rector no había recibido notificación 

alguna ni antes ni después de que se efectuó. 

Ante la toma de la Torre de Rectoría por Miguel Castro Bustos y Mario Falcón con los normalistas en 

1972, !~eran giradas órdenes de aprehensión contra los primeros, sin embargo el gobierno de Luis 

EchevcrrÍa se negó a entrar a las instalaciones universitarias par.t hacer las detenciones, porque whabría 

violado la autonomía universitaria". El conflicto culminó con la caída del rector Pablo González 

Casanova. 
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En contraste, el gobierno de José L6pez Portillo orden6 la ocupaci6n de Ciudad Universitaria en 1977 

por la fuerza pública, a petici6n del rector Guillermo Sober6n, para romper la huelga estallada por 

trabajadores, administrativos y académicos. 

En 1992 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari presion6 al rector Sarukhán para que cancelara el 

proyecto de incremento de cuotas. 

Diversas voces han señalado que la Universidad y sus rectores se encontraban subordinados al régimen 

priista, el cual tomaba todas las decisiones respecto de la Universidad, la controlaba y utilizaba el mito 

de la autononúa a su antojo para proteger o derribar a los rectores, utilizando líderes universitarios, 

provocadores e infiltrados para generar movilizaciones, y otros medios para crear inestabilidad de la 

UNAM. 

11.- El mito de la UNAM como "espacio hist6rico de la izquierda", utilizado por partidos, 

organiza~iones políticas y sociales, organizaciones políticas universitarias y numerosos "intelectuales". 

Este mito se basa en la consideraci6n de que después del 68, las vertientes ya señaladas que asumi6 la 

izquierda como actitud política en México, han considerado a la UNAM como un s(mbolo de 

resistencia y un bastión de organiz.ación y apoyo político, y a los múversitarios como el sector más 

conciente y combativo de la lucha contra el régimen y el capitalismo. Numerosos miembros de la 

comunidad universitaria han aprovechado a la UNAM como un centro de activismo poHtico, han 

surgido diversas organizaciones políticas universitarias de izquierda moderada y radical, y distintas 

movilizaciones universitarias se han sumado y dado apoyo a movimientos sociales y políticos. 

Sin embargo la UNAM, como máxima casa de estudios y el proyecto cultural más importante de 

México, en donde debe prevalecer la libre discusi6n de las ideas, la libertad de cátedra, la pluralidad, la 

tolerancia, el diálogo constructivo y racional, el debate respetuoso de las ideas, y donde deben servir 

como guía principal los valores de la democracia, no puede ser el espacio hist6rico de ninguna 

comente, ideolog(a o postura poHtica. 

12.- La prcscncÍ•l de organizaciones políticas universitarias radicales, políticamente mnist.1s1 aisladas y 

detenidas en el tiempo, al margen de los hechos demostrados por la Historia y la evoluci6n poHtica en 

el mundo moderno. Dichas organizaciones han establecido en determinados sectores de la UNAM, los 
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últimos reductos para posruras e interpreuciones ideológicas superficiales, distorsionadas, radicales, ya 

. superadas por la realidad y los acomecinúentos históricos y las cuales en general giran en tomo a la 

revolución, la anarquía, la autogestión, L. lucha de clases. Por ser la Universidad el úrúco espacio de 

algunos de estos grupos, o por lo menos el Úruco espacio donde pueden actuar con ciena libenad, 

lirrútan su lucha revolucionaria a la conirontación con las autoridades universitarias, en quienes ven 

encarnados a todos sus enenúgos (el capitalismo, la bUJ"&Uesfa, el imperialismo, lo "institucional", etc.), 

y sus acciones revolucionarias se limitan al activismo, la agitación, Ja movilizaci6n en tomo a causas 

ajenas a la Universidad, los nútines, las protestas por cuestiones acadénúcas y adnúnistrativas, la 

elaboración y distribución de panfletos, los debates y discursos, el lanzamiento de consignas y arengas, 

la pinta de bardas, las prolongadas reuniones, el apoyo a movimientos y organizaciones pollticas, 

sociales y subversivas ajenas a la Universidad, la búsqueda de contactos y vfnculos con organiuciones 

estudiantiles similares de Mé.xico y del ei.tr.mjero, y con organizaciones pollticas, sociales y subversivas. 

13.· Los ataques de las élites econónúcas del país, las cuales rechazan la politización al interior de las 

universidades públicas y ante ella han planteado un proyecto alterno de educación superior, privada y 

elitista y han lanzado ataques de desprestigio y descrédito sobre la UNAM. 

14.· La falta de recursos suficientes parJ cumplir con sus funciones y actividades, en vinud de los 

alúsimos gastos generados por su enorm< estructura y la ausencia de un presupuesto, mecanismos de 

autofinanciarnientoy aponaciones que se.m proporcionales a esos gastos. 

IS.· La creencia de que la UNAM es, en el país, la única vía de acceso de las clases sociales más 

desfavorecidas, a mejores condiciones de vida y a un nivel social más alto. Creencia derivad.! de la 

disfuncionalidad e incapacidad del sistema educativo nacional, así como del centralismo. Esto ha 

provocado que la gran mayorfa de los aspirantes a ingresar a bachillerato y licenciatura, no sólo en el · 

Distrito Federal, sino también en otrJS entidades federativas, deseen y soliciten su ingreso a la UNAM, 

lo que ha causado una enorme demandJ de lugares en la Universidad, demanda que rebasa las 

posibilidades, medios, infraestructurJ y capacidad real de la institución. 
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2.3.- Movimiento Paásta de 1929-2QQQ. 

Este apartado tiene como objeto de estudio el movimiento paásta del CGH en la UNAM en 1999-

2000, como fenómeno histórico, social, poUtico, económico, cultural y generacional. 

2.3.1.- Antecedentes. 

Es muy importante señalar la continuidad hist6rica de determinados participantes del movimiento del 

CEU de 1986-1987, como actores importantes en los orígenes mediatos e inmediatos del paro en la 

UNAM de 1999-2000. Entre dichos actores se encuentran: Carlos Ímaz, Imano! Ordorika, Antonio 

Santos, Óscar Moreno y Guadalupe Carrasco entre otros. Durante la huelga de 1987, se evidenci6, 

después de una unidad inicial, que dentro del movimiento estudiantil exisda una divisi6n entre dos 

corrientes o grupos: los moderados, quienes eran partidaáos de la negociaci6n, reconocían la 

institucionalidad y en términos generales limitaban su lucha policica al ámbito universitario; y los ultras 

o radicales, quienes mantenían posturas intransigentes, desconocían la institucionalidad y utilizaban el 

movimiento universitaáo como plataforma para proponer un movimiento revolucionario popular. 

Después de la huelga de 1987, las corrientes moderadas participaron en el Congreso Universitario de 

1990 y vaáos de sus integrantes se incorporaron a la actividad politica formal ingresando al PRD y 

posteáormente al gobierno del Distrito Federal, con el triunfo de ese partido en las elecciones de 1997. 

Mientras tanto las corrientes ultras o radicales, se arraigaron en el interior de la Universidad dando 

origen a diversas organi2.aciones policic.ts universitarias, no paniciparon en el Congreso Universitario 

de 1990 y vaáos de sus integrantes se incorporaron a organizaciones poHticas y sociales, y a grupos 

subversivos. 

El PRD y las organizaciones políúcas universitarias se convirtieron en dos importantes fuerzas tanto en 

el origen de las movilizaciones estudiantiles en la UNAM de 1992-1997, como en los acontecimientos 

ya señalados como orígenes inmedi.uos ( causas) del paro en la UNAM de 1999·2000. Dentro de este 

contexto es necesario citar la ya analizada influencia de la aparici6n del EZLN en 1994, en las 

movilizaciones estudiantiles. 
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Además de las mo,ilizaciones estudianriks es necesario considerar como antecedente del movimiento 

parista del CGH de J 999-2000, las concmtraciones masivas y acciones 'iolentas de numerosos grupos 

de miembros de la comunidad universitaria en diversos eventos como la "quema del burro", los 

encuentros deportivos, conmen1oracione1 del 2 de octubre y los concienos masivos en las instalaciones 

de la UNAM, en los años anteriores al piro de 1999-2000. Hechos en los que se apreció una creciente 

agitación en los estudiantes universitarios, especialmente en los de bachillerato y una tendencia en 

aumento a los actos violentos r vanclálico>. 

23.2,· Causas, 

Las causas de la formación del movimiemo parista del CGH de 1999-200J fueron: 

1.- La ejecución de diversas acciones por parte del Partido de la Revolución Democrática tendientes a 

re-.tlizar un proyecto político específico r<>pecto de la UNAM y de cuestiones ajenas a ella. 

El PRD como partido político y desde la posición de poder que obtuVo al ocupar el gobierno del 

Distrito Federal, intentó formar un movimiento estudiantil de oposición al alza de cuotas en la UNAM, 

para utilizar tal mo,imiento como instrumento de presión y de combate político al proyecto neoliberal, 

expresado en las refomias en la Universidad y confrontar, a través del rector, al presidente de la 

República y al gobierno federal, además de establecer una base de mmilización política y social en la 

UNAM, su más importante bastión de 'P"Yº en la Ciudad de México. El PRD persiguió también la 

r<>.llización de un ,;ejo proylX'!o político respecto de la UNAM, anhelado por muchos de sus más 

destacados miembros, en el pasado miliuntes de movimientos universitarios de izquierda. Tal proyecto 

es la llamada "democratización" de la UNAM a través de un congreso universitario que permita· 

reiortnar la estructUra de la Universidad, mediante múltiples iniciativas políticas que atentan contra los 

principios y disposiciones de carácter aCJdémico y suponen una disminución en la calidad educativa y 

la bíisquooa de la excelencia en la Univerridad. 

El PRO prommió, organizó. dirigió :o financió el activismo político a través de sus bases y 

organizaciones en la UNAM, con la c1«ncia de que dichas bases y organizaciones serían capaces, 

gracias a su apoyo, de tomar la dirección .fel movimiento estudiantil y convertir éste en un mo,imiemo 
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"contenible" que el PRD poclrla manejar fácilmente y uúlizar para senir a sus intereses políticos, con 

miras a las acciones y estrategias a seguir en el año previo al de las elecciones del 2000. 

2.- La ejecución de diversas acciones por parte de detenninadas organiuciones pollúcas universitarias, 

tendientes a realizar un proyecto político espedfico respecto de la UNAM y de cuesúones ajenas a ella. 

Las organizaciones políticas universitarias radicales se sumaron al movimiento de oposición al alza de 

cuotas por considerarlo un medio para realizar sus largamente planeadas acciones "revolucionarias" de 

confrontación a la instirucionalidad, la b~esía, el sistema, el gobierno, etc. Para difundir y proclamar 

sus consignas y postulados ideológicos; reclutar militantes que les pennitieran rebasar su condición 

grupuscular; trasladar fuera de las instalaciones univer.;itarias, su espacio natural de "lucha", sus 

acciones revolucionarias; buscar la vinculación y el apoyo de organizaciones políticas, sociales y 

subversivas ajenas a la Universidad y con propuestas e ideologías radicales afines. 

El movimiento se apreció también como la oporrunidad de unificar a las diversas corrientes ideológicas 

y grupos pollticos universitarios con el objetivo de realizar un viejo proyecto político respecto de la 

UNAM, el cual implica el convertir a la Universidad en un espacio polltico libre y autogestivo que sea 

la base de una movilización popular generalizada, el centro donde se orgarúce y desde el cual se 

extienda la lucha del pueblo en contra del sistema y las élites que lo oprimen. Que sea la "Universidad 

del Pueblo", donde los hijos de las familias de las clases sociales más desfavorecidas se orgarúcen y 

adquieran la conciencia, los conocimientos y los medios para luchar por el pueblo y reivindicar sus 

causas. 

3.- La ejecución de diversas acciones por parte de detenninadas ciertas organizaciones y grupos 

politicos y sociales externos a la Universidad , tendientes a realizar un proyecto político específico 

respecto de la UNAM y de cuestiones ajenas a ella. 

Detenninadas organizaciones y grupos políticos y sociales externos a la Universidad apoyaron y se 

sumaron al movimiento estudiantil de oposición al alza de cuotas con el fin de utilil.lf dicho 

movimiento como plataforma de sus propias demandas, ejercer presión política y est.1b!ecer bases de 

apoyo para sus propias acciones. 
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. · 4.- La simpaúa, consenso y adhesión en determinados sectores de la comunidad universitaiü respecto 

de dichás acciones. 

El activismo pollcico de oposición al alza de cuotas encontró aceptación en determinados sectores de la 

comunidad universitaria, entre algunos de ellos debido a un genuino convencimiento en los 

argumentos que los iniciales activistas expusieron para oponerse a la reforma, y en que tal reforma era 

indebida y atentatoria de los intereses dd pueblo. 

Sin embargo en otros sectores las causas fueron distintas, por ejemplo, en el sector de los miembros del 

STUNAM fue la consigna, la conveniencia polícica y la oportttrcidad de tener un medio de presión 

contra las autoridades universitarias. Eotre algunos sectores académicos fue la "linea" polltica, la 

oposición "por principio"y d dogmatismo ideológico. 

2,3,3,- Oágen. 

El sector más amplio de la comunidad universitaria es el de los alumnos, de dicho sector provino la 

mayoría y los más activos participantes del movimiento de oposición al alza de cuotas. Las causas de 

dicha participación se deben a la conjunción de muy diversos factores los cuales se analizan a 

continuación, ya que dicha conjunción coasticuye propiamente el origen de del movinciento parista de 

1999-2000. 

Histórico. 
A lo largo de varios años, desde el mmimiento del CEU en 1986-1987, las fuerzas representadas por 

cienas organizaciones y grupos universitarios, así como ciertas organizaciones y grupos políticos y 

sociales externos, realizaron sistem.íúcarneme acciones de oposición a las iniciativas de reformas en la 

UNAM y uúliz.'ll'on a la UNAM como plataforma e instrumento. A esto es necesario sumar ciertos , 

acontecimientos que determinaron la dinimica y la trascendencia de las acciones de esas fuerzas, como 

el surgimiento del PRD en 1989, la aparición del EZLN en 1994, la llegada al poder del PRD en el . 

gobierno del Distrito Federal en 1997 y la conmemoración del 30 aniversario de la matanza del 2 de . 

octubre de 1968. Todo esto constiruye un proceso histórico que arranca en 1986 con el movimiento 

del CEU y culmina en 1999 con la formación del mO\imiento parista de oposición al alza de cuotas en 

laUNAM. 
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El movimiento parista se ubica dentro de la dinámica hist6rica y la tradici6n de los movimientos 

sociales y políticos urbanos de la historia contemporánea de la Ciudad de México. Dicha tradici6n 

implica una subcultura de movilización, organización, reacción y establecimiento de vías de expresión 

para oponerse al sistema polltico. Como características generales presenta el rechazo a las políticas 

gubernamentales y a las élites políticas, sociales y econ6núcas, la exigencia de prestaci6n de servicios, 

bienes y mejoras en las condiciones de vida, distanciamiento y rechazo a la política formal y las 

organizaciones que la integran, sobreideologizaci6n, posturas y métodos radicales, poca capacidad para 

la negociaci6n política pragmática, reivindicaci6n de simbolos y consignas hist6ricas, políticas y 

sociales, dificultad para articular una organización numerosa, escasez de recursos materiales, 

econ6núcos y humanos estables, confiables y pennanentes, fragmentaci6n ideol6gica y dificultad para 

subsistir. 

Social. 

El origen social del movimiento parista de 1999-2000 lo constituye: 

1 ).- La consideraci6n de que las reformas representaban un atentado a los intereses de las clases más 

desprotegidas del pueblo mexicano ya que implicaban el bloqueo del acceso de dichas clases a mejores 

niveles de vida, a través de la educación y estaban dirigidas a crear un pais con una poblaci6n 

mayoritariamente de obreros ( mano de obra barata) y una élite de profesionistas provenientes de las 

clases más poderosas, todo ello siguiendo las directrices de los organismos financieros internacionales y 

los postulados de la política neoliberal. 

Y por otro lado 

2 ).· La creencia de que dichas reformas significaban un ataque a ciertos mitos )' símbolos como el 

carácter público y gratuito de la UNAM, el derecho a la educaci6n pública y gratuita, la UNAM como 

la "Universidad del Pueblo", etc., considerados como conquistas sociales históricas. 

Político. 

El origen político del movimiento parista de 1999-2000 lo constituye la simpatía, consenso)' adhesión 

de cienos sectores de la comunidad universitaria a la actitud de oposición a las poHticas 
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gubernamentales )" a determinados pl.mteamientos ideológicos, de las diversas fuerzas que realizaron 

las acciones de oposición a las reformas. 

"E~onómico. 

Ei origen económico del movimiento parista de 1999-2000 lo constituye la situación de deterioro 

progresivo de las condiciones de vida que sufrían los miembros de la comunidad universitaria 

'penenecientes a las clases sociales más débiles y sus familias, contexto dentro del cual, el alZ.1 de cuotas 

se consideró como un atentado a la precaria situación económica de las familias, resultado de las 

pollcicas económicas implementadas por el gobierno. 

Cultural. 

El origen culrural del movimiento parista de 1999-2000 lo constituye la reacción de determinados 

grupos sociales, en este caso, detenninados sectores de la comunidad universitaria de la UNA,\1, ante el 

retroceso del Emdo en el cumplimiento de sus funciones y prestaciones sociales, generado por la 

fallida transición del Estado Mexicano hacia el neoliberalismo y la crisis en el Sistema Polltico 

Mexicano. 

Generacional. 

El origen generacional del movimiento parista de 1999-2000 lo constituyen las circunstancias que 

facilitaron que las acciones de oposición al alZ.1 de cuotas, por pane de diversas fuerzas, encontraran 

simpatÍa, consenso y adhesión en un grupo de personas peneneciemes al sector de los alumnos, de la 

comunidad universitaria. Dichas circunstancias son principalmente que dicho sector se encontraba 

mayoritariamente compuesto por miembros de generaciones de jóvenes cuya vida entera había 

trJnscurrido en b crisis económica, sin expectativas de un nivel de \ida mejor, por el contrario, casi 

con la certeza de no encontrar tr.ibajo, una vez concluidos sus estudios, o por lo menos un trabajo que 

les permitiera aspirar a una mejoria en sus condiciones de vida. Generaciones de jóvenes que habían 

crecido en medio de la descomposición y la violencia social, en numerosos casos también 

descomposición y violencia familiar. Generaciones de jóvenes educados en la cultura de los medios, en 

l.1 apatÍa, el indi,idualismo y la falu de causas e ideales comunes. Generaciones de jóvenes sin espacios 

de expresión y p.uticipación en la sociedad, resentidos con ella y con el sistema. Generaciones de 

jóvenes expuestos al reciclaje ideológico del fin del siglo XX, a la difusión de los postulados ideológicos 

como moda y como pretex10 para justificar acciones. 
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Pero por encima de todo, generaciones de jóvenes que eran el resultado final de la cultura 

antidemocrática proveniente del Sistema Político Mexicano. A estas circunstancias se suma desde luego 

la actitud de rebeldía, idealismo y necesidad de aceptación y penenencia grupal propia de la juventud, 

particularmente de la adolescencia. 

La formaci6n del movimiento parista tiene lugar dentro de una coyuntura hist6rica consistente en que 

las generaciones de j6venes mexicanos confrontan al sistema social y político del cual son resultado, 

justamente en el momento histórico en que dicho sistema llega a su crisis definitiva. 

Los jóvenes que se sumaron al movimiento parista de 1999-2000 encontraron en dicho movimiento 

una referencia común y una oponunidad de manifestar su resentimiento, frustración y descontento con 

la sociedad, el gobierno y el sistema en general, de canalizar toda la tensión acumulada a lo largo de su 

vida hacia una causa común y que por ser colectiva adquiría un gran poder y relieve social. Las fuerzas 

que realizaron las acciones de oposición al alza de cuotas aprovecharon la facilidad con que es posible 

manipular a los jóvenes y en espacial a los adolescentes mediante detemlÍnadas acciones. Muchos 

adolescentes desarrollaron gran simpatía y admiraci6n por la personalidad, acciones y planteamientos 

de los lideres de las orgartizaciones políticas universitarias que asumieron la dirección del movimiento, 

pronto siguieron todas sus instrucciones. Gran parte de esos adolescentes eran seguidores de algunas 

corrientes de e.xpresión artistica de moda, sobre todo en el campo musical, representadas por 

detemúnados grupos musicales nacionales y extranjeros, particularmente del movúniento "ska", el cual 

se ha caracterizado por plantear la reivindicación de símbolos pol!ticos de izquierda radical como la hoz 

y el martillo, la clásica imagen del rostro de Ernesto "El Che" Guevara y diversas referencias al EZLN 

y el subcomandante Marcos; apoyar los movimientos sociales e insurgentes, invitar a la lucha por las 

causas de las clases sociales más desprotegidas y atac.lT el capitalismo, el neoliberalismo y la 

globali1.ación. Sin embargo todo esto es una moda, una actitud prefabricada, un.1 estrategia de 

marketing discográfico, que produjo el efecto deseado en el mercado de los adolescentes de clases 

media y media baja. Por ello la influencia de este fenómeno en la formación del movimiento parista fue 

imponante. 
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2.3.4.- Foanadón y Composición 

El movimiento parista de 1999-2000 s< formó con los miembros de la comunidad universitaria que se 

sumaron gradualmente a las acciones de oposición al alza de cuoras, realizadas por diversas fuerzas, las 

cuales pasaron, en mayor o menor m.dicla, a formar parte también de dicho movimiento. Fmalmente 

todos los participantes en el mo,imiento se conjuntaron para iniciar y apoyar el paro en la UNAM a 

partir del 20de abril de 1999. 

La composición del movimiento parisu fue la siguiente: 

Alumnos. 

Casi la totalidad de los integrantes del movimiento parista fueron alumnos universitarios de bachillerato 

o de los primeros semestres de licenciatura, de ambos sexos, jóvenes y adolescentes, éstos últimos justo 

en la etapa en la que se comienza a esperimentar la interacción social, la necesidad de aceptación y de 

pertenencia a un grupo y de reafumación de la independencia, la individualidad y la sexualidad fuera del 

núcleo familiar, etapa en la que se comienza la uansición entre la pubertad infantil e irresponsable de la 

secundaria y la mentalidad en proceso de hacerse adulta de la preparatoria o CQ-1. jóvenes de clase 

media y media baja, hijos de familU, sin más ocupación que el estudio, ajenos a los grupos y 

organizaciones politicas universitarias. 

Este grupo fue el que le dio fuerza .tl movimiento parista y le permitió realizar sus acciones, fue el 

"cuerpo" del movimiento. En un inicio y durante los primeros meses del paro, la principal motivación 

de la mayoría de los adolescentes y jó"enes para participar en el mO\imiemo fue la posibilidad de vivir 

una experiencia colectiva que implicab.i no sólo poder confrontar y desafiar a la sociedad, al sistema, 

los convencionalismos, las leyes. las reglas de trato social y a la autoridad en general; sino además la 

oportUnidad de integrarse a un nivel de convivencia ajeno a las restricciones y a la disciplina del núcleo 

familiar, la oportunidad de tener independencia y libertad, de participar en eventos como marchas, 

bloqueos, plantones, disturbios. actos de violencia y destrucción, conciertos y eventos gratuitos, 

brigadeo y acti,·ismo callejero, ser diferente ame los ojos del resto de la gente, convivir intensamente y 

divertirse sin obstáculos con anUgos y compañeros, vivir experiencias que en condiciones normales 

seria difícil tener, como el libre consumo de drogas y alcohol, tener relaciones sexuales con comodidad, 
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con,ivir Íntimamente y donnir con miembros del sexo opuesto, pasar todo el tiempo en compañia de 

la pareja, etc., todo justificado por una causa aparentemente justa. 

Con el tiempo, las pugnas internas y el rompimiento en el CGH, la toma del control por parte de los 

ultras, sus planteamientos ya abiertamente extrauniversitarios y ajenos a la cuesti6n de las cuotas, su 

inequívoco deseo de prolongar el conflicto, rechazando y desvirtuando toda propuesta de soluci6n 

incluso aquellas que resolvían la cuesti6n de las cuotas, origen del conflicto; y por el contrario 

realizando acciones tendientes a agravarlo cada vez más. El alargamiento y falta de resultados de las 

asambleas, el giro violento que tomaron los acontecimientos, las acciones radicales, las presiones 

familiares, el desgaste, el aburrimiento y el hastío provocados por la prolongaci6n del paro, la sensaci6n 

de hJber perdido el ciclo escolar y otros factores, hicieron que la mayoría de los j6venes fueran 

abandonando el movimiento y se reintegraran a su núcleo familiar, algunos incluso ingresaron a otras 

escuelas, se integraron a las actividades extramuros, se dedicaron a otras actividades o simplemente se 

pusieron a esperar el desenlace de los acontecimientos. En los últimos meses del paro gran parte de las 

instalaciones se encontraban casi desienas y el 6 de febrero de 2000, la PFP s6lo encontr6 a 632 

personas en CU y en el resto de las instalaciones universitarias a nadie. 

Académicos. 

El número de académicos que participaron en el movimiento parista fue considerablemente menor al 

de los alumnos, como también fue menor el grado de dicha participaci6n, limitándose en la mayoría de 

los casos a determinadas actividades de apoyo, asesoría y solidaridad. Los académicos simpatizantes del 

mo,iniiento formaron la Asamblea Universitaria Académica. 

Organiz.aciones políticas universitarias. 

Las organizaciones políticas universitarias, fueron el origen y el núcleo del movimiento parista y la 

fuerza que determin6 su organización, métodos y acciones, el "cerebro" del movimiento. El CGH 

estaba compuesto por dos grupos o corrientes: los ultras y los moderados, en una y otra corriente se 

concentraron las organizaciones políticas universitarias, que originalmente formaron la Asamblea 

Estudiantil Universitaria. 

1.- Dentro de la corriente moderada se encontraba la Coalición Democrática Estudiantil { CDE ), 

formJd01 por la REU y el CEU "histórico". 
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2.- Dentro de la corriente ultra se encontraba el Bloque Urúversitario de Izquierda (BU!) formado por 

el Partido Obrero Socialista ( POS ), Corriente en Lucha por el Socialismo ( CEL ), Urúón de 

Juventudes Revolucionarias y los grupos llamados de "megaultras", de escuelas como la Facultad de 

Ciencias Politicas y Sociales, la Escuda Nacional de Trabajo Social, la ENEP plantel Acatlán y el 

Colegio de Ciencias y Humarúdades pi.miel Oriente, entre otras. 

3.- Dentro de la corriente de centro se encontraban la Coordinadora Estudiantil ( CE ), considerada 

centro-moderada; y el Corrúté Estudiantil Metropolitano ( CEM ), considerado centro-radical, o 

centro-ultra. 

4.- Posteriormente en el CGH existÍa también una corriente de "arrepentidos" provenientes tanto de la 

corriente ultra como moderada, que habían abandonado o habían sido expulsados de sus grupos de 

origen. 

1.- Coalición Democrática Estudiantil ( CDE ). 

Antecedentes: CEU, Corriente para la Reforma Urúversitaria, "Históricos" del CEU, antigua 

Coordinadora Estudiantil, Movimiento de Liberación Popular, Movimiento Revolucionario del Pueblo, 

"Autogestivos", Partido Revolucionario de los Trabajadores, Colectivos de diversas escuelas, Tercera 

Fuerza, Cara''allª Urúversitaria Ricardo Pozas, Convención Nacional Estudiantil, Comisión Trilateral 

en Defensa de la Educación Pública, Movimiento de Estudiantes Excluidos y Rechazados, Frente 

Promotor Universitario en Defensa de la Educación Pública y Gratuita, Frente Amplio para la 

Construcción del Movimiento de Liberación Nacional contra el Ncoliberalismo. 

Vínculos: PRO, Gobierno del Distrito Federal. 

Zonas de influencia: ENP planteles 6,7 y 8, CCH planteles Sur y Nnucalpan, ENAP, ENEO, 

facultades de Ingeniería, Arquitectura, Medicina, Química, Odontología y Veterinaria, y la 

Coordinadora de Posgrado. 

a).- Red de Estudiantes Universitarios ( REU) 

Miembros destacados: José Luis Cruz. Francisco Porras, Bolívar Huena, Fabión Infante. 



248 

b ).- Consejo Estudiantil Universitario ( CEU) "Histórico" 

Miembros destacados: Rodrigo Figueroa, Carlos Chávez, Nadia González, Fernando Belauzarán. 

II.- Bloque Universitario de Izquierda (BU!) 

Antecedentes: Buró de Información Política, CEU, antigua Coordinadora Estudiantil, Movimiento de 

Liberación Popular, Movimiento Revolucionario del Pueblo, "Autogestivos", Partido Revolucionario 

de los Trabajadores, Colectivos de diversas escuelas. 

Zonas de influencia: Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, de Ciencias, de Economía, de Derecho 

la Escuela Nacional de Trabajo Social, la ENEP plantel Acatlán y el CCH plantel Oriente, entre otras. 

a).- Partido Obrero Socialista (POS) 

Miembros destacados: Francisco Cruz Retama 

Antecedentes: Fracción Bolchevique del Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

Vínculos: Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, Liga Obrera Marxista, Unión de 

Colonias Populares de Naucalpan. 

b ).- Corriente en Lucha por el Socialismo ( CEL) 

Miembros destacados: Guadalupe Carrasco "La Pita", Salvador Ferrer, Rosa María Hemández, Javier 

Femández, Leticia Comreras "LaJagger", Mario Benítez "El Gato". 

Antecedentes: Buró de Información Política. 

Vínculos: Frente Popular Francisco Villa, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Preparatoria 

Popular Tacuba, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. 

c ).- Unión de Juventudes Revolucionarias de México 

Miembros destacados: Albeno Pacheco "El Diablo" 

Antecedentes: Partido Comunista de México. 

Vínculos: Panido Comunista de México. 

d ).· Meg.mltras 

Miembros destacados: Víctor Alejo Plata "La Trevi",Jorge Manínez Valero, Ricardo Martínez Valero, 

Argel Pineda "El Guerrillero", Alejandro Echevarría Zarco "El Mesh", Rodolfo Hemández, Sandra 

Romero uLa Medusa", 11 E1 Rataº. 
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fü¡tecedentes y grupos internos: "Brigadistas", El Colectivo, Coalición Políticas, Conciencia y Libertad, 

11ahuiscampa, Contracorriente, Liga de los Trabajadores por el Socialismo, Campo Krusty. 

Víriculos: Frente Popular Francisco Villa, PROCUP-PDLP, ERPl, EPR, EZLN, células sobrevivientes 

dela LC-23. 

IIJ.- Coordinadora Estudiantil (CE) 

Miembros destacados: Jorge Mendoza "El Tri", Tania ]imena Hemández, Isaac Acosta, Luis Rico, 

David Lozano, Roberto López. 

Antecedentes: Conmemoración del JO aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968; colectivos 

estudiantiles de diversas escuelas, PRD, Frente Zapatista de Liberación Nacional. 

Zonas de influencia: Facultades de Psicologia, Filosofía y Letras, Derecho Econonúa, Ingeniería y 

Ciencias Políticas y Sociales, FES planteles Cuautitlán y Zaragoza, ENEP planteles lztacala y Acatlán. 

IV.- Comité Estudiantil Metropolitano ( CEM) 

Miembros destacados: Higinio Muñoz, Marjorie González 

Antecedentes: Movimiento de los rechazados, movimiento contra el CENEV AL, Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente ( ERPI ). 

Zonas de influencia: ENP planteles 1,4 y 5, CCH planteles Azcapotzalco y Vallejo, Escuela Nacional 

de Música, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Como ya se e.xpuso anteriormente, el movimiento parista contó con la participación y apoyo de otras 

organizaciones, grupos y sectores de la comunidad universitaria, entre ellos el S11JNAM, el cual 

manifestó desde un inicio su apoyo al movimiento parista y le brindó ayuda económica y operativa, sin 

embargo, con el paso del tiempo dicho apoyo fue decreciendo, se evidenció su motivación política y se 

desacreditó ante los ojos del propio CGH. Organizaciones políticas y sociales ex1emas como el Bloque 

de ·Fuerzas Proletarias, Colonos de Santo Domingo, Frente Popular Francisco Villa, Bloque de 

· . Organizaciones Sociales)' C.entral Unitaria de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación, Sindicato Me.-cicano de Electricistas. Or¡;aniz.1ciones estudiantiles de otras 

instituciones como el IPN, la UA.\l, la Universidad de Chapingo y la Uni\•ersidad Pedagógica. El 

movimiento recibió ademjs mensajes)' declaraciones de apoyo por parte del EZLN, el EPR, el ERPI y 

organizaciones estudiantiles, sociales )' políticas de otros países. Cabe destacar que en el movimiento : 

participaron j6,·enes extranjeros. 
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Participaron también el PRD, funcionarios del gobierno del DF, padres de familia, quienes participaron 

en algunos actos como la toma de instalaciones, marchas y plantones, y ayudaron en tareas de cocina, 

limpieza y vigilancia. F6siles y otros grupos intra y ex~ra universitarios como el Centro Libre de 

Experimentaci6n Teatral y Anística ( CLETA ), representado principalmente por Enrique Cisneros 

Luj.\n "El Llanero Solicito", con vínculos con el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el 

Comité de Apoyo a la Guerra Popular en el Perú y el PROCUP-PDLP. La Preparatoria ·Popular 

Tacuba, y otros grupos y partidos marginales trotskystas, marxistas-leninistas, maoistas, anarquistas y 

autogestivos, e incluso algunos no propiamente políticos como grupos punks, darks y skatos que 

encontraron en el movimiento la oportunidad de salir de su realidad grupuscular y extrarninoritaria, 

reafirmando su identidad mediante la pertenencia a un grupo numeroso y de desahogar sus deseos de 

rebeldía, desafío, confrontaci6n, intimidaci6n y violencia. En la revista Proceso número 1209 de 2 de 

enero de 2000, de la página 72 a la 73, se public6 una cana de el Grupo Espartaquista de México en la 

que se dice lo siguiente: "En la UNAM somos conocidos por nuestro llamado a defender la huelga 

esrucliantil extencliéndola más allá de la UNAM mecliante huelgas obreras." 

Y finalmente los agentes infiltrados de los servicios de inteligencia del gobierno, quienes 

proporcionaron informes sobre la organización interna, miembros y acciones del movimiento, y 

probablemente realizaron algunas operaciones cuyos objetivos y resultado en el desarrollo de los 

acontecimientos son aún desconocidos. En este sentido, es pertinente señalar que diversas fuentes 

afirmaron que algunos miembros del movimiento, incluso algunos de sus líderes, er.111 agentes de 

dichos servicios de inteligencia. Algunos hechos que despertaron gran especulaci6n en ese sentido 

fueron el sistemático sabotaje por parte de los líderes del CGH a todo intento de solución negociada, 

los actos violentos de provocaci6n, la escapatoria, aparentemente imposible, de Mario Benítez "El 

Gato" durante los hechos violentos en la ENP plantel 3, la desaparición oportuna de diversos líderes 

del CGH antes de la llegada de la PFP en dicha ocasión, la presencia, concentraci6n y entrega pacífica 

de los líderes del CGH el 6 de febrero de 2000, incluyendo el ritual del corte de cabello, a pesar de que 

aparentemente existían inclicios previos de una inminente entrada de la fuerza pública a CU. 

En el movimiento parista también tuvieron cierta participación algunos miembros de los grupos 

delictivos que operan dentro de las instalaciones de la UNAM, entre dichos miembros se encontraban 

José Roberto Espinosa Rojas, alias "El Roco'', de 51 años de edad y uno de los principales 

distribuidores de drogas en CU. Al iniciar el paro, El Roco se vinculó estrechamente con r.uembros del 
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CGH y participó activamente en diversas acciones, entre ellas la alteración al mural de Siqueiros, la 

toma de los institutos y los disrurbios frente a la embajada de Estados Unidos. 

Meses después de iniciado el paro, los moderados, dirigidos por el PRD y partidarios de la solución 

negociada del conflicto, perdieron fuerza e influencia en el movimiento, acabaron siendo excluidos y 

expulsados de él y su corriente fue desarticulada y dispersada. Los ultras asumieron d control y la 

dirección del movimiento en forma total, lo que produjo un intento del PRD por desligarse del 

conflicto en la UNAM ya que éste le comenzó a generar un costo político muy alto que aumentó con la 

confrontación del movimiento p.irista con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, 

confrontación motivada en gran p.ute por la enemistad de los lideres ultras del CGH con el PRD. A 

pesar de esto ciertos sectores y miembros del PRO continuaron apoyando al movimiento parista, por 

lo que el mencionado costo politice fue aún mayor. Hacia el final del paro los moderados intentaron 

reposicionarse y ser protagonistas del conflicto pero su intento fue infructuoso. 

En el CGH participaban los delegados de las asambleas de paristas de cada escuela. Los adolescentes y 

jóvenes miembros del movimiento parista creían y sosterúan que en el CGH existía una democracia 

horizontal casi pura, sin lideres ni dirigentes. Sin embargo en la realidad, exisúa un dirigencia firme y 

autoritaria ejercida por los lideres ultras. Paradójicamente, lo que se suponía era un movimiento de la 

juventud universitaria, estaba dirigido por personas considerablemente mayores al promedio de edad 

de la mayoría de los participantes en el movimiento. Personas pertenecientes a generaciones anteriores, 

participantes en movimientos estudiantiles previos y que llevaban ya varios años dentro de la UNAM 

por ser ésta su único espacio de acción poütica, por ser el activismo estudiantil su única actividad y 

objetivo de \ida. La mayoría de los lideres terúan edades muy superiores al promedio normal de la edad 

en la que se concluye una carrera universitaria. Por ejemplo Alejandro Echevarría "El Mosh", Argel 

Pineda "El Guerrillero", Rodolfo Hemández, Jorge Marúnez Valero, Alberto Pacheco "El Diablo" )' 

Víctor Manuel Alejo Piara "La T revi", todos estaban alrededor de los 30 años de edad; Leticia 

Contreras "La Jagger", mayor de 35 años; Mario Benítez "El Gato", mayor de 40 años y Guadalupe 

Cam1Sco "La Pita", alrededor de los 45 años de edad. A diferencia de los modmdos, quienes 

perseguían objetivos politices muy concretos dictados por el PRD, los líderes ultras encontraron en el 

movimiento parista la realización del sueño de toda su vida, la posibilidad de dirigir a un grupo 

numeroso de jóvenes que les permiriera realizar las acciones "revolucionarias" de ataque al gobierno, al 

sistema, a las autoridades universitarias, al capitalismo, a la burguesía, esperadas y plane>das sin éxito 
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por muchos largos años. Difundir sus planteanúentos y postulados ideol6gicos largamente analizados, 

estudiados, discutidos y debatidos, llamar la atención pública y confrontar a la sociedad saliendo de su 

posición grupuscular, núnoritaria y de confinanúento al interior de la Universidad, tener espacios en los 

medios de comunicaci6n e intentar utilizar al movimiento estudiantil como la base para unificar e 

iniciar el anhelado movimiento social popular perseguido hist6ricarneme por muchos sectores y grupos 

afines. 

2,3.5.· Naturaleza, 

El movinúento parista de 1999-2000 fue un movimiento núnoritario, es decir, no representaba a la 

mayoría de los núembros de la comunidad universitaria, fue un grupo u organizaci6n de facto, no 

contemplada en la legislación universitaria; por ello, tomando como referencia el principio más 

elemental de al democracia: representación real y efectiva de los intereses de la mayoría, la única forma 

en que pudiera haberse dotado de legitimidad era habiendo establecido previamente mecanismos 

efectivos de representación de la mayoría de la comunidad universitaria. Al no haberse establecido tales 

mecanismos sólo podría haber tenido legitimidad si hubiera participado activamente la mayoría de la 

comunidad universitaria. Bajo el principio más elemental de mayoría, tendrla que haber sido la nútad 

más uno de la población de cada una de las escuelas y planteles. Sin embargo hubo escuelas donde el 

porcentaje de los núembros de su población que participaron en el movimiento no llegaba en algunos 

casos ni al 1 %. 

La concentración más grande del movimiento parista fue el vi emes 23 de abril de 1999 en la marcha 

del Casco de Santo Tomás al Zócalo; la estimación más alta sobre el número de participantes fue de 

alrededor de 120,000 personas ( a pesar de que el reporte de polida señaló que fueron alrededor de 

20,000 ) y sin tomar en cuenta que en la marcha participaron contingentes de el Instituto Politécnico 

Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la 

Escuela Normal Superior de Maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el 

STUNAM, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Popular Francisco Villa y el Movinúento 

Urbano Popular. Suponiendo que el movinúento parista hubiera contado con 120,000 núembros, si se 

tom.t en cuenta que la población solamente de alumnos, sin contar a otros núembros de la comunidad 

universitaria como padres de fanúlia, profesores, acadénúcos e investigadores, es de más de 270,000 

personas, resulta que el movinúento parista, aún si hubiera contado con 120,000 miembros no habría 
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·representado ni siquim la mitad de la población de alumnos, mucho menos de la comunidad 

· univ~rsitaria en su totalidad. 

Si el movimiento parista hubiera sido un movimiento mayoritario no habría necesitado tomar y cerrar 

los planteles por la fuerz.i, utilizando la violencia, la intimidación y el apoyo de organizaciones ojenas a 

lo UNAM, levantar barricadas, impedir por la fuerza inscripciones y actividades extramuros; no habría 

necesitado reclamar y e.xigir ser reconocido como el único interlocutor en el conflicto universitario, 

pues de hecho lo habria sido. La PFP nunca hubiero podido recuperar las instalaciones con 2,662 

elementos armodos úniCJmente con toletes y escudos, ya que éstos se habrían tenido que enfrentar a 

decenas de miles de paristas. En CU fueron encontradas 632 personas las cuales representaban el 

0.23% de la comunidad universitaria, y en el resto de los planteles no fue encontrado n.die. Y más aún, 

al restiruir la PFP la posesión de las instalaciones universitarias a las autoridades universitarias, y 

reiniciar las actividades académicas en lo UNAM, no se habrío presentodo una asistencia y una 

participación casi absoluta de la totalidad de la comunidad univmitaria, como de hecho sucedió. 

A un mO\imiento auténticamente mayoritario y democrático le habría bastado emplear métodos 

modernos y democráticos de resistencia, es decir que necesariamente impliquen la no-violencia, como 

la desobediencia pacífica, para lograr sus fines. A un movimiento mayoritario y democrático le habría 

bastado con suspender sus actividades académicas, sin tomar las instalaciones ni realizar ningún acto 

violento, para obligar a las autoridades universitarias a dar marcha atrás en las reformas, pues sería 

imposible que la Uni,•ersidad realizara sus funciones normalmente con la mayoría de su comunidad 

paralizada y haciendo una exigencia tan aplastante y abrumadoro de suspensión de hs reformas. Sin 

embargo, precisamente por ser un movimiento minoritario y en contra de la voluntad de la mayoría de 

la comunidad universitaria, al m0\1rn.iemo paristJ no le quedó ouo recurso más que la 'iolencia. 

Por otro lado, el CGH fue un grupo donde la crítica interna y el disentimiento equivalían a 

desviacionismo y traición, de manero semejante a lo que sucedía en los regímenes totalitarios cuando 

un individuo o grupo osab.1 diferir de los principios, criterios y dogmas del régimen. ero acusado de 

"antircvolucionario" y se hacía merecedor de las más graves penas. Los miembro; del CGH que 

cuestionaron las acciones o métodos del movllniento fueron censurados, atacados ,;olcntameme, y 

finalmente expulsados. Fue un movimiento extremadamente excluyente, imolernnte y violento, que 

consideraba enenúgo a todo el que nJ estuviero de acuerdo con sus dictados. 
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Dentro del CGH prevalecía el culto a la fuerza, el movimiento parad6jicamente se convirti6 en 

reaccionario, la libre expresi6n de ideas fue suprimida y s6lo mediante el terror se pudo sostener a si 

mismo. 

El movinúento parista fue un grupo delictivo, sus miembros se organizaron para realizar conductas 

consideradas como delitos por las leyes vigentes del orden jurldico mexicano. Dichos delitos se 

derivaron de las acciones del movimiento parista, tales como la toma de las instalaciones de los 

planteles universitarios, la ocupaci6n de dichos planteles, los daños contra los bienes ubicados dentro 

de dichos planteles, las agresiones física5 contra dive"as personas, los bloqueos realizados en diversas 

vías de comunicaci6n, los daños contra bienes particulares y públicos ubicados en la vía pública, los 

actos que impidieron a diversas personas el ejercicio de sus derechos, etc. 

Entre los miembros del movimiento parista prevaleda la firme creencia de que en sus asambleas, 

donde participaba en ocasiones menos del 1 % de la poblaci6n de una escuela, podian votar y decidir 

por todos, partiendo del principio de que los participantes en el movimiento eran los únicos con 

conciencia, los exclusivos poseedores y depositarios de una única e irrefutable verdad, mientras que los 

que no participaban en él eran enemigos, esbirros de las autoridades y del sistema, y no merecían ser 

tomados en cuenta, aunque también fueran unive,.itarios. Esto fue una actitud completamente 

antidemocrática y totalitaria. Los líderes del CGH recurrían a prácticas antidemocráticas y violentas 

para sabotear sus propias asambleas e imponer sus decisiones. Los desplegados, entrevistas y consultas 

realizadas por el CGH exhlbían un método y un discuno demag6gico, con la repetici6n de consignas y 

denuncias falsas, y preguntas manipuladas y dirigidas. Ante cualquier reportaje sobre los actos 

cometidos por los miembros del movimiento parista, éstos afirmaban que los medios de comunicaci6n 

mentian y los calumniaban, que existía una campaña de desprestigio y un complot en su contra, por lo 

que vetaron y agredieron a representantes de diversos medios de comunicaci6n, los despojaron de sus 

cámaras y grabadoras, y destruyeron las cintas y rollos fotográficos. Los miembros del movimiento 

parista negaban, desmentían o distorsionaban los hechos, aún cuando éstos estaban consignados en 

fotografias y filmaciones, y eran exhibidos ante el público en los medios masivos de comunicaci6n. 

El movimiento parista se declaraba universitario y defensor de la Universidad, sin embargo dañ6 el 

pauimonio de la UNAM, deteriorando, alterando y destruyendo deliberadamente sus instalaciones, y 

agredi6 y dañ6 a los miembros de la comunidad universitaria. Lejos de cumplir con los principios 
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universitarios como el debate respetuoso, el intercambio libre de ideas, la pluralidad, h tolerancia y el 

privilegio de la razón; recurrió a la intolerancia, la exclusión, la agresión, la violencia y h imposición. El 

movimiento parista tenía supuestamente su justificación en la oposición al alza de cuous en la UNAM, 

sin embargo en su pliego petitorio exigió la anulación de cuestiones anteriores y ajenas al alza de cuotas 

como las reformas de 1997 y la 'inculación de la UNAM con el CENEV AL, exigió la realización de un 

congreso democrático resolutivo y se manifestó como un movinúento ideológico politico y radica~ que 

planteó objetivos completamente ajenos a la cuestión de las cuotas y la Universidad. Cuando se dio un 

carácter \"oluntario a las cuotas r posteriormente se suspendieron, garantizando así la gratuidad, dando 

solución al supuesto origen del conflicto, el CGH rechazó poner fin al paro, manifestando que sus 

objetivos rebasaban la cuestión de las cuotas y el ámbito universitario, y declarando perseguir amplios 

fines revolucionarios, ideológicos y politices. 

El CGH se declaró a si ntismo la "vanguardia de una nueva izquierda nacional", d defensor de los 

derechos del pueblo, "la generación de la memoria" porque era una generación que "recuperaba el 

pasado, se compromeúa con d presente y estaba dispuesta a mejorar su futuro y d de todos, una 

generación que rechazaba la politica como parapeto de la simulación, una generación revisora de 

engaños r promesas incumplidas, desconfiada y siempre alena, dispuesta a transformar el país, deseosa 

del cambio. Una generación de e.xcluiclos e ignorados por el poder, formada por uno de los sectores 

democráticos del país". El CGH anunció que sus objetivos eran la lucha contra el neoliberalismo y el 

autoritarismo, y el impulso de un movimiento social que es extendiera a todo el país para luchar por las 

causas populares, por la consnucción de un proyecto de nación en el que privaran los intereses 

generales sobre los del beneficio personal. El CGH hablaba del paro o huelga estudiantil en términos 

de "ganar" o "perder" la huelga, y sostenía que no podia darse d lujo de perder pues la nación perdería. 

El movimiento parista simulaba tener la intención de resolver el conflicto a !lavés del diálogo, en 

realidad sólo utilizaba el diálogo con las autoridades como un instrumento para prolongar el conflicto. 

Exigía una serie de concesiones pero no estaba dispuesto conceder, negociar ni a ceder en ningun.i de 

sus peticiones principales; exigía a los representantes de las autoridades universitarias las mayores 

facultades resolutivas,. de decisión, mientras que sus propios representantes afirmaban que no podían 

tom.tr ninguna resolución o decisión por sí mismos; en cuanto se avanzaba para lograr un acuerdo con 

las •1Utoridades respecto a las cueSliones de fondo del conflicto, se utilizaban toda clise de pretex1os 

superficiales y en ocasiones totalmente ajenos al conflicto, mentiras y verdades manipuhdas o a medias, 
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posturas intransigentes, absolutistas y totalitarias, para sabotear y anular dicho avance y para suspender 

el diálogo. 

Con el objeto de extender el conflicto fuera de la Universidad, legitimar socialmente al movimiento y 

obtener la simpatla y apoyo de más amplios sectores de la población, los líderes del movimiento 

organizaron diversos actos de provocación a las autoridades po11ticas con el fin de lograr una represión 

del movimiento y de ser posible la generación de mártires. Con el tiempo dichos actos de provocación 

fueron más radicales y violentos, como la marcha sobre los carriles centrales del Periférico y los 

disturbios frente a la embajada de Estados Unidos, hasta llegar a los actos violentos en la ENP plantel 

3. Los Uderes del CGH comenzaron a invocar "otro 68" y a afirmar que "el pueblo de México no lo 

permitiría". 

El movimiento parista no tenía como objetivo la anulación del alza de cuotas, los Uderes del CGH 

tenían como objetivo lograr los fines de una base ideológica, ejecutando los principios y postulados de 

dicha base, aplicándolos por la fuerza a la realidad, por ello fue necesario elaborar una versión de la 

realidad que fuera compatible con dichos principios y postulados. La base ideológica era una 

desordenada mezcla de diversas interpretaciones, desviaciones y distorsiones de múltiples vertientes de 

la izquierda poHtica, desde el nacionalismo revolucionario cardenista hasta principios del m.uxismo· 

lenirúsmo, el stalinismo, el maosimo, el trotskismo, el terrorismo, la guerrilla, el anarquismo, la 

autogestión, etc. Es posible afirmar que el movimiento parista fue un movimiento con una base 

ideológica propuesta por sus líderes, de izquierda radical o extrema izquierda, entendida ésta en 

términos generales como una postura extremista y totalitaria que postula la necesidad de confrontar, 

atacar y suprimir al Estado, el gobierno, las élites, la burguesfa, el capitalismo, el imperialismo y sus 

cstrucruras de poder e instrumentos, sistemas y medios de dominación y opresión, mediante la 

realización de acciones revolucionarias, inmediatas, radicales y contundentes. "Violencia 

Revolucionaria" como único medio para obtener los objetivos fundamentales de la izquierda ( 

transformación y reorganización de la sociedad sobre bases y principios de igualdad, libertad, reparto 

equitativo de la riqueza, justicia, colectivización de los medios de producción, la sustitución del Estado 

burgués por un Estado organizado sobre estas bases, etc. ) Dentro de este contexto cabe recordar las 

palabras de Lcnin: "La sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una 

revolución violenta.". Es una postura onodoxa, dogmática y fundamentalista que no admite revisión, 

modificación, cuestionamiento ni crítica, se niega al diálogo, la negociación y la panicipación en la 
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poHtica fonnal, censurando las posturas intenncdias, considerando inexistente aquello que no es 

absoluto. Es una postura que propone su propia moralidad y ética, considerando aceptable, justificable 

y legítimo todo aquello que sirva a los fines de la revolución, la cual se justifica a si misma y no necesita 

ni considera calificación o juicio externo alguno. La izquierda radical propone una destrucción de todas 

las estrucruras e instituciones existentes para construir después una nueva sociedad, un nuevo mundo. 

Históricamente esta postura fue asumida por ejemplo por los grupos terroristas de carácter politico que 

se desarrollaron en Eutopa en la década de los años setenta, como las Brigadas Rojas en Italia y la 

Fracción del Ejército Rojo o Banda Bader Meinhoff, de Alemania, cuyas acciones de e.'uema violencia 

estaban encaminadas a suprimir a sus "enemigos de clase" actuando "en nombre de la Historia", como 

su "vanguardia rcvoluáonaria ". 

El CGH, exhibiendo una actitud totalmente anacrónica y de verdadero culto a la antidemocracia, 

invocaba y reivindicaba a personajes como Marx, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung y Fidel Castro, 

manifestando simpaóa, identificación y apoyo hacia diversas organizaciones, grupos y movimientos 

revolucionarios, subversivos, guerrilleros y terroristas, aparentemente sin considerar a los millones de 

muenos, ejecutados, deponados, desaparecidos, torturados, despojados y privados de la libenad por 

los regimenes totalitarios, la guerrilla y el terrorismo de izquierda radical. Al parecer las décadas de 

sufrimiento y lucha por la libenad que vivieron y viven pueblos enteros, para el CGH no representaban 

nada. La caída del Muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y la exigencia de democracia y 

libenad de millones de personas estaban en el olvido para el CGH, a pesar de que éste se habia 

autonombrado la "generación de la memoria". El CGH sin ningún recelo proclamaba las consignas 

desechadas por la Historia y las sociedades muchos años atrás y enarbolaba con "orgullo 

revolucionario" la bandera de la hoz y el martillo a pesar de ser ésta un simbolo de opresión que ya ha 

demostrado repetida e inequívoc.unentc sus trágicas consecuencias, 

El CGH era un movimiento contradictorio pues se declaraba a si mismo revolucionario, en lucha 

contra el Estado y desconocia la legitimidad de las autoridades; sin embargo exigia de dicho Estado una 

serie de prestaciones, a las autoridades una serie de condiciones y consideraciones, y aceptaba dialog•tr 

con dichas autoridades supuestamente para resolver el conflicto. El CGH exigia el derecho a la 

educación, es decir, reconocía la existencia de bs instituciones del Estado, y por otro lado reivindicaba 

la revolución. El CGH invocaba el respeto a la legalidad exigiendo el reconocimiento de una serie de 

derechos y rechazando todo acto en su contra por considerarlo ilegal y "represión", sin embargo sus , 
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propias acciones y planteamientos eran contrarios a las leyes del orden jurídico mexicano y a la 

legislaci6n universitaria, evidenciando desconocinúento y desprecio por esa misma legalidad y las 

insticuciones jurídicas, incluso llegando a afirmar que dichos actos, como por ejemplo el bloqueo de 

vialidades, no eran más que el "ejercicio de un derecho constitucional" y que los detenidos legalmente 

por la comisi6n de delitos eran "presos políticos". El CGH, por otro lado, se declaraba a sí mismo 

democrático y exigía democracia y democratización, sin embargo sus métodos y acciones eran 

profundamente antidemocráticos y además se declaraba seguidor de una ideología que considera el 

sufragio universal libre y secreto, las instituciones democráticas y a la democracia en sí misma, formas 

de dominaci6n y opresi6n de la burguesía y el capitalismo. 

Para ilustrar las anteriores consideraciones, es conveniente citar algunas de las declaraciones vertidas 

por Alberto Pacheco, alias "El Diablo", líder del CGH, en una entrevista publicada en la revista 

Proceso, edici6n especial número 5, de fecha 1 de diciembre de 1999; titulada "Un encuentro con El 

Diablo". Autor: Francisco Ortiz Pardo. Páginas: 44-45: 

"Hay una necesidad imperiosa de lucha popular, que se refleja en el CGH, de reivindicar las demandas 

del pueblo;" "Creemos que estas movilizaciones deben tener un fundamento, que es elevar la 

conciencia del movimiento en este caso, y también del pueblo en general, sobre la necesidad de atacar a 

fondo los intereses del capital. No me refiero al simple boicot, sino a que se necesita poner en jaque al 

sistema, y para eso necesitarnos acciones que realmente enfrenten al gobierno, al Estado." "Creo que 

los insticutos debieron ser cerrados desde un principio, porque representan casi 70% de la vida 

universitaria, y es donde están centrados los intereses de los inversionistas, de los grandes capitales, por 

medio de los convenios que existen con la Universidad. A mi juicio, tú puedes tener la academia 

cerrada durante un buen tiempo y sí golpetear al Estado, pero lo que más le duele es que se afecten 

esos pactos con los grandes capitales, que le permiten a la Universidad subsistir como un a forma de 

reproducci6n del mismo sistema." "Cuando nosotros cerramos calles, aparte de demostrarle al público 

que allí estamos, lo hacemos en arterias nodales, en el caso del Periférico, donde circulan mercancías y 

fuerzas de trabajo, esenciales para la producción capitalista. Nosotros creemos que las arterias no son, 

como dicen los medios, para que el obrero se vaya y descanse," "Estamos afectando a ese sistema de 

producción capitalista que necesita que el obrero llegue a descansar y al otro día se pare temprano a 

volver a trabajar; entonces afectamos a la burguesía que quiere que su máquina se siga reproduciendo." 

"La Universidad tiene que pasar por un período de democratizaci6n, donde los sectores que la integran 
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. detenninen su rumbo para que .tl mismo tiempo se eleve el nivel de conciencia de los universitarios. La 

. lucha por la educación, al igwl que la lucha por alimento, por salud, por trab.ijo, debe elevar la 

'~onciencia sobre la necesidad de una transformación radical .de la sociedad. Por eso nosotros llamamos 

~:la revolución proletaria. No escondemos nuestras banderas rojas, nuestras banderas comunistas." 

"Estamos evidenciando que nuestras demandas sólo se pueden lograr con la transformación radical de 

la sociedad." "No condenamos ninguna forma de lucha social, por ilegal que sea." 

El movimiento parista fue un producto, reflejo y resultado histórico de las acciones del Sistema PoHúco 

Mexicano sobre muchas generaciones de mexicanos que vivieron inmersos en la cultura 

antidemocrática, demagógica y totalitaria establecida por dicho sistema. Esta cultura determinó en gran 

medida la naturaleza del movimiento parista, el cual tiene lugar precisamente en el momento histórico 

de crisis definitiva y derrumbe del Sistema Po!lúco Mexicano. 

2.3.6,· Métodos y Acciones, 

El movimiento parista siguió una estrategia encaminada a alargar el paro en la UNA.\1 el mayor tiempo 

posible, a extender el movimiento fuera de la Universidad, a uúliz.ar el movimiento estudiantil como la 

base de un movimiento social generalizado en todo el país y a confrontar y atacar a las autoridades y a 

la sociedad. Para lograr tales fines el movimiento parista siguió los siguientes métodos y ejecutó las 

acciones correspondientes a ellos: Hostigamiento y provocación sobre las autoridades, los miembros de 

la comunidad universitaria opuestos al paro y la sociedad en general; acciones de presión, 

confrontación y ataque con violencia sobre las autoridades, los miembros de la comunidad universitaria 

opuestos al paro y la sociedad en general; establecimiento de vínculos con organiz.iciones políticas y 

sociales ajenas a la Universidad; prolongación indefinida del conflicto; búsqueda sistemática de la 

represión por pane de las autoridades. 

2.4,· Naturaleza de la situación en la UNAM derivada del paro, 

En vinud de lo expuesto anterionneme es posible afirmar que en el lapso comprendido del 20 de abril ':" 

de 1999 al 6 de febrero de ico:c se presentó en la UNAM una situación de ilegalidad ya que durante 

dicho lapso, los miembros del movimiento parista realizaron diversos actos delictivos y contr.uios J la :.:·: 

legislación universitaria, en periuicio de la Universidad, su comunidad, la sociedad en general y el p.ús. 
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Durante dicho lapso, de casi un año, prevaleció en la Universidad una situación ilegal e irregular en 

virtud de la cual la institución no pudo llevar a cabo sus actividades ni cumplir sus funciones de manera 

normal, fue despojada de la posesión de sus instalaciones, fue dañado su patrimonio y los miembros de 

su comunidad fueron privados de sus derechos y sometidos a ataques y agresiones. Los miembros de la 

sociedad en general fueron también privados de sus derechos y sufrieron daños en su persona y en sus 

bienes, además de los daños causados a otros bienes públicos. Es decir, privó una situación de 

completa inseguridad jurldica, pública y nacional. 



CAPÍTUI O III INCISIÓN DEI PARO EN 1 A UNAM SOBRE EL ESTADO DE 

DERECHO EN MÉXICO 

3.J.. Ámbito Juódico. 
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El objetivo de este capítulo es determinar en que manera el paro en la UNAM de 1999-2000 incidió en 

el Estado de Derecho en Mfxico. Para lograr dicho objetivo es necesario primeramente considerar el 

aspecto jurídico, es decir, las cuestiones relacionadas con el orden jurídico mexicano, las leyes que lo 

confonnan y la vigencia y aplicación de las mismas. 

3.1.J.- violaciones a las kyes mexicanas. 

Como consecuencia directa del paro fueron violadas diversas leyes tanto por particulares como por las 

autoridades. Como ya se e>-puso anteriormente, a partir del 20 de abril de 1999, los miembros del 

movimiento parista realizaron diversas conductas consideradas como delitos por las leyes aplicables y 

vigentes en el momento que ruvieron lugar dichas conductas. Dichas conductas también resultaron ser 

violatorias de lo dispuesto por la legislación universitaria. 

A partir del 20 de abril de 1999 los miembros del movimiento parista cometieron y consumaron de 

manera ílagrante diversos delitos tanto del fuero federal como del fuero común. El Código Penal para 

el Distrito Federal en materiJ de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, 

disponía: "articulo 13.- son autores o partícipes del delito: J.. los que acuerden o preparen su 

realización. 11.- los que los r.J!icen por si; lll.- los que lo realicen conjuntamente; IV.- los que lo lleven 

a cabo sirviéndose de otro: V.- los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; VI.- los que 

dolosamente presten a)"Uda o auxilien a otro para su comisión; VII.- los que con posteriorid.1d a su 

ejecución all'cilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y VIII.- los que sin 

.1cuerdo previo, intervengan ,,::on otros en su conúsión, cuando no se pueda precisar el resultado que 

cdda quien produjo. Los autores o panfcipes a que se refiere el presente aní~ulo responderán cada uno 

en la medid.1 de su propia culpabilidad." 
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Del análisis jurídico de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el paro, es posible detenninar 

que durante éste, los miembros del movimiento parista comeúeron, entre otros, los siguientes delitos: 

motÍn, terrorismo, sabotaje, conspiración, fabricación y ponación de armas prolúbidas, asociación 

delictuosa en su modalidad de pandilla, ataques a las vías de comunicaci6n, desobediencia y resistencia 

de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, delitos contra la salud, provocaci6n y 

apología de delitos y vicios, ejercicio indebido del propio derecho, abuso sexual, violaci6n, amenazas, 

lesiones, privación ilegal de la libertad, violación de derechos y garanúas constitucionales, robo, 

despojo y daño en propiedad ajena. De igual manera, los miembros del movimiento parista incurrieron 

de manera flagrante en diversas y graves violaciones a la legislación universitaria. A este respecto, es 

necesario señalar lo dispuesto en el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de 

México: ( articulo 95 ): "Son causas especialmente graves de responsabilidad, aplicables a todos los 

miembros de la universidad: 

l. la realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de la universidad, y las 

actividades de fndole política que persigan un interés personalista; 

11. la hostilidad por razones de ideologfa o personales, manifestada por actos concretos, contra 

cualquier universitario o grupo de universitarios; 

III. la utilización de todo o parte del patrimonio para fines distintos de aquellos a que esta destinado; 

IV. ocurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente, 

psicotrópico o inhalaste; ingerir o usar, vender, proporcionar u ofrecer gratuitamente a otro, en los 

recintos universitarios, bebidas alcohólicas y las sustancias consideradas por la ley como estupefacientes 

o psicotrópicos, o cualquier otra que produzca efectos similares en la conducta del individuo que los 

utiliu; 

V. portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios; 

VI. la comisión en su acruación universitaria, de actos contrarios a la moral y al respeto que entre si se 

deben los miembros de la comunidad universitaria." 

( Arúculo 97 }: "Los alumnos serán responsables ... " " ... por actos contra la disciplina y el orden 

universitario: 

l. Los alumnos que participen en desórdenes dentro de la escuela o falten al respeto a los profesores, 

serán sancionados según la gravedad de la falta; 

11. el •tlumno que hayJ prestado o recibido ayuda frnudulema en las pruebJs de aprovechamiento, será 

suspendido hasta por un año, sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado; 
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•' m.: el' alumno que falsifiqut certificados, boletas de exámenes y documentos análogos, o use o 

aproveche los propios documentos cuando la falsificación sea imputable a terceros, será expulsado de 

· la uriiversidad; 

IV. los alumnos que incurran en las conducus previstas, en las fracciones IV y V del articulo 95, serán 

suspendidos hasta por un año, y en caso de reincidencia, serán expulsados defiriitivamente de la 

universidad. 

estas sanciones se aplicar.In con independencia de las que correspondan por otras faltas universitarias 

cometidas por el alumno en forma individual y colectivamente y sin perjuicio de las responsabilidades 

que deriven de la legislación común. 

HZ.· Conducta de las autoridades, 

Ante el paro las autoridades políticas competentes de la República Mexicana tuvieron una conducta 

que directa y abiertamente 'ioló la Constitución Política, las leyes del orden jurídico mexicano y los 

principios jurídicos republicmos y democráticos más fundamentales. 

En primer lugar, el 20 de abril de 1999, en el momento en que se consumó de manera flagrante el 

delito de despojo respecto de los bienes inmuebles de la UNAM, el Ministerio Público Federal debió 

haber actuado de inmediato para perseguir dicho delito toda vez que se trataba de un delito flagrante y 

que se perseguía de oficio, que fue hecho del conocimiento público de manera inmediata por los 

medios de comunicación masiva y en agra,;o de una institución tan importante como la UNAM. Se 

trataba de un delito del fuero federal pues se cometió en contra de un organismo público 

descentralizado del Estado ~·a ley orgáriica fue expedida por el Congreso de la Uriión, por lo tanto el 

Ministerio Público Federal erJ la autoridad competente y obligada a perseguirlo, La Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federoci6n disponía: " .. .Articulo 50. Los jueces federales penales conocerán: l. de 

101 delitos del orden federal. Son delitos del orden federal: .. ." " .. ,e) aquellos en que la Federación sea 

sujeto pasivo; .. ," " ... h) los perpetrados con motivo del funcionarriiento de un servicio publico federal, 

aunque dicho servicio este descentralizado o concesionario; i) los perpetrados en contra del 

funcionarriiento de un senicio publico federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción 

de dicho servicio, aunque este se encuenue descentralizado o concesionario; j) todos aquellos que 

ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la 

federación; .. .". Se trataba de un delito que se perseguía de oficio, pues así lo disponía la ley vigente y 
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aplicable en ese momento, es decir, el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero 

común, y para toda la República en materia de fuero federal; dicho ordenamiento disponía lo siguiente: 

• ... Capírulo V Despojo de cosas inmuebles o de aguas. Artículo 395. Se aplicará la pena de tres meses a 

cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I. Al que de propia autoridad y haciendo 

violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o 

de un derecho real que no le pertenezca; ... " 

En su penúltimo párrafo dicho artículo disponía: " ... La pena será aplicable, aún cuando el derecho a la 

posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por grupo o 

grupos que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada en este artículo, 

se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión .... " 

El artículo 399-Bis, en su úlcimo párrafo disponía: " ... Se perseguirán por querella los delitos previstos 

en los arúculos 380 y 382 a 399, salvo el arúculo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos 

párrafos del artículo 395 .... " 

En virtud de lo anterior es posible afirmar que el Ministerio Público Federal tenía la obligación jurídica 

de actuar para perseguir e impedir que se siguiera comeciendo el delito de despojo en agravio de los 

bienes inmuebles del patrimonio de la UNAM, para proteger y salvaguardar los intereses de la 

Federación y de la sociedad en general. Sin embargo no lo hizo, por lo tanto violó la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, en su arúculo 102, apartado A, dispone que: 

• ... Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los 

delitos del orden federal; ... ".Dicho anículo dispone que el Ministerio Público de la Federación estará 

presidido por un Procurador General de la República y que dicho funcionario y sus agentes, serán 

responsables de toda falta, omisión o ,;olación a la ley en que incurran con mo~vo de sus funciones. El 

artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que: " ... El ministerio público y sus 

auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquellos, están obligados a proceder de oficio a la 

investigación de los delitos de que tengan noticia .... ". La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República dispone en sus artículos 2 y 8: " .. Articulo 2.- corresponde al ministerio publico de la 

federación: l. vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, 

sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o 
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administrativas; 11. promm·er la pronta, expedita y debida procuración e impanieron de justicia; III. 

velar por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia; IV. intervenir ante las 

autoridades judiciales en todos los negocios en que la federación sea pane, cuando se afecten sus 

intereses patrimoniales o tenga interés jurídico, así como en los casos de los diplomáticos y los cónsules 

generales; V. perseguir los delitos del orden federal; ... ". " .. Articulo 8.- la persecución de los delitos del 

orden federal a que se refiere la fracción v del articulo 2. de esta ley, comprende: i. en la averiguación 

pmia: a) recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir un delito; b) 

investigar los delitos del orden federal con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el articulo 19 de 

esta ley, y otras autoridades, tanto federales como de las entidades federativas, en los ténninos de los 

convenios de colaboración; c) practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad del indicado, así como para la reparación de los daños y perjuicios 

causados; d) ordenar la detención y, en su caso, retener a los probables responsables de la comisión de 

delitos, en los términos pre,istos por el articulo 16 de la Constitución Polirica de los Estados Unidos 

Me.xicanos; e) realizar el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, objetos y 

productos del delito, en los términos de los arúculos 40, 41y193 del Código Penal para el Distrito 

Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, y demás 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables; Q restituir provisionalmente al ofendido en el goce de 

sus derechos, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales; ... ". 

Como es posible concluir después del análisis de estos ordenamientos jurídicos, la autoridad 

competente, en este caso el Ministerio Público Federal, al no actuar, violó deliberadamente la 

Constitución y las demás leyes aplicables, de lo cual fue responsable su titular, el Procurador General 

de la República y sus agentes. 

Por lo que se refiere a los delitos de moún, terrorismo, sabotaje y conspiración, a pesar de ser delitos 

contra la seguridad de la Nación, es decir, conductas que atentan directamente contra el Estado, contra 

el país, delitos de la de la más grave naturaleza, que ponen en riesgo la seguridad de la Nación y atentan 

contra su integridad física y politica, y su vida económica, y que por lo tanto debieron haber sido :e· 

perseguidos de inmediato. las autoridades competentes también tuvieron una conducta omisa en su 

obligación de perseguirlos. Dichos delitos, realizados por los miembros del movimiento parista, se. 

consumaron de manera flagrante y pública, de acuerdo a lo dispuesto por 1" lev vigente y aplicable en 
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ese momento, el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la 

República en materia de fuero federal, el cual disponía: 

Por lo que se refiere al delito de moún: " .. .Arúculo 131. Se aplicará pena de seis meses a siete años de 

prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su 

ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumulruariarnente y perturben el orden 

público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para 

intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o 

patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de moún, se les aplicará la pena de dos a 

diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos. ... ". Los miembros del movimiento parista, 

pretextando el ejercicio del derecho de asociación previsto en el arúculo 9 de la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos, se reunieron rumulruariarnente para evitar el cumplimiento del 

Reglamento General de Pagos aprobado por el Consejo Universitario y para "defender el derecho a la 

educación pública y gratuita previsto en el arúculo tercero constitucional". Sin embargo, en 

contravención a lo dispuesto en el arúculo 9 constitucional, sí hicieron uso de violencias, dejando sin 

efecto dicha garanúa constirucional, al no cumplir el requisito que ella misma establece, y realizando la 

conducta prevista en el artículo 131 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero 

común, y para toda la República en materia de fuero federal, perrurbaron el orden público, impidiendo 

a los miembros de la comunidad universitaria realizar su actividades normales, privándolos de sus 

derechos al expulsarlos de las instalaciones en las que tenlan derecho de estar, empleando violencia en 

las personas al agredir físicamente y amenazar a dichos miembros de la comunidad universitaria para 

expulsarlos de las instalaciones, y violencia sobre las cosas al tomar por la fuerza las instalaciones 

universitarias y causarles diversos daños, deterioro y alteraciones. 

Por lo que se refiere al delito de terrorismo: " .. Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de dos a 

cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos, sin perjuicio de las penas que correspondan por los 

delitos que resultan, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fu.ego o por incendio, 

inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o 

servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de 

ella, para perrurbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la 

autoridad para que tome una detemúnación. 



267 

Se aplicará pen'a de uno a nueve años de prisi6n y multa hasta de diez mil pesos, al que teniendo 

. conocimiento de las acti,idades de un terrorista y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades . 

... ", Los miembros del rno,iiniento parista utilizaron medios violentos, como las agresiones físicas, las 

amenazas y la intimidación para realizar actos en contra de los miembros de la comunidad universitaria 

y los bienes de la Uni,·midad, actos consistentes en privar a los miembros de la comunidad 

uni,·ersitaria de su derecho legÍtimo de realizar sus actividades y permanecer en las instalaciones 

uni\·ersitarias, causarles diñas físicos en su persona y en sus bienes, y tomar por la fuerza las 

instalaciones universitarias y causarles diversos daños, deterioro y alteraciones. Dichos actos 

produjeron alarma y temor en el grupo o sector de la población integrado por la propia comunidad 

universitaria, situación qu' perturb6 la paz pública en virtud de los diversos hechos violemos que 

tuvieron lugar con motivo de la toma de las instalaciones y se produjo un menoscabo en la autoridad 

del Estado ya que los miembros del movimiento parista realizaron dichos actos ilícitos y delictivos en 

contra de la Universidad y su comunidad de manera pública y deliberada, anunciando su realización 

con mucho tiempo de anticipación, lo que debi6 haber provocado que las autoridades actuaran para 

aplicar, hacer valer la ley y proteger a la Universidad, su patrimonio y su comunidad. 

Por lo que se refiere al ddito de sabotaje: " .. .Artlculo 140. Se impondrá pena de dos a veinte años de 

prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de 

comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos 

descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o 

de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesario, de 

ranus, municiones o impl,mentos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar 

su capacidad de defensa. 

Se aplicar.í pena de seis m<Ses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que teniendo 

conocimiento de las acti,i.iides de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades . 

.. :. Los miembros del mo,imiento parista dañaron, destruyeron bienes del p.urimonio e ilícitamente 

entorpecieron las funciones de un or¡;anismo público descentralizado que es la UNAM y sus 

instalaciones, con el fin de trastomar la ,;da económica del país, al paralizar la investigación nacional y 

los trabajos derivados de los convenios de la UNAM con la iniciativ.1 pri,·ada nacional y otros factores 

de la producción económica nacional. En este sentido es pertinente recordar las declaraciones del líder 

del CGH, Alberto P•checo, alias "El Diablo", vertidas en la entrevista citada anteriormente, cuando ' 

manifestó: ""Creo que los institutos debieron ser cerrados desde un principio, porque representan ca.si 
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70% de la vida universitaria, y es donde están centrados los intereses de los inversionistas, de los 

grandes capitales, por medio de los convenios que existen con la Universidad. A mi juicio, tÚ puedes 

tener la academia cerrada durante un buen tiempo y sl golpetear al Estado, pero lo que más le duele es 

que se afecten esos pactos con los grandes capitales, que le permiten a la Universidad subsistir como 

una forma de reproducción del núsmo sistema." 

Por lo que se refiere al delito de conspiración: " .. Artlculo 141. Se impondrá pena de uno a nueve años 

de prisión y multa hasta de diez mil pesos a quienes resuelvan de concietto cometer uno o varios de los 

delitos del presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación ... .". Los miembros 

del movimiento parista se reunieron meses antes del 20 de abril de 1999 y decidieron, organizaron, 

planearon y determinaron las acciones que iban a realizar y los medios para llevarlas a cabo. 

O:imo ya se expuso anteriormente, durante el tiempo que duró el paro en la UNAM, los miembros del 

movinúento parista continuaron cometiendo diversos delitos tanto del fuero común como del fuero 

federal, de manera flagrante y pública, en contra de la Universidad, su patrimonio, su comunidad y la 

sociedad en general. Por lo que se refiere a los delitos del fuero común, la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública debieron de actuar de inmediato para 

perseguir los delitos que se estaban cometiendo dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad y 

para preservar el orden público. Los delitos cometidos en contra del patrimonio de la Universidad eran 

competencia del Ministerio Público Federal por ser la UNAM un organismo descentralizado cuya ley 

orgánica fue expedida por el O:ingreso de la Unión, pero los delitos del fuero común eran competencia 

de las autoridades del Distrito Federal, puesto que se estaban cometiendo dentro de su territorio. 

Como ya se expuso anteriormente, la autonomía universitaria, de ninguna manera implica 

independencia, extraterritorialidad o excepción respecto del orden jurídico mexicano. El arúculo 21 

constitucional dispone que: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta O:institución señala." El 

ankulo 122 constitucional, apattado C, Base Segunda, apattado II, dispone que: ")!l Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: ... " " ... e ) Ejercer las funciones de 

dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno; .. .". El 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal dispone: " .. Artículo 67.- Las facultades y obligaciones del 

Jefe de Gobierno del Dimito Federal son las siguientes: XX. Ejerce las funciones de dirección de los 

servicios de seguridad pública, .. .". La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
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cargo del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y tendrá las siguientes atribuciones que 

ejercerá por conducto de su titular o de sus agentes y amciliares, conforme a lo establecido en esta Ley y 

demh disposiciones aplicables: l. Perseguir los delitos del orden común cometidos en el Distrito 

Federal; ... ". Las autoridades del Distrito Federal no aauaron pese a que las leyes vigentes y aplicables 

las obligaban a ello y no sólo respecto de los delitos cometidos dentro y fuera de las instalaciones de la 

UNAM en contra de los miembros de la comunidad universitaria sino de los que se cometieron fuera 

de las instalaciones de la UNAM en contra de miembros de la sociedad en general, y de los graves 

trastornos del orden público provocados por las acciones de los miembros del movimiento parista. 

Como ya se expuso anteriormente diversos delitos flagrantes como: fabricación y portación de armas 

prohibidas, asociación deliauosa en su modalidad de pandilla, ataques a las vías de comunicación, 

desobediencia y resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, 

promcación y apología de delitos )' vicios, ejercicio indebido del propio derecho, amenazas, lesiones, 

privación ileg>J de la libertad, violación de derechos y garanúas constitucionales; resultaron de las 

acciones ya descritas, de los miembros del movimiento parista tales como: los bloqueos de actividades 

extramuros, los diversos bloqueos a las vialidades del Distrito Federal, los desórdenes en la vía pública, 

los ataques y agresiones contra diversas personas en los actos realizados por los grupos antiparistas, los 

hechos violemos en la ENEP Acatlán, frente a la embajada de Estados Unidos, en CU, en la ENP 

plantel 6, }' finalmente en la ENP plantel 3. 

Como es posible apreciar. mte el paro en la UNAM de 1999-200, las autoridades competentes violaron 

sistemáticamente las leyes del orden jurídico mexicano al desobedecerlas deliberadamente y no actuar 

de acuerdo a las obligaciones que dichas leyes les imponían y al realiz.u esa conducta omisa, las 

autoridades, a su vez, cometieron diversos delitos y faltas e incurrieron en responsabilidades señaladas 

por las leyes aplicables y vigentes del orden jurídico mexicano. Entre los delitos cometidos por las 

autoridades es posible señ.tlar los siguientes: Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero 

común, )' parJ toda la República en materia de fuero federal; "Ejercicio indebido de servicio público, 

artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público. el servidor público que: ... " 

'\ .. V. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o 

dar seguridad a personas. lugares, im1alaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma 

propicie d.1ño a hts personas, o a los lug.tres, instalaciones u objetos, o pérdid.t o sustracción de objetos 

que se encuentren bajo su cuidado .... ". "Abuso de autoridad, artículo 215. Cometen el delito de abuso 
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de autoridad lo servidores públicos que incumm en alguna de las conductas siguientes: ... " " ... lll. 

Cuando indebidamente retarde o niegue a los paniculares la protección o servicio que tenga obligación 

de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud; ... ". "Coalición de servidores 

públicos, aniculo 216. Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal 

carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución, ... ". 

Las autoridades no sólo no actuaron de oficio en los casos en que la ley las obligaba a ello, sino que 

incluso, las diversas denuncias que presentaron ante la Procuraduría General de la República y la 

Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal los representantes legales de la UNAM y 

particulares como los juristas y maestros universitarios Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá y 

Rivas, y la Federación Nacional de Abogados, no fueron atendidas debidamente, por lo que dichas 

autoridades cometieron delitos contra la administración de justicia: : Código Penal para el Distrito 

Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal; "Delitos 

cometidos por lo servidores públicos. Articulo 225. Son delitos contra la administración de Justicia, 

cometidos por servidores públicos lo siguientes: .. ." " ... VIII. Retardar o entorpecer maliciosamente o 

por negligencia la administración de justicia; ... ". 

De igual manera, a los miembros del movimiento parista les era perfectamente aplicable la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, la cual en el Articulo 2 de su texto vigente disponía: " ... cuando tres 

o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, 

conductas que por si o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 

delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 

organizada: l. Terrorismo, previsto en el articulo 139, párrafo primero; Contra la Salud, previsto en los 

aniculos 194 y 195, párrafo primero; .. ." " ... V. Asalto, previsto en los anículos 286 y 287; ... " " .. .Robo de 

vehículos, previsto en el aniculo 381 bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero 

común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes 

de las legislaciones penales estatales .... " 

Como resultado directo de la conducta omisa e ilegal de las autoridades, fueron violadas !Js garantías 

constitucionales )' derechos públicos subjetivos de los miembros de la comunidad universitaria y de la 

sociedad en general. A la UNAM se le impidió realizar sus actividades y cumplir con sus funciones, de 

vital importancia para el país; los miembros de la comunidad fueron privados de su derecho legítimo de 
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·. re.ilizar sus acúvidades académicas, los miembros de la sociedad afectados por los bloqueos fueron 

privados de su libenad de tránsito, las individuos agredidos y dañados en su persona y o en sus bienes 

fueron privados de sus derechos a la seguridad, la tranquilidad, la integridad, la certeza y la seguridad 

jurídicas, y se les negó la protección y salvaguarda que todo gobierno está obligado a brindar a los 

gobernados que lo eligieron, rompiéndose asl los principios más fundamentales y elementales del 

contrato social, la república, la representaúvidad y la democracia. 

Los responsables directos de esta conducta ilegal fueron: el Presidente de la República, Ernesto Zedillo 

Ponce de León; el Procurador General de la República, Jorge Maclrazo Cuellar; el Secretario de 

Gobernación, primeramente Francisco Labasúda Ochoa y después Diódoro Carrasco; el Jefe de 

Gobierno del Dimito Federal, primeramente Cuauhtémoc Cárdenas Solórz.ano, y después Rosario 

Robles Berlanga; el Procurador de Jusúcia del Distrito Federal, Sarnuel Del Villar, el Secretario de 

Gobierno del distrito Federal, Leonel Godoy, el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

Alejandro Gertz Manero, el secretario particular de la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario 

Robles Berlanga, Antonio Santos; y todos los funcionarios y agentes bajo el mando de los funcionarios 

citados. 

El Presidente de la República fue el máximo y directo responsable de la conducta ilegal de las 

auwridades, pues como titular del poder ejecutivo, incumplió con la obligación impuesta por el articulo 

89 constitucional: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: l. Promulgar y 

ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administraúva a su 

exacta observancia; .. .". La Consútución le impone al Presidente la obligación de ejecutar las leyes del 

orden juridico mexicano, es decir, el Presidente no puede aplicar y cumplir con las leyes cuando el 

quiera, el no puede por su voluntad decidir si aplica las leyes o no, sino que dicha aplicación debe ser 

inmediata )' en los témúnos que dispone la Constitución y demás ordenamientos aplicables. El 

presidente Zedillo, no sólo no acató, aplicó, respetó y ejecutó la ley, sino que además, exhibiendo una 

actitud completamente ilegal, amidemocrática y de desprecio por la legalidad y las instituciones 

jurídirns y politicJS del Estado Mexicano, declaró, anunció, señaló y adnnitió en repetidas ocasiones que 

no lo ib.1 a hacer. El presidente Zedillo rara vez se refirió al paro en la UNA!v! y cuando lo hizo fue en 

forma ambigua y contradictoria, pero reiterando su intención de no intervenir y dejar en manos de la 

comunidad universitaria la solución al conflicto. El 2 de junio de 1999, al inaugurar un puente de la 

carretera Uruapan·Lázaro Cárdenas, en Michoacán, el cual fue bautizado con el nombre del ex rector;,: 
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de la UNAM, Ignacio Chávez; el presidente Zedillo declaró: "Al recordar al doctor Ignacio Chávez 

estaremos recordando también a nuestra Universidad Nacional, y qué bueno que lo hagamos ahora, en 

momentos que son propicios para respaldar a nuestra máxima casa de estudios.". El 23 de agosto de 

1999 en Hidalgo, al inaugurar un campus de la universidad Autónoma de ese estado, el presidente 

Zedilla declaró que "el Estado no caería en provocaciones, que los tiempos de represión no volverían y 

que los estudiantes hab[an sido los que no habfan hecho nada por recuperar su Universidad". Dijo que 

él era una persona a la que le habla tocado vivir muy de cerca y muy directamente los acontecimientos 

que a finales de la década de los sesenta habían traumatizado a los mexicanos y que el gobierno de la 

República no abdicaba ni renunciaba a ninguna de sus responsabilidades, pero que el gobierno sabía 

muy bien que el pueblo de México no quería un gobierno represor, arbitrario y autoritario; un día 

después declaró que "la mayoría pasiva no podfa esperar que el gobierno resolviera todo", reiteró su 

negativa a utilizar la fuerza pública para resolver el conflicto y pidió a la "mayorfa pasiva" de la 

comunidad universitaria participar para "avalar", sin decir cómo, la intervención del gobierno. Poco 

después exigió a la "mayoría silenciosa" que demostrara que en verdad era mayoría. Cuando 

comisiones de alumnos y académicos universitarios, acompañadas por el propio rector Barnés, lo 

visitaron en Los Pinos el 31 de agosto de 1999 para entregarle cartas donde le solicitaron la solución al 

conflicto y el restablecimiento del Estado de Derecho, según los asistentes a dicha visita, el presidente 

Zedilla les manifestó que aplicar el Estado de Derecho en el conflicto universitario podría ser peligroso 

y generar escenarios lamentables para la UNAM y el pals, les advirtió que una salida al conflicto por la 

vía del ejercicio de la ley podria "incendiar" a la UNAM y extender el problema a todo el país, les 

exigió ser responsables al pedir una solución, y discutir y definir qué entendían por "Estado de 

Derecho", y afirmó que aplicarlo podría profundizar el conflicto y darle más problemas a la Nación. El 

Presidente señaló también que el conflicto en la UNAM era el más fuerte que tenía la Nación, pero que 

su gobierno tenÍa que ver que al solucionarlo no se generaran escenarios más graves; dijo también que 

para resolver el conflicto en la UNAM, la aplicación de la ley era necesaria pero insuficiente y que se 

requería la expresión democrática, sistemática y cuantificable, debidamente acreditada de la voluntad de 

la mayorfa a favor del retomo a clases, pidió a los universitarios que explicaran claramente qué querían 

que hiciera el gobierno y cómo querían que lo llevara a cabo. En su V informe de gobierno, el l de 

septiembre de 1999 no hizo mención alguna sobre el conflicto en la UNAM y en el anexo de dicho 

informe decía que el "gobierno federal ha coadyuvado a buscar una solución al conflicto actual, si bien 

ésta debe ser impulsada por la propia comunidad universitaria". 
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El 29 de septiembre de 1999 en la entrega de los premios de Investigación Cienúfica de 1998, el 

presidente Zedilla declmi que estaba de acuerdo con BoHvar Zapata, coordinador de Investigación 

Científica de la UNAM y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, en que el paro en la UNAM 

amenazaba con causar diñas irreparables a la inscirución, pero que sin embargo, la solución del 

conflicto no podía darse desde fuera de la propia Universidad, que la salida debía ser política porque la 

lcr no podía aplicarse de manera ciega. ni con criterios autoritarios como los que se aplicaron en el 

pasado en conflictos de orden político. Reiteró la postura de su gobierno de seguir alentando el 

diálogo, la negociación r el acuerdo y manifestó que algunos jóvenes que habían defendido y luchado, 

que quena suponer que de buena fe, por los ideales en los que creían, estaban buscando abrir 

posibilidades de diálogo constructivo. Agregó que se debía confiar en que se reanudaran las actividades 

normales en la Universidid, en condiciones que permitieran decidir los caminos para la transformación 

de la casa de estudios y que ese cambio debía darse en el marco de la ley universitaria, con métodos 

verdaderamente democríticos y sin injerencias de intereses y grupos ajenos. El Presidente declaro que 

la simple aplicación de b ley no era la solución pues generarla represión y que los universitarios debían 

resolver el problema. El 22 de octubre de 1999 el presidente Zedilla lanzó criticas y reproches a las 

autoridades universitarias por "no haber propiciado a tiempo el diálogo y la negociación"; tachó de 

equivocadas las opiniones que atribuían la prolongación del conflicto a la "no aplicación de la fuerza 

del Estado" y manifestó que la comunidad universitaria no se dividía entre "los intransigentes y los 

demás", que en el resto de los universitarios habla distintas propuestas, visiones e incluso intereses, que 

de tiempo atrás debían haber sido conciliadas en beneficio de la Universidad mediante el diálogo y el 

acuerdo, y que a través de esa negociación posiblemente la cerrazón de los jóvenes habrla cedido "ante 

la razón de la Universidid, las reglas de la convivencia democrática y la razón de México". El 12 de 

noviembre de 1999, el presidente Zedilla le ordenó al rector Barnés renunciar. 

Finalmente, el 6 de febrero de 2000, después de la entrada de la PFP a las instalaciones universitarias, el 

presidente Zedilla, en un mensaje a la Nación manifestó que a su arribo de su visita a España, tras los 

hechos violentos en b ENP plantel 3, ordenó al Procurador General de la República proceder 

conforme a Derecho y que instruyó a la PFP para durante el operativo no se ponaran armas de fuego. 

En dicho mensaje el Presidente aseguró que el Gobierno de la República jamás tuvo una actitud pasiva 

ni indiferente ante el conflicto universitario y que por el contrario, siempre había estado atento y había 

panicipado para lograr que se solucionara. 
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El Procurador General de la República, Jorge Madraza Cuellar, no procedi6 a la persecuci6n de los 

delitos del fuero federal, flagrantes, públicos y que se persiguen de oficio, que se estaban cometiendo 

los miembros del movimiento parista y no dio curso de manera oponuna a las denuncias presentadas. 

En su comparecencia en el Senado de la República para la glosa del V informe de gobierno del 

presidente Zedilla, el procurador Madraza manifest6 que "creía, que había de buena fe, pero con 

enfoques simplistas sobre la forma en que se podía resolver el conflicto, algunos decían que había que 

ampliar el Estado de Derecho, pero atrás de sus palabras lo que estaban diciendo era que había que 

aplicar de manera coactiva la ley, es decir, utilizar la fuerza pública para resolver el conflicto, como si 

los universitarios fueran delincuentes". Que "la ley sirve para solucionar conflictos, no para agravarlos, 

y que la soluci6n que ayudara a levamar el doloroso paro en la UNAM tenía que ver con la soluci6n de 

una controversia que venía por lo menos del último tercio del siglo: el conflicto generado a panir de la 

autonomía universitaria". Que" ese era un conflicto y una responsabilidad que tenían que resolver los 

universitarios", por lo que pidi6 "no hacer el caldo gordo" a quienes buscan a todo trance que se 

reprima a la Universidad Nacional. Manifest6 también que como responsable del Ministerio Público de 

Ja Naciónt no podía renunciar a la integración de las averiguaciones previas y a actuar conforme a 

Derecho, que "él sabía que de no hacerlo surgían responsabilidades penales para el propio Ministerio 

Público, pero que también confiaba ampliamente en los universitarios". El 6 de octubre de 1999 las 

instalaciones de la ENEP Acatlán fueron recuperadas por grupos de antiparistas, el abogado general de 

la UNAM, Gonzalo Moctezuma Barragán solicit6 a la Procuraduría General de la República asegurare! 

inmueble para ampliar las investigaciones sobre cuatro demandas penales presentadas contra miembros 

del movimiento parista por la ocupaci6n y daños en el inmueble, daños en los bienes de concesionarios 

e impedir los trámites escolares. Sin embargo, la PGR no se present6, el procurador Madraza declar6 

que la PGR no tenía "personalidad jurídica" para resguardar recintos universitarios. El 6 de febrero de 

2000, el procurador Madraza, en conferencia de prensa conjunta con el secretario de Gobemaci6n 

Di6doro Carrasco, acept6 que desde el 20 de abril de 1999 se presentaron diferentes denuncias en 

contra de los miembros del movimiento parista por diversos delitos como despojo, robo, privaci6n 

ilegal de la libenad, motín, lesiones, daño en propiedad ajena, por lo que la PGR inició las 

averiguaciones pero con una "actitud en la que esperaba una conciliación de las panes", y que cuando 

esta posibilidad dejó de existir, dadas las repetidas expresiones de otras conductas delictivas por pane 

del grupo que de facto había tenido en su poder las instalaciones universitarias, expresiones que habían 

sido del dominio público, detennin6 consignar diversas averiguaciones previas ejercitando la acci6n 

pemtl correspondiente en contra de las personas señaladas como presuntos responsables. El 
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P;ocurador agregó que los espacios del diálogo se habfan agotado y era necesario reabrirlos, y que se 

habfan desborrado los lfmites de la cordura, derivando en sucesos animados por intereses 

e~~rauniversitarios que potÚan en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria, impedian d 

ejercicio de la autonortÚa y dañaban d patrimonio de la institución. 

El viernes 23 de abril de 1999 en d LXXVI aniversario de la Unión de Voceadores de México, el 

Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa hiw el primer pronunciamiento gubernamental 

en tomo del paro en la UNAM, el secretario Labastida declaró que en la UNAM no debfa haber 

"imposición de minorías". Ante la pregunta de los reporteros: -¿Qué evidencias tienen de la injerencia 

de personas ajenas en el conflicto de la UNAM?, recordando que entonces el rector Barnés ya habfa 

señalado a diversas personas, el secretario Labastida declaró: "Los grupos de inteligencia nuestros 

tienen detectada a bastante gente ... ". Los reporteros preguntaron: -¿Del PRD?. El secretario Labastida 

inclinó la cabeza afirmativamente hasta en tres ocasiones. Poco después de iniciado el paro en la 

UNAM el secretario Labastida exigió al PRD mantenerse al margen de los asuntos universitarios, dfas 

más tarde declaró: "Mal haríamos las autoridades miembros dd gobierno en intervenir en la vida 

autónoma de la UNAM, en éste y en cualquier otro momento". Ya como precandidato del PRI a la 

presidencia de la República, el 2 de octubre en Puerto Vallarta, Jalisco, declaró: "Hoy, los ultras, que 

tienen relaciones con el EPR, están dispuestos a generar un conflicto de mayor magnitud para que de 

ahf mismo se extienda el problema hacia las universidades de provincia. ... ". El 19 de octubre declaró 

que cuando aún era secretario de Gobernación, habfa recibido informes de que el EPR estaba 

suministrando armas a los miembros del movimiento parista. 

Cuando Diódoro Carrasco asumió el cargo de secretario de Gobernación, en diversas ocasiones 

manifestó que el gobierno federal insistfa "obstinadamente" en el "diálogo y sólo el diálogo entre 

universitarios", como única vía para resolver el conflicto. El 6 de febrero de 2000, en la conferencia de 

prensa, tras la entrada de la PFP a las instalaciones universitarias, el secretario Carrasco declaró: "El 

campo universitario no es ajeno al Estado de Derecho ni es permisible que se convierta en territorio de 

la impunidad, una sociedad democr.\tica no puede admitir el secuestro de su Universidad Nacional; hoy 

la hemos restituido para dejar su destino autónomo a plenirud, en manos de la comunidad universitaria. 

Hoy la liberarnos''. El secretario Carras~o manifestó también que durante el tiempo que duró el 

conflicto, el gobierno federal habla respaldado la posición de bs autoridades universitarias, sin 

intervenir directamente, hasta que el conflicto se convirtió en un asunto de Estado más que en una 
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controversia entre universitarios. El secretario Carrasco concluyó: "En suma, un pequeño grupo 

radicalizado acruó por encima de la ley, sobre la voluntad de 180,000 de sus compañeros universitarios, 

contra la autonomía universitaria al impedir la cátedra, con violencia, que causó heridos y arriesgó vidas 

humanas el pasado día 1 en la Prepa 3, haciendo inevitable la intervención jurídica y operativa del 

Estado para prevenir mayores trastornos y delitos.". 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, desde el mes de febrero de 

1999, se manifestó públicamente en contra del aumento de cuotas en la UNAM. El 24 de agosto de 

1999 Cárdenas declaró: "Los universitarios deben resolver su problema". 

Ya en el cargo de Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga declaró en diversas 

ocasiones que el conflicto de la UNAM era competencia del gobierno federal y que el culpable de la 

prolongación y agravamiento del conflicto era el rector de la UNAM, primeramente, Francisco Barnés 

de Castro, a quien acusó de haber sido incapaz de resolver el conflicto y de pretender trasladarlo a otras 

instancias, y posteriormente Juan Ramón de la Fuente. El 3 de febrero de 2000 el rector Juan Ramón 

de la Fuente declaró que ante los hechos violen¡os en la ENP plantel 3, habia hecho reiterados 

llamados a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para que enviara refuerzos poli.ciacos con el fin de 

detener la violencia ante la tensión creciente en el plantel, sin embargo no hubo respuesta. Al 

percatarse de que los llamados eran inútiles, solicitó a Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación, la 

presencia de la Policía Federal Preventiva. Se señaló que el 1 de febrero el rector habla realizado 

llamadas telefónicas a la titular del gobierno capitalino, a los procuradores general de Justicia del DF y 

General de la República, habló personalmente con el titular de la SSP, Alejandro Genz Manero, pero 

ninguna de dichas autoridades le prestaron el apoyo solicitado. El rector manifestó: "Desde temprana 

hora le solicité al gobierno de la ciudad que enviara algunas patrullas a las calles aledañas a la 

Preparatoria 3, 7 y 8, con el propósito de disuadir posibles conflictos que podrían suscitarse ese día en 

que varias comunidades universitarias habian convocado a asambleas y reuniones en tomo del 

plebiscito del 20 de enero. Un poco después del mediodía, al tener conocimiento de que en las afueras 

de la Preparatoria 3 empezaba a generarse cierta tensión y toda vez que hasta ese momento no habia 

ninguna patrulla en la calle, me volví a comunicar con la jefa de gobierno para solicitarle que las 

enviarJ. El grupo de personas que se congregaba en la avenida Eduardo Malina creció 

considerablemente en el curso de las siguientes horas; me pareció necesario volver a llamarla con el 

propósito de indicarle la situación que me habían reportado: la presencia únicamente de dos patrullas y 
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la necesidad de mandar más cuerpos de seguridad para disuadir al grupo que ya para entonces estaba 

intentando forzar la puerta de la preparatoria con seguetas y palancas. Hable personalmente con el 

secretario de Seguridad Pública y me ofreció mandar mayores refuerzos para disuadir a quienes se 

encontraban en la vía pública. Como en el interior del plantel había alumnos, autoridades y personal de 

la Dirección General de Protección a la Comwúdad les pedí que pudieran evacuar a los estudiantes y a 

las autoridades por la parte de atrás del plantel y que fueron protegidos por personal de Auxilio 

UNAM. Casi simultáneamente me comuniqué con el procurador de Justicia del DF y con el 

procurador general de la República para solicitar su intervención; en ambos casos me informaron que 

para poder actuar requerían denuncias formales. Solicité entonces al abogado general de la UNAM que 

presentara dichas denuncias, lo que se hizo de inmediato en las agencias de Coyoacán y Gustavo A. 

Madero. Volví a llamar y me informaron que hacía dos horas habían mandado un grupo de granaderos. 

Al no llegar los refuerzos solicitados me traté de comunicar con el delegado de la Gustavo A. Madero y 

como no se encontraba hablé con la subdelegada, a quien le informé de la situación y le solicité que 

enviara más patrullas, ya que la situación estaba adquiriendo proporciones alarmantes. Era inminente 

para entonces que estos grupos entrarÍan a la preparatoria y los esfuerzos del rector para evitar una 

confrontación mayor habían sido inútiles; hablé entonces con el secretario de Gobernación para 

solicitarle la presencia de la PFP en el interior del plantel". El rector finalizó su relato diciendo que los 

trabajadores de Protección a la Comwúdad habían sido brutalmente agredidos y que la presencia de la 

PFP evitó una masacre. El rector concluyó: "La UNAM no tiene, ni debe tener, instrumentos para 

contender con ese tipo de violencia; exhorté a los wúversitarios a no presentarse más a las instalaciones 

en poder del CGH y señalé categórico que esta huelga debe terminar". 

Ante estas declaraciones del rector De la Fuente, la Jefa de Gobierno Robles Berlanga, declaró en un 

comunicado leído a las 19:00 horas del mismo 3 de febrero de 2000, lo siguiente: "El rector Juan 

Ramón de la Fuente pretende evadir su responsabilidad en los hechos violentos del pasado primero de 

febrero; afirma que pidió ayuda al gobierno local cuando sabía muy bien que tenía que exigirla al 

Gobierno Federal porque esa era competencia de dicha institución. Le solicito que asuma su 

responsabi!id.1d y no intente involucrar a un gobierno que es ajeno a este conflicto". "Los delitos y la 

violencia se cometieron fundan1entalmente en el interior de ese recinto federal entre paristas y 

empleados de seguridad de la Reaoria enviados por el propio rector, como él lo reconoce. En la vía 

pública no hubo lesionados". La Jefa de Gobierno Robles agregó: "Las autoridades de la ciudad de 

México desde el momento en que él lo solicitó, acudieron a la zona de conflicto y permanecieron ahí, 
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deteniendo y consignando ante el Ministerio Público a personas que tenfan en su poder bombas 

incendiarias". "Desde las dos y media de la tarde hasta después de las siete de la noche, tiempo en el 

que se cometieron los delitos en el interior del recinto universitario, estuvo ausente la Polida Federal 

Preventiva a la que el rector, de acuerdo a la ley, debió llamar irunediatarnente". "Las personas que los 

medios de comunicación y la opinión pública vieron participando en los delitos y que fueron detenidos 

por la Polida Federal Preventiva ahora están inexplicablemente libres". "Al rector le pedimos que 

asuma su responsabilidad y que no intente involucrar a un gobierno que es ajeno a ese conflicto, y que 

es el único que ha actuado cuando se ha tratado de su ámbito de competencia". "El gobierno del 

Distrito Federal mantendrá su respeto a la autonornia universitaria y su postura a favor del diálogo 

entre los universitarios para concenar una salida padfica al conflicto". 

El 6 de febrero de 2000, tras la entrada de la PFP en las instalaciones universitarias, la Jefa de Gobierno 

Robles declaró: "El dfa de hoy, por orden judicial, la Polida Federal Preventiva entró a las instalaciones 

de la UNAM, cancelando con ello la posibilidad de que fueran los universitarios los que se dotaran de 

una salida padfica". La Jefa de Gobierno se deslindó de la decisión del gobierno federal y la Rectoría 

de utilizar la fuerza pública, demandó la salida irunediata de la PFP de las instalaciones de la UNAM 

para que pudiera reanudarse el diálogo e hizo un llamado a los padres de familia y estudiantes para que 

evitaran caer en provocaciones que los enfrentaran con el gobierno del D.F. y realizaran protestas 

mediante los cauces legales, reiterando que el gobierno del D.F. no había intervenido en la decisión de 

que la PFP entrara a las instalaciones universitarias. 

El Procurador de Justicia del Distrito Federal, Samuel Del Villar, ante las agresiones sufridas por 

antiparistas en un acto realizado en las inmediaciones de CU, por pane de miembros del movimiento 

parista, declaró: "No hay delitos que perseguir, las lesiones son de querella". 

El 3 de febrero de 2000, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Leonel Godoy Rangel, declaró 

que efectivamente, el viernes el rector De la Fuente le llamó telefónicamente a Rosario Robles 

solicitándole la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública. La respuesta de la funcionaria, 

mencionó Godoy, fue: "pidan la intervención de la Policía Federal Preventiva que es la competente". 

El secretario Godoy agregó: "La autoridad federal debió presentarse alü para prevenir estos 

enfrentamientos, fue muy cómodo mejor echamos la culpa". "Nosotros sí los evitamos en Cerro del 

Agua y Avenid01 Universidad". Señaló que sf habfa granaderos en las calles aledañas a la Preparatoria 3, 
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lo que no había era Policía Federal Preventiva. El secretario insistió en que no eran de la competencia 

del gobierno capitalino las instalaciones wúversitarias, sino del gobierno federal. Ame la pregunta de 

que "¿entonces por qué las críticas por todas panes?" respondió: "Porque es más fácil criticar a Rosario 

que a Zedilla". "Nosotros creemos que fue correcta la actuación de la PGR, porque eran delitos 

federales, se cometieron al interior de las instalaciones de la UNAM y quien debería intervenir era la 

PGR ".Respecto de la solicitud de Santiago Cree! de que la jefa del gobierno actuara como mediadora, 

Godoy Rangel respondió que el gobierno del Distrito Federal no podía intervenir en el conflicto 

universitario porque era un asunto interno y "somos respetuosos de la aumnonúa". C.Omentó también 

que el bloqueo de policías, el del Sindicato de la UAGI, la manifestación del CGH "lo resolvimos en 

doce horas; mejor pregúntenle al Gobierno Federal porqué no ha resuelto en seis años el problema de 

Chiapas y en nueve meses el problema de la UNAM". 

Por lo que se refiere a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a cargo de Alejandro 

Genz Manero, sus miembros, al ser encontrados por representantes de medios de comunicación en 

múltiples ocasiones en las cercanías de lugares donde se estaban cometiendo delitos flagrantes y 

alteraciones graves del orden público, como los bloqueos y agresiones sobre miembros de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en general en las actividades extramuros, las agresiones sobre 

antiparistas, los daños a bienes privados y públicos sobre la vía pública, como por ejemplo el 6 de 

octubre de 1999 cuando miembros del movinúento parista detuvieron en la vía pública un autobús 

escolar privado, le pincharon las llantas y derramaron su combustible sobre la calle ante la presencia de 

oficiales de policía, quienes no hicieron absolutamente nada; invariablemente respondían que "tenían 

órdenes de no intervenir". 

Respecto del paro en la UNAM de 1999-2000, el gobierno del Distrito Federal no sólo no cumplió con 

las obligaciones establecidas en las leyes vigentes y aplicables, sino que, de manera ilegal, destinó y 

proporcionó recursos públicos a miembros del movimiento parista. El 6 de octubre de 1999, Antonio 

Santos, secretario particular de la jefa de Gobierno Robles Berlanga, citó en el restaurante Sanboms 

cercano a la estación de metro "Hospital General", a las 18:00 horas, a Nadia González, Fernando 

Belauzarán, Bolh·ar Huena y Fabían Infante, todos ellos miembros del movimiento parista, para una 

entrevista, en la cual el funcionario les anunció que les entregaría recursos consistentes en dos 

camionetas tipo pick-up, un automóvil modelo Jena, marca Volkswagen y 10 lineas de teléfono celular. 

Según miembros del movimiento parista como Bolívar Huena y Vladimir Montes, ellos recogían 
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dinero en efectivo en las oficinas de Antonio Santos, dinero que se utilizó para diversas finalidades, 

entre ellas la compra de grandes cantidades de tarjetas de tdéfono que eran distribuidas entre los 

miembros del movimiento parista y el pago de trabajos de impresión de caneles y volantes por los que 

se llegó a pagar hasta $10,000.00 pesos moneda nacional. Diversos funcionarios del gobierno del 

Distrito Federal sostuvieron múltiples reuniones secretas con miembro; del movimiento parista, entre 

ellas, la realizada el 30 de abril de 1999 en la calle de Leonardo Da Vinci número 101, colonia Mixcoac. 

En esa ocasión desde alrededor de las 10:20 horas hasta las 02:20 horas del primero de mayo, se 

reunieron: el delegado político en Benito Ju:l.rez, Ricardo Pascoe Pierce; lnti Muñoz Santini, empleado 

de la Dirección de Programas de Apoyo a la Juventud del GDF; Rafael Bautista García y Rodrigo 

Figueroa Corona, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del CQ-1-Sur, 

respectivamente, entre otros. Otras reuniones se llevaron a cabo en la casa de lnti Muñoz en Coyoacán 

y en la de los suegros de Antonio Santos en San Pedro Marcir, ambos, funcionarios del gobierno del 

Distrito Federal. Al otorgar recursos a los miembros del movimiento parista, Antonio Santos, cometió 

el delito de peculado. Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la 

República en materia de fuero federal; "Articulo 223. Comete el delito de peculado: l. Todo servidor 

público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra 

cosa peneneciente al erario público del Distrito Federal o a un panicular, si por razón de su cargo los 

hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa;". Todos los funcionarios que 

dolosamente prestaron ayuda para la comisión de los delitos cometidos por los miembros del 

movimiento parista, y se reunieron secretamente con ellos, fueron participes de dichos delitos, en los 

ténninos del anículo 13, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero 

común, y para toda la República en materia de fuero federal; así como responsables en los términos de 

los siguientes anículos del mismo ordenamiento: por se refiere al delito de motín: " .. Anículo 131. Se 

aplicará pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, ... " " .. A quienes 

dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicameme a otros para cometer c1 delito de 

motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos .... ". Por 

lo que se refiere al delito de terrorismo: " .. .Anículo 139 .... " ... Se aplicará pena de uno a nueve años de 

prisión y multa hasta de diez mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista 

y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades .... ". Por lo que se refiere al delito de sabotaje: 

" .. Anículo 140 .... " ... Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil 

pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga 

saber a las autoridades .... ". Por lo que se refiere al delito de conspiración: " .. Arúculo 141. Se impondrá 
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pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez mil pesos a quienes resuelvan de concieno 

cometer uno o varios de los delitos del presente Tírulo y acuerden los medios de llevar a cabo su 

determinación . ... n. 

3.2.- Ámbito Político. 

En vinud de lo expuesto en el apanado anterior es posible apreciar que ante el paro, las autoridades 

políticas mexicanas, no sólo no cumplieron con sus obligaciones impuestas por las leyes vigentes y 

aplicables del orden jurídico mexicano, violaron dichas leyes e incluso cometieron delitos, actos ilegales 

y contrarios a dichas leyes; sino que además lo reconocieron, aceptaron y manifestaron públicamente. 

El gobierno federal se negó sistemáticamente a cumplir y aplicar la ley, negó la existencia de los delitos 

y las alteraciones graves del orden público a pesar de que eran flagrantes, públicas y evidentes. El 

gobierno federal, encabezado por el presidente de la República, Ernesto Zedilla Ponce de León, 

asumió una actirud completamente pasiva y omisa en el cumplimiento de sus obligaciones impuestas 

por las leyes vigentes y aplicables. Como ya se apuso anteriormente, el presidente Zedilla se negó 

expresa y abienarnente a aplicar la ley, incumpliendo con su obligación constirucional y su función 

primordial como tirular del poder ejecutivo, en todo momento manifestó que para él la aplicación de la 

ley equivalía a represión, culpó a los universitarios por no haber sido ellos los que hicieran algo para 

recuperar las instalaciones como si fuera responsabilidad de ellos realizar tal cosa, les pidió el requisito 

de manifestarse como "mayoría silenciosa o pasiva" para aplicar la ley, les pidió a los universitarios, 

gobernados, que le explicaran claramente a él, gobernante, "que querían que hiciera el gobierno y cómo 

querían que lo llevara a cabo", y que definieran "qué entendían por Estado de Derecho". En el anexo 

de su V informe de gobierno el presidente señaló que la solución al conflicto debía ser "impulsada por 

la comunidad universitaria''. El presidente aceptó que el conflicto en la UNAM era el más grave que 

tenía el país y que amenazaba con causar daños irreparables a la instirución, pero que la aplicación de la 

ley era "insuficiente y peligrosa" r podría profundizar y extender el conflicto a todo el país generando 

"escenarios lamentables y más gra,·es", que la solución no podía prm·enir desde fuera de la Universidad 

y que la salida debía ser polícicol, no legal. El Presidente culpó a las autoridades universitarias por no 

haber resuelto el conflicto, en todo momento negó el apoyo que el rector Barnés le solicitaba y después 

lo obligó a renunciar. Finalmente el presidente Zedilla manifestó que al enterarse de los hechos 

violentos en la ENP plantel 3, ordenó al Procurador General de la República proceder conforme a 
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Derecho, es decir reconoció que aplicó la ley a su capricho, discrecional y arbitrariamente, y en el 

momento que él lo decidió y lo quiso. El Procurador de la República, Jorge Madraza Cuellar, no sólo 

no procedió a perseguir los delitos que se estaban cometiendo ni a dar curso de manera oportuna a las 

denuncias presentadas, sino que declar6 públicamente que a pesar de saber que estaba incumpliendo 

con su obligación e incluso estar incurriendo en responsabilidad por tal conducta omisa, para él "los 

universitarios no eran delincuentes", es decir negó la existencia de los delitos; definió para qué servía la 

ley, según él, dando a entender que en el caso del conflicto de la UNAM, la ley serviría para agravar el 

conflicto, señaló que Ja solución al conflicto tenía que ver con la "controversia" o "conflicto" de la 

autononúa universitaria, expresó que quienes pedían la aplicación de la ley estaban "buscando a todo 

trance que se reprimiera a la UNAM", hizo afirmaciones jurí?icarnente incomprensibles como que "la 

PGR no tenía personalidad jurídica para resguardar recintos universitarios". El 6 de febrero de 2000 el 

procurador Madraza declaró que la PGR había iniciado las averiguaciones pero con una "actitud en la 

que esperaba una conciliaci6n de las panes", es decir con una actitud de no cumplir oportunamente la 

ley, sino sujetarla discrecionalmente a acontecimientos o circunstancias determinadas. El secretario de 

Gobemaci6n, Francisco Labastida Ochoa declar6: "Mal haríamos las autoridades miembros del 

gobierno en intervenir en la vida autónoma de la UNAM, en éste y en cualquier otro momento", es 

decir anunciando que el gobierno no iba a cumplir con la ley. Ya como precandidato del PRI a la 

presidencia de la República, reconoció que no cumplió con sus obligaciones como secretario de 

Gobernación, al declarar que cuando aún ocupaba el cargo había recibido informes de que el EPR 

estaba suministrando armas a los miembros del movimiento parista, es decir, admitiendo públicamente 

que no había hecho nada al respecto entonces, incumpliendo con sus obligaciones. Con motivo de 

dichas declaraciones, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobemaci6n, Jorge Tello 

Peón, declaró a su vez, en una entrevista publicada en la revista Proceso (número 1200, 31 de octubre 

de 1999, página 14 ) que él creía que existían ligas entre ese tipo de grupos en centros universitarios, 

donde se buscaba el reclutamiento, pero que no tenía otra evidencia del suministro de armas en la 

Universidad. El secretario Diódoro Carrasco martifestó en diversas ocasiones que el gobierno federal 

insisúa "obstinadamente" en el "diálogo y sólo el diálogo entre universitarios", como única vía p.ira 

resolver el conflicto, es decir que no iba a aplicar la ley, por ser el diálogo la "única" vía para resolver el 

conflicto. El 1 de febrero de 2000, después de la intervención de la PFP ante los hechos violentos en la 

ENP phuttcl 3, el secretario Carrasco declaró que la PFP "había actuado con carácter preventivo <utte 

los hechos violentos, que lo había hecho dentro de la ley y parJ preservar la p•z pública"; 

apJrentemente sin darse cuenta de que ar1te dicha declaración surgÍ•I de manera inevitable la pregunta: 
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¿por qué tal intervención no se hizo antes?, ¿porqué se dejaron pasar casi diez meses y se dejó crecer la 

violencia y la altemión a la "paz pública" si dicha intervención era "dentro de la ley"?. Por si la 

mencionada declarJción hubiera sido poco, el 2 de febrero de 2000, en una entrevista televisiva, el 

secretario Carrasco agregó que "la autoridad federal tenla competencia !'1r.I proteger las instalaciones 

de la UNAM, por ser zona federal". Lo que evidenciaba la conducta ilegal de las autoridades, pues 

demostraba que debian haberlas protegido desde el momento en que fueron atacadas, y no casi diez 

meses después. 

Las autoridades federales se negaron a reconocer h existencia de delitos y afirmaron que el paro en la 

UNAM era un problema entre universitarios, que sólo a los universitarios compeúa resolver. Con esto 

las autoridades federales dotaron de inmunidad a los miembros del movimiento parista, quienes 

pudieron cometer delitos con total impunidad, viohndo asl las autoridades el an!culo 13 constitucional 

que dispone que ninguna persona o corporación puede tener fuero. Los miembros del movimiento 

parista, por el solo hecho de ser supuestamente wüversitarios, no recibieron las consecuencias jurídicas 

de sus conductas a pesar de cometer diversos delitos flagrantes y públicos. Como ya se expuso 

anteriormente, el procurador Madraza no creía que los universitarios fueran delincuentes y confiaba 

ampliamente en ellos. 

Tanto las autoridades federales como las del gobierno del Distrito Federal siempre hablaron de "los 

universitarios" en fonna abstracta y ambigua, como si éstos fueran una sola cosa, sin hacer distinción 

entre los miembros del movimiento parista y el resto de los miembros de la comunidad urúversitaria, 

no reconocian que el CGH era un grupo minoritario que actuaba en contra de la voluntad de la 

mayoría de la comunidad universitaria e insisdan en el diálogo de las autoridades con el CGH como 

"única vfa parJ solucionar el conflicto", como si el CGH representara a la comunidad universitaria y 

del resultado del diálogo con él, que era un grupo minoritario y no representativo, dependiera la 

solución del conflicto, lo cual es una actitud completamente antidernocrática y demagógica. Las 

autoridades utilizaron el ya analizado mito de la autononúa utÚversitaria para no intervenir en el 

conflicto, provocando que la UNAM virtualmente se convirtiera en una jurisdicción autónoma, 

independiente, fuerJ del ámbito de validez y aplicación del orden juridico mexicano, sin que 

ap•U'entemente existiera autoridad política mexicana competente alguna p.ra actuar en la Universidad. 
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Por otro lado las autoridades del gobierno del Distrito Federal se aferraron al argumento de que los 

delitos que estaban siendo cometidos por los miembros del movimiento parista eran delitos federales y 

de competencia de las autoridades federales. Las autoridades del gobierno del Distrito Federal 

afirmaron en todo momento ser muy respetuosas de la autonomía universitaria y totalmente ajenas al 

conflicto. Las autoridades del gobierno del Distrito Federal no sólo incumplieron sus obligaciones 

establecidas por las leyes vigentes y aplicables, sino que de manera ilegal y siendo partícipes y 

encubridores de los delitos cometidos por los miembros del movimiento parista, proporcionaron a 

éstos recursos públicos y se reunieron secretamente con ellos. Todos los funcionarios del gobierno del 

Distrito Federal a los que el rector De la Fuente solicitó ayuda y apoyo ante los hechos violentos en la 

ENP plantel 3, se negaron a prestarlo, no sólo incumpliendo con sus obligaciones impuestas por las 

leyes vigentes y aplicables, sino desinteresándose por completo por la seguridad e integridad de los 

gobernados a quienes debían servir y proteger. Rosario Robles Berlanga y Leonel Godoy Rangel, jefa 

de gobierno y secretario de gobierno del Distrito Federal respectivamente, atacaron y culparon al rector 

De la Fuente por los hechos violentos en la ENP plantel 3 y afirmaron que el rector no debió 

solicitarles ayuda a las autoridades del gobierno del Distrito Federal pues los hechos eran de 

competencia federal, lo cual fue una falsedad tendiente a evadir su responsabilidad, ya que los delitos 

del fuero común cometidos en el Distrito Federal son competencia de las autoridades locales, excepto 

aquéllos en los que la Federación es sujeto pasivo del delito. El argumento de Robles y Godoy no 

resiste tampoco el hecho de que en caso de flagrancia cualquier autoridad debe y puede impedir que los 

delitos se sigan cometiendo y auxiliar a quien solicita su ayuda en un caso de emergencia. Llegó a tales 

grados el supuesto "respeto a la autonomía universitaria" de las autoridades del gobierno del Distrito 

Federal, que los miembros de las corporaciones de seguridad pública, por instrucciones de sus 

superiores, no intervenían para detener los delitos que de manera flagrante cometÍan los miembros del 

movimiento parista en la vía pública, por tratarse de un 11asunto universitario". Durante las brutales 

golpizas propinadas a varias personas dentro de la ENP plantel 3, miembros del Cuerpo de Granaderos 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que se encontraban fuera de las instalaciones 

de la ENP 3 y presenciaron las golpizas, no intervinieron para "no violar la autonomía universitaria", lo 

cual fue un .icto de verdadera infamia, violatorio de las garantías individuales, los derechos humanos y 

contrario a los deberes más elementales de humanidad, que tiene, no ya un servidor público encargado 

de velar por la seguridad e integridad de los gobernados, sino cualquier persona. En la entrevista ya 

citada anteriormente, del 3 de febrero de 2000, el secretario Godoy, respecto de los detenidos durante 

la intervención de la PFP ante los hechos violentos en la ENP plantel 3, declaró: "Si los estudiantes 
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detenidos son un obstáculo para la solución del conflicto en la UNAM, hay que quitarlo." Con esta 

declaración, el secretario Godoy prácticamente desconoció y despreció al orden jwídico mexicano, 

haciendo, en su c.irácter de funcionario público, una solicitud de que se otorgara inmunidad a los 

miembros del movimiento pari.st;¡ detenidos, es decir, que no se cumpliera la leyy se liberara a personas 

a pesar de haber sido detenidas cometiendo delitos flagrantes y perturbando de manera grave el orden 

público. Hiw una petición de que se rompiera el orden jurídico, el cual, él como autoridad debía 

proteger, preservar y velar por su aplicación, vigencia y obediencia. 

En virtud de lo anteriormente expuesto es posible afirmar que ante el paro en la UNAM las 

autoridades políticas mexicanas, tanto las federales, como las del gobierno del Distrito Federal, se 

negaron, de manera expresa, premeditada y deliberada a aplicar la ley y a cumplir con sus obligaciones 

establecidas por las leyes vigentes y aplicables. Como consecuencia directa de dicha conducta, se 

produjo un daño grave, irreparable e irreversible a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la 

sociedad mexicana y al país. En virtud de su conducta, las señaladas autoridades fueron responsables 

directas del daño. No aplicaron la ley durante casi diez meses, negando públicamente la existencia de 

delitos y negándose a intervenir alegando incompetencia, "respeto a la autonomía universitaria", etc. Y 

sin embargo cuando finalmente aplicaron la ley, en el momento en que quisieron, de manera 

totalmente arbitraria y discrecional, las autoridades contradijeron lo que habfan sostenido durante casi 

diez meses como argumentos para no aplicar la ley y no cumplir con sus obligaciones legales, en un 

burdo y ridículo intento por deslindarse del conflicto y lavarse las manos. Resultó entonces que 

"siempre sí", en palabras del procurador Madraw y del secretario Carrasco, habían e.xistido "repetidas 

expresiones de conductas delictivas por pane del grupo que de facto había tenido en su poder las 

instalaciones universita.rias, expresiones que habían sido del dominio público", que "se habían 

desborrado los límites de la cordura, derivando en sucesos animados por intereses extrauniversitarios 

que ponían en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria, impedian el ejercicio de la autonomía y 

dañaban el patrimonio de la institución", que "el campo universita.rio no es ajeno al Estado de Derecho 

ni es permisible que se convierta en territorio de la impunidad, una sociedad democrática no puede 

admitir el secuestro de su Universidad Nacional;" que "en suma, un pequeño grupo radicalizado actuó 

por encima de la ley, sobre b voluntad de 180,000 de sus compañeros universitarios, contra b 

orntonomía universitaria al impedir la cátedra, con violencia, que causó heridos y arriesgó vid.is 

humanas, haciendo inevitable b intervención jurídica y operativa del Estado para prevenir mayores 

trastornos y delitos." El presidente Zedilla, en un mensaje a la Nación manifestó que a su arribo de su 



286 

visita a España, tras los hechos violemos en la ENP plantel 3, ordenó al Procurador General de la 

República proceder confonne a Derecho. Las autoridades decidieron instrumentar la intervención de la 

PFP, ante la escalada de violencia que se manifestó en los hechos en la ENP plantel 3. Esa escalada de 

violencia, los hechos en la ENP plantel 3 y los de los ellas previos en CU y en la ENP plantel 6, fueron 

provocados directa y sistenúticamente por la autoridad, cuya actitud pasiva y omisa provocó que la 

violencia fuera aumentando gradualmente por la inmwúdad que concedieron a los miembros del 

movimiento parista, quienes cada vez se sintieron m:ÍS fuenes y libres de hacer lo que quisieran al ver 

que las autoridades no ejercían ninguna acción en su contra; y por la desesperación de los antiparistas al 

ver que las autoridades no responellan a sus peticiones de ayuda y de que se aplicara la ley. 

Las autoridades fueron directamente responsables de los hechos violentos que se presentaron en los 

últimos ellas del paro en la UNAM y de los daños que sufrieron diversas personas como consecuencia 

de dichos hechos. Las autoridades deliberadamente dejaron que la violencia aumentara con el paso de 

los meses y no hicieron absolutamente nada para impedirlo. Las autoridades tenían que aplicar de 

inmediato la ley, cómo era su obligación, responsabilidad y función, en cuanto se presentaron los 

hechos delictivos y la alteración grave del orden público, sin embargo no lo hicieron. 

Las autoridades fueron el principal agente y factor de violencia y de quebrantamiento del orden jurídico 

mexicano pues no obedecieron las leyes, no las aplicaron y permitieron que los gobernados no las 

obedecieran, sin hacer nada al respecto, por lo tanto fueron las autoridades quienes de manera directa e 

intencional aumentaron y agravaron el rompimiento del Estado de Derecho en Mé.xico. 

3,2,J .• ConOicto de intereses entre el gobierno kc!eral y el gobierno del Distrito Federal. 

A lo largo del paro se hizo evidente que los gobiernos, tanto federal como del Distrito Federal, lejos de 

colaborar para resolver el conflicto, intentaban imputarse mutuamente la responsabilidad por la falta de 

solución al mismo y cada uno deslindarse de cualquier responsabilidad u obligación al respecto. Esto 

evidenció que existía un conflicto de intereses entre ambos gobiernos por motivos políticos y que 

prefirieron realizar acciones tendientes a proteger dichos intereses en lugar de aplicar la ley y resolver el 

conflicto. Esta situación se manifestó con mucha claridad con ocasión de los hechos violentos en la 

ENP plantel 3 cuando los altos funcionarios del gobierno del Distrito Federal se negaron a intervenir 
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. para .prevenir y detener los actos violentos a pesar de que el rector De la Fuente se los so.licitó, después 

··declararon con vehemencia que no eran competentes para intervenir y que el gobierno federal lo era . 

. . El é:o~flicto de intereses entre ambos gobiernos también se hizo patente después de la entrada de la 

PFP a las instalaciones universitarias, el 6 de febrero de 2000, cuando los altos funcionarios del 

gobierno del Distrito Federal lúcieron los mayores esfuerzos para deslindarse públicamente de la 

decisión de intervenir con la fuerza pública en el conflicto universitario, afirmaron que no habían 

tenido nada que ver con tal decisión, la reprobaron e incluso pidieron públicamente la liberación de los 

detenidos. 

3,2,2,· Intromisión de los partidos políticos, 

Anteriormente ya se expuso la intervención directa y fundamental que el Partido de la Revolución 

Democrática tuvo mediante sus acciones tanto como partido político, como partido en el gobierno del 

Distrito Federal, en los orígenes mediatos e inmediatos del paro en la UNAM de 1999-2000, la 

formación del movimiento parista y el desarrollo y desenlace del paro; además de las diversas acciones 

y declaraciones que al respecto lúcieron los más destacados miembros y funcionarios de dicho partido, 

así como sus relaciones, antecedentes, conexiones y nexos con el paro en la UNAM de 1999-2000. 

Durante la marcha del CGH del 23 de Abril de 1999, Carlos Ímaz, presidente del PRD en el DF, 

estuvo presente en la esquina de Eje Central y Tacuba, acompañado de Paco Ignacio Taibo 11, su 

colaborador en asuntos culturales. Los reporteros rodearon a Ímaz quien negó que el PRD estuviera 

involucrado en el conflicto universitario y declaró que el movimiento universitario era "mucho más 

fuerte, listo, inteligente y dispuesto a la lucha que el de 1986-87". Declaró también que el rector Barnés 

adoptaba una actitud salinista en su trato con los estudiantes pues ni los veía ni los oía, y que su 

presencia en la marcha era como ciudadano. Se incorporó al contingente de Filosofía y Letras. Pedro 

Peñaloza, coordinador de Prevención del Delito del gobierno del DF, dijo que era tiempo de dejar de 

tener una 'isión policiaca en la historia del movimiento estudiantil para dar paso a una salida al 

conflicto a través de una comisión negociadora entre estudiantes y autoridades. Los miembros del PRD 

declararon que no estaban detrás del movimiento estudiantil sino "a un lado". 
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El 6 de mayo de 1999 el periódico Excélsior publicó fotografías donde se exhibe una reunión entre 

dirigentes y funcionarios capitalinos del PRO e integrantes del movimiento estudiantil. Entre las 

personas fotografiadas estaban: Maní Batres, coordinador del Grupo Parlamentario del PRO en la 

Asamblea del Distrito Federal; Carlos Ím~ Gispert, dirigente del PRO en el DF; el delegado político 

de Benito Juárez, Ricardo Pascoe Pierce; J\J¡;el Gómez, hijo del dirigente nacional del PRO, Pablo 

Gómez; lnti Muñoz Santini, empleado de la Dirección de Programas de Apoyo a la Juvenrud del GDF; 

Rafael Bautista Garda y Rodrigo Figueroa Corona, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales y del CC:J-1-Sur, respectivamente, entre otros. 

Desde el 20 de abril de 1999 las autoridades universitarias acusaron al PRO de organizar, apoyar, 

alentar y dirigir el paro, el rector Bamés lo sostuvo hasta el final y ofreció pruebas de ello cuando 

Cuauhtémoc Cárdenas se lo exigió en un intento de desacreditar sus afirmaciones. El 26 de octubre de 

1999, al finalizar la ceremonia de inscripción con letras de oro del nombre de Justo Sierra en el salón de 

sesiones de San Lázaro, un grupo de legisladores perredistas rodearon al rector Barnés y agresivamente 

le exigieron su renuncia, diciéndole que era el "mejor homenaje que le podía hacer a Justo Sierra", 

Alguno legisladores perredistas también declararon públicamente, ante cámaras de televisión, que 

proporcionaban cheques a "los compañeros del Consejo General de Huelga, para apoyar su lucha". El 

11 de noviembre de 1999, Amalia García, dirigente nacional del PRO, declaró que el rector Barnés era 

"el principal causante del conflicto, ya que con el consentimiento de Francisco Labastida había 

aprobado el aumento de colegiaturas y servicios sin consultar a la comunidad universitaria". La 

renuncia del rector Bamés fue aplaudida por Ímaz porque, según declaró, el rector "se había 

convertido en un obstáculo para el diálogo y la negociación", y agregó que sin embargo, con el cambio 

de rector no se resolveria el problema, pues no se trataba de un asunto de personas, sino de voluntad 

política. Ante los hechos violentos de la ENP plantel 3, Cuauhtémoc Cárdenas, ya como candidato del 

PRO a la presidencia de la República, exigió la libertad irunediata de los detenidos y rechazó que su 

exigencia significara privilegiar el acuerdo político por encima de la aplicación de la ley, agregó que los 

delitos que pudieron haber cometido y el castigo que alcanzaban, permitirían una medida de carácter 

político porque lo importante era que la Universidad reanudara actividades. Cuando se le pidió su 

opinión sobre la gravedad de los hechos violemos en la ENP plantel 3, Cárdenas declaró: "lo que 

considero grave es que hap entrado la PFP". Cárdenas agregó que en el caso de los daños en 

propiedad 01jena debería sancionarse e incluso él no quitaría responsabilidades, pero lo m.\s impommte 

era reafirm,U' que la vía pacífica es la que resolvería el conflicto, nunca la violencia ni la intervención de 
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agentes extraños a la UNAM. Dedar6: "Estos agentes extraños son la misma Policía Federal 

Preventiva. Yo creo que no sería deseable que fuera la policía la que pudiera dar solución a este 

conflicto". El también perredista Miguel Alonso Raya comentó que la toma de la Preparatoria Tres fue 

una provocaci6n en la cual cayeron los estudiantes del CGH; dedar6: •E( gobierno pretende resolver el 

conflicto por la \Ía de la represi6n, esa película ya la vimos, las consecuencias fueron peores. Conffo 

que privará la razón y una salida negociada". Con motivo de los hechos violentos de la ENP plantel 3, 

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal por el PRO, 

asegur6 que "el Gobierno Federal, la Secretaría de Gobemaci6n, las autoridades universitarias y 

Francisco Labastida Ochoa habían orquestado una perversa campaña de desprestigio contra el 

gobierno del Distrito Federal y estaban utilizando al movimiento estudiantil para tenderle trampas a 

Rosario Robles. Agreg6 que el rector Juan Ramón de la Fuente ya se había descarado como un pe6n 

del Presidente Ernesto Zedilla. Cuaubtémoc Cánlenas acus6 al rector de haber enviado a provocadores 

a la Preparatoria 3 y aseguro que los ataques contra Rosario Robles y la petici6n de juicio político 

tenían como finalidad afectar a las corrientes democráticas del país y en especial su candidatura. 

Cárdenas declar6: "El rector sabe muy bien c6mo se dieron esos enfrentamientos y que envi6 gente 

para tratar de provocar el conflicto dentro de la Prepa 3; sabe que no llamó, como tenía obligación de 

hacerlo, a las autoridades federales para que intervinieran al interior de los recintos universitarios y 

trató de meter al gobierno de la ciudad de México en un conflicto que no es de la competencia del 

gobierno del DF". López Obrador dijo que estaba muy claro que el conflicto en la UNAM era 

administrado desde Los Pinos y la Secretaría de Gobemaci6n y que los acontecimientos en la 

Preparatoria 3 habían sido un acto de provocación para promo\'er una confrontación entre el 

Gobierno del Distrito Federal y los jóvenes. López Obrador ati.rm6 estar seguro de que los 

orquestadores de todo eso querían mantener así el problema hasta julio, hasta las elecciones, con la 

finalidad de dañar al PRO; agreg6: "están dándole largas al asunto y por ello metieron a la cárcel a los 

muchachos, pues bien saben que mientras ellos estén presos no puede haber una salida al conflicto". 

Los legisladores perredistas Pablo Gómez Alvarez, Jesús Martin del Campo, Mario Sauceda Pérez, 

David Cen·antes Peredo y Femando Ellas Hemández Mendoza exigieron la libertad inmediata e 

incondicional de los estudiantes presos tras los hechos violentos del primero de febrero y que fueran 

suspendidas las órdenes de aprehensión giradas contra los universitarios participantes en el paro. El 

legislador perredista Pablo Gómez hizo circular un folleto con un proyecto de ley relativo a la UNAM. 
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En lo referente a las dos otras principales fuerzas políticas del país, el PRI y el PAN; el PRI se limitó a 

utilizar el conflicto universitario para atacar al PRD y al gobierno del Distrito Federal, acus!mdolos de 

ser promotores del paro, as{ como a organizar, dirigir y financiar algunas acciones de rechazo y 

oposición al paro a través de sus bases y cuadros de organizaciones políticas estudiantiles dentro de la 

UNAM. Fueron denunciados también algunos actos de provocación, hostigamiento, agresión e 

intimidación por parte de grupos porriles organizados por el PRI. 

El candidato del PRI a la presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, utilizó el conflicto 

en la UNAM como un medio para inducir al voto del miedo a la población, declarando que el EPR 

suministraba armas a los paristas y que el conflicto se iba a extender por todo el país. 

El PAN, por su parte, desde el 22 de abril de 1999 fijó su postura: en conferencia de prensa, el 

presidente del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, acusó al PRD de alentar la inestabilidad y la 

confusión entre universitarios con propósitos de rentabilidad política y electoral y como patte de una 

estrategia que el PRD calculaba, le resultaría favorable en el escenario nacional. Rechazó cualquier 

expresión de violencia y exigió a todos los partidos políticos abstenerse de intervenir directa e 

indirectamente en un asunto que debe ser atendido por universitarios, en particular a aquellos partidos 

que se sienten tentados a usar la violencia para resolver conflictos, como el PRD. 

A lo largo del paro, el PAN atacó a los gobiernos federal y del Distrito Federal por su actirud pasiva 

frente al conflicto, exigió la aplicación de la ley y denunció la intervención del PRD en el conflicto 

universitario. Con motivo del paro algunos miembros del PAN, en panicular los egresados de la Libre 

de Derecho y universidades paniculares como la Universidad Iberoamericana, lanz.iron ataques a la 

UNAM e hicieron declaraciones despectivas e insultantes respecto de ella, manifestando que era una 

"olla de grillos" y que era una institución obsoleta. 

3.2.3.· Factores reales de poder. grupos de presión. sociedad civil y organizaciones sociales. 

políticas y subversivas. 

A medida que el conflicto universitario se fue alargando diversos factores reales de poder y grupos de 

presión del país se comenzaron a pronunciar, censurando la actitud pasiva del gobierno y exigiendo la 

aplicación de la ley para resolver una siruación que consideraban cada vez más riesgosa y preocupante. 
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Entre dichos factores reales de poder y grupos de presión, es posible señalar a los industriales, los 

banqueros, los comerciantes, los "intelectuales" y a la Iglesia. Algunos de dichos sectores aprovecharon 

para lanzar críúcas a la UNAM, afirmar que era una institución infuncional y obsoleta, e incluso 

algunas personas expresaron su deseo de que fuera cerrada. Algunos otros grupos como cienos 

sindicatos apoyaron al movimiento parista persiguiendo objetivos políticos propios o por razones de 

principios ideológicos, entre dichos grupos es posible señalar a: el S1UNAM, el Sindicato Mexicano de 

Electricistas y el S!TUAM, entre otros. El apoyo se manifestó a través de donación de recursos 

económicos y materiales, pronunciamientos de solidaridad y apoyo a través de desplegados, caneles, 

publicaciones, ,·olantes, declaraciones en medios de comunicación, y participación en marchas y 

diversos eventos organizados por el movimiento parista. La sociedad civil, cada vez más desesperada 

por los actos de los miembros del movimiento parista como los bloqueos callejeros, expresó su 

inconformidad respondiendo a diversas acciones de apoyo realizadas por grupos antiparistas y 

manifestándose en espacios de opinión pública en los medios de comunicación. 

Diversas organizaciones sociales y políticas participaron, en diferentes grados, en el paro desde el 

origen de éste. Algunas de ellas eran urbanas, otras estudiantiles y otras campesinas. Entre dichas 

organizaciones es posible señalar a: el Frente Popular Francisco Villa, el Movimiento Urbano Popular, 

Anarquistas, Anarko Punk, Colonia El Polvorín, Unión de Comerciantes del Ajusco Medio, Frente 

Instituto Politécttico Nacional, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia y de la Escuela Normal Superior de Maestros, la Coonlinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación, Bloque de Fuerzas Proletarias, Colonos de Santo Domingo, 

Frente Popular Francisco Villa, Bloque de Organizaciones Sociales y Central Unitaria de Trabajadores. 

Dichas organizaciones participaron desde un principio en la toma de las instalaciones universitarias, el 

20 de abril de 1999 y a lo largo del paro siguieron realiz.mdo diversas actividades de apoyo al 

movimiento parista como propaganda, desplegados, pintas, pega de caneles y "volanteo", entrega de 

dinero, alimentos y otros recursos a los miembros del movimiento, panicipación en las marchas, 

bloqueos, ;tgresiones violentas y demás acciones del CGH, en forma cada vez más abierta, hasta 

volverse protagónica, llegando incluso a levantar tiendas de campaña en la exphmada de Rectoría, a 

convocar J conferencias de prensa para pronunciarse sobre el movimiento estudiantil y a impedirle el 

paso al rector De la Fuente cuando intentó entregar al CGH los resultados del plebiscito. La mayoría 

de los miembros de dichas organizaciones se caracterizaban a sí mismos como "padres de familia" y en 

diversas ocasiones arengab.m a los miembros del movimiento parista a "luchar hasta el fin contra el 
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gobierno y los burgueses". Una de las organizaciones sociales y polfticas más destacadas fue el Frente 

Popular Francisco Villa ( FPFV) que es la organizaci6n urbana independiente más grande de la ciudad 

de México. Algunos sectores de izquierda consideraron a esta organización un grupo de choque del 

PRI, más tarde el gobierno federal la vinculó con el PROCUP-PDLP y después con el EZLN. El 

FPFV afirma reivindicar el "centralismo democrático definido por el subcomandante Marcos, que 

consiste en mandar obedeciendo". El FPFV fue creado formalmente en febrero de 1989 y tiene sus 

orígenes en el desalojo de un grupo de colonos de la zona Las Minas, en Santa Catarina en 1983. Dicho 

grupo de colonos fue organizado por el Frente Estudiantil Universitario del CCH Oriente y se 

constituyó la cooperativa Allepetlalli, en la delegación Iztapalapa. El FPFV tiene como antecedente al 

CEU, del cual surgieron los brigadistas, quienes en 1988 tomaron las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales para impedir que ocupara el cargo de director Ricardo Méndez Silva. A 

dicha facultad comenzaron a llegar colonos desalojados de la zona del Ajusco medio. Los brigadistas 

llevaron a mil familias a la facultad. En febrero de 1989 el FPFV se integró con los colonos 

desalojados, la organización universitaria que los apoy6 y con otras organizaciones como la 

Coordinadora Nacional de Pueblos Indios ( CNPI ), el Movimiento Proletario Independiente ( MPI ), 

la Unidad Obrera Independiente (UOI j y la Preparatoria PopularTacuba. 

Por lo que se refiere a orgartizaciones subversivas; en diversas ocasiones el EZIN manifestó su apoyo 

y solidaridad con el CGH, el subcomandante Marcos, en una carta dirigida a "A los Estudiantes de la 

UNAM", expresó su agradecintiento a los ntiembros del CGH que fueron a Chiapas a participar en 

actos de resistencia y hostigamiento en contra del Ejército Mexicano, y su respeto y cariño por sostener 

y llevar adelante el movimiento "en contra de la privatización de la UNAM''. En dicha cana Marcos 

afirma que las empresas televisivas y demás medios de comunicación se dedicaban con panicular 

énfasis a "calumniar" a los estudiantes; que la comisión de enlace de Rectoría era "autoritaria, 

intoler.intc, fascista y con instrucciones de reventar el diálogo"; tacha a Burgoa Orihuela y Carrancá y 

Rivas de "abogados de la ultraderecha" que exigían en uso de la fuerza pública en contra de los 

estudiantes en huelga; afirma que Zedillo entorpecía el diálogo entre autoridades uni\'ersitarias y 

huelgistas con sus declaraciones y "torpedeaba" la propuesta de los eméritos con la amenaza de usar la 

fuerza legítima del Estado si dicha propuesta no era aceptada; que los intelectuales "de derecha" 

exigían mano dura contra los huelgistas; que la Coparmex pedía el cierre de la UNAM y la represión en 

contra de los panicipantes en el movimiento estudiantil. Marcos también señala que la versión de que 

el movimiento estudiantil estaba dividido en moderados y ultras, y que estos últimos manipulaban el 
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. movimiento, era un invento del gobierno y que ni Rectoría ni el gobierno iban a cumplir ningún 

comprol11iso. Marcos también lanza algunas críticas contra el propio CGH por sus métodos 

toialitarios, intolerantes e impositivos, sus vetos y sus depuraciones, y cuestiona su lcgitinúdad. Marcos 

finaliza con una crítica al PRD y al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, al cual tacha de represor, 

incongruente e incapaz de proporcionar un argumento coherente y razonable para pedir el 

levantamiento de la huelga. 

El comandante Santiago del ERPI declaró, en relación al conflicto de la UNAM, que si los estudiantes 

tenían que luchar por rescatar ese espacio para la educación pública,: "pues adelante, estamos con 

ellos". Cuando el candidato del PRI a la presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, hizo 

la ya mencionada declaración de que cuando era secretario de Gobernación había recibido informes de 

que el EPR suministraba amus a los paristas, el EPR negó dicha versión mediante un comunicado. 

Fuentes anónimas de seguridad pública afumaron al periodista Jorge Carrasco A., según anículo 

aparecido en el periódico Reforma, (número 2091, sección B "Ciudad", p~gina 6B ) que Alejandro 

Echevarría, "El Mosh" estaba vinculado con células sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre y que la radicalización del movimiento parista se debía a la intervención directa del 

PROCUP-PDLP, el ERPI y el FPFV en la dirigencia del movimiento. 

Los hermanos Cerezo Contreras, Héctor, Antonio y Alejandro, alumnos de las Facultades de Filosofia 

y Letras y Econonúa de la UNAM, respectivamente, miembros del CGH, han sido identificados por 

miembros del movimiento parista como reclutadores de cuadros y distribuidores de propaganda del 

EPR. 

Eric Zamora Pardo, miembro del CGH, es hermano de Érika Zamora Pardo, ex alumna del COI 

·. pl:mtel Azcapotzalco y miembro del ERPI, en la actualidad recluida en el penal de alta seguridad de 

PuenÍe Grande, Jalisco, después de su detención durante la incursión del Ejército en El Charco, 

.,· Óue..i-ero, en la cual murieron once personas, entre ellas el alumno de la Facultad de Ciencias Políticas 

. :d~_\a UNAM Ricardo Zavala Tapia; tanto Érika Zamora como Ricardo Zavala eran miembros del 

.CEM. 
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Las zonas circundantes a Ciudad Universitaria como Copilco, las colonias Santo Domingo y Ajusco, y 

la Unidad Latinoamericana, han sido señaladas desde hace algunos años como lugares donde residen 

miembros y ex miembros de grupos subversivos nacionales e incluso de Sendero Luminoso. 

En las acciones del movimiento parista participaron también, en forma dispersa y aislada, diversas 

personas y organiz.aciones grupusculares que pertenecieron o pertenecen a organizaciones subversivas, 

politicas, sociales, clandestinas y no, de izquierda y de izquierda radical. Motivadas en ocasiones por 

"nostalgia" revolucionaria, por principios ideológicos o políticos o en algunos casos, por la creencia de 

que el paro en la UNAM representaba la oponunidad de "ahora sí", lograr el estallamiento de la 

revolución social, el movimiento popular, en contra del gobierno y la burguesía, anhelado y soñado 

durante vidas enteras. 

3.2.4.- Manejo y explotación política del paro. 

Las autoridades políticas mexicanas violaron la ley por razones exclusivamente políticas, es decir, lo 

que motivó a las autoridades fue la persecución y protección de intereses y objetivos politices 

específicos. Esto resultó en que prevalecieran criterios, directrices y estrategias dirigidas a la protección 

de dichos intereses y objetivos políticos por encima del respeto a la ley, las obligaciones que de ella 

emanaban y sobre la ley misma. Se trató de la violación de la ley por conveniencia política. Las razones 

fueron aparentemente las siguientes: 

1.- En el caso del gobierno del Distrito Federal. 

1.- La realización del proyecto político histórico concreto respecto de la UNAM impulsado 

particularmente por funcionarios de dicho gobierno miembros de movimientos políticos universitarios 

anteriores al de 1999-2000, quienes han perseguido la realización de dicho proyecto desde el 

movimiento del CEU de 1986-1987, e incluso desde antes. Entre dichos funcionarios se encomr•ban: 

Óscar Moreno, Adolfo Uubere, Salvador Marúnez della Roca, Rosario Robles Berlanga, !mi Muñoz 

Santini y Antonio Santos, entre otros. El apoyo, financiamiento y organización del movimiento parista 

por prne del PRD y el gobierno del Distrito Federal obedeció también a los supuestos principios 

politices e ideológicos del PRD, como partido que se autodenomina "de izquierda". 
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2.- Utilizar al movimiento universitario como parte de una estrategia política de movilización social, 

dirigida a las elecciones del año 2000. Cuando los moderados fueron desplazados de la dirigencia del 

CGH y en consecuencia el PRO y el gobierno del Distrito Federal perdieron el control del movimiento 

parista, dicho gobierno intentó desvincularse por completo del conflicto universitario pues le empezó a 

generar un grave costo político. La situación se agravó cuando los ultras no sólo descalificaron y 

rechazaron al PRO y al gobierno del Distrito Federal, sino que lo atacaron y realizaron actos de 

provocación en su contra. Ante esta situación el gobierno del D.F. otorgó recursos a ciertos miembros 

del movimiento para intentar recuperar el control de éste y resolver el conflicto de manera que no 

aumentara el costo político que ya le estaba significando. Ante la presión política y de la sociedad a 

causa de las acciones del movimiento parista, el gobierno del Distrito Federal se vio obligado a ejercer 

fuerza pública, lo cual le acarreó mayor rechazo y ataques por parte del CGH. 

Ante lo.s hechos violentos del 1 de febrero en la ENP plantel 3, el gobierno del Distrito Federal no 

ni respondió a la petición de ayuda por parte del rector De la Fuente, posteriormente lo culpó 

de· los hechos violentos y se declaró incompetente para intervenir, atribuyéndole la competencia al 

·,·gobierno federal. Esto obedeció a un intento de desvincularse del conflicto universitario, atribuirle la 

responsabilidad al rector y al gobierno federal, y evitar a toda costa una acción de la fuerza pública, ya 

que hubiera sido considerada como "represión". 

4.- Finalmente, ante la entrada de la PFP en las instalaciones universitarias, el gobierno del Distrito 

Federal intentó reposicionarse políticamente y retomó su actitud de "izquierda combativa", 

condenando públicamente la intervención de la PFP, exigiendo la liberación de los detenidos, pidiendo 

a los miembros del movimiento parista y a los padres de familia manifestarse, y reivindicando su apoyo 

a las "causas justas" que perseguía el movimiento. 

11.- En el caso del gobierno federal. 

1.-'En el año de la crisis definitiva del Sistema Político Mexicano el conflicto unÍ\-ersitario representaba 

paia el gobierno federal un problema muy delicado que ponía en riesgo la estabilidad polírica, social y 

·.económica del país. México no podía aparecer interna ni externamente como un país donde existían 

problemas de inestabilidad y de ingobernabilidad, el gobierno federal no podía bajo ninguna 

circunstancia realizar una acción de aplicación de la ley mediante la fuerza pública, que pudiera generar 
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un agravamiento y extensión del conflicto universitario. Por otra pane, el gobierno federal, siguiendo 

uno de sus más Ímpoltantes principios, jamás podría realizar un acto que pudiera ser considerado o 

calificado como "represión" por la opinión pública nacional e internacional y mucho menos en una 

situación de crisis de su Sistema Polltico Mexicano, en medio de delicadas negociaciones económicas 

internacionales y en un año preelectoral. Dicha represión, por más legal y justificada que fuera, nunca 

iba a reafuarse, por más que el CGH la deseara e intentara provocarla. 

En virtud de estas circunstancias el gobierno federal siguió una estrategia de desgaste y aislamiento 

similar a la que utilizaba en el conflicto en Chiapas con el EZLN; el gobierno federal esperó a que por 

el simple paso del tiempo, el conflicto universitario perdiera fuerza por el agotamiento y deserción de 

los miembros del movimiento parista, manteniendo el conflicto en un entamo teóricamente contenible 

y aislado, que era la propia Universidad. 

Para lograr sus objetivos pollcicos respecto del conflicto universitario, el gobierno federal utilizó en 

gran medida a los medios de comunicación como poderosos instrumentos de manipulación de la 

opinión pública y utilizó también a sus servicios de inteligencia y seguridad para mantener control 

directo sobre el movimiento parista y en gran medida sobre el curso de los acontecimientos. 

2.· Siguiendo dicha estrategia el gobierno federal intentó lograr también el objetivo de atacar y 

descalificar al PRD y al gobierno del Distrito Federal, atribuyéndoles la responsabilidad por el conflicto 

universitario e intentando evidenciar su incapacidad para resolverlo y la afectación que esto provocaba 

en la población. 

3.- Otro de los objetivos del gobierno federal fue alentar el famoso "voto del miedo" dirigido a las 

elecciones del alio 2000, pretendiendo difundir en la población la idea de que el conflicto universitario 

representaba un peligro para la seguridad y estabilidad del país que sólo el PRl podría resolver. En este 

sentido cabe recordar las declaraciones del candidato por el PRl a la presidencia de la República, 

Francisco Labastida Ochoa, referentes a las supuestas armas que el EPR suministraba a los miembros 

del movimiento parista, y las de diversos funcionarios y miembros del PRl en el sentido de que el 

CGH pretendía iniciar una revolución armada socialista en todo el país. 
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4.- Otro de los objetivos del gobierno federal probablemente fue el intento de justificar y dar 

argumentos en favor de los procesos de privatización emanados de la política neoliberal y de las 

directrices de los organismos financieros internacionales, pretendiendo, a través del conflicto 

universitario, evidenciar que la UNAM era una institución obsoleta y disfuncianal que sólo generaba 

conflictos y que era necesario hacerla desaparecer. Se utilizó el miro de la autonomía para insinuar que 

por contar la UNAM con ésta, el gobierno no podía intervenir para resolver un conflicto que afectaba 

a la sociedad y por lo tanto tal autonomía debia ser suprimida. 

5.- Finalmente, cuando las condiciones fueron propicias para poner fin al conflicto universitario, ante el 

desgaste y merma del movimiento parista, una opinión pública mayoritariamente a favor de la 

intervención de la fuerza pública, los hechos violentos en la ENP plantel 3 y los de los días anteriores, 

la legitimación de dicha intervención en virtud del plebiscito universitario del 20 de enero de 2000, y el 

descrédito del PRD y el gobierno del Distrito Federal en virtud de su conducta y declaraciones públicas 

de sus miembros, funcionarios y candidato a la presidencia de la República; el gobierno federal 

intervino a través de la PFP, mediante operativos bien organizados y sorpresivos, con efectivos 

desarmados y con instrucciones de no ejercer violencia alguna, más allá de la estrictamente 

indispensable, lo cual resultó en una "represión de terciopelo", fueron detenidos los miembros del 

movimiento parista presentes en la ENP plantel 3 el 1 de febrero de 2000 y los escasos miembros 

restantes en CU el 6 de febrero de 2000, quienes, a pesar de ser supuestamente aguerridos 

revolucionarios, se entregaron de manera totalmente pacífica y dócil. 

Con esta acción el gobierno federal terminó limpiamente con el conflicto universitario, sin mayor costo 

político y por el contrario aumentando su prestigio y la popularidad del presidente Zedilla, al resolver 

de manera aparentemente tan satisfactoria un grave problema nacional, dejando intacta su imagen 

internacional r apareciendo ante los ojos de la población nacional como un buen gobernante que habia 

aplicado la ley y habia resuelto de manera casi salomónica una siruación que agobiaba a la sociedad 

mexicana. Ante la opinión pública nacional el conflicto en la UNAM habia sido resuelto, esto 

e\identemente no era cierto pues el conflicto seguía aunque ya arra vez hacia el interior de la UNAM. 

Los medios de comunicación siguieron al pie de la letra las instrucciones del gobierno federal y después 

de un inmenso despliegue infom1arivo el 6 de febrero, que se prolongó todo el dia, con crónicas, 

reportajes, transmisiones en ,;va, coberturas e incluso mesas redondas, anunciando el "fin del conflicto 

en 1.1 UNAM", a los pocos dias las noticias sobre la Universidad se redujeron en cantidad y orden de 
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importancia, casi a nada, lo cual fue parte de la estrategia del gobierno federal para minimizar y 

eventualmente hacer desaparecer el tema de "la UNAM" de los asuntos de importancia nacional. 

Como sabemos, la entrada de la PFP no resolvió el con Dicto de la UNAM, los acontecimientos 

posteriores lo demuestran: los miembros del CGH continuaron realizando acciones de hostigamiento, 

bloqueos y agresiones sobre los miembros de la comunidad universitaria, los detenidos fueron 

liberados casi inmediatamente, la mayoría de las causas penales fueron sobresefdas, los lideres del CGH 

pasaron unos meses en el reclusorio gozando de un trato preferencial y después fueron liberados. La 

comunidad universitaria en su conjunto sufrió una polarización y una división irreversible a causa del 

paro y las secuelas del conflicto siguen afectando a la Universidad hasta el día de hoy. 

Es bastante ingenuo suponer que el gobierno federal no tenla la capacidad de suprimir de inmediato al 

movimiento parista por la fuerza, mediante la aplicación estricta de le ley. Es aún más ingenuo creer 

que el movimiento parista era capaz de. confrontar al gobierno federal exitosamente, siendo aquél un 

grupo extremadamente minoritario, desorganizado, desarmado y compuesto en su mayoría por 

adolescentes. El gobierno federal tenla capacidad de sobra para suprimir al movimiento parista y acabar 

con el conflicto universitario en el momento en que hubiera querido, mediante la aplicación de la 

fuerza pública, de la violencia legítima del Estado que proviene del poder público que el pueblo 

deposita en sus autoridades para que éstas protejan y salvaguarden los intereses de aquél. El gobierno 

tenla la capacidad para haber actuado incluso de manera ilegal, es decir represiva, para acabar con el 

conflicto en la UNAM, situación que afonunadamente no se presentó. La acción del gobierno en el 

momento oporruno efectivamente habría implicado el riesgo de que se produjeran consecuencias 

violentas, sin embargo su conducta omisa provocó igualmente consecuencias violentas probablemente 

más graves que las que evitó, aunque desde luego esto nunca se sabrá. El gobierno entonces, a pesar de 

haber tenido la capacidad de resolver legal y legítimamente el conflicto mediante la aplicación correcta 

de la ley y el ejercicio adecuado de sus funciones y facultades, no lo hiw, aparentemente por las 

rawnes poüticas que anteriormente se señalan. Ahora bien, es posible que hayan existido otras razones 

para que el gobierno federal haya tenido la conducta ya analizada, sin embargo éstas, si existen, no son 

conocidas actualmente, por lo que caen en el campo de la especulación. 
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3,3.- Sjn1ación Real Evidenciada por el Paro. 

1,J,J,. Estado de Derecho. 

El paro evidenció que ni el gobierno ni los gobernados se encuentran obligatoriamente sujetos a las 

leyes vigentes, las autoridades politicas mexicanas no sólo no cumplieron con las leyes y las 

obligaciones que éstas les imporúan, ni las aplicaron ni las hicieron cumplir a los gobernados; sino que 

además voluntaria, intencional y deliberadamente las violaron y cometieron diversas conductas 

prohibidas y calificadas como delitos por ellas. Es decir que voluntariamente no se encontraban sujetas 

a las leyes ,;gentes, puesto que voluntariamente las violaron, y oHigatoriamente tampoco, pues nada ni 

nadie pudo hacer que las cumplieran. 

Por lo que se refiere a los gobernados, en el caso concreto de los núembros del movimiento parista, 

éstos se organizaron públicamente con el fin de reali= diversos delitos y actos contrarios a las leyes y 

a la legislación universitaria, violaron, desobedecieron y despreciaron las leyes abiertamente, en 

perjuicio de los núembros de la comunidad universitaria, la UN.-\M, la sociedad en general y el país. 

Las autoridades competentes no hicieron que dichas personas se sujetaran obligatoriamente a las leyes, 

al no aplicarlas, e incluso les facilitaron medios y recursos pu;t impedir tal sujeción y provocar 

directamente que ésta no se lograra. Aceptar el argumento del presidente Zedilla de que aplicar la ley 

hubiera sido "peligroso, insuficiente y que hubiera generado represión" y que por eso no se aplicó, 

equivaldría a aceptar que las leyes vigentes no eran culrur.almente eficaces, pues no resolvían 

satisfactoriamente las necesidades sociales presentes en ese momento y no eran derivadas de los valores 

humanos p que su aplicación hubiera significado un acto de injusticia que evidentemente no sólo 

hubiera imJ'<'dido el cumplimiento de dichos valores humanos, S:Oo que hubiera sido contrario a ellos. 

Sin embargo ese no fue el C.lSO, las autoridades voluntaria y deEberadamente anularon la vigencia del 

orden jurídico mexicano al violar sus leyes, no aplicarlas y ?Crnútir que fueran violadas por lo 

gobernado" causando un grave daño al pueblo que debían servir. salvaguardar y proteger. 
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3.3.2.- Poder público. 

El poder que el pueblo deposita en los Órganos dd Estado paca que éstos protejan y salvaguarden los 

intereses de aquél, ejercitando dicho poder en beneficio de la sociedad, resolviendo los conflictos, 

asegurando ciertas condiciones de convivencia y seguridad, y dando carácter coercitivo a las leyes que 

rigen a dicha sociedad; se volvió inoperante, ya que los miembros del gobierno, los funcionarios que 

integran dichos órganos del Estado, ejercieron el poder público de manera arbitraria, violando las leyes 

que el pueblo, a través de sus representantes, estableció paca regular el ejercicio de dicho poder. El 

poder público se ejerció arbitrariamente y en contra dd pueblo del cual proviene, se utilizó como un 

instrumento para lograr objetivos políticos concretos propios de las autoridades. 

El gobierno renunció a sus obligaciones y responsabilidades, las cuales consútuyen la cazón misma de 

su existencia, renunció al ejercicio del poder del Estado siendo el único capaz de realizarlo, renunció a 

las más esenciales funciones de gobierno, como la persecución de los delitos, la seguridad pública y el 

garantizar el respeto a los derechos y garantÍas de los gobernados, vircualmente delegó dichas funciones 

en los particulares. La conducta omisa de las autoridades provocó que los particulares comenzaran a 

intentar resolver los conflictos y reclamar el respeto a sus derechos por sí mismos, lo.cual constituye la 

principal señal del rompimiento del Estado de Derecho. 

3,3,3 - Autoridades. 

La conducta de las autoridades puso de manifiesto que éstas no sólo eran incapaces de cumplir con sus 

funciones, obligaciones y responsabilidades y garantizar la existencia del Estado de Derecho en 

México, sino que eran el principal obstáculo para dicha existencia, el principal agente y causa directa del 

la violación a las leyes vigentes. 

Era imposible que las autoridades garantizaran la sujeción y el respeto a las leyes, cuando ellas mismas 

eran quienes principalmente no se sujetaban al orden jurídico y no respetaban sus leyes, las cuales 

violaban abiertamente. Lis autoridades, que supuestamente son elegidas por el pueblo para servirlo y 

velar por sus intereses, actuaron en contra y en perjuicio de los intereses del pueblo, motivadas por 

in1ereses políticos propios. 
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3 3.4 - 1 egalidad y democracia. 

Esta situación evidenció que en México no existía la certeza ni la garanúa de que los derechos de los 

gobernados eran respetados, que las autoridades podían aplicar o no aplicar las leyes a su antojo, 

perjudicando a los miembros de la sociedad y al país mismo, violando dichos derechos y garanúas de 

los gobernados. Esto demuestra sin lugar a duda que los intereses de la mayoría de la sociedad no sólo 

no estaban representados en el gobierno, sino que éste actuó en contra de dichos intereses, lo cual es 

una prueba irrefutable del carácter antidemocrático de dicho gobierno. 

3,3,5.- Sociedad. 

Los acontecimientos que constituyeron el paro en la UNAM de 1999-2000 mostraron a una sociedad 

mexicana inmersa en la cultura de la ilegalidad y la antidemocracia impuesta históricamente por el 

Sistema Politico Mexicano. Se apreció que un grupo minoritario de personas podía impunemente 

organizarse para cometer una serie de actos delictivos e ilegales en contra de la institución educativa 

más importante del país, contra su comunidad, contra la sociedad en general y el país, ante la apaúa de 

la mayoría de los miembros y sectores de la sociedad y la complicidad del gobierno. Se mostró una 

sociedad impotente y rehén de la ilegalidad y la injusticia, una sociedad manipulada por los medios de 

comunicación. Una sociedad donde un amplio sector de la juventud se manifiesta como el resultado 

histórico y generacional de la tradición antidemocrática y violenta impuesta por el Sistema Politico 

Mexicano y evidencia un profundo rencor social a causa de la desigualdad y la opresión del sistema 

económico disfuncional, una juventud contradictoria y desesperanzada que reivindica ideologías y 

métodos obsoletos, superados por la propia Historia, una juventud capaz de creer que es posible lograr 

una cauS3 justa mediame la violencia, una juventud que desprecia la legalidad, los derechos de los 

demás y la opinión de la mayoría. 

Una sociedad dividida, polarizada y egoísta donde cada sector, factor real de poder, grupo y 

orgartización actúa para proteger sus intereses y lograr sus objeti\'OS sin que les importe el bien común 

y los derechos de los demás. Una sociedad donde las autoridades, los partidos y organizaciones 

políticas utilizan y manipulan los conílictos, problemas y demandas sociales como instrumentos para 

proteger sus intereses y alcanzar sus objetivos. Una sociedad desorganizada, caótica y violenta donde 
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no se respetan, no se obedecen ni se aplican las leyes, es decir, una sociedad donde prevalece la 

injusticia. 

3.3.6,- Motivación, 

De acuerdo a lo analizado anteriormente, es posible deducir que los objetivos que motivaron a los 

actores políticos en el paro fueron los siguientes: 

!.- Por lo que se refiere al Sistema Politice Mexicano: Atribuir inoperatividad, carácter obsoleto y 

riesgo social a la UNAM para justificar la aplicación de las politicas neoliberales, las directrices de los 

organismos financieros internacionales, iniciar un proceso de privatización, atacar y desmantelar a la 

UNAM, privarla de sus facultades, atribuciones, presupuesto, autonomía e importancia politica y social; 

favorecer y aumentar la demanda de las universidades privadas y el fortalecimiento del proyecto 

educativo de las élites econónúcas y sociales; desacreditar y atacar al PRO y al gobierno del Distrito 

Federal; crear una siruación de inestabilidad, inseguridad y temor en la sociedad, para explotarla en las. 

elecciones presidenciales del año 2000 (voto del núedo ). 

2.- Por lo que se refiere al PRD y el gobierno del Distrito Federal: Realizar el proyecto politice 

histórico respecto de la UNAM que han perseguido durante varios años diversos sectores y grupos del 

PRD; completar el proceso de perredización de la UNAM para convenirla en su bastión politice más 

irnponante y estratégico; establecer en la UNAM la base de un movinúcnto popular de resistencia en 

contra del gobierno federal y sus política neoliberal, eficientista y privatizadora, como pane de una 

estrategia política dirigida a las elecciones del año 2000. 

Como es posible apreciar, políticamente el mov1m1ento parista benefició directamente al Sistema 

Político Mexicano y a las élites econónúcas y sociales, y perjudicó al PRO y al gobierno del Distrito 

Federal, generándoles un costo político imponante. 

3.- Por lo que se refiere a las organizaciones políticas y sociales panicipantes de una forma u otra en el 

paro: Obtener apoyo y reclutanúento para sus propios objetivos e intereses; obtener una plataforma de 

publicidad y difusión más amplia y masiva; presionar al gobierno para obtener de él concesiones y 
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beneficios; intentar wúficarse para generar un movimiento popular generalizado de oposici6n, lucha y 

resistencia al gobierno y sus políticas. 

Por lo que se refiere a las organizaciones y grupos cercanos a las posturas de izquierda radical: Intentar 

formar la base de una movilizaci6n popular generalizada y expansiva que pennitiera iniciar una 

revoluci6o social armada en contra del gobierno y las élites econ6micas y sociales. 

4.- Por lo que se refiere a los medios de comuoicaci6n: Desacreditar y atacar al movimiento parista, a la 

UNAM, al PRD y al gobierno del Distrito Federal; alarmar e intimidar a la sociedad. Todo esto, 

siguiendo las directrices del Sistema Político Mexicano. 

3,3,7.- Sistema Político Mexicano. 

El paro en la UNAM de 1999-2000 fue un fen6meno que tuvo lugar en el momento de crisis definitiva 

del Sistema Político Mexicano, con el rompimiento de sus estructuras y principios, y la pérdida de sus 

medios y sistemas de control político y social, internos y externos. El paro se presentó en gran pane 

como un resultado histórico del propio Sistema Político Mericano, de su cultura antidemocrática, 

autoritaria y represiva, de la desigualdad, marginación e injusticia social producida por él. 

Es posible afirmar que el paro en la UNAM de 1999-2000 evidenció de manera clara el resultado 

histórico de la supresión del Estado de Derecho en nuestro país por parte del Sistema Político 

Mexicano, el cual reaccionó anulando al orden jurldico, dañando a la sociedad, al país y a su institución 

educativa más imponante para intentar a toda costa proteger sus intereses y lograr sus objetivos 

políticos, esto confirmó con toda claridad la intención del Sistema Político Mexicano de continuar la 

supresión del Estado de Derecho en México. 

3.3.8.- Cuestjooes juádicas y cuestiones políticas. 

El paro <''idenció que en México la vigencia del orden jurldico estaba sujeta a fines estrictamente 

políticos,. al capricho de las autoridades, las cuales no aplicaron las leyes sino hasta el momento en que 

políticamente les fue m.is conveniente. Es decir que las cuestiones políticas eran más importantes y 

rebasaban ampliamente J las cuestiones juridicas. Esto demuestra claramente que no existía el Estado 

de Derecho. 
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En un verdadero Estado de Derecho nada justifica la ilegalidad y menos que la sociedad y el gobierno 

la provoquen y la toleren. Este proceso de ilegalidad provoca en primera instancia una siruación de 

impunidad e inseguridad generalizada, una situación en la que nada ni nadie puede asegurar el respeto a 

los derechos humanos, las garanúas y' los derechos públicos subjetivos de las personas. Conduce 

inevitablemente a un retroceso del Estado, a una siruación en la cual éste ya no puede imponer límites 

de forma coercitiva a la conducta humana, una siruación en que prevalece la anarc¡ula, el caos y la ley 

del más fuerte, en la que el principio de organización de las sociedades mediante el establecimiento de 

un orden normativo se ve quebrantldo por la imposibilidad de hacer cumplir a los individuos con las 

normas contenidas en dicho orden, y más aún porque las autoridades supuestamente encargadas de 

velar por él, se han convertido en su principal agente de menoscabo y supresión. 

Evidentemente no existe la correspondencia exacta del ser con el deber ser. La dinámica social siempre 

se encuentra delante de la norrnatividad pues ésta proviene de aquélla. La normatividad surge de las 

necesidades sociales que se presentan en la realidad, por lo tanto no puede abarcar y comprender todos 

los aspectos de dicha realidad ni esta se puede sujetar a las lúpótesis abstractas que aquélla propone. La 

naruraleza de ser humano impide que exista una sujeción plena y absoluta de su conducta a los límites 

que el orden normativo le impone ya que el ser humano tiene la libertad de decidir si cumple con la 

norma o no, sin importar el conocinúento que tenga sobre las consecuencias jurídicas que tendrá su 

desobediencia, también puede incumplirla por error, ignorancia, incapacidad, por encontrarse en 

supuestos que la propia ley previene, por serle material y humanamente imposible cumplirla o por 

diversas causas más. Incluso el ser humano moralmente no debe cumplir ni obedecer una ley injusta o 

contraria a los valores humanos. 

Esto significa que siempre habrá incumplimiento, desobediencia y excepciones a la ley, lo cual es 

perfectamente narural y normal. Sin embargo cuando las autoridades arbitrariamente conceden 

excepciones a la ley, al margen de ella misma, utilizándola como instrumento para lograr objetivos 

esuictamente políticos, perjudicando a la sociedad, provocando deliberadamente el incumplimiento; se 

genera una situación que ya no tiene nada de natural ni normal, una siruación que indica que el Estado 

se est:í aniquilando a sí mismo al suprimir y volver inoperante la función del orden jurídico. 
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En un régimen democrático, el hecho de que las autoridades provoquen intencional y deliberadamente 

el rompimiento del orden jurídico y actúen en perjuicio de b sociedad, indica que dichas autoridades 

no cumplen con la función que el pueblo les encomendó y por la cual les otorgó el poder público, se 

han convertido en una élite que no representa a la mayoría de lJ sociedad y que lejos de utilizar el poder 

como un medio para proteger los intereses de ésta y buscar el bien comun, lo emplea 

indiscriminadamente en su propio beneficio y para dominar, controlar y oprimir al pueblo, 

convirtiendo el poder en su fin u objetivo. Esto significa que dichas autoridades se han convertido en 

una dictadura y que en la sociedad han desaparecido la democracia, la justicia, la libertad, el Estado de 

Derecho, y ha surgido un Estado Totalitario. 
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CAPÍTULO IV CONSECUENCIAS DEL ROMPIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO 

EN MÉXICO 

4.J.. Elementos. E!trncn1ras. Valores y Fjnes del Estado. 

El efecto que el rompimiento del Estado de Derecho tendría en cada uno de los elementos del Estado 

sería el siguiente: 

1.- Poder. 

El Estado perdería la capacidad efectiva de condicionar las voluntades y los actos de los individuos en 

virtud de que el gobierno ha comenzado a ejercer de manera arbitraria la mayor fuerza material de la 

sociedad que es la del Estado, resultando esto en que dicha fuerza se ejercerá de manera incorrecta, 

insuficiente, tardía o simplemente no se ejercerá. El poder, cuyo tirular es la sociedad y quien encarga al 

gobierno su ejercicio para que éste vele, salvaguarde y proteja los intereses de aquélla, está siendo usado 

por una élite en beneficio de sus intereses particulares y en perjuicio de la sociedad 

2.· Población. 

El vinculo jurídico político que tiene el Estado con la comunidad de seres humanos que habitan tanto 

dentro como fuera de sus límites físicos y que genera derechos y obligaciones recíprocas, se vería 

disuelto en virtud de que el Estado sería incapaz de garantizar el respeto de dichos derechos y el 

cumplimento de dichas obligaciones por ser su propio gobierno el factor que generarla dicha falta de 

respeto y de cumplimiento. 

3 .• Territorio. 

El retroceso del Estado provocaría que dentro del espacio geográfico que ocupa sobre la superficie del 

planeta Tierra existieran zonas donde su vigencia real desaparecería. 
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a).- OnJ,,n jurídico. 
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Este subsistema dejaría de cumplir su función de imponer limites a la conducta humana, pues en 

mucho; casos las normas perderían su carácter esencial de coercibles, en virtud de su aplicación 

arbitram por parte del gobierno y su sistemática inobservancia por parte de los gobernados. La 

incapacidad del Estado de lograr su cumplimiento por la fuerza, provocaría la pérdida de su carácter 

positivo. Asl, las funciones primordiales de este subsistema, tales como resolver las controversias y 

establecer las diversas maneras de resolver las necesidades y demandas sociales, se verían anuladas. 

b).- Orden social. 

El rompimiento del Estado de Derecho inevitablemente provocaría una situación de anarquía y 

desorden en la sociedad; cada individuo y cada sector social actuaría en defensa de sus propios 

intereses, afectando los de los demás y atentando contra sus derechos. Siendo el Estado ya incapaz de 

garantiz.ir el respeto a dichos derechos, las controversias se resolverían por la fuerza. La desobediencia 

de las leyes y la incapacidad del Estado para lograr su cumplimiento por la fuerza provocaría una 

situación de impurudad e injusticia generalizada.. De igual manera, el Estado sería incapaz de realizar 

las acciones necesarias para resolver las necesidades y demandas sociales. Los conflictos entre las clases 

y sectores sociales se agravarían rápidamente conduciendo a una siniación de crisis social. 

c).- Orden cultural. 

Las funciones de este subsistema se verian interrumpidas, provocando un gravísimo e irreversible daño 

al país.. generando una situación de atraso que afectaría históricamente a la sociedad por muchas 

generaciones y profundizaría enormemente todos sus problemas, conflictos y carencias. 

d).- Sistema político. 

Este subsistema se convertiría en un aparato de dominación utilizado por la élite en el gobierno, la cual 

emplew arbitraria e ilegítimamente la fuerza del Estado para proteger sus propios intereses y lograr 

sus objetivos particulares en perjuicio de la sociedad. 

e).· Sistema económico. 

Ante la crisis generalizada producida por el rompimiento del Estado de Derecho, este subsistema vería 

entorpecidas e interrumpidas sus funciones esenciales, el retroceso del Estado lo haría incapaz 
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intervenir en el proceso productivo o ciclo del beneficio econ6mico regulando a los factores de la 

producción, lo que provocarla una siruación de caos y devastación econónüca que pondría en peligro la 

supervivencia del país y la sociedad. 

5.- Soberanía. 

El rompimiemo del Estado de Derecho inevitablemente reduciría la capacidad del Estado de 

confrontar poderes externos y en consecuencia su independencia y autodeterminaci6n, lo cual lo 

debilitaría gravemente. 

6.- Instituciones. 

El "deber ser" del Estado, su ideologfa, valores, fines y objetivos dejanan de tener vigencia alguna e 

incluso la situaci6n real del Estado sería una abierta contradicci6n a dicho "deber ser". La crisis, la 

siruaci6n de caos y el retroceso del Estado implicanan en la realidad el rompimiento de sus estructuras. 

4,1.1:· Aspecto social, 

En México, el rompimiento del Estado de Derecho significa que la falta de sujeci6n del gobierno a las 

leyes provoque el incumplimiento de sus responsabilidades más esenciales para con los gobernados y 

un trato arbitrario e injusto a éstos, principalmente a los miembros de las clases y sectores sociales más 

desprotegidos y débiles, agravando las condiciones de marginación en que viven dichos sectores, sin los 

servicios más básicos como 3.limentación, salud y educación, sujetos a la explotación y opresión por 

parte de la élite gobernante y las élites econórrti=, pollti= y sociales. Se presenta una situación 

generali7..ada de falta de respeto a los derechos humanos. 

La foha de sujeción de los gobernados a las leyes, b ignorancia generaliz.ida, el desprecio abieno y la 

desobediencia deliberada de las leyes que cunde en la sociedad, provoca la evasión de las 

responsabilidades cívicas y nacionales más básicas, violencia en aumento en codos los niveles, crisis 

moral, división y polarización entre las clases y sectores sociales, ausencia de conciencia nacional, la 

cultura patemalista de exigir todo al gobierno sin dar ni hacer nada a cambio, la situación cada vez más 

común de que grupos de individuos atenten de manera ilegítima contra los derechos e intereses de 

otros o de la sociedad en general. Medios de comunicación que manipulan y atenton contra la verdad y 
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contribuyen a la desintegración nacional, la decadencia policica, moral, cultural e intelectual del pueblo 

y a la crisis social que éste padece. 

4,1,2.· .\specto juádjco. 

En Mé.~co, el rompimiento del Estado de Derecho significa que la falta de sujeción del gobierno y los 

gobernados a las leyes, provoque impunidad, inseguridad jurídica, descrédito de las instituciones, falta 

de procuración e impanición de justicia. Implica que personas, gmpos, élites económicas, políticas y 

socia1es. intereses políticos, económicos y otros factores, se encuentren por encima de la ley, que no 

exista igualdad ante la ley y persista la creencia de que las leyes no se cumplen, no se aplican, no sirven. 

El rompimiento del Estado de Derecho se manifiesta en el hecho de que el gobierno sea incapaz de 

resolver los conflictos entre particulares y éstos comiencen a dirimir sus controversias, diferencias y 

conflictos por la fuerza, al margen de la ley. 

Ni el gobierno ni los gobernados se encuentran voluntaria ni obligatoriamente sujetos a unas leyes 

vigentes, por lo tanto en la realidad la vigencia de dichas leyes comienza a adquirir un carácter 

meramente formal y su aspecto positivo va desapareciendo, se empieza a hacer referencia a numerosos 

ordenamientos jurídicos como "letra muena" y prevalece la creencia de que en las instiruciones 

encargadas de la procuración e impartición de justicia existe corrupción, burocracia excesiva, 

incapacidad, trato arbitrario e injusto para con los ciudadanos. 

4.1,3,· .\specto politice, 

En Mé.~co, el rompimiento del Estado de Derecho significa que la falta de sujeción del gobierno y los 

gobernados a las leyes provoque una encarnizada lucha de poder entre los panidos, grupos r 
organiuciones políticas, que se legisle persiguiendo intereses políticos en lugar del bien de la sociedad. 

Otras consecuencias son la cormpción generaliza.da, crónica y endémica en codos los niveles, .tusenci.i 

de democro1cia, prcv.tlencia de la cultura antidemocrática, crisis institucional y estructural de los Órganos 

de gobierno, incap.lcidad para garantizar y preservar el orden público, corporaciones de seguridad 

p{1blica incapaces, corruptas e infiltradas por la delincuencia organizada. 
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El rompimiento del Estado de Derecho se manifiesta en el hecho de que persista la negociaci6n de la 

aplicación de ley, la aplicación a capricho y en forma arbitraria de ésta, y la ausencia de representación y 

(>2rticipación política en todos los niveles, autoritarismo y opresión. La crisis política genera 

condiciones favorables para el surgimiento de grupos y organizaciones poUticas que reivindican 

ideologías y métodos de acción obsoletos, radicales, violentos y antidemocráticos. 

En la actividad política prevalecen los intereses de la élite en el gobierno y los de las élites económicas, 

políticas y sociales, se presenta una inherencia cada vez mayor de los intereses extranjeros, una 

aplicaci6n de políticas derivadas de las directrices de los organismos financieros internacionales y de los 

Estados Unidos, y la utilización del poder y los recursos del país como instrumentos para servir a 

intereses particulares. 

Ni el gobierno ni los gobernados se encuentran voluntaria ni obligatoriamente sujetos a unas leyes 

democráticas, pues las leyes en lugar de representar los intereses de la mayoría de la sociedad, se 

convierten en un instrumento de las élites para proteger sus propios intereses y lograr sus objetivos 

pmiculares, en perjuicio de la sociedad. El ejercicio del poder público y la aplicación de la ley están 

sujetos a los intereses particulares de la élite gobernante y de las élites económicas, políticas y sociales, 

en perjuicio de los in ter eses y el bien común de la sociedad. 

4.1.4.· Aspecto económjco. 

En México, el rompimiento del Estado de Derecho significa que la falta de sujeción del gobierno y los 

gobernados a las leyes provoque una situaci6n en la cual no se resuelven las necesidades sociales más 

lñsicas. Más de la mirad de la población del país vive en estado de pobreza a pesar de ser México un 

pais con enormes y vastos recursos naturales, contar con un inmenso territorio, una numerosa 

población compuesta en su mayoría por j6venes y ser una de las potencias petroleras mundiales. 

La población padece una severa crisis, desempleo, falta de oportunidades, falta de crecimiento, falta de 

producción, crisis productiva, crisis del campo, no se produce ni siquiera lo necesario en productos 

lñsicos para alimentar a la población del país, se importan dichos productos básicos pues es más barato 

que producirlos. Se presenta una grave falta de poder adquisitivo, salarios que no corresponden con la 

realidad de las necesidades más básicas de las familias, fuga de fuerza de trabajo y de "cerebros" a otros 
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paises; dependencia económica de la inversión, fondos y préstamos extranjeros, una moneda débil y 

devaluada, economía disfuncional e incapaz de crecer, miseria, excesiva inequidad en la distribución de 

'l:i ·riqueza, ingresos insuficientes del gobierno, casi la totalidad de éstos comprometida en pago de 

.. : ·deuda, sistema fiscal obsoleto, desordenado, injusto e inequitativo, gasto excesivo de los recursos 

· públicos en cuestiones superfluas e innecesarias, falta de gasto suficiente en cuestiones primordiales 

(servicios públicos, infraestructura, gasto social ,educación, nutrición1 salud, empleo, etc. ). 

A todo esto se suma la destrucción de los recursos narurales y el medio ambiente, así como la total 

inconciencia sobre esta situación. Ni el gobierno ni los gobernados se encuentran voluntaria ni 

obligatoriamente sujetos a unas leyes culruralmente efi•aces, pues dichas leyes no resuelven las 

demandas y necesidades sociales sino que son instrumento de las élites para proteger sus propios 

intereses y lograr sus objetivos particulares. 

4.1,5.· Factores reales de poder y gntpos de presión. 

El hecho de que ni el gobierno ni los gobernados se encuentren voluntaria ni obligatoriamente sujetos 

a las leyes significa que los sectores sociales que influyen directamente en el proceso de toma de 

decisiones políticas del gobierno comiencen a socavar el principio de autoridad del Estado, a adquirir 

un peligroso poder que los coloque al margen de la ley y empiecen a actuar impunemente de manera 

ilegal, en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad, haciendo que la ley se aplique o no en 

beneficio de sus intereses y objetivos partiLulares. 

De igual manera el rompimiento del Estado de Derecho provoca que las organizaciones de individuos 

que realizan actos tendientes a lograr que el gobierno tome determinadas decisiones políticas que les 

beneficien, comiencen a actuar de manera cada vez más radical, de manera ilegal y en perjuicio de los 

derechos e intereses de la mayoría de la sociedad, para presionar de manera cada vez más intensa y 

directa al gobierno y a las élites económicas, políticas y sociales, persiguiendo sus propios intereses y 

objeti,·os panicul.tres. 
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4.1.6.· Yolores jnl!Ínsecos del Estado. 

Los valores del Estado Mexicano, pane de su "deber ser" expresado principalmente o través del orden 

jwídico y el orden cultural, son pane de sus instituciones, es decir, el reconocinúento que hace el 

Estado de toda aquella base ideológica sobre la que se funda, que justifica la forma que toma y los 

actos que realiza. El proceso histórico de la Revolución Mexicana que inició en 1910 como una lucha 

de la sociedad mexicana para establecer la democracia y la justicia social, culmina con la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Como ya se expuso 

anteriormente, las principales instituciones de Estado Mexicano, que dicha Constitución establece, son 

las siguientes: Democracia, Justicia Social, Libertad, Supremacla Constitucional, Seguridad Jurídica y 

República Democrática. 

El rompinúento del Estado de Derecho implica no sólo la ausencia de democracia sino una situación 

absolutamente contraria a ella, es decir, una situación de antidemocracia. Es evidente que el 

rompimiento del Estado de Derecho impide que los intereses de la mayoría de la sociedad estén 

representados y que el poder se ejerLa para protegerlos y salvaguardarlos, y, de acuerdo al concepto 

constitucional de Democracia, es también evidente que no existe ésta " ... no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; ... • 

De igual manera no existe la Justicia Social, ya que el rompimiento del Estado de Derecho implica no 

sólo una econonÚa disfuncional, un repano excesivamente inequitativo e injusto de la riqueza, el 

empleo y explotación de los recursos del Estado por pane de las élites en beneficio de sus intereses y 

objetivos particulares, el deterioro de las condiciones de vida, la falta de prestación de los servicios más 

básicos, la opresión y explotación de las clases sociales más desprotegidas; sino además el ejercicio del 

poder público y la aplicación de la ley en beneficio de las élites politicas, sociales y econónúcas, lo que 

inevitablemente conduce al aumento, de manera profunda y grave, de la polarización y di,isión entre 

las clases sociales del país, resultando en que más de la nútad de la población viva en condiciones de 

pobreza y algunos individuos se cuenten entre los más ricos del mundo. Lejos de combatirse, los 

rezagos sociales se propician, se generalizan y se agudizan. 
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La Libertad obviamente se ve coartada por la incapacidad del Estado para garantizar el respeto a los 

dere.:hos hwnanos, garantías individuales y derechos públicos subjetivos de los gobernados. La 

inseguridad y el atropello en sus derechos que sufre la mayoría de la población a causa de la 

delincuencia y las acciones de determinados grupos de individuos; el ejercicio arbitrario del poder 

público y la aplicación injusta de la ley por parte de una élite gobernante autoritaria y antidemocrática, 

son factores que generan la supresión de la übenad en el país, y la supresión también de la Supremacía 

Constitucional, pues tal ejercicio arbitrario del poder público y aplicación injusta de la ley rompen con 

el principio de que nada ni nadie dentro del Estado puede estar por encima ni en contravención a la ley 

suprema y fundamental que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La élite 

gobernante aplica o no la ley a su capricho y ejerce el poder público de manera arbitraria, para proteger 

sus intereses y objetivos particulares y los de las élites políticas, sociales y económicas, violando de esa 

manera las obligaciones más fundamentales que la Constitución le impone. 

La Seguridad Jurídica desaparece por completo pues las autoridades políticas realizan actos que las 

leyes que conforman el orden jurídico mexicano no les autorizan, ni les conceden explícitamente las 

facultades para llevarlos a cabo. Las formas y términos, determinadas por las leyes, en que deben 

realizarse los actos de autoridad y en que cada Órgano de gobierno debe ejercer sus facultades y 

atribuciones, no son respetadas, las autoridades actúan arbitraria e ilegalmente y sin control alguno. 

Los habitantes del Estado Mexicano no tienen la certeza de que todo acto de autoridad del que ellos 

sean destinatarios, estará fundamentado y motivado en las leyes vigentes exactamente aplicables al caso 

concreto, y será llevado a cabo de acuerdo a las formas, términos y procedimientos que las propias 

leyes vigentes determinan para ese caso concreto, por una autoridad competente para realizar dicho 

acto. Las leyes no se aplican por igual a toda persona, existen privilegios, excepciones y discriminación, 

los gobernados son víctimas de tratos injustos, inhumanitarios e incquitativos. 

En la realidad deja de existir una República Democrática pues el Estado Mexicano deja de ser una 

entidad política cuyo gobierno represente los intereses y la voluntad del pueblo. 
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4.t.7.- Fines del Estado. 

El rompimiento del Estado de Derecho es una situaci6n que implica que el Estado se está 

autodestruyendo, el hecho de que ni el gobierno ni los gobernados se encuentren voluntaria ni 

obligatoriamente sujetos a unas leyes vigentes, culturalmente eficaces, democráticas y necesariamente 

derivadas de los valores humanos; y en virtud de no existir tal sujeci6n no se logre el cumplimiento de 

dichos valores humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y finalmente en el Estado; 

provoca una situación crítica y caótica que altera sus elementos y vuelve inoperantes sus instituciones, 

estructuras y subsistemas, de hecho, estos últimos comienzan a acruar en contra de la sociedad, 

atentando contra su supervivencia. De esta manera, se aprecia cómo, el rompimiento del Estado de 

Derecho, le impide al Estado cumplir con su fin más importante y fundamental: seguir existiendo. 

4.2 ~Consecuencias Históricas. 

4,2,I - Efectos internos, 

El retroceso del Estado provoca que en un país como México, con una poblaci6n cercana a los cien 

millones de habitantes, el deterioro de las condiciones de vida de la población a causa de la crisis 

económica, la inseguridad, la delincuencia, el desorden y el caos, producto del quebranto de las 

instituciones, órganos y estrucruras estatales; resulten en un conflicto social de proporciones 

catastrÓficas. El vado de autoridad generado por un gobierno incapaz de cumplir y hacer cumplir la ley 

y de ejercer el poder público en beneficio de la sociedad, conduce a un estado de crisis generalizada en 

todos los sectores, en el cual nada ni nadie puede garantizar el respeto a los derechos de los 

gobernados. La violencia generada por los actos de diversos grupos de personas impide la convivencia 

en la sociedad )' generJ una sin1ación de profunda injusticia donde la libertad de las personas se ve 

coanada y prevalece un rompimiento de la paz, la seguridad y el orden público. 

El resultado de esto es que se priva a generaciones enteras de mexicanos de la esperanza de tener una 

vida mejor, se les priva del futuro. 
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4.2.'.- Efectos geopolíticos e joteroacionales. 

El rompimiento del Estado de Derecho en México significa que los Estados Unidos de América 

aumenten su influencia e inherencia en el país, aumentando en la misma medida la dependencia y 

senilismo de la élite gobernante y las élites pollcicas, sociales y econ6micas de México hacia aquél país. 

En 'inud de ser México un país tan imponante para los Estados Unidos de América, por su estratégica 

ubicJci6n geográfica tanto por cuestiones comerciales como de seguridad nacional, por aspectos como 

la rnigraci6n ilegal y el narcotráfico, y principalmente por los intereses que los Estados Unidos de 

América tienen en los recursos energéticos de México; aquél país no puede permitir una situación de 

caos y retroceso del Estado en México, pues ello afectaría directamente sus intereses. Al depender la 

economía mexicana casi por completo de la nonearnericana, a los Estados Unidos les bastará con 

presionar económicamente a México para que las élites de nuestro país acaten sus directrices e 

instrucciones, si con ello no basta indudablemente aquH país tomará medidas más radicales, severas y 

de un carácter mucho más intervencionista. 

Como ya se ha podido apreciar, el bloque econ6rnico europeo ha condicionado la admisi6n de México 

como socio comercial, a la presencia de condiciones de democracia y de respeto a los derechos 

humanos, condiciones que ante el rompimiento del Estado de Derecho difícilmente podrán existir. 

Los cáncles de narcotráfico más poderosos de Sudamérica aprovecharán el retroceso del Estado y la 

incapacidad para combatir a la delincuencia en Mé.xico, para aumentar el volumen de las drogas que 

cruz.i por nuestro país hacia el principal consumidor del mundo, los Estados Unidos de América, y de 

igual forma aumentarán sus acciones e influencia. 

El rompimiento del Estado de Derecho y la situaci6n de crisis, inseguridad y violencia que genera, 

seguran1ente hará que los inversionistas extranjeros se retiren del país y que los que planeaban invenir 

en él ya no lo hag.tn, generando una grave afectaci6n a la econornia nacional. 

El colapso econ6mico y polltico en México podría iniciar un proceso de deses1abiliL1ción en la ya de 

por sí precaria situaci6n econ6mica y política en Centroamérica, proceso que podría extenderse a 

Sudamérica. 
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4.3.· Planteamientos Filosóficos y Morales. 

4 3.1 · Cuestjooamientos sobre líl justificación de la exjsteocia del Estado. 

Finalmente, ante el hecho de que ni el gobierno ni los gobernados se encuentren voluntaria ni 

obligatoriamente sujetos a unas leyes vigentes, culturalmente eficaces, democráticas y necesariamente 

derivadas de los valores humanos; y en virtud de no existir tal sujeci6n no se logre el cumplimiento de 

dichos valores humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y finalmente en el Estado; 

cabría preguntarse: ¿cual es el sentido de que exista el Estado?, ¿para qué existe el Estado?, ¿cuál es su 

prop6sito? 

El rompimiento del Estado de Derecho implica que el Estado: 

1.- Deje de ser un sistema, porque ya no es un todo organizado, sus elementos ya no están 

ordenadamente relacionados entre sí, y dejan de realizar sus funciones específicas. 

2.- cultural.- porque ya no responde a la necesidad de los seres humanos de unir sus esfuerzos, 

agruparse y organizarse para obtener sus saúsfactores, ni es capaz de establecer un orden para evitar la 

anarquía y el caos; sino al contrario, propicia la anarquía y el caos y atenta contra la supervivencia. 

J.- de organizaci6n jurídica.- porque ya no es capaz de establecer limites a la conducta humana a través 

de normas externas, heter6nomas, bilaterales y coercibles. Dichas normas ya no son obedecidas ni por 

el gobierno ni por los gobernados, nada ni nadie puede hacerlas cumplir por la fuerza y por lo tanto 

pierden toda ,;gencia y posibilidad real de condicionar la conducta humana, y por ende de establecer 

un orden en la sociedad. 

4.- de organizaci6n política.- porque el ejercicio de su poder ya no responde a la protecci6n y 

salvaguarda de los intereses y el bien común de la sociedad, sino a los intereses particulares de una élite 

gobernante que ejerce arbitrariamente el poder y aplica la ley a su capricho, en perjuicio de la mayoría 

de la sociedad. 

5.- de organización económica.- porque ya no puede obtener los ;atisfactores que requiere la sociedad. 
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6.· de una sociedad.- porque con muchos de los miembros del grupo determinado o comunidad de 

seres humanos ubicados tanto dentro como fuera de su territorio físico geográfico, el vínculo jurídico 

politice que había establecido se ve roto por la imposibilidad de obligarlos a respetar y obedecer las 

leyes. 

7.- legitimado hacia el interior y hacia el exterior.· porque dicha legitimación comienza a ser 

cuestionada tanto por la sociedad como por otros Estados, en virtud de que la realidad del Estado y las 

acciones de su gobierno comienzan a ser notoriamente apartadas e incluso contradictorias de los 

posculados emanados del acontecimiento histórico que le dio origen. 

8.- que posee de hecho y utiliza el mayor poder material en la sociedad.· porque ha perdido la 

capacidad efectiva de condicionar las voluntades y los actos de los individuos por medio de la amenaza 

del uso de la fuerza física, comienzan a aparecer dentro de la sociedad fuerzas capaces de confrontar 

con éxito Ja suya. 

Y a no puede dar carácter coercitivo a los limites que establece para la conducta humana, tampoco 

hacer cumplir las directrices que emite, ni proteger y conservar sus elementos integrales. Ya no puede 

crear en las conciencias el convencimiento sobre su existencia. 

9,· capaz de confrontar, en principio, poderes externos.· porque ya no puede evitar la inherencia de 

otros Estados o fuerzas ajenas a él en sus asuntos internos. 

1 : .. establecido temporalmente y en forma exclusiva, dentro de los límites determinados de un 

territorio físico geográfico.· porque dentro de dicho tcniwrio comienu.n a existir diversas zonas donde 

su jurisdicción de hecho desaparece. 

11.· fundado históricamente sobre determinadas bases ideológicas.- porque dichas bases carecen ya de 

toda vigencia e incluso son contradictorias con la realidad del Estado. 
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12.- compuesto de subsistemas, instituciones y estructuras.- los subsistemas comien= a volverse 

inoperantes y dejan de cumplir con sus funciones esenciales, e incluso comienzan a acruar en contra de 

la sociedad y el propio Estado. Las instituciones pierden toda vigencia e incluso son contradictorias 

con la realidad. Al entrar el Estado en una crisis, en el desorden y el caos, sus estructuras son incapaces 

de mantenerse y dejan de existir. 

13.- ubicado dentro de un determinado grupo de Estados.- a pesar de que el Estado pueda seguir 

ubicado dentro de un detenninado grupo de Estados, su crisis interna y la inestabilidad que sufre 

comienzan a generar una afectación en sus relaciones con dichos Estados y lo hacen incapaz de 

cumplir con sus compromisos y obligaciones respecto de ellos. Dicho grupo de Estados 

inevitablemente tomará medidas para evitar que la situación que afecta al Estado en cuesúón afecte sus 

propios intereses. A causa de la interdependencia que existe entre los Estados, la afectación de las 

relaciones con ellos generará mayores problemas y agravará la crisis interna. 

15.- y que tiende a autopreservarse.- el rompimiento del Estado de Derecho provoca una situación 

crítica en el Estado, situación que altera sus elementos y vuelve inoperantes sus institucÍones, 

estructuras y subsistemas, de hecho estos últimos comienzan a actuar en contra de la sociedad, 

atentando contra su supervivencia. De esta manera se aprecia cómo el rompimiento del Estado de 

Derecho le impide al Estado cumplir con su fin más importante y fundamental: seguir existiendo. 

¿Cuál es entonces la justificación de que exista el Estado cuando éste se ha convertido en un sistema de 

dominación por parte de una élite gobernante, un instrumento para proteger los intereses de las élites 

políticas, económicas y sociales, es incapaz de proteger los intereses y el bien común de la mayoría de la 

sociedad y de autopreservarse a sí mismo? 

La respuesta que yo propongo es: porque es el medio más eficaz que han creado las sociedades para 

resolver su necesidad vital de unir los esfuerzos de sus miembrm, agruparlos y organizarlos para 

obtener sus satisfactores, para resolver los problemas comunes, para establecer un orden, para evitar la 

anarquía y el caos, para garami:z..tr ciertas condiciones de coexistencia, convivencia y nivel de vida, y así, 

poder sobrevivir. Por ello es necesaria y de hecho imprescindible la existencia del Estado en el mundo 

moderno. 
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Si el Estado es incapaz de satisfacer las necesidades reales de la sociedad, y el gobierno, encargado de 

ejercer su poder y aplicar sus leyes, no representa los intereses de la mayoría de la sociedad ni respeta la 

ley, la libenad y los derechos, corresponderá siempre a la propia sociedad decidir su propio destino. 
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CAPfruW Y CONCLUSIONES 

En virtud de lo analizado y expuesto en los capítulos anteriores, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1.- La situación en la UNAM a partir del 20 de abril de 1999 y hasta el 6 de febrero de 2001, sí 

constituye un rompimiento del Estado de Derecho en México pues durante ese lapso el gobierno y los 

gobernados no se encontraron voluntaria ni obligatoriamente sujetos a las leyes vigentes, las cuales 

violaron impunemente. 

2.- El Estado de Derecho en México no se rompió como consecuencia directa del paro en la UNAM 

de 1999-2000. Cómo ya se expuso en los capítulos anteriores, en México el Estado de Derecho siempre 

ha estado en una situación de rompimiento en virtud de que desde que nuestro país inició su vida 

independiente la sociedad ha estado sometida a una élite gobernante que ha sujetado y condicionado la 

ley y su aplicación a sus intereses y objetivos particulares y a los de las élites políticas, económicas y 

sociales. Sin embargo el paro en la UNAM de 1999-2000 fue un acontecimiento que evidenció de 

manera clara e indudable el rompimiento del Estado de Derecho y que agravó profundamente esa 

situación. 

3.- El paro en la UNAM DE 1999-2000 fue un fenómeno histórico, social, politico, económico, 

cultural y generacional que constituyó uno de los resultados y consecuencias históricas del Sistema 

Político Mexicano y que tuvo lugar precisamente en el momento de crisis definitiva del Sistema Político 

Mexicano. 

4.- Ante el paro en la UNAM, el Sistema Político Mexicano reaccionó ejecutando diversas acciones 

dirigidas a proteger sus intereses y lograr sus determinados objetivos. Como resultado directo de dichas 

acciones fueron gravemente violadas, tanto por el gobierno como por los gobernados, de manera 

directa, deliberada, premeditada y sistemática las leyes vigentes del orden jurídico mexicano y los 

principios jurídicos, democráticos, republicanos e instituciones del Estado Mexicano, determinadas por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se provocó un grave daño a la UNAM, la 

sociedad en general y el país, atentando así contra la supervivencia y existencia del Estado Mexicano. 
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6.- Desde que inició su administración, el gobierno perredista de la Ciudad de México realizó acciones 

que fueron causa directa del p.tro en la UNAM de 1999-2000. Antes y después de iniciado el paro los 

funcionarios de dicho gobierno cometieron diversas acciones ilegales y delitos e incumplieron 

deliberadamente con sus obligaciones establecidas por las leyes vigentes, provocando directamente el 

rompimiento del Estado de Derecho y un grave daño a la UNAM, la sociedad en general y el país. 
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CAPÍTUI O VI PROPUESTAS 

Considero que es necesario en nuestro país detener la descomposici6n progresiva del Estado e iniciar 

un proceso de construcci6n del Estado de Derecho. Oeo que la única forma de iniciar ese proceso es 

mediante un plan amplio de educaci6n y cultura, un plan que requiere un enorme esfuerzo de toda la 

sociedad y el gobierno, que no puede estar sujeto a un régimen político o a un periodo sexenal y que 

debe ser a largo plazo, implicando un pacto o acuerdo nacional general de alcances hist6ricos. 

La base de este plan es la educaci6n, considerada ésta como el más importante y poderoso medio de 

todo pueblo para sobrevivir, mejorar sus condiciones de vida y progresar. El plan debe basarse en la 

utifuación del poder de los medios de comunicaci6n, revirtiendo el daño que causan a la sociedad y 

aprovechando dicho poder para realizar un gran proyecto educativo. El plan deberá implicar entre 

ouas medidas las siguientes: 

1.- Asignaci6n de elevados recursos a la educaci6n pública, tanto por parte del presupuesto 

gubernamental, el cual deberá destinar un porcentaje no inferior al equivalente del 10% del Producto 

Interno Bruto a la educaci6n; como por parte de la iniciativa privada, la cual deberá hacer aponaciones 

en dinero o en especie a Ja educación. 

2.- Destinar dichos recursos a cuatro grandes rubros: 

a).- Proporcionar acceso a la educaci6n a la mayor cantidad de población posible. 

Creación de infraestructura educativa, construcci6n masiva de escuelas, mantenimiento y mejoras de las 

ya existentes, construcción, instalación y modernización de bibliotecas, laboratorios, centros de 

c6mputo e instalaciones deportivas. 

Elevar la preparación académica y pedag6gica de los profesores y otorgarles sustantivas mejoras 

salariales. Ofrecer a los alumnos servicios gratuitos como transpone escolar y desayunos. Instaurar 

progr.unas de becas para los alumnos de bajos recursos. 
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b ).- Que la educación sea de la mayor calidad posible. 

Replanteamiento de las bases dd Sistema Educativo Nacional, revisión y modernización dd contenido 

y objetivos de los programas, planes de estudio, de las materias y libros de texto, orientar la educación 

al conocimiento objetivo, integral, actual y profundo de la ciencia, las disciplinas sociales, el ane y todas 

las ramas del conocimiento humano y la cultura; con un enfoque claro sobre la historia, la realidad 

actual, los problemas concretos y las necesidades de nuestra sociedad y nuestro país. Ampliar los 

horarios escolares, aumentar a seis los días hábiles de clases, disminuir los periodos vacacionales e 

instaurar programas deportivos completos en todas las escuelas. 

Estructurar un Sistema Educativo Nacional basado en la comprensión y el aprendizaje efectivo y no en 

la memorización de datos, es decirt un sistema de enseñanza cualitativa y no cuantitativa. Extremar la 

exigencia de rendimiento académico máximo a todos los alumnos. 

c ).- Que el proceso educativo no sólo abarque a la población escolar o académica sino a toda la 

sociedad en general, aprovechando el poder, influencia y alcance de los medios masivos de 

comunicación. 

Difusión masiva de la cultura, la ciencia y d deporte a través de los medios masivos de comunicación 

de acuerdo a un Programa de Difusión Educativa. Obligar por ley a todas las empresas televisivas, de 

radio, y todas las que de una forma u otra tengan expresión en los medios masivos de comunicación, a 

destinar por lo menos tres horas diarias en sus horarios de mayor audiencia, {una hora en la mañana, 

una en la tarde y otra en la noche ), sin cortes comerciales, a la difusión educativa. Obligar por ley a 

todos los periódicos, revistas y publicaciones en general, a destinar un 20% de su total de páginas a la 

difusión educativa. Construcción y acondicionamiento de bibliotecas públicas y museos, publicación 

masiva de te~'tOs culturales y cienúficos. 

Para clabomr y revisar los contenidos del Programa de Difusión Educativa se elegirá un Comité 

C.entral de los más destacados académicos, cienáficos, juristas, profesionistas, investigadores, 

imclectuales, artistas y deportistas, integrado por 100 miembros, 50% pertenecientes a instituciones de 

educación pública y 50% pertenecientes a instituciones de educación privada. En cada entidad 

federativa se instalará un Comité Regional integrado en los mismos porcentajes pero de solamente 50 
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miembros. Los programas elaborados por los comités regionales deben\n de ser revisados y aprobados 

por el Comité Central. La integraci6n del Comité Central y de los Comités Regionales se hará por 

elecci6n por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 0Unara de Senadores o, 

en sus recesos, por la Comisi6n Permanente del Congreso de la Uni6n, con la misma votaci6n 

calificada.; el Comité Central será un organismo establecido por el Congreso de la Uni6n que contará 

con autonomía de gesti6n y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Los Comités 

Regionales tendn\n las mismas características y su integraci6n seguirá el mismo procedimiento, pero 

dentro del ámbito de las legislaturas locales. El Programa de Difusi6n Educativa deberá corresponder y 

ser complementario con el contenido y objetivos de los programas, planes de estudio del Sistema 

Educativo Nacional, por ello deberá nombrarse una Comisi6n de Enlace entre el Comité Central del 

Programa de Difusi6n Educativa y la Secretaría de Educaci6n Pública. 

Los miembros de los comités central y regionales del Programa de Difusi6n Educativa durarán tres 

años en sus cargos, al término de los cuales deberán elegirse nuevos comités, tanto Central como 

Regionales. Los miembros de los nuevos comités deberán ser electos a más tardar el 1 de octubre del 

año inmediatamente anterior al primero de su periodo en funciones. Los nuevos conútés tomarán 

posesi6n de sus cargos el 2 de enero de su primer año en funciones. 

La aplicaci6n del Programa de Difusi6n Educativa será obligatoria por ley para todos los medios 

masivos de comunicaci6n, y se hará exacta, estricta y literalmente de acuerdo a las instrucciones 

precisas del Comité Central, el cual establecerá los tiempos y formas para la entrega del material 

correspondiente a dichos medios masivos de comunicación, desde luego sin permitir el menor retraso 

o modificaci6n al programa y al calendario anual del Programa de Difusi6n Educativa. El programa r 
calendario anual deben\n ser elaborados por el Comité Central y publicado en el Diario Oficial de la 

l'ederaci6n, en los peri6dicos oficiales locales y en los diarios de mayor circulaci6n de cada localidad, el 

J 1 de diciembre del año anterior al que corresponde. 

El Comité Central nombrará e integrará brigadas de educadores especialistas que se encargarán de la 

aplicaci6n del Programa de Difusi6n Educativa en cada una de las comunidades indígenas del país. 

utilizando el material que previamente elaborará un panel de expertos del Comité Central, adaptando el 

contenido del Programa de Difusión Educativa a las particulares características de cada comunidad 

indígena, desde luego utilizando la lengua propia de cada una de ellas y empleando los medios 
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didácticos más adecuados y efectivos. Las brigadas de educadores especialistas serán independientes de 

los Comités Regionales y sólo responderán al Comité Central. Los Comités Regionales tendrán la 

obligación de prestar toda la ayuda que, para el cumplimiento de sus funciones, los integrantes de las 

brigadas de educadores especialistas les requieran. 

El Comité Central tendrá adem.ís la facultad y obligación de revisar el contenido de los programas y los 

comerciales transmitidos por medios electrónicos y publicaciones de los medios masivos de 

comwúcación, para ordenar la restricción en casos de agresiones a la dignidad humana, enue ellas 

promoción de la discriminación y representación del ser humano como objeto sexual, empleo 

injustificado de imágenes y textos violentos y erótica y sexualmente sugestivos, y promoción exagerada 

del idioma, costumbres, valores y formas de vida de la cultura norteamericana. 

d ).- Promoción del Estado de Derecho. 

Tanto el Sistema Educativo Nacional como el Programa de Difusión Educativa tendrán como uno de 

sus objetivos centrales la promoción del Estado de Derecho en la sociedad. Desde los primeros años 

escolares se incluirá en los programas y planes de estudio la enseñanza de las nociones más 

fundamentales de democracia, sus valores y principios como la tolerancia, el diálogo, representación y 

participación política; ley, legalidad, seguridad jurídica, respeto a la ley, régimen constitucional y 

republicano, responsabilidades nacionales y civic.is fundamentales, conciencia nacional; valores 

humanos, derechos humanos, rechazo a la violencia, la corrupción, la ilegalidad, la discriminación, en 

todas sus formas; respeto, cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, búsqueda del bien 

común, la justicia y la igualdad. Análisis y comprensión de la cultura norteamericana para establecer sus 

diferencias con la cultura y realidad social mexicana, rechazar la expansión cultural norteamericana y 

evitar la adopción de las costumbres, valores y formas de vida que promueve. 

Promover la disciplina personal, grupal y social, los h.ibitos de orden, higiene, régimen de salud, ahorro 

de agua y energía. Luchar contra los prejuicios, los fanatismos y los mitos históricos, politices, 

económicos, culturales y sociales. Promover el servicio público como la más grande responsabilidad y 

honor al que puede aspirar un mexicano, y no como una oponunidad de enriquecerse y obtener poder 

personal. 
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Desde luego que para poder elaborar y ejecutar este plan amplio de educación y culrura, se requieren 

grandes reformas estructurales e importantes medidas en todos los subsistemas, ámbitos y sectores del 

Estado Mexicano. Se requiere una reforma general que permita que el país tome un nuevo rumbo y se 

logre una transformación profunda de la sociedad. Esto obviamente sólo podrá lograrse a largo plazo y 

precisa de un enorme e histórico esfuer20, sin precedente en la historia del país, de todos los 

mexicanos. 

En el lunbito político jurídico se requerirá una vasta reforma que implique entre otros puntos los 

siguientes: 

1.- Una reforma del artículo tercero constitucional que contemple al Plan de Difusión Educativa y los 

C.Omités, Central y Regionales, determinando su naturaleza, regulando sus funciones, facultades y 

atribuciones; asimismo expedir la legislación secundaria relativa. 

Creación de Órganos de participación ciudadana con mayor estructura, recursos y especialización, los 

cuales se encargarán de revisar y analizar las políticas gubernamentales. 

2.- Ataque real y efectivo a la corrupción en todos sus niveles; creación de sistemas de vigilancia, 

monitoreo y auditoría de la conducta de los servidores públicos, garantizar que éstos no hagan un 

ejercicio indebido de su cargo e implantar formas alternativas para la realización de trámites ante 

dependencias gubernamentales para reducir al núnimo posible el margen de probabilidad de 

corrupción. Capacitación, pruebas y controles estrictos a todos los funcionarios públicos. 

Garantizar la transparencia y publicidad del manejo de los fondos públicos y de las acciones de 

gobierno. Procurar una transformación profunda de la cultura burocrática, promover una actitud de 

servicio y profesionalismo. Adelgazar el aparato burocrático administrativo, eliminar dependencias y 

cargos inútiles o prescindibles. 

3.- Celebrar un gran pacto político nacional en virtud del cual se obliguen todas las fuerzas, panidos y 

organizaciones políticas del país a trabajar y desplegar sus actividades políticas con una orientación 

hacia los intereses de la mayoría de la sociedad y el bien del país, y no hacia sus intereses y objetivos 

políticos paniculares. 
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Exposición y discusión pública, amplia y profund., en los medios masivos de comunicación, de las 

· platafonnas ideológicas, principios, posturas y proyectos de todos los partidos y organizaciones 

políticas. 

Establecer un límite razonable al monto de los gastos de publicidad de los partidos políticos en las 

campañas. Promoción de la participación política real y efectiva de la sociedad. Establecer la obligación 

de todo representante popular de recorrer periódicamente el distrito electoral que representa y recoger 

y canalizar las demandas de la población que dicho distrito comprende. 

4.- Revisión de las leyes vigentes que confonnan el orden jurídico mexicano, analizar su capacidad de 

responder a las necesidades y demandas sociales. 

Asignar un elevado presupuesto para garantizar el acceso real y efectivo a la justicia de toda la sociedad. 

Combatir las prácticas corruptas y establecer mecanismos para lograr la depuración, capacitación y 

especialización de los Órganos de impartición y de procuración de justicia. 

Aplicación correcta, justa e irrestricta de la ley en todos los casos. Esclarecimiento público y deslinde 

de responsabilidades respecto de las acciones de gobierno del pasado. Establecer elevadas penas para 

las personas que a través de medios masivos de comunicación deliberadamente oculten, distorsionen o 

manipulen la verdad de los hechos. 

En el ámbito económico social se requerirá una vasta reforma que implique entre otros puntos los 

siguientes: 

1.- Un llamado a toda la sociedad para instrumentar un plan económico de emergencia que implique un 

ataque front:tl y efectivo a la pobreza. Una reoriemación de la actividad económica hacia el sistema 

económico primario. 

·Creación de fuentes de empleo mediante la realización de grandes obras de infraestructura, tales como 

escuelas, carreteras, puentes, vi,iendas y hospit:tles en las zonas más apanadas y pobres del país. 
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Construcción de grandes plantas y complejos industriales destinados al aprovechamiento de los 

recursos naturales y la producción de materias primas. Reorganización de la actividad agrícola y 

pesquera, para lograr una producción alimenticia que satisfaga la demanda interna y pemúta limitar la 

importación de alimentos básicos. 

Prestación de servicios públicos básicos de calidad a toda la población, en especial a la que vive en 

condiciones de pobreza. Procurar el cuidado de la salud y la nutrición de las clases sociales más 

desprotegidas. Asignar un elevado presupuesto para dotar de servicios y recursos a las zonas 

marginadas. 

Fomentar el ahorro y el comercio interno, fonalecer a las pequeñas, medianas y grandes empresas 

nacionales a través de la simplificación administrativa, los incentivos fiscales, los créditos a la 

producción y la participación en obras y acciones de fomento económico y mejora de las condiciones 

sociales. 

Búsqueda de una estrategia de diversificación que pemúta establecer condiciones de igualdad y 

proporcionalidad en las relaciones comerciales internacionales, comenzar a abatir la dependencia 

extrema de la econonúa mexicana respecto de los Estados Unidos estableciendo una presencia más 

competitiva con los mercados mundiales y con resultados más benéficos para los intereses del país. 

Seguir una estricta política de austeridad, evitar los gastos innecesarios y excesivos, el derroche y el 

desperdicio, bajar significativamente los sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel. 

Establecer centros educativos especiales oupervisados por una comisión conjunta entre la SEP y el 

Comité Central del Programa de Difusión Educativa, exclusivos para indígenas, obreros, campesinos y 

reos. Dichos centros se ubicarán dentro de las comunidades indígenas, los grandes centros industriales 

y agrícolas, y los centros de readaptación social. Cada jornada se impartirá una hora de clase a los 

miembros de la comunidad, divididos en grupos reducidos, de modo que a lo largo de la jornada los 

grupos se irán turnando para asistir a su clase. 

2.- Descentralización demográfica de las ciudades. Aliviar a las grandes concentraciones urbanas del 

exceso de habitantes que sufren, para logr.ir una distribución más equilibrada de la población en el 



329 

territorio nacional. Construcción de núcleos urbanos en tomo a los nuevos centros industriales y de 

desarrollo económico en las zonas habitables más despobladas del territorio nacional. 

Instrumentar una reforma fiscal que permita la obtención de mayores recursos públicos, sobre bases de 

proporcionalidad y equitatividad. Que contribuya con sus impuestos la mayor pane posible de la 

población sin que exista un sector de ella obligado a aportar en exceso para compensar la omisión de 

todos los demás. Abatir al comercio informal y desleal, obligándolo a ejercer dentro del marco legal y 

fiscal aplicable. 

3.- Ataque a la delincuencia organizada y común. Supervisión del sistema penitenciario para evitar la 

corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Aprovechamiento del trabajo penitenciario en 

beneficio de la actividad económica nacional y el mejoramiento de las condiciones sociales. 

Lucha contra la violencia en todas sus formas y niveles, desde el núcleo familiar hasta los actos de los 

grupos y organizaciones delictivas m:Ís poderosas. 

Lucha contra la discriminación en todas sus formas. 
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