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"EL ••xo da Los An¡r~l•s no •• •l centro c:fd.l 
diobat• •l'l •l dia et. hoy. La •oc(..ta<f ••t6 
aprel\dt•l'ldo a <JF•rlMr por •i .. t.,,... al 
ro~r con lo• MCant•llflO• d9l dt•CW'"•o 
•ec tarta ll pa.n./l•tarto: un. dt•cUZ"•o que 
pue~ ~·• tan ati-a9, tCll'l atra9ado 
r••pe<:to a la -.>Ht•act6n. polittca da la 
~oci#da.d,qt.W ú.• • \D'\. pa.t•r ~ l.a "patria 
p:>t••tad"" it:t.ol66ica, pw1dtl quedarse •i.n 
muros dende •scr(b(r La. uteja. ·palabras 
condenatoria. y. por ello. pro6resivam.ent• 
insuftci•nt•• como •xp!icactón da un.a 
rea! idad innwnswrwnt• compl•J'a ... 

JUAN HARIA ALPONTE 

El alerta que recoge la real id•d de esta frase, sorprende no 
t.~nto par eu contu11poraneidad; sino por su contundencia •n el cue~ 
tion•mieto histdrico de las sociedades. El dilema de reproducir 
l• concienci• simbólica y ••tratific•d• d• l• socied•d o, prodvctr 
una nu•v• conci.,,ci•, que los soctoldQos contempork"teos d•nomin•n 
ya, la ccmcí•n.t(a ~tbLe, •sum• '"" •l trabaJo d• loa histori•do
r•s. una funcidn •oci•l que rlfb•s• el debat• di•lógico y asume un 
significado profundo •n •1 marco d• la democracia. 

El transito d• l• con.tt....,ia real a la conctencca po•tbl•, es 
t•mbi..,, •I tr*1•ito de la socied•d cerr•d• • l• aoci•dad abiertil, 
pues en •l orden de la •utorid•d, •• hace ref•rencia • tipos de 
comportamiento p•sivos, de •c•t•mi•nta • l•s regl•s y • las h.,._ces 
del pasado qu• facilitan •l d•••rrollo da' form•• poU.ticaa •uto,.i
t•rias y, los tipo• d• comport_i..,to.que •nti•nd•n que tod• norma 
•• •l fruto d• l• r•z6n, qu• toda l9Ccib> d•ft1Qcr6tica aau.. como 
pri,..r supu••to •l aom•ti•i•nto • l• l•y, P•,.o no •,la l•Y cieg• y 
P•t,.i•onial, .•ino a la l•y qu• •HiD• un permanent• •ncu•ntro con 
la l•gitimid•d y el cons•nso. 

El transito hacia la aoci•dad cudura, requi•re inv•rtir. 1• 
~ienci• sobr• el supueeto d• l• autoridad r•cian•l, •• d•cir, d• 
l• •Hclusi~ d• todo deb.ta a futuro d• las id•ologias dogm4tic•• 
y c•t•quisant•a; El tr6r>aito hacia la conciencia poaible no pu•d& 
••r m~ que Un• exploracidn &vid• y v•l•ro•• d•l mundo que cambta 
y que cambia con nosott"oa. El histo,..iador, •n tanto port•da,.. de la 
co~cfencia histórica de la soci•dad, debe ••t"' •l primero en cues
tic;tn•rs• sobre el significad~ d• su labor cotidiana. En •1 conte)(
to cantbtante del mundO, no pueda ••r 4'1 quien .. r•si•t• al cam
bio, pues su funcii5n por el contrario, acompaf\ia el desarrollo en 
devenit"'. 
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Comp~t·t1cndo esta gr·an 1nqu1etud pot• ~l tr~abaJo del h1stot•ia
dor en el tiempo presente <alguna ve:: reco91da. de Witold f~ula), 

he decidido abordar en e~;te tt·abajo, el per1ódo histórico de 
administrm:i&i lope::port1llista, por t:uanto considel"'o constituye 
un peri6do de trans1c1én en el desarrollo histórico de nuestro 
p-:tis, comparable a.1 qtte se abr"16 con la Revoluc:iái Me!~1cana de 
191(1. E1ect1vdm~mte, cm e·:,te su:;t?nio (197ó-19B:::>, no sólo nos es 
po$tble obset~var el agotamiento del .Jntiguo modelo de desarrollo y 
su sust1tuciói por un modelo nuevo, sino ademAs, nos es posible 
vislumbrar un más fuer·te impulso de las tendencias sociales que 
hOy dia empujan a IM constituc:i61 de una sociedad madura y democ:rA 
tic:amente abierta. 

La hipótesis es que P.l estudio del Róg1men Político me:dcano 
debe ser abot~dado a la lu;: de diferentes niveles de análisis en 
torno a la, nOciái del Estado como Abstracci6n-real. 

Los niveles de análisis son definidos 
1f't1tHodól6eica.s que pueden e:~pl i;:arnos desde 
mismo fenómeno, diferenciando con ello, la 
tratar los hec:hos. 

como especificidacfus 
diversas aristas un 
forma c:oprensiva de 

El objetivo fundamental del traba.jo es sistematizar una pro
puesta de an.il isis e inter·pretaciói del R4gimen político me):icano, 
en.un esquema te6rico-metodo16gico que sea contrastado con la rea
lidad. El esquema present.:.,do, na pretende t'edt1cir la realidad a 
sus cOnc:epciones, sino antes bien, constituir una d'Lia para 
abordar la realidad como totalidad compleja. 

En el contexto de est'°' investiga.ciái, ta total.ida.el nos inte
resa primot"dia.lment~ como fundamento epistemológic:o, como princi
pio de realidad directamente relacionado con la construcción del 
conocimiento concreto. 

En el camino de construcci6n del conocimiento,. planteamos 
que, entre lo abstracto y lo concreto <como categorías 
epistemol6Qic:as) e:usten diversos niveles de an..il.isi.s (como 
~spec1fictdades metodol6g1casl, particularmente vAlidos para la 
comprensión del fenómeno estatal. <Capítulo l) 

Creemos ademAs que esta noclén•de los niveles de análisis se 
desprende del propio pensamiento marHista clásico y se mantiene 
con un mayor grado de profundidad y especial i zac i c5o en las 
.'-"sc11eJ;~'; de pensamiento mar:.-;ista contemporkieo. <Capitulo II> 

El proceso de construc:c:161 dl?l conocimiento histórico, sobre 
la base de la total.i.dad Cen tanto síntesis de múltiples determin.a
ciones>, necesariamente se correspondt;o con el esfuerzo de entender 
11 10 dado" en la re"1lidád en forma esenci'°'lmente dinámica y poten-
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cial. Por ello, la realidad adquiere en nL1estt"a argumentación, 
la partic:ularidad de especificar·se c:omo artic:ulaci&i de procesas 
de diferentes niveles y escalas de tiempo y espacio. 

Este carácter mat"Cadamente complejo de la realidad, que 
enfati=a la doble dimensiál, diac:rÓf'/tca y sincrálic:a de los proc~ 
sos sociales, supone un pensamiento integrador y global izan te, ca
paz de aprehender las 16gicas entrela:::adas de lo real. En este sen 
tido, planteamos que, los lineamientos de la escuela gramscian; 
del anAlisis estatal y los lineamientos de la escuela alemana de 
la derivación, rebasan los limites impuestos a cada nivel de anAli 
sis en t"rminos de su lógica particular y permiten comprender to
dos los niveles en su profunda interconexión. 

El manejo de ambas escuelas, a nivel de la constatación hist6 
rica del fen&neno estatal, plantea la posibilidad de una compren
sién globali::ante sobre la base de un vinculo comtln. El vinculo 
que permite la íntegraci6i de los planteamientos gramscianos y 
det·ivacionistas y que por ende, descalifica de arbitrarla y 
eclktica nuestra propuesta, viene dado por los trabajos de F·ierre 
Salama y José Luis Solls en torno a la noci&i del Estado como una 
abstrac:c:iái-real. (Capitulo 111> 

La sistematización y formalizaciái esquemAtica de la propues
ta del Estado como abs trace i én-real, en L1n esquema te6rico-metodQ. 
lógico para abordar la realidad concreta,en tanto sintesis de 
móltiples determinaciones, constituye el punto final de la primera 
parte. (Capitulo IV> 

Con este esquema-gula, entramos de lleno en el terreno histó
rico concreto, al que se dedica la segunda parte de este tr·abajo. 
La formulación d~.l marc:=f? te6rico-metc.dol 6g ice propuesto, considera 
que: 

·1·. 7 Los procesos histdriéi;>s·sa·n resU.ltado de la praxis de los 
ac·t-or-es sociales· que s·e desenvuelven en distintos recortes de la 
realidad. 

2.- La histot•ia se define como construcc:iOO, como secLtenc:ia de 
coyunturas que significan los momentos de inserciái de las pr.icti
cas y proyectos de los diferentes sujetos sociales. 

3.""."" La historia en tanto "construccién objetivamente posible" de 
los actores, nos lleva al papel de las clases, de los individuos, 
de sus móviles e intereses, de sus proyectos y visiones de la 
realidad, de sus posibilidades de 11 hacer" y ºconstruir" en una 
l 6gica compleja de interrelac:iones, del movirn11:mta de todos, qLle 
nadie en su cualidad indiv1dual puede contt·olat~ y, que di la 
impresiór¡ de set" ajena y supramaterial. 

4.·- El' histo1·iador se p1 .. esenta como elemento potenc:ionador del ca.!!! 
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bio social. Al abt·11· ''lo dado a lo_posible''• garanti~a la trans
t01·1n"3.1:i6i du los ántreles en hombres. capace!!l de Lo15rar en la tie
rra. Lo que se les promete en. el. ci~Lo. 

El debate de lc1 d1~cl\s1én en el diü de hoy no es, por 
el se;:o de los ángeles, el debate de la discus16i el día 
l:ritsciende a su posible concienti-:::aciái hist6ric.:a 1 a su 
11 hum~ni::oci61 11 • 

tanto, 
de hoy 
posible 

El dilema de producir o reproducir nuevas o viejas conc1en
cias1 es también el dilema de potenciar o in~alidar el significado 
profundo del conocimiento hist&~ico, de transformar la conciencia 
histórica de las sociedades en conciencia hist6rico-pol1tica 



. PRlt.ER PARTE 

MARCO TEORICO-METODOLOGICO 



CAPITULO 1 

ASPECTOS ONOSEOLOOICOS DEL HETODO. 

Las 1·ofle::1ones f1losóf1cas d1r1gidas al pr·oblema da definir 
las relac1ones entre el hombrP- )' los elamentos 11 obJet1vos" de la 
real id.otd, 1·~...-J~ten dqntrg de la problemática cp1stemol6g1ca-onto
l~1ca qP-nerC\l lln<:\ tmportanct.J cons1derablr:~: constituyen el pr"in
cip10 f1 los611co fundamental de toda m~todo da c:onoc:1m1ento. 

C"3c1~ método de conoc1m1ento !~structurado sobre la base de 
plantei\miontos reolat1vos .;¡ los fLmdamcmtos del conoc1m1ento cient! 
.f1co y rPlat1vos al ser>' c;us. p1·op1edades trascendentales), expre
~ .. , una ·.'1s1&1 propia d~ l.:l 1·c.il1dad, una reproscntaci6n particular 
del mLmdo que intenta sat1sf<."\r:elr por un lado, la necesidad de pre
c1sar el tq.Jo de relclc1ones pos1bles entre el hombre y la realidad 
y, poi· otro, establece1· la naturaieza del conoc1miento genprado 
por una u otra forma de relc1c16n. 

Est(.~blecer por eJemplo, como primera forma de relación, la 
prepondeJ"ancia del ob.1eto de conocim1ento, de una realidad que 
act~ pcw si m1sm.-1 sobre el hombre y sin el hombre, ya que lkte en 
virtud de: su naturale::..:. pasivo::\ y contemplativa "se deJa hacer y se 
dr.da l lev"'r", sólo pu,-,de 9en!"::'t'ar un tipo e!apec111co de conocimien
to: un cnn0c:1m1ento "rotleJo", e::pres1ái siempre fiel de la roal1-
dad m.:ltEw1al. 

El mati:>r1~1 i~mc ~si propucisto impone un proceso de conocimien 
-to romph~tamente meckl1co, en donde el su.teto en calid.;id de reci
p1enta, 1·ec1be y r·ef leJa al objeto tal y como es, sin intervenir, 
sin modJf1ca1·Lo 1 meticulosa v obJat1vamente. Por lo que la p~sibi
ltdad deo un conor:1mic.int;o ob 1et1·10 y la constanto e::1~enc1a del mi§. 
mo, respondP. f;?n cstP. modelo il una objebvid.ad dol'ivada, referida a 
L1nc r·~·;'\ 1 idad 1nd~pcnd11:•nte y detc!rm1ni.'l.nte. 

El ht!,jtu1·1..>dor. b ... lJO l::'::.>t._1 16.¡lC:,J. 1 debe? sor capaz de superar 
d1ti::>1·c.•rit.es emociones, fob1~s o p'3S1ones, asl como tamb1éi debe ser 
capa~ de sobr•epas~r· todo crynd1c1or1am1~nto sac1~l. Tal como planteó 
l~ ... ~§~-.~.~~l;!_2~-f.!~~~~'!!1eritn sLw91det bajo la per·sone\l idad de Leopold 

En vLI tud d., lo. mull\phc\dGd do po1u.b\•• r•luc1.on•• enlr• lea 

elemento• cogno•c\.l\VO• cobJ•lo-tiiluJelo-conoc1.rrn.enlol, i.6lo pr-••e[l 

loa modelo• airnphfLc~do• •xpú••lo• por SOHAFF", Ada.m. !i!.S>J.Q 
!' .. 1.i!_ '.r: y_gr_:_~J¿~!L.- lli:d. Or1..Jolbo, Col. Enla.c•, M4'M\CO, lP74, pp. 8&-1:11>. 
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Von Ranl~e a mediados del siglo pasado, basta reun1t· una cantidad 
sut1ciente de hechos bien documentados y sistemat1:ados par~ que 
haga historia. su tt.~t'\b¿\JO pre~cinde de toda refle;:iái en la medida 
en que la teor!a na s~ JLI~ga necesaria para aprehendet· el hecho 
histórico, ya que éste se muestra "a s! mismo en plenitud. 

Aúi reconociendo el considerable progreso logrado en el ámbi
to de la historia en cuanto a técnicas de investigaci&i, a recopi
laciói y uso de fuentes se refiere, este primer modelo dei canee:.!_ 
miento, al destacar la magnánima imparcialidad del "historiador
espejo'', carece sin embargo, de un elemento sustancial: la act1v1-
dad propiamente humana. 

Desde otro Angulo, los planteamientos SLlb Jet i vistas formalmeQ 
te establecidos por Benedetto Crece <entre otros), intentan respo!J. 
der a esta e>:igencia al introducir la innegabilidad del elemento 
subjetivo. S1n emb .. 1r90, el establecer por oposición, la total pr'ª
ponderancia del stdeto en el proceso de conoc1m1ento, implica 
atribuir"le tal grado de partic:ipac:i&-i sobre la realidad que llega 
a ser "5ta su propia c:reació-1, el producto de su propio pensamien
to. La historia bajo esta concepciái, niega todo materialismo ty 
llegando a sus tlltimas consec:Ltencias>, se presen.;a como el pensa
miento contempor&neo proyectado sobre el pasado.-

Si bien el planteamiento c:roceano, avanza en lo que Schaff 
sintetiza en un tercer modelo, en funciái de que la historia se 
constituye como una proyecc:i&i originada por intereses y necesida
des actuales, esto es, condic1onada por diversos aspectos del 
tiempo presente, el hecho de llevar esta concepciái a SLI tnterpr~ 
taciái radical, obliga al relativismo en la medida en que, cada in 
dividuo comprometido con determinados intereses proyectados sobre 
la pantalla del pasado, relata una multipl1c1dad de historias 
igualmente "vAl idas" -en tanto fluyen de la actual ¡dad, negando 
asi, de una u otra forma, el estatuto cient!f1c:o de la historia. 

Una tercera opci&i (que bíen parece una sal1da fiicil y oblig"2. 
da por la din.Amica e~tpos1tiva>, es antes que n.:1da una posici6n 
cüal1tativamente difet•ente. Recha:a en pri11c1pio la e:cistenc1a de 
la dicotomia objeto-sujeto, y por tanto, no enfat1:a ni al objeto 
(primer modelo>, n1 al su Jeto (segundo modelo>. porque considera 
que ambos estki interrelacionados y manifiestan SLt mutuo y mólti
ple actuar. 

Este modelo de conocimiento, a favor del cual me pronuncio, y 
que de alguna manera se e~hibe y concr·eti:a en la filosofía mar·xis 
ta Cs1n ser la tíiica· portadora de t .. 11 idea> reconoce etect1vamente 
que el OBJETO de conocim1ento en tanto F~;EALIDAO tangible, material 
y mensur·able, es la fuente e::terior de l~~ per·cepc1ones sens1bles 
g~!-t!e!!1'2:!:~!.-e~!_§:~jgto c:ognoscen te y, por lo tanto, que e~:l ste et>-
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1~t1~amente, fu~1·a e independiente de cu~lqu1e1· esp!t•itu indivi
dual. 

El HOMBRE, el SUJETO que conoce, es para ln filosof!a mar~:is
ta LIO con,iunto de relaciones sociales, un set• que vive en sociedad 
y se obJet1va en el t1·abaJo, y no un individuo aislado y autosufi
ciente, como lo pretende la concepcién individualista y subjetivi§ 
t~, que al sepa1·arlo de la cultura lo r·educe a su sola existencia 
biol6g1ca. 

La condic1ái del sujeto como set· social, condicionado por el 
apar·ato conceptual de su sociedad, por los sistemas de valores,por 
el lenguaje, por el grado de de<:i~"Jrrollo histórico alcanzado en SLl 

momento, por su posic16i de clase, etc., define de una u otra for
ma Ja manera en que cada individuo percibe el mundo. F'or lo que no 
se puede h·ablar de la objetividad del conocimiento histdrico en 
particular o de las ciencias sociales en gene1·al, si por obJetivi
dad entendemog la ausencia de clemen tos sub.let 1 vos, provenientes 
de la actividad misma del sujeto que conoce. 

Bajo la visiái materialista así entendida, el tipo de CONOCI
MIENTO generado, pat·atraseando a Schaff es !iiempre objetivo-subjg, 
tivo: .. El con.oct"u:ento ct•nti/ico y •ttS producto• •iempr• •on, por 
con:st6Ut•nt• obj•tiuo-su.bjeti'.\Jos: obj•tivos con r••pecto al obj•to 
a qi» s• re/teren y del cual son •l "r•/tejo ••peci/ico", y por 
•U valitt.s univ.rsal retati'VG y por •u eliminación r•latiuo. &. •U 
cotoraci6n •motiva¡: y subj•tivos, en un ••~íclc mi• l!f•nerat, ~i
do at p<lpet actiuo del. S'Uj•to co6Jlo•c•nt• . ... 

As!, los primitivos requisitos de objetividad positivista 
exigidos en el siglo pasado a las ciencias sociales, la rigurosi
dad de la comprobaci61 en virtud del seguimiento de una lógica ma
tem'-tica en pos de la neutralidad de su cuerpo metodológico y las 
consecuentes y repetidas pruebas de ºpureza cientlfica 11 , atuendos 
de salmodiante humildad para presentarse a los doctos científicos 
de la Inquisici& Acad6nica <p.:u'"ecidos incluso a la e::igencia cieo. 
tific1sta del mar;:ismo ortodoxo stalin1sta en el presente siglo>, 
no pueden. m•s que mostrar la indigencia de los planteamientos mis
mos que, como viejas y empolvadas reliquias, nos esforzamos por 
cargar sobre· la marcha acelerada de los tiempos •. 

En la discusiÓ"l del pensamiento metodológico contempo1~:..neo en 
torno a la objetividad del conocimiento histórico, el pensamiento 
dialé:::tico no puede entender dicha.objetividad en ausencia de la 
actividad propiamente humana. Pero tampoco puede establecet·, como 
sin embargo hace Schaff, que el conocimiento es en consecuencia 
objetivo-sL1bjetivo, porque ~llo SLtpane la e:!istencia de la dicoto-



mia objete-sujeto que nos vuelve al punto de partida. 4 

El pensamiento mar~ista, concibe la realidad como un todo 
estructurado y dialá:tico que se desarrolla y autocrea, como una 
s!ntesis de múltiples determinaciones en la que objeto y suJeto se 
interrelac:lonan de tal fot"ma que, resulta prkticamente imposible 
separarlos. El criterio de validez objetiva, de!lde este punto de 
vista, no puede ser un problema tedrico. En la medida en que el 
pensamiento marxista rompe con la visiál dicotómica de la realidad 
y pa.sa a concebirla como una totalidad, et criterio de valide~ 

objetiva sólo puede set', como anotaba Harx,, un problema pr-ktico, 
..... •• •n la pr~ctica doru:út •l. hombre tt.ene <l'MP éMJ11tO•Írar la v~ 
do.d.. e• dllcir, ta'r•ali.dad y •l. ~r!o. la t•rr•naltdod cht su 
,,_nsaini•nto, EL liti6io •obr• la r.alidad o irrealidad db un 
:~~~~!~"~ •• ai•la <J. ta prActica. •• un. probL•- puranwnt• 

La validez objStiva del conocimiento histórico, ha de recaer 
por tanto, en la c:apacid~d explicativa de la. totalidad concreta, 
en la posibilidad de ap1 .. ehender la realidad en su unidad indisolu
ble de significados, en la posibilidad de captar las relaciones 
entre el todo y las partes, pero siempre en t..,.minos de un 
problema de cor",..obor&cidn prktic•. 

De esta forma, la totalidad eaterialista en tanto sint,s(s 
da m.ulti.pl•• d.9t•rlftin.ac(.one•, responde a una doble problemiltica 
que debemos deistinguir. Por un lado, responde a la pregunt.a qué 
es la realidad (como categoria dlP ordvn epistelflOldgico> y, por el 
otro, responde a la pregunta de cdao abordarla <en tanto c:ategor1a 
de o~den metodoldgico>. 

La totalidad mate,..ial1sta <en ••te doble ca.rkterl, rompo de 
entrada can la vísidn dicot6nica obJ•to-sujeto y encuentra en •1 
4mbito de la prActica el criterio d• valid~z objetiva del conoci
miento histórico, pero establece t•-.bi6', como veremos en •del•nte 
la necesidad de c:CJmprender los vtnc:ula• org .. \icos •ntre el fen6ne
nc ·aislado y la realidad compleja ttn un proc•so •specif ico de cons 
cim¡ento~ 

4 
A6n cu<lndo~ e\ b\.nomi.o obj9t.o-.uJet• c\.ert...,..f'lt.• •w\.•l• (por 

t.o ex\•t• •\ lNli.vi.~o qu• .. ea"'1e 4Lt•f'ef'lle ele \.a rMU.cbd 
riAU. •l pl'obl.•mc. al que 'yo i.ftler-lo h~•I' r•f•r•M\.a. M •• 
eo.M9nt• \o ••'-•t.•ncLo 49 eiaa. l'el..:"6ft f\O rew•\\a, •l"• \a-

ci.a. d\colówri.ea. • •90 r•lel.Ci.Óra. SI. --~- P4M!lca '°'° •n 

·\,I~ 
mG1•~ 

prH\ 
Hi\e\•D 

p•n•Gf'lo• 
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q1co, esto es, ~omo proceso especlt1co de conoc1m1ento, parte de 
;•econocer la 1mnostb1l1d~d de abordar toda La realidad, de Ja 
irnpos1bil1dad r·eal para el sujeto cognoscente de poseerla de una 
vez y para s1empro. La necesidad de dar un rodeo metodól6sico. 
resulta por el lo funda1nental. Frente a la compleja dinámica de Jo 
t•eal, el su,1eto crn:-,¡noscente na pur~df? hacer más que Llna construc
ción mental, un concreto de pensamiento. 

La di.ilect1ca, por consigu1e1.te, no es '" ... el método de ·La 
RE:DUCCION sino e! método de !a RE:PRODUCCION INTE:LE::CTUAL de !a rea
lidad, •L método del desarrollo o explicación de Los fenómenos so
cial•.s pigrtiendo de La actividad práctica obj'eti..ua del hombre his
t'6rico'", 

La. elaborac.iái del "concreto de> pensamiento" <como construc
ci~ metodológica qL1e aprehend~ la realidad en su unidad indisolu
ble de significados>, obedece por tc'1.nto, a la forma en que esta 
re.:llidad se manifiesta, a saber, no como objeto de intuiciái y an.i 
1 isis, sino corno el campo en el tlLIP el hombre ejerce su actividad 
pr.i.ctica y cotidiana, y del que surge la 1ntuic1ál

7
común, con que 

se crea sus propias representac:1oncs de las cosas. 

La prAc:t1ca utilitaria y el sentido común, que dominan este 
espacio de lo real (denominado por Kosik de La pseudoconcr.tci6n>, 
ponen a los hombres en condiciones de orientarse en el mundo, de 
moverse natural y cotidianamente en tanto individuos históricos, 
pero en tanto pr.icticas fragmentar-ias 1 producto de la división so
cial del t,·ab~jo y de las clases, no les pueden proporcionar la 
comprensiái directa e inmediata de la realidad. 

En la medida 2n que " ... el mundo dl!I tapsev.dococoncrec:i6n es 
un claroscuro cUI u11rdad. y •nl!J'afi.O, [QueJ Su •Lenwnto prop'i.o es •l. 
doble s•ntido. [Que) EL /enó""*no mu•stra la •••ncLa y al mismo 
ttempo La ocYLta. [Que) La esencia se manL/íesta en •l fen6~no 

pero sól.o de maneora inadecuada. parcialmente en al6Una.s ds sus fa
cetas y ciertos aspectos. [Y queJ El. /on6mena indica al6o qu~ n.o 
•s lil m.ísm.o y existe sol.amente 6raci.a.s a su contrar'i.o '', se debe 
hace1· uso de la Filosofía y de la Historia como ciencias para des
truir el pseudoconcreto de pensamiento y construir un 11 concreta

8 pensado" (eHpresi ái del rodeo requerido para abordar la real id ad). 

De ahí entonces que, como la "e:dstenc1a real" y tas formas 
Tenom~icas con que tal e::1stencia se man1fic$ta son distintas y 
con f1·ecuencia contt·adictorias con t•especto a la esencia, a la es
~~~~!~r~-!~!~~~~-e~! fenóneno.y, como el todo no es congnoscible 

~ IBIDEM, p;ig. ~2. 
I8JDEM 0 pá.9, Z~. 

8 s•J:D, p.i.9, 11?, 
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inmediatamente para el hombre, aunque le sea dado en forma ínmedia 
tamente sensible, es dec:ir, en !a representacíén o en la el-!perien= 
c.ia a través de la prAc:tica utilitaria y el sentido común, º ... de
bamos aceptar la recomendac:tén metodolégici\ de " ... hacer estaLtc:rr 
en peda2os et car.icter euidenle de l.as apari.en.cias inmediatos. 
pero no porque supon~amos que de esta destrucción 5'W"d"irá autom.Ati. 
cam.ente et conocimi~nto de ta realidad, sino porque ~t proceso d; 
conacím.iento. la producci6n deL objeto de con.ocimtento, tiene que 
ser capaz eút explicar n.o s6l.o la apa.rie~ia ln.medlatet sino tambii§n 
l.a. es true t.1.Ll'"a interna de ta real i.dc.d . .. " 

Destruir el pseL1doconcreto de pensamiento y pasar al concreto 
pensado, implica pasar de la reppesentac:iái caótica e inmediata de 
la realidad como un todo, a la determínacién conceptL1,:i,l abstracta 
y, sin detenerse alli 1 retornar al punto de pat"'tida 1 pero ya no 
.=1.l .todo incomprensible de la. percepcién inmediata, sino al concep
to del todo ricamente articulado. El pensamiento dialéctico, por 
ti\nto, no se limita a tr&insformar el todo caótico de las represen
taciones en el todo di.A.fano de los conce~~os, sino que trata de 
comprender en este proceso al todo mismo .. l 

Este camino de ascenso de lo abstracto .;l lo concreto 1 no es 
el paso de un plano sensible a otro racional, stno un momento del 
pensamiento y en el pensamiento que coincide con la comp1~ensiái de 
la. realidad. El objetivo, por tanto, no es encentrar lo "esencial" 
para deshechar lo 11 apariencia.l 1

', ni bttGcar en lo concreto ai9-la
do la úiica. expresiál de lo abstracto poPquy 1 lo abstracto se defj_ 
ne por lo concreto refor;?ando su estr"uctura. 

AÚ'l cuando hasta aquí, hemos abordado la probleiná.t1ca equipa
rando lo abstracto con la esencia y lo concreto con la i'pariencta, 
no se trata, sin embargo, de dividir <dicotónicamente además) la 
realidad en dos mundos: el ºreal" y el 11 tantasioso 11

• La esencia y 
la apariencia, lo abstracto y lo concreto, no son ~ino elementos 
que en su relación ccn1crman la re.s;lidad como una totalidad. 

La distinciái presentada, sin embargo <qúe no es más que le:\ 
correlacíén de ·dos categorias sustanciales del mtitodo mari1dsta>, 
nos permite introducir la. noción de los NIVELES DE ANAL.ISJS como 
categoría metodológica que creemos villida para el aná.lists hist·ó
rico .. 

9
•E•IEYJlA., car\.o•· Confiquraciones, teori~ g_ hí'§tori~. tdi.col. 
Ccol•ccl6o O. Fi.lo•ofÍ a y Li.berei:i.Ón la.\.\.f\OQ.meri.ca.ru:s., .H:o, ZIJ, 

tf'1áxi~o~ :U»?O, p~g. !St. 
l rKOSIJ(, _ kcu-•l. Op. C~L. pJ.9. <&e. 

OJOVA.Ntn.•io.g:i.a. "'Na.ne y eL 9:•t.a.do'" Teoría mar::ista Qg 1ª. 
Q.Q..li ticª" Cuodotnoo pa.ao.do y preoenlo N;.-eo. -Má1eleo, IP84. 
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Ai tratar de establecer las relaciones que se dan entre la 
t'epresentac16i y el concepto, entre li' esencia y la apariencia., se 
genera un proceso di:? abstracci6i de los elementos tundetmentales. 
espec!ficos de la relac16n. De manera QLlet el ascenso de lo abs
tracto a lo concreto, const1tuye L.ln camino de acercamientos conse
c:ut1vos· a la espect.fi.cidad. 

Los niveles de anális1s, en tanto especi/(cLdades metodoL6-
6i.Ca.s t'esponden a esos ."Cercam1entos, en la medida en que, 
parttendo del an!lís1s de reli\c:lonl!s concretas -referidas a un 
lugar y tiempo pa1·t1culures- ¿1sc1enden ~l an,;\lis1s de relaciones 
-:¡ue se pueden abstraer a cwnd1ciones particulares, que pueden 
adqL.11rir un mtlyo1~ grado de untver~salidad y que por lo tanto, 
pueden const1tu1r la tl>Speci/icida.d dE?l fen6meno estudi~do. 

Bajo esta idea, el golpe militar ~ue el 2 de Diciembre de 
1951 di6 lugar al gobierno imperial de L.uis Napoleón Bonllparte en 
Francia, puede ser' e):pl1c:ado -por eJemplo- a Oifet.:entes niveles de 
análisis~ bien puede entvnderse (en el nivel m•s baJo de abstrac
ci6n)1 por el car~ter oportunista, ambicioso y grandílocuente de 
un Luts NapoleÓ"l que se hizo del poder a tr-av4s del "· . . pa:ulk• de 
""4 sold<rd."t"J' •robrtat1ada. a la que contpr6 col\ 04'\l(U"dt•l'll• )1 sal
chichón .•• " 

La ~xplicac100 de una personalidad ambiciosa o de un ej.lrc:ito 
corrupto, si b"ien es importante, no basta. Efectivamente, dice 
Marx, ..... tos hombr•• hac•n su prop'ia. h.i•torta. ,,-ro no la: hac•n. a 
•u l.(br• arbitr!o. bajo circun.stan.cia..- •l•tri~ por •L tos m.ismo.s, 
•1'.no bajo aqWtl. tas condtcion...s con las qu. ~• •n./r•r3:an 
dta.J"'taJ'l\ent.e, q\.ttt •xt•t•n )1 l•s han si.da lf!l'dadas por •l pt:UJado" • ..;. 

A partir de esta obset·vac1ói se puede par-tír a un nivel de 
anilisis mayor, al nivel de las clases y sus luchas, al nivel de 
las tormacíones hic.:;;tá"1co sociales~ As!, la victoria de Bonaparte 
sobre el Parlamento o como Marx d1c:e, •• .•• la utctoria deo la. ju.r-
:za sin. Jr0$•• sobr• La. futtr2a. d.ff tQ.S fras••º puede entenderse 
como la 6-tica forma de 9ob ierno posible en el momento en que la 
burgues1a.ha:b1a perdido ya la facultad de 9SJbernar a la nací6n y 
la. clase obrera., no la habia adquirido a"1. 

La interpretac1á1 ofrecida, qi_1e r.in duda se mueve en el ter~re 

no de la lucha de cl~'::>e55-, proyecta un panorama de comprensiéo mu= 
~~S!:!~-~~~-~!!!e!l~-9~~ no debemos desechar. Pero de seguir con lo 
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andado, habt•!a que arriesgarnos y abordar un nivel de anAl is is ma
yor en el que los hechos históricos se hallan insertos en una 16gi 
ca abstracta global: la lógica del capital en general. 

En este sentido, dicho acontecimiento, podria·ser· vis~o como 
un momento fundamental en el proceso de constituciái y de•sarrollo 
del Estado burgués. El an.llisis del Estado como tal e:<plica porque 
el Imperio, porque la necesidad de una fuerza independiente 
aparentemente contradictoria que decía '" ... salvaba a la clase 
obr•ra ct.•truy•ndo el. parlamentarismo y con él., l.a ct.scarada .sumi
sión del 4fObi•rno a las eta.seos po•~.OOra., salvaba a las el.a.se• 
po•-.tIDras lfttlnt•n.i6ndo •n. pie :su supr•macia •ean6m.ica •abr• la el!!, 
Sl!P obrera y qt.W, final.iNtn.t•, pr•t•ndia unir a todas l.~.,,..cla.s•• al 
r••ucitar para todas la qutrNtra da la trloria nacional." ..J. todo a 
fin de garantizar la reproducciál del orden burgu&s que en un mo
mento dado se habia visto gravemente amenazado por el proletat'iado 
de París, y que entonces, se ve!a igualmente amenazado por una but: 
gues!a que temerosa impedia cualquier asomo democrático y todo cam 
bio al interior de la sociedad. 

As1 pues, 'podemos plantear que entre lo abstracto y lo con
creto no hay un vacio que se ha de saltar, sino un largo camino 
que distingue distintas especificidades analíticas que van de los 
elementos aislados particulares <nivel b.lsico de concreción) 1 a la 
ldgica de las relaciones e interconexiones entre los elementos 
subjetivos y objetivos de la totalidad <nivel de mayor abstrac
ción). 

Los niveles de anilisis en tanto especi/icida.deS metodoló~i
c:a.- pueden explicarnos desde diversas aristas un mismo fenómeno 
di ferenclando con el lo la forma comprensiva de tratar los 
hecho». Nuestro prop&ito, por tanto, será. validar su aplicación 
metodol6gica en al •n~lisis histor1co, para lo cual, partimos de 
una breve re~isidn d•l pensamiento marMista, donde creemos que 
esta nocidn se encuentra presente, si bien no formalmente 
sistematiza.da. • 

. ,,,,. 
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CAPITULO 

LA TEORIA MARXISTA DEL ESTADO: vias d8 acercam.: .. nto 
compren.s~vo a los niveles de an•tisi~. 

aL- La crisis del mat·~:is_mg: la. necesidad da uotv•r al 
;;;¡todo . 

. Oespu~ de la muerte de Marx. acaecida en 1883, se produjo 
·una muy grave escisién dentro del penSr".\miento marHista, que no só

lo .tiene que ver· con la imposibilidad del p1·op10 Marx de completat• 
su obra, sino tambi'6n, con li\ importante transición que comen::aba 
a notarse en su planteamientos. Se encuentran en 'las cartas del 
viejo Mar~: dec larac: iones que tuvieron Qlle ser sorprendentes para 
muchos "marxistas". Hoy ya nos hemos acostumbrado a varias de 
ellas. Por ejemplo, sabemos que escribió a Vera Sassulich que la 
comunidad aldeana rusa podla. ser otro camino al socialismo y que, 
no era verdad que el camin.o por el capítyl,ísmo fuera el Ú"l1co 
posíble 1 como pensaban los mar>:1stas t-usos. . 

No obstante, el marxismo fue definido como tal cuando circul~ 
ba muy poco de lo Ql:o•e hoy conocemos de Marx. En trminos genera
les, la hi~torí"'.' de la ditusiái de su ob1~a -de un colosal infor¡!f 
nía editorial- impuso graves limites a su correcta comprensión. 
Encar-nado en los manuales estrat4'g1cos conocidos, que postulaban 
la revolucién total y violenta como (nico camino en la construc
c:ién de l• nueva sociedad, el marxismo <en el discurso incambiable 
e inobjetable), quedó reducido a "ciencia antes de toda ciencia". 

Convertido en "ra:c!ii de Estado", fielmente resguardado por los 
censores estalinistas de la URSS, el reduccionismo pseudcmarxi•ta 
fue'"implacablemente impuesto en "las mentes y los corazones" de tO 
das· aquellos que vetan el cambio como un proceso lento y med1tado:
El crim~n estaliniano, aniquilador desp6tico de la sociedad, hizo 
as!, 'de la "necesidad histórica" el bunker justificativo de .un pe[!_ 

··samiento autoritario que se negó a revisar· las t.lsis marxistas que 
no parecian corresponder" "con la realidad. 

1 
b c1:aaoNI, Umberlo. Criale d•\. marxl•mo? aevi•la. 

l 7Af'io VII. No.·. sz. UAP. México, 1092. pp. 179.-200, 

La. ,crili.ca. de la. F\lo•otio. d.l Ealcuio de H•g•l, 
•••• · v\Ó la luz h0-9lo. 1"27; "t..a. · Cu•eli.Ón .Judi o 
m6"n. en •••• pero a6lo •• lrCLduc~da. al ilal\.a.no 
t691 o. Al•~o.no ~•crilo. •rt &e'6ts Íu• unpr~aa. hGet.O. &"92, •le. 
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La necesidad de liberar al marxismo de esos esqL~emas doctri
narios, de reconquistar la metodologia integral de MarK, de asumic 
la en unión critica como planteaba F'ashukanis, devino la base 
fundamental de la reestructuracién del pensamiento mar~ista contem. 
por.lneo. Sólo un marxismo abierto, estructurado sobre la base de 
una concepciái dial~tica de la totalidad, de la sintesis de múltl 
ples determinaciones, alejado en definitiva del reducc1onísmo 
unide.terminista, pod!a plantear como lo hace hoy, un camino com
prensivo de la realidad compleja. 

La reestructuraciái del marxismo, que como bien dec!a Lukcas 
tiene por úiico dogma el m~todo, lleva ya mucho tiempo. Tal vez 
los esfuer;:os del "renegado Bernstein" sean los primeros. La escL1~ 
la de FRANCKFURT partiendo de Korsch y llegando a autores ricos en 
nuevas perspectivas tales como Adorno, Habet·mas, From, Marcuse, 
etc., as! como los estudios reali;:ados por teóricos de paises so
cialistas como ~osik, Kula, Schaff y, por supuesto, los avances de 
Gramsci al romper el 1 !mi te estructura 1 is ta y unidetermínista de 
lo económico, constituyen los m.ls clar~os intentos de redimensionar 
el pensamiento mar·uista en tot·no a las exigencias plur·alistas de 
las nuevas realidades. 

Gracias a tales esfuerzos, el marxismo como m'todo, no como 
dogma de las "lenguas de madera" que todo lo ven como discurso de 
principios panfletarios, de ºfrases hechas" y ºlugares com(nes", 
comienza a recuperar su voz y su perspectiva flirtil. En este con
texto de crisis-recomposici6l la teoria marxista del Estado deja 
de ser, en efecto, la 11 doctrina por aplicar" y pasa a ser, lo que 
realmente es: la "ciencia por construir". 

En esta parte, por lo tanto, no pretendemo~ agotar la teoria 
marxista del Estado, ni mucho menos pretendemos la soluc1Ó1 a sus 
problemas y limitaciones, lo que intentamos, es conformar una vi
sidn integradora <más na por ello acrítica>, que nos permita desa
rrollar una corriente da •ni.lisis que comienza a constt"'uirse, por 
!'~menos para el esty¡¡io de la Administraciál P~lica c:omo la es
cuela de los niv~les. 

De esta forma, haremos una r,Apida revisiál del problema de la 
teorla m~r:ds.ta del Estado, dejando sentadas las ba•e• que pueden 
aproximarnos a la construc:cidn de un esquema hist6rico-metodológi 

18 
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co.p~1·a el ostudio del Estado c3pitalista desde la perspectiva del 
Estado como "abstracc16i-real 11

• 

b) .- b-ª. oroblemi~ ig,6..:J..f.2. del EstaQ.Q €m,. tl marnismo 
s.li~ 

Comunmente se establece qut? Mar>! no realiz6 ningÚ"l estudio 
sistemitico del Estado. Su trabajo esti compuesto, efectivamente, 
por una. serie fragmentada y dispersa de reflexiones fí losóficas, 
historia contempo1~.Anea, periodismo y anot.:tciones incidentales. 
Sin embargo, es posible desprender de sus escritos, eliminando el 
prejuicio althuseria.no del "Marx pr'e-cientifico", una gran canti
dad de elementos propos1 ti vos, q'[q nos pe1·mi ten incluso distinguir 
la evolución de sus concepc1ones. 

1.- Al iniciar SLt actividad filosófica, Marx consideró al E~ 
tado moderno, tomando como referente (y esto es muy impor·tante), al 
Estado pt"usiano del S.XIX, como una ínstituciá;l parasitaria e 

!~e~:n;~:~n:e~a1 :~:dd~1~: ~::i:~:~~:~~ 1 :25e~il1gada casi por completo 

Distante aÚ'l en el desarrollo de la concepcidn del capitalis
mo como modo de produccicSn, no podia identificar las caracter1sti
cas especificas del Estado capitalista. Desde su temprano hegelia
nismo, el Estado sólo pod1a materializar~e como la propiedad 
privada de los funcionarios del gobierno, como el objeto fiel de 
los opresores de la sociedad en nombre de intereses particulares y 
egoistas. 

2.- Mis a.delante, Marx anali;:a al Estado como epifenóneno 
ft_g!_ sistema2~ 1"'elaciones Q.f. propíedi'd ~ ~ il. lucha Qg clases 
resultante. Es decir, considera la eatructura dal E•tado como un 
reflejo de la superficie~ de la base econdmtca autosuficiente y 9!!. 
neradora de su propio desarrollo. El impacto del Estado se reduce 
a.si, a la simple deformacíéti temporal del desarrollo econ6nico <ti 
pica.mente concebido en t11kminos del crecimiento de las fuerz~s prQ 
~~S!!Y!!l-~-~~-!!_!~cha econ6nica de las clases (concebida en t6r-

19 
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minos de la lucha por la distribuciái del producto). Por tanto, 
aunque la instituciái estatal puede permitir o impedir-el desa220-
llc econ6'nico ~te es siempre determinante en última instancia. 

3.- Otra visién, ampliamente desarrollilda por Engels, ve al 
Estado como fil. factor b...itlór-tS.Q. de cohesi6J_ social. Engels concibe 
al Estado como una institucién que emerge al mismo tiempo con la 
explotación econ6'nica, por lo que, su función es regular la lucha 
de clases anta.génicas a trav.S.S de la represién y la concesién para 
moderar el· conflicto sin socavar la dominaciái continuada de la 
cla~3 dominante, ni la reproduccién del modo de producc16ii dom1na_D 
te.-

4.-En otros espacios propios de la exi6gesis del marxismo-le 
ninismo, Marx ver'- al Estado como un instrumento de dominaciáJ.. Qi 
clase. "La. banda armada del. c:api.tatº será. tal vez, la fr~se ca
r~cter~-tica de esta v.isi6n marcadamente instrumentalista del mar
><1smo. 

5.- Otro enfoque cllsico del marxismo consider•a al Estado 
como un conjunto de instituciones, como un poder pa>lico que 
se desarrolla en una determinada fase de la división del trabajo 
y que, incluye la apartci6i de un sistema definido de gobierno que 
es monopolizado por funci~Bar1os que se especiali~an en la admini2 
tr•cidn y/o la represil!ri. 

6.- El Estado tambi4n ha sido tratado como un sistema gg domi 
nacic!:Q Q.P.J..itica que interviene y modifica la lucha de clases. Esta 
visiói se centra en las formas de representación politica e inter
venciál •statal, l•s eitamina como algo m•s o menos adecuado para 
asegurar el equilibrio de fuerzas que es favorable para los in2gr~ 
ses a largo plazo de una determin•da clase o fr~accién de clase. 

En oposiciói con aquellos que defienden que la organi=ación 
interna del Estado puede asegurar su funcionamiento para reprodu
cir el capital, esta viaiál insiste en que el poder del Estado puig_ 
~~~~!!:-~!!_g_~!!:!e!_sapitalist• segt)i las circunstancias. 

22u eobre t.~ sng:e\a qu\.en ct.eorroltarj, con ma.yor delo.lle oala. at!. 
t.inom\a. Mar•\.ata. et.\ clelerm~niaMO •n tllli.ma. i.natonci.o de \odo. 
1.oe tenótwe~ ... trudutol ... tNQCU, f'ederi.co. ti anti-diuring. 

23u. arijGlbo, 116.nco, •-· 
SNaa.s. f'•Mri.co. U o~igen de 1J!. familia, 1ª. propiedad privada ~ 

24tl Estado. sel. Ptogreeo, llloecú, 1"1d. 
MAax. carloe y rederi.co CNatLs.gJ,, manifiesto Qg_i partido comunista 

25 Sd. Prc>greeo, _Moacú, tO"l'I~ . . 
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7.- En otro de los escritos importantes sobre el Estado, 
Mar:< lo anal iza como un ente abstracto cuyo papel es hacer •pare
cer al hombre como igual ~n lq

7
pol!tico, velando con ello su des

igualdad real en lo econ6nic:o ...... 

A partir de las concepciones e:-:pL1estas, el problema analítico 
del Estado en los c:lAsic:os del mar>:ismo, resulta sin lugar a dudas 
paradógico.c:'Es acaso que Mar>:, Engcls y Lenin cambiaron t.~tn radi
calmente su po~icién por evoluci6n o incluso confusi&-i ?,¿es pos-i
ble qL1e sus concepciones relativas al Estado, 1uesen tan "natural
mente desechadas'" y sustituidas·-·. Sin tratar de negar o esconder 
los errores de los clilsic:os, creemos mi.s bien que las condiciones 
bajo las cuales lo analizaron fL1eron distintas: unas veces como en. 
foque te6rico abstracto, otras como Estado histórico concreto, 

"otras mAs a la luz de una coyuntura politica especifica. Su visi61 
no puede ser as! c:ontrad1ctoria, sino antes bien muy compleja. 

De ahi que, par ejemplo, los escritos mar-::ianas dirigidos al 
aniilisis estatal puedan pensarse en tot-no a tres perspectivas 
diferenciadas que van de la lógica abstracta del Estado C'Cue•tt6n 
J\dia.), a la lógica concreta de los trabajos coyuntur.ales CDi.-cio
cho Brumario. La Lucha da el.as•• •n Francia), pasan.do por la con
c:eptuali:aci&-i del Estado como una rela.ci& histórica social CEl. 
Capitat. Lo• Grundi••••s, •te~. 

Esta perspectiva de e>:plicaciái histórica, constituye a nues
tro JUicia, un referente significativo a los niveles de anAlisis y 
un elemento enriquecedor al retomar los problemas tedricos del fftil!: 
>< i smo con tempat"6neo. 

e>. -Jnter-pretac: iones d,;:ol Estado ~ !l. mar:<ismg contempor~ 

El creciente abanico de concepciones interpretiltivias sobre la 
naturale=a del Estado capital is ta, asi como la abundante bibl iogr!, 
f!a que lo ac:ompal\a, hücen de todo intento de revisic!n un trabajo 
e>c~au~tivo, abrumador y necesariamente incompleto. De ah{ que, !Sin 
pretender abarcar todas y cada una de las corr'iente& existentes, 
hagamos referencia s6lo a Aquel las que, al respecto, podrian permi 
tir.~nos la integrac:iát metodo16gtca propuesta. -

27 
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1.- Capitalismo Monopolista de Estado. 

Tal vez el primer gran intento de sistematizar el conjunto de 
nuevos fen6'nenos ligados a la reestructura.e i 6i del sistema capi t:a 
lista durante la segunda posguerra sea esta corriente. Pa,.te de la 
periodizaciái del desarrollo capitalista que se inicia con la eta
pa competitiva, en la que predomina la autorregulaci6n a travié-s 
del mercado y que, a tr.av'5 del proceso pr"ogresivo de conc:entra
cién y ct:?ntralízaci6n del capital, conduce a la. fase monopollstica 
y al imperialismo. El Capitalismo Monopolista de Estado <CME). 
constituye, por tanto, una fase posterior del desarrollo monopóli 
co, en la que se da. una creci~§te fusil:n entre los intereses monQ. 
p61 ic:os y el aparato de Estado, 

La transición hac!a el CME 1·esulta no sólo del imperialismo y 
de los procesos de acumul.acíál interna, sino ta.mbi~ de la "crisis 
general del capitalismo" como consecuencia inmediata del surgimien 
to y expansí6n del campo socialista Cque estrechó el mercado capi
talista mundial>. El estancamiento y la agudi~aciái de la tenden
cia descendente de la tasa de ganancia, hicieron insuficientes las 
mecanismos tradicionales da regutaciái monopólica pat"a mantener el 
dinami•mo d•l sistema y se requirió de una creciente intervenci6n 
del Estado en la econamla <nacionalizacién de industrias bi.sicas, 
suministro estatal da lo• ••rviciost control del dinet"O y del cr.,_ 
dita, financiami•nto p<lblico, •te.). 

En r•alidad, la •xpr•sídn Capitalismo Monopolista de Estado 
abarca modelos explicativos altamente dí1e,.enc:iados. que pueden 
agruparse en das corrientes: aquellas que acentlsan el elemento hi,á. 
t6rico especifico -imperi•lisrno, crisis del capitalismo, etc.- en 
la expl1cac16i del CME y aquellas otras que, intentan por el con
tr'ario, derivarle de .las leyes 1undamentales del desarrollo 
cepi tal ista. 

L• primer c:cncepciidn tiende a. enfatizar el carActer moribun
do y reac:cionario del si•t-• c:api tal ist.a en la fase monop61 ic:a 
en l• fttttdld• •n que la intervencién estatal acelera las contradic
ciones del sistema par cuanto contribuye a redist,....ibutr el ingre
!iO nac:ional a favor deil gran capital;. Ello, sin lugar a dudas, con 
duce', a la fusidn de los mon2~ol ios y el personal estatal en un s-o
lo mecantsmo da •><plotac:tbl. 

La segunda, en cambio, sostiene que son las mismas leyes geng 
!:.!l!!-~!l-~!:~!CC9!!E capitalista las que En;plican la fase de CME. 

28 &..ACL.AU~ trn••lo. "'T•orioao rno.J">tÍ.•llUI d.L blcado: d9bot•• y p•np•c-
ti.v<Mv09" en LSCMNU# Nórberl (COft'IJ>i.lodor>.Estado ~ Q.QJ.1tica €Q. 

..,9 Am•rica Latina. Sd.•.xxl. M4'xico. aor.t, pp.r.11-110. 
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La e::plic'-"ciál es buscada o bien en la contrad1ci6i entre la soci-ª. 
li:.aci6i de las fuerzas productivas y las relaciones de prodt.u:ción 
-que implic:a que un número creciente de esferas prodÚctivas inten
sifican su demanda al punto de qL1e tkta Mo puede ser satisfecha 
por el capital privado y se requiere la creciente intervenciái del 
Estado- o bu:m, en la transformac1ái del ciclo econ6m1co desputis 
de la Segunda Guerra Mundial que requiri 6 la programacién e 1nter
venc:iái estatal para evitar la c11.!da vei.;~ical de la tasa de ganan
cia, el sLtbconsumo y la sobreproducción .... ..t. 

Debemos reconocer en esta perspectiva dos mér1 tos teóricos 
fundamentales : 

a).- Introduce la vat~1able politica justo en el centro del m~ 
delo de reproducción capita.lista, rompiendo en mucho con la opciái 
de ver todo como una dicotomia base-superestructura.El capitalismo 
ya no es presentado como mera lógica de las relaciones mercantiles 
sino como una compleJa relación de fuer::~ entre las clases ininte
ligible mediante un an'-lisis meramente econbnico. · 

b).- Permite introducir en el anilisis politice el carkter 
popular y democr,tico de la lucha socialista, que en. la pri.ctica 
llevó a la constitución del frente popular antinlonopólico, que 
abarcó al pequefto y mediano capital, a la pequefta burguesia y a 
los grupos asalariados. 

Su inconsistencia sin embargo, es muy clara, puesto que cae 
dentro de las teorías instrumentAlistas del Estado. El anAli•i• de 
las relaciones entre el Estado y los monopolios, se vuelve esen
cialmente descriptivo y se reduce a demostt"'ar la interconexidn en
tre uno y otro, llegado incluso al intento caricaturesco da encon. 
trar los lazos sangu!neos entre la burocracia y la burguesia, es 
decir, los nexos personaleg, entre el mundo de la política y los 
altos sectores. de las finanzas, el comercio y la industria. 

Desde este punto de vi5ta, no hay forma de determin•r la rel~ 
cién entre la forma de Estado y el tipo de_acumulacidn capitali!!
ta. El car.Acter de clase del Estado aparece as! dado por el conte
nido de las pol!ticas que se aplican y no por su lugar estructural 
en la sociedad capitalista. El Estado, bajo esta concepciói ap~re
ce como un epifenóneno, como una "bandeja" en la cual, si son' bur
gueses los funcionarios encargados del gobierno, lliste es capital i§, 
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ta y b.asta. susti.tuírlo3
1
por trabajadot"es para hacerlo socialista 

o cuando menos pop.u lar. 

En ausencia del anAlisis estructural, la especific:idad del E!!, 
tado y los limites de su intervenciái se pierden. La imposibilidad 
de llenar este vacío, ha condicionado dos posiciones eHtremas al 
interior de esta corriente de pensamiento; suponer que el Estado 
es un DeV!S ex Haxh!na ilimitado en manos del monopolio, que opera 
siempre que el proceso de ac:umulacién capitalista se ve en dificul 
tades, 6 suponer que su carktet" subordinado a los intereses mono
p61 ícos le imp~ toda lógica diferenciada del sector de intereses 
que representa • ._ 

2.- La Cor~riente Estructuf'alista. 

El anj,lisis estruc:turalista del Estado rechaza categóricamen
te la nccién de que el Estado pueda ser comprendido como "simple 
instrumento" en manos de· la. clase dominante. La tésis fundamental 
consiste en que, las funciones del Estado están ampUamente deter
minadas por las estructuras de la sociedad, más que por las per&o
na9 que ocupan posiciones de poder al ínterior del aparato 
estatal. En cons•cuencia, el punto de partida del an•lisis estruc
turalist• es un e:.<amen de la estructura de clases de la sociedad, 
particularmente de las contradicciones enraizadas en la economla y 
la manera en que3!1 Estado trata de neutralizar o de9plazar estas 
contradicciones-

En la pol<lmica l'Uliband-Poulantzas se establece que Ja cues
tidn real o no de QUe l•• clases capitalistas participen en el •Pª
rata •statal, no as •l Aspecto m.A.s importante a considerar·. El elg, 
mento b&sico, dtc• Poulantza• t.conocido representante de esta 

31._\i..._.. -1J.ft0 • Loe ....S.\.OOe Me repr .. •ntot.Lvo• d. 
001'r'~., A ~\.• 'lo i....pr-i.6n dli qu• paro. •l 
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corriente ) , debe ser la comprens16i dt> que la func.~~ del Estado 
coincide con los intereses de las clases dominantes. 

Poulantzas sostiene la tásis de Marx de que, en la sociedad 
capitalista la contradic:c16n econ6mica esencial se halla en el 

·caricter cada vez m.is s6::ial de la producción, por- una parte, y en 
la persistente apropiaciái privada del e::cedente, por la otra. Es
ta contradicci6n plantea la amena:a de unidad de la clase obrera, 
que se vuelve potencialmente mAs fuerte a medida que se profundiza 
la naturaleza social del proceso de producciál y que eventualmente 
encierra la posibilidad de destruir el sistema capitalista. Esta 
contradicción plantea ademAs, la amena::a de ct.sun.(6n dAI la clase 
capitaltsta haciendo peligrar su capacidad para contener las 
reivindicaciones de la clase obrera. El Estado desempefl¡a asi, el 
decisivo papel de mediador de esta contradiccién, constituye el 
"factor de unidad" que en unc:l formitciái sociel garantiza los inte
r·eses a largo plazo de la clase capitali5ta.~~ 

El concepto de autonom!a relativa manejado pór Poulantzas en 
SLt reconocido intento por est~blecer la especificidad de lo pol!ti 
ca en el capitalismo, deviene en una estructura capaz de trascen
der los inte1·eses individualizados de los capitalistas en su con
junto para, paradógicaml!'nte, defenderlos, El concepto de autonomía 
relativa del Estado se convierte as!, en el argumen'to por excelen
cia en su conocido antagonismo con la visiá:l instrumental y el 
hilo conductor que, en la matriz al thuseriana de lo econ&nico, lo 
politice y lo ideológico permite distinguir entre determinaciál en 
~ltima instancia y rol dominante. 

Aunque sus criticas al anilisis de Miliband y de las teor.f.il• 
.del CME son correctas, el mismo Poulantz•s no aporta una •>:plica
ci61 satisfactoria del Estado capitalista, Define al Estado como 
factor de cohe!lién, pero interpreta esto en dos sentido6: algunas 
veces sugiere que una condición suficiente de cohestin •s la orgit 
nización extto9a de un bloque de poder bajo la hegemonl• del capi
tal ~onopol is ta ( ignot•ando completamente lo» 1 imi tanta• econ&'nico!i 
fundamentales para el ejercicio efectivo dal poder estatal e 
implicando que el Estado es mis bien un instrumento del bloque de 
po~er que del solo sector monopolista>, y otras vece•t adopta la 
concepciál reduccionista de qüe los efectos del poder estatal 
est.An necesariamente circunscritos a la dominaciái del capitalismo 

=~l!:!n~:n:r~~¿u7~t:r;:e~ ª~:ªi'a ~~!~: ~!:~~~~te~~gden cot~responder 

La ausencia de toda verdadera discusiái acerca de cómo los mg, 
S~!.!!!:!!!S!~-!9~!~!!!L!:!!QU1an las diversas relaciones sociales, ence-

34
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rró a Poulant::as en un circulo vicioso donde la unidad del Estado 
en relación a la estructura social, no puede e><plic:arse si no es a 
partir de los intereses de la fraccién dominante y, sin consiguien_ 
temente, regresar a la visiál instrumental del Estado donde un vo
luntarismo de clases ocupa todo el espacio. 

3.-La Crisis Fiscal del Estado y la estructura interna del 
mismo. 

Esta escuela (como la neoricardiana>, concluye que es priic:ti
camente imposible considerar el proceso de acumulaciái capitalista 
como un proceso autoregulado e intenta introducir variables pol1ti 
casen el anAlisis de ~a misma infraestructura. 

James O'Connor, en su intento por explicar la crisis fiscal 
norteamericana, establece que el Estado cumple con dos funciones 
q~e le son necesarias y de continuo cont3,dictorias: la func:iái de 
acumulación y la función de legitimaciái.~ 

Desde su punto de vista, el Estado debe intentar mantener o 
crear las condiciones en las que l• acumulaci6n del capital sea 
posible, al tiempo que debe int•ntar mantener o crear las condiciQ 
nes requeridas de •rmonia social. Ambas funciones, involucran una 
seri~ de demandas que necesariamente incrementan los gastos socia
les y generan grandes crisis, pues, descartando los gastos requeri 
dos como incentivo • liil inversi&i privada directamente productiva, 
105 g•stos scci•les de5tinados a m•ntener la legitimidad son com
pletamente improductivos. 

Sobra la base de est•s premisas, O'Connor plantea dos tesis 
gener&les. L• primer• es que el crecimiento del sector estatal de 
la econom!a y el g•sto ••t•t•l, •yudan •l crecimiento del sector 
monopolista dentro del conjunto d•l sistema econ&nico. Pero, a su 
vez, la expan•itn del Estado y el gasto estatal son la consecuen
ci• del crecimiento del Sector 111anopolista. La creciente socia.liz!!, 
cic!ln de la. produccldn exige una tftayor intervenclén del Estado para 
garantizar la acumulacldn privada y la rentabilidad¡ de ali! los 
gastes de capital social en caminos, educacién, investigacién,etc. 
Esta estimula el das•rrollo da la capa.cidad productiva especial.mea 
te en el sector monop61 ice de la econom!a., pero como la demanda de_ 
sus productos ••ciende con tMtnor r•pid•~ que su oferta, se desat·an 
tendenci•• de c•p•cidad y poblacitri axedentes de manera que, el 
nue~o giro da los g•stos sociales se dirigir~ entonces, a incremen. 
tar la demanda expandiendo las funciones del Estado.en ayuda asis
tencial. 

-----~~-~!a~~2~_!!~!s, sostiene que la acumulaciál de capital so-
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cial es Lm·proceso cont1·adic:torio surcado por tendencias hacia la 
crisis. F'r•imero, p·orque aunque los costos de la producc:iái capita
lista han sido cada ve;: más soc.iali;:ados, los beneficios contindan 
siendo apropiados por el sector privado. Esto ocasiona que los ga§. 
tos del Estado tiendan a crecer mAs ripidamente que sus fuentes de 
ingreso y se busqLie reducir la brecha estructural a travft de gas
tos improductivos bélicos-asistenciales. 

Una de las principales resultantes de este anAlisis consi9te 
en que el Estado pierde mucho de su car.le ter st1perestructural, se 
va involucrandÓ progresivamente en la acumulaciái, no tan sólo pa
ra proteger las condiciones de tita, sino para participar de mane
ra act~va en la creaciái de las condiciones que le sean favora
bles.~ Sin embargo, las funciones atr·ibuibles al Estado est.An de
terminadas arbitrariamente por factot'es coyunturales del gasto pú
bli~~' con lo que la especificficidad de tales funciones se pier
deª'" 

Si bien, esta corriente nos abre una perpectiva novedosa pa
ra el estudio de coyuntura, poco nos otorga en una teoria que en
cuentre la naturale~a del Est~do capitalista a partir de la cual 
se avance a una metodolgia integral para el anA.lisís histórico. 

El pensamiento de Clauss Offe, guiado por la preocupacíén sus 
tancial de demo~5rcu~ la naturaleza clasista del Estado, avan:a mAS 
en este sentido. 

En t4'rm1nos generales, distingue cuatro caracteristicas fun
damentales del Estadoz 

1.- El Estado est• excluido de la or9•nizac16i de la produc
ción capitalista y de la asignación de capital privado. Por lo tan 
to, puede influir en la acumLtlaciói solamente de una manera indi= 
rectaª 

2.- Puesto que el Estado estA separado de la producciói capi
talista, su sobrevivencia y funcionamiento claramente dependen de 
los ingresos que se originan fuera de su _control inmediato. 

3.- Puesto que el capitalismo no es ni autoregulado ni auto
suficiente, el Estado tiene un mandato para crear y sustentar aqug_ 
llas condiciones necesarias para la acumulación. 

~~OOLD. DClVid. l:T>AL> · .. a.ci•nL•• deaClJ'rOLloa ..• ~ Op. Cit.. pig .•• 
oouOH. l~n. '"ClcMLo• del E•tado •l ca.pi.LGLl.amo a.vGnza.do'" en 

4o•~MNTAO H.)' H. Va.leci.\.l09. Op. Cit. P'9· Hd • 
. OOULD. Dovi,d. Op, Oi.l. pp. •0-49,. 
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4.- El Estado puede funcionar en nombre del Capital solamente 
si puede igualar las necesidades del capital con el interés nacio
nal y asegurar el respaldo popular para las medidas que mantienen 
la~ cond4yiones para la acumulaciói, mientras respeta su c:ar1cter 
privado. 

Sin embargo, establece que el Estado c'"'pitalista mantiene y 
construye una serie de mecanismos selectivos con los que 11 esc:onde 11 

su lógica "defensora" del sistema. ºE•tos constituyen un amplio 
ra1\6o da l'N!'cant•mos institucionales dentro del aparo.to estatal 
qu. -bajo condictorul's icWates- sirv•n a tres funcione• esencia-
l••: 1>.-o~ ~a: llO ~""'º o~•o cxclu¡¡cn 
ol.oWú~ d.& la. OGUu4d<Mt .ol4W a. l<lo lt\W\.o ~ 
lJ<>ui.o; 2>. - oal«cdón. ~... a. ~ út eo~ IU ~ 
tWa.o 'l&OlAn.Uo º' ó~ a.¡.uella. (llli Uc.a. 4tU l<w•"4U "'º 
Uú<>'l.<l<>eo del C<lf\UD.l en. ou. cen,¡u,n.14, en. túl/L/.~ tú ta-o fl4li u,. 
ca.o 4ue o""1en. l<lo ~ ~ tú g¡LU(WO eop.tt.{ "-=º tú ~ 
lJ<>U..O; 3 > • -oelecc;ón. Cl\ll\40C<lll<U\.U: la.o Ut<>Wud<tn.eo 4l 1ot<!M 
ttel.ero. ...,,,_ el& 4lj¡oln. fllMÚ la. ~ tú ~ tú cla.oe 

':touu.~2 q.U& ~ ~OA/All,U la.o a.LWi.n.a.tWa.o a.Mi.C4.{1A.IA-

Por encima de todo, esta corriente de pensamiento busca estª 
blecer que no hay gal"'ant1a de que el Estado capitalista pueda ateo. 
der a todas las necesidades del capital a Lln mismo tiempo, 9ino 
tambi*'• que de hecho es imposible que lo haga. De esta manera, ha 
sido capaz d• desarrollar conceptos y principios de e:<plicaci6n 
~ue resuelven algunas de las faltas aducibles a la escuela lógica 
del capital. Sin embargo, &u m'ismo .-itasis a la especificidad his
tórica, es lo que revela sus limitaciones, ademlls de que ºQ!ra con 
una visi6n indebidamente restringida de la lucha de clases. 

El an.Al is is de coyuntura propuesto por esta corriente, recoge 
aspectos fundamentales e ineludibles para el anAlisis histórico, 
pero, .en t'6rminos generales, no responde a nuestra preocupaciói de 
encontrar la naturaleza del Estado capitalista, entendida como la 
r•l~t6n /~n.tat que gu•rda "5te con la totalidad, como la re
laci6i que le otorga su especificidad. 

4.-La Escuela Ldglca d•l Capit•l 6 de la Derivación. 

Seg(li vimos, las dificultades de tas diversas escuela!i del 
CME, se concentran en la imposibilidad de definir con precisiói el 
sentido y los limites de la intervenci&l.estatal en el proceso ecg 
09.!!iS~l.-!:~~!:!!!!~~-~! la aUsencia de una posiciál clara acerca del 

41 
42.1E.m80P, a~b. 

OOLD. DGV\.d. 

Op. Ci.L. pilg. ZO?. 
Op. C\.L. p6.g. 41. 
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lugar estructural del Estado en la sociedad capitalista. La deter
m1naci6n de esta posición constituye el punto de partida de esta 
escuela. 

Centrada en la Universidad libre de Bet•lln 44 ,esta corriente 
ha tr·atado de derivar la for·ma gene1·al del Estado capitalista 
<como sus fl.tnciones>, del modo pura de producciál capitalista y del 
de sus condiciones de e>:istenc1a, na por que se intente de ·tal foc 
ma esh1d1ar las relaciones entre lo econ6n1co y lo pollt1co c~mo 
momentos auténomos de la base-superestructura, sino porque se 
intenta responder a por qué la sociedad burguesa los muestra 
efectivamente separados. 

A diferencia de otras tendencias teóricas (como por ejemplo la 
de Poulantzas) que se proponen el mismo objetivo pero toman como 
punto de partida la ar·ticLtlaciál de instancias propias del modo de 
prodL1cciái capitalista, la escuela berlinesa parte e~:clusivamente 

de la categoría capital. 

No se trata de ver· en el Estado una mera expresién de las re
laciones de producci ál, sino de c:t..term.in.a.r •l l.'U4!J'Ol'"' ••tr-uctural. 
••,-Ci/ico qu. •l [•tadc ocuparla d<tntro d<t ta r•producción capit~ 
lt•ta en •u conjunto. No se trata (como en la9 teoriás del CME>,de 
determinar el contenido de clase de ciertas políticas estatales, 
sino de detec4~r en la forma Estado un modo especifico de domina
ción de clase. 

La escuela alemana ha presentado tres variantes en la derivª
ciói del concepto de Estado; 

L-Se intenta deducir la necesidad del Estado de la competen
cia existente entre capitales individuales. La funci6i del Estado 
seria la de asegurat" la reproducciái del capital en su conjunto~ 
haci.,dose cargo de aquellas 'funciones que no pueden ser asumidas 
por los capitales individuales. Altvater d•termina como funcionas 
fundamentales del E~tado, el proveer la infraestructura necesaria 
para- _la_ acL1mulaciál capitalista, el garanti=a1" las relacio.nee lege, 
les generales en la sociedad, la re9L1laciÓ\ del conflicto entre C!. 
pita_l y trabajo y el salvaguardar la4 gxistenc:ia y e>epa.nsiál del C!!. 
pi tal nacional en el mercado mundial. 

4 4 
Pa.ra. el cont.eM\o hl•t.Órlco cA. eat.a. corrlen\e ver HOL&..OVA Y. 
bo\ea ma.ricla\a. •obre •L a:at.odo •n Al•ma.nla. Oc:cident.ol y 
aron •r•i.a.f\a.... •n fd:.iticas gg 1ª, economi-ª. @11~ 
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ta.t.lnoC1m9rica.na. No•, ld-17. W6>ti.co~ 1"90. pp. 119-Z!H. 
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2.-Busca el origen de la forma estatal en el cark:ter fetichi
:=ado de las relaciones sociales, propio de la sociedad mercantil, 
que crea la aparlencia de un interÉ comúi a todos los miembros de 
la sociedad en tanto poseedores de un& fuente de ingreso. Ello se 
reflejarla en la idea de un Estado neutral y autáiomo <S.Von Fla
tow y F.Huisken>. 

3.-Busca el or·igen del Estado en la relacién trabajo asalari2, 
do-capital. El argumento bAsico es que la apropiaci6n de la plus
val.ia requiere que las relaciones de fuerza sean abstra!das del 
proceso inmediato de la producciá'I y localizadas en una instancia 
lejana de los productores directos. De una instancia que no defieQ. 
da directamente a los capitalistas individuales sino a la 16gica 
general del capital. Esa instancia es el Estado, entendido como un 
CAPITALISTA COLECTIVO IDEAL <J.Hirsch, J.Holloway, S.Picciotto>. 

En esta tercera interpretación la concepciái de una estricta 
det"'ivaciái del Estado encuentra sus limites, ya que si -como el eo. 
foque sostiene- las contradicciones de la sociedad capitalista se 
reproduc:en en el interior del Estado, la posibilidad de éste de ªf. 
tuar de modo consecuente en salvaguardia de los intereses del capi 
tal se ve severamente limitada. Se rompe as!, el vinculo légico eQ. 
tre intereses del capital y contenido de la pol!tica estatal. Este 
desarrollo, sin embargo, fue en el que menos se intentó •vanzar, 
en funcién de una lógi-1 reduccionista y economicista en torno a 
la categor!a 11 capital". 

Los argumentos de esta escuela representan un avance teórico 
fundamental a través de su demostr .. cién de que el Estado no t·. puede 
ser concebido como simple instrumento político erigidido y contro
lado por el capital. El Estado capital ieta 5egúi sus proponentes 
es un elemento esencial en la reproduccic!n soci•l del capital, una 
fuerza política que complement• la fuerza económica de la competerr 
cia entre lo& capit .. listas individu .. l•• y asegura las necesidades 
inmanentes al capital que no pueden ser aseguradas a trav4'5 de la 
competencia. 

Si bien •• ci•rto que puso en ul centro del an•l is is el pro
blema de la locacidn estructural del Estado en la sociedad capita
lista, este enf_oque al forzar la c&tegoría capital como punto de 
partiditi del anAlisis ·11ev6 a resolver el problema dentro de un mar:. 
ce economicista~ Al trat•r de derivar la naturaleza del Est•do del 
modo de produccidn capitalista en su forma pura, los lógicos del 
capital caen •n la falacia r•duccionist• d• una manera mA.s comple
ja. Mientras el reduccionismo simple trata lo político como un epi 
fenómeno de lo eccn6nico y niega tod., influencia reciproc:a sobre 
l~ base, este enfoque, postula la necesid•d de un nivel politice 
cuya forma y efectos son determinados al niv~l de lo econán1ca1 
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En 1~espl1esta C' c)lounas de estas di"ficultades, Lma escuela má.s 
1"ec1ente de mar:-:istc)s, centrad.a esta ve:! en Frankfurt, ha intentc:i:
do introducir un mayor grado de especificidad histó1~ica y una ceo. 
cienr:ia m.!s aguda del papel de la lucha de clases en el estudio 
del Estado capitalista. Aunque aceptan los argumentos básicos 
concernientt::s a la necesidad de una instituc:íM política separada 
para asegurar ciertos requis1 to5 del capitalismo, rechazan el 4nf§.. 
sis en las necesidades de los Cc3pitales competitivos considerados 
a1sladamente de su relaciái antaq61ica con el traba.lo asalariado. 
Insisten en que el Estado c:.ipit~lísta sólo puede ser entendido en 
ttlrminos de sus 1unciones cambiantes en la lucha de clases acerca e:l¡:. ~sQ:ani:!aCiÓ'l del prOCE!SO de trabajo y la apropiacién di: p}U§. 

Este enfoque <sin ser el ú->.ico ni el primero), no sólo intro
duce alguna especificidad hist6t'1ca en el análisis del Estado ca
pitalista, sino que tambidn desaralla alguna& ideas importantes 
ac:erc:a de lQ naturaleza y los efectos de la luc:ha de clases. Enis
ten cuatro indicaciones al r-e-specto: 

l.- Se argumenta que la acumula.c:iál de capital estA condicic':"" 
nada pot" la habilidad del capital mismo en asegurar a trav4s de la 
lucha• las diversas condiciones necesarias para la 'creaciói y .aprg 
piaci&i de plusvalía. Esto significa que las.leyes del capitalismo 
no son naturales e Jnevíta.bles sino que de hecho dependen para su 
realizaciái del balance de fuet•zas en la lucha creciente· entre el 
capital y el trabajo. 

2.- Se argumenta que la acumulac:iái de capital es un proceso 
no planeado y an,A.rqu1co que tiene lllga1"' a espaldas de los agentes 
econ6nicos. Et1to significa qL1e, la intervenciái estatal rara vez 
es dirigida a las necesidades concretas del capital y generalmente 
refleja una respuesta a Jps repercusiones políticas de la acumula
ctén. 

3.- Puesto que no hay una necesaria correspondencia. entre la 
intervenciM estatal y las neces1dades del capital, las crisis 
Juegan .un papel importante en la remodelaci6n de su forma y en la 
reoriéntac.:i6n de su impulso. En este sentido, se puede decir que 
las crisis .:ictóan·como el mecani~mo que dirige l.a intervenctdn 
estatal. 

4.- Puesto que. las crisis son el efecto complejo de divet"s.o9 
factores, contradictorios y afectan a di-ferentes clases de maneras 
contradictorias, ~u manejo asumirá. la forma de respuestas por 
ensayo y et~ror, cuyo contenido E?starA determinado por el b~lance 
de· las fuer·:as políticas. 



No obstante 1 este enfoque se concetra m!s en el desarrollo 
histórico de esta lucha que en sus implicaciones lógicas, careciitSn. 
do en consecuencia, de un instrumental te6r1co-metodol6g1co adecuª
do para el análisis histórico concreto. 

Sin embargo, la 16gicr. del pensamiento de esta corriente, nos 
parece que tiene toda la capacidad integracionista que requerimos, 
a condicién de que eliminOOlos el reduccionismo y cumplamos con el 
marxismo no determinista. ·Para ello, hemos de incorporar los plan
teamientos de la escuela italiana que deviene fundamentalmente de 
Antonio Gramsci. 

5.-La Escuela Italiana del AnAlisis Estatal. 

La escuela_neogramsciana tiene el m6rito de haber desarrolla
do una serie de conceptos- teóricos que eri torno a la Mir1tmon.ia po
U t-ica e- idctológoica han hecho dvanzat' considerablemente el estu
dio de. la lucha de clase-:.. En este sentido, se VLtelve apropi.;\da Pª
ra el anAlisis del sistema capitalista como modo puro de produc
cién en sus connotiticiones concretas coyunturales. 

Las herramientas gramscianas de lo pol!tica, en su cualidad 
integradora, proporcionan tres elementos centrales: 

t.- El an,lisis de una situación, por las condic(one.s •ufi
c!entt!'s que la producen, m.ls alli de la determinación en última 
instancia. 

2.- La aprehensién de_ cada sociedad como un concr•to hí•t6ri
co, como un sistema hegemónico y no solamente como un modo de pro
duccidn o una formaciái social. 

3.- El deSpla:amiento de una problemAtica que busca deducir 
los acont.ecim~entos¡ .p11.rtlculares de_ leyes generales, 4~acia otra 
que, pretende capturar "conetx iones causa les concretas". 

La concepciái gramsciana de la totalidad social se presenta 
como ruptura explicita con las versiones economicistas del. 
marxismo. En tal sentido rechaza la idea segúi la cual el campo de 
l'as superestructuras se articularia como efecto necesario de la ba 
se económica. Frente a esto, Gramsci propone la noc:i6n de bl.oq"Wt 
h.i.st6rico como unidad _org6.nica de la infra y la superestru~tu_ra y 
~!§~!i~Q~~-~!-l!!_e;:Acticas hegemónicas de las clases. Es decir, 
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que la nac1ét1 de heqemonia es t:>l principio art1ct1lador diferencial 
de los elementos de una felrmactái social. 

En la med1da en q1..1a la uni.do.d de l.lna. formaciá1 social es bus
cada en algo espec!f 1co de cada sociedad, y no en una 163ica 
abstt'acta común a. todos los t1pos de soc:iedact, Gramscí pudo 
afirmar la absolL1ta htstoru:idad de la !'ealídad social y política 
y denominar al marxismo como ttn método de "h1stor1císmo total". 

Este enfoque implica un recha:.o a la separacién radical base
superestructura, y hace que el campo del Estada y de la política 
resulten cons 1derablemente ampliados. Del Estado en primer t~rmino 
por· cuanto si él es el factor de cchesiái de una formación social 
y la unidad o separaciái de los elementos de una formaciéo social 
es el resultado de p1'kticas hegem611cas concretas y no de leyes 
universales dictadas por una infraestructura omnipotente, se sigue 
que la 1orma del Estado define l~s articulaciones b.lsicas de una 
'l.Ociedad. En el campo de la pol!ttca, result~ QLle si los elemen
tos de una 1ormacién social dependen en c:uanto a ·su articulaciéo 
de p•~ktica-s históricas concretas, otras pr4cticas d1versas, 
pueden proponer y luchar por art1c:.ulaciones diferentes. 

La luc.ha polit1ca pasa a abarcar la totalídad ·del campo de la 
sociedad civil. ConquiC;ttar la hegemonía no, signi'fic:a tan solo 
conquistar la dtreccién pol!tica, sino modificar el sentido comt:in 
de las masas y lograr una reart1culacién general de la sociedad. 
Signi fic:a que el poder no se conquista en un solo acto 5ino que es 
el resultado de una lal"ga ~rra do pos.:ct:6n a trav45 de la cual 
se va modi'fícando la relacíói de fue1"-::as en la sociedad. La 
Sociedad civil se constituye asi, en el espacio donde la dirección 
1ntelec:tual y moral de un sistema social, se desarrollla como 
ideolo9ia de la clase dirigente, como concepc:i&i del mundo difundí 
da entre to~ las c:l~ses sociales y como dírec:ciál ideológica d; 
la sociedad. 

La lucha social, por tanto,. no se d.i sólo a través de la 'fuer 
za: econ6nica o de la tarea de poder politice, -sino a través de la 
c:onstrucciÓ'"t ideológica, como homo9enizaci6n de las ideas de una 
sociedad·. Ninguna sociedad se sostiene por solo tuer~a.s econ&nicas 
o de cohesi6n, tiene que lograr necesariamente el conseri-i:o de las 
e lases, puesto que sólo cu.ando la51 ideolog!as adquíeren la solide;:: 
d7 las creencia_s populares, entonces, se acumulan en un bloq~y so
cial, eci un bloque hist6r1c.o, en un sistema social integrado. 
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Las clase sociales, desde este punto de vista, se ven inmer
sas <en el ambito de la sociedad civil> en una lucha potencial por 
imponer su ccncepcién particular del mundo, por hegemoni::ar SLt 

frente te6rico-ideolégico, en suma por constituir un bloque histó
rico, pero es solamente a través de la sociedad pol!tica .<del reg.1 
men politice>, que tal concepc1én podrA implantarse y continuarse 
adquiriendo formas y contornos definidos. Por el lo,•• .• la noción da 
bloque no puode entenderse si.no a partir del concepto dR he6emon1a 
que lo determina; y el bloque histórico no puede com.prenders~ co
mo alianza o 6"n amal6ama. informe de la.s clases soci.ales m.As diver
sas, porqtJR la. he6•monia qu. 04•6"J:t'a •u cohe•ión corresponde a una 
n\Ut'va visión 6lobal ct.t mundo, ... y s• pr•••nta como la nueva capa
cidad da la etas• diri6•nt• •n a.c•nso para tomar a su car6o el 
conj'Unto M proble,,... <» la real .:dad gqc.:onal ft indicar las solu
ciones concretas< in/ra.estructural•s). -

De esta forma, la visién gramsciana del análisis estatal, es
tablece que el problema más importante para garantizar las 
condiciones de la acumulaciói del capital est! consiguientemente 
localizado en las prAc:ticas de clase, enfatizando asi, que el Estª
do no es un simple instrumento manipulado por la clase unitaria 
burguesa, sino que Juega un papel vital en la unificaci6n de la 
burgues!a y en la organizaciál de .su dominación política e ídeol6-
gica. 

De manera semejante a como establecimos para el pensamiento 
clásico mar:-~ista 1 creemos que las diferentes corrientes de pensª 
miente marxista contempor.ineo abordan el Estado a diferentes nive
les de an.ilisis y cualquiet"a de ellas, resulta significativa en 
dicho nivel. Podemos pensar que la escuela de la det~ivac1ón, par 
ejemplo, corresponde al nivel de la légica abstracta del Estado en 
cuanto intenta derivar la naturaleza del mismo del modo 11 puro 11 de 
producción capitalista, y que la escuela de la crisis fiscal por 
el contrario, obedece a un nivel de an,6.lisis mis concreto, pues d~ 
riva la naturaleza del Estado capitalista de las condiciones espe
cíficas de reproducciái del capital o como la escuela del CME que 
lo hace de las tendencias inmanentes de su acumulación, o bien, 
que entre ambas, la escUela estructuralista aborda el nivel de la 
1ormaci6n histórico soé:ial, pero a diferencia de la escuela gr"ams
ciana, no logra integrar en ese nivel a los otros dos. (Ver cuadro 
No. U, 

De esta manera, la utilídcd de las teorizaciones (evidente 
para un nivel o niveles de a.ná.lisis espec!ficos> se pierde cuando 
intentamos una teorizaciái que demuestre las relaciones lógicas y 
las vinculaciones especificas de cada nivel con el todo estructur~ 
do. La incorporación de los planteamientos gramscianos al pensa
miento derivacionista, permite sin embar·go, superar esa· dificul-

!~~~----------------
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la "síntesis gramsc 1ano-derivac1onista", nos brinda la 
posibil iddd de captar la •spec'i.fici.dad, la n.aturaLe-2a del Estado 
cap1tal1sta, en virtud de que sus esfuer=os de teori:::ac:i6n están 
d1f'ig1dos a descubrir la t•ele1c1ái fundamental que se establece en
tre el tenóneno estatal y el modo de producciái capitalista. 

Con· el desarrollo teórico de ambas escuelas, podemos efectiva 
mente supe,.ar el problema de nivel y captar la lógica básica, par; 
emprender, con ella, el camino de regreso anunciado por el método. 
Camino en el que, podremos volver a los planteamientos referidos 
al fenómeno estatal desde niveles de análisis oart!culares, pe,.o 
entendiendo la J001ca compleJü QLle permite su tntegraci6n. 

El desarrollo de esta est,.uctura analítica, no puede ser 
visto como arbitrario, ni ésta ser JU?gada de ecli6ctica, pot·que 
entre ambas corrientes de pensamiento, existe no sólo una relaciái 
de complemental'iedad empírica, sino tambi4n un v!rlculo teórico muy 
espec!f1co qlle da coher·encia a la argumentac16n: la idea del Esta
do como abstraccién-real, neHo que permite aprehender a nivel de 
rlllgimen pol!tico, tanto la l&;,1ca abstracta de las relaciones, 
como la lógica concreta de su implementaci6n. 
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CAPITULO a 

EL ESTADO CAPITALISTA COMO ABSTRACCION REAL. 

El Estado capitalista ha devenido diferente a las formas esta 
tales que le precedieron, por lo que debe ser abordado a la ve;: ' a 
dos niveles cualitativamente distintos que co...-responden a su exis
tenc:.ía .real: pot" .una parte, •n tanto qu. formo. abstracta d.R l.a.11 .rg 
laciones Y• por otra, en tanto qutt forma fenoménica o ma:ni/•!Jta
cién extertor de tal abstracci~, ~s eúlcir, en ta forma. de gobier
no concreto o rétJi.man poli t ico. 

La forma abstracta de las relaciones alude, en t4rminos 
genarales, al proceso de transfor~111ciál que a lo largo de la histQ 
ria del c:apitalismot separ6 tl Estado @ 1ª. sociedad y dejó de ser 
como antaf'lo, directamente identi ti cable con un monarca en part1cu
lal'4 o con las c:lases dominantes: en general. Pet"'o la abstracción 
estatal formulada ne debe confundirse can lB concepc:idn hegeliana 
del Estado, que lo concibe como enc:arnaciái pol!tica del esp!ritu 
absoluta que le otCJrga su esencia racional y supramateríal, poi"' 
el)cima y separada de los vulgares intereses individuales de la so
ciedad civil, porque la· abstracci6i del Estado aquí propuesta hace 
referencia a una base hist6rico-ma.terial, de la que 5~ pLlede de§. 
prender la naturale:o:a de claue del Estado capitalistaª 

La·determinacién del cont•nido de la abstracciái del Estado, 
o lo que es·lo mismo, la determinaci61 del problema de la /~nt• 
de_su derivacién en t•rminos histórico materialistas,.. nos lleva a 
preguntarnos en principio ¿por qu• el Estado capitE'lista se ha se.
par·ado de-la socied•d civil?, m.ls aúi, ¿por qu• la dominaciái de 
c:lase no -se presenta coma lo que es, a s~ber", la subordinaciái de 
una parte de la pablac.í6n por la otra?, C: por qu• la violencia re
viste la 1orma da una domin•cic!:n estatal oficial?, y ¿por qu• la 

53 
SAL.AMA, Pl•rr•• .. st. Celoclo c<iplc.~U.elo cbelracc\.Ón-r•a.l'" 
Cl"f.ticas @. ls,·.Ec:-onomi~ E.Q.li~ Edición latinoamericana Nos. 12 

s4Y· 13 l:d; EL. Cobotli.to, M6:ic~c~~ i"?O• PP: 7?--Hd. 
•obre •l . proceeo e» o'b•Lra.cci.Ón · t..6rlco h\.•lÓrlca. Ml Calo.do 
v•r Alt&Nosac. 
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dom1nac161 oolit1ca. de clase no está direc:tamentei:;:-.,,.vinculada al 
derecho rJe dispos1c161 de los med1os de produc:c1én'7'.-'-' 

S.:1ibemos que en la sociedad cap1tal1sta, la innegable cualidad 
social del trabajcJ, del carkter que áste tiene en tanto producto 
de relaciones dir~ectas entre hombres, ~iparece como un cará.cter de 
las cosas, de los productos mismos, de tal manera que, las relaciQ. 
nes sociales de los hombres en el proceso de prodL\cción revisten 
una forma cog'ifi.cada en los productos del trabaJo, que aparecen ·co 
mo valores los Lmos en relac16n a los otros y que, la sociedad 
capitalista aparece de esta forma, como una sociedad de propieta
rios de mercancías, que sólo se relacionan entre sí, por sus valo
res de intercamb 10. 

Pero, mientras la soc1edad c~p1ta.lista rectifica a titulo de 
mercancías, una relaciái social que no está. subordinada al hombre 
y que económicamente lo dom1na, el hombre, en esta misma sociedad, 
reína jurid1camente sobre las merc:anc1as al no tt"ansformarse en 
realidad de. poseedor .Y propietC1.r10 mils que en ugg 'simple encarna
ción del sUJeto Jur!d1co abstracto e impersonal. 

Las relaciones entre los hombres en la sociedad capitalista, 
adquieren un car.k:ter doblemente enigmAt1co y fetichizado al apa
recer por un lado, como relaciones sociales entre las mercancías 
y, por el otro, como relaciones de voluntad entre unidades ihdepeo. 
dientes las unas de las otras, iguales entre si,esto es, como re
laciones entre sujetos jurídicos. Pero no es sino bajo la terma 
dtnero que la cosificación de las relaciones se consolida definiti 
vamente, pues "· .. la apari•n.cta fal.•a se4f\ln l.a cual. •l objeto •n 
•l que La cantidad da ualor de al.rún otro obJ'•to esti r•presentada. 
po• .. •u forma equivalente indepen.di•nt•~nte ~ e•t°5;•laci6n co
lftO una propl.edad social. qtte arra.nea de su natural.e•a". 

La fetichizaciái de las relaciones muegtra la forma en que la 
mayor parte de los ciudadanos interiorizan la permanencia y acep
taciál de las relaciones mercantiles y, la forma con que ello co-

55una r•epueela. ea.t.LerGCLori.a. a. ••la. cu•eli.Ón flCl cMrivBCl6n de la. 
no.Lura.tezo. del Celo.do ca.pllo.l\.elcU 0 noe Ll•VQ a. ••ria.lar doe pun-
loa: e\. í•Lichiamo d• La. merca.ne! a. V La deducción cML Eet.Cldo Cl 

po.rU.r d9l ca.pila.\.. Lo prlmero perrni.te c::ompr•nd•r por qu6 •\. 
&eta.do pu•de a.pa..rec::•r ua..l LCldo y fu•ra." d• la.. eoci.•clnd ci.-
vll. ta -gundo noe permi.Le c::ompr•nct.r par qué la. domi.nClCi6n po-

. Li Hco et. clo.a• eet.i dir•c::la.menle vinculada a.l derecho de dl§. 

paeicL6n de to• medio• de de produccl6n. SALAWA. Pierre. op. Clt.. 

56 p.19. 77 

57
18lDEW, pág. 90. 

Se ocUllCl a.mi, la perc::epd.6n de la. e>ep\.ola.ci.6n •><l8Lanle por el 
hecho de que ta. rela..cl6n obrero-c::a.plla.U.•la. vi.eta., a.nle lodo, 
como una. retaei6n "no.Lura.l" de i.nl•rca.mblo entre merco.ncia.e v "'¿l. 
nero. 1910, pAg. et. 
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rresponde a la interiorizacién de la democracia puramente formal. 
Pero tal anál is1s, l 1mi tildo al fet1ch1smo de la mercancía es instt
f iciente para responder a nuestra interrogante, ya que hasta aqu1 1 

no puede decirse nada del Estado como forma de dom1nacién de cla
se, no se puede deducir como necesidad histórica de reproduccién 
de la burguesía. 

La generali:?aciái de las relaciones mercantiles as! expresa
das y consolidadas bajo la forma dinero, segrega tales ilusíones 
sobre las relaciones de producción, que no se capta la necesidad 
intinseca del Estado para reproducir la relacíá-i social dominante. 
Nos quedamos acaso en el origen de la problemAtica y podemos tan 
solo insistir, como ha hecho Altvater, en la incapacidad de los C2, 
pita.listas individuales de producir por si mismos las condic1ones 
~=~e(sªtlaedso.~ su propia reproduccién, como fuente de la derivaciál 

Si bien es cierto que resulta interesante establecer parale
los entre la forma valor que es el dinero y el Estado, el resulta
do no es muy satisfactorio. De hecho, aunque " ... e>l. valor de cam
bio incorporad.o en el. dinero. produc• independientemente de la vo
luntad de los tndtvtduos la unidad social de la producción, n.o 
por ello podamcs ~ducir que esta totalidad social n.ec.,.site del. Ea 
lado para lJCU"ant i2<.lr l.as condic ion.e• «•ne-rales de la produce Lón y 
•u r•producci.6n.. Cwxndo mucho podemos afirmar con Hirs.ch que: con 
el de9arrollo df!ol tnt~rca.mbio entre productores privad.os. con la 
penetración ~ la soci.clad bur.,,..sa. •l. valor et. cambio se encueu 
tra m.i• •n •l ori••n de la cohasión social., y ~s pronto di!tsapa:re
cen. la ~•ibi. l ida.el. y la nA>C••idad ~ tnstaurar la cohesión da l.a 
soci•dad a trav4s da La. /ormas5q. r•lación ds d•psndencia perso
nal y da subordinación dir•cta". 

El Estado hasta aqui, puede entenderse como al lado y fuera 
de la sociedad, pero no se pet•cibe la ra;:ái de su existencia. El' 
anaUisis de su naturaleza, por lo tanto, debe lf" m.is allA. de la 
ca.tegoria dinero y deducir al Estado a partir del capital, forma 
er•,.rat. da l.a relact6n ct. explota.c:ión ct.l. trabajo vivo por •l. tra
bajo ll\wtrto. As!, ~n vez de tener· ,,.rc:~nc!a-V't~fr-DLnero-Estado, 
tendremosHercancia-Valor-Dtnero-Capital.-Estado. 

Las relaciones entre el Estado y el Capital pueden concebirse 
de dos maneras: a trav6s de una relación de exterioridad ó · lil 

travtis del aspecto orginico de los vincules que los unen. Conside-

g~l8JD, p.ig. 82. 

bOUJD, pj.g. Btl. 
, La. eecuencia. Merca.ne! o-va.tor-Dlnero-Capit.a.l •implemente enuncia. 
que cnda una. de tae _ ca.legar! a.a aobrepcn• y que · _n\nguna. de 
et\a.e puede totolmenl• comprend\dc eln lcw precedente•, La. 
<Mrlvación . del l:alGdo del Ca.plta..l contempla. m.le que 4"ale 
4'nfoal• ewpllca.\i.vo. 1•._D, p6g. ••· 
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rclrlos como 1..inic1~de5 SC?p:irad.:\$, dcsdtbLIJ"'i lo5 limttE?s de l~ intcr··
venc16n estatñl poT"que puc•de ::er calocacto por encima de la ley dsl 
V?.lor '/~ por 2110 pw-1rle 1·e~ult.:1.r i:i"lpü:: de 9L1per~r las cont1·ad1c
c1ancs inher·enteG Dl ~1stema, e incluso, puode convertirse en ins
t1·umento al s~1·v1c10 de la cl~s~ cibt•er·a tal como hoy parace est~r·
lo al sar·v1c10 de los gr·and~s monopal1os. Visto como unidad inde
pendiente:? v sepc.u-.:nJ.:i del c.:ipit.:11. el E-:.tcdo :.criü entonces neutral 
y e~tar1.a Por i:'nc1mu dr.> l.:o·"".i e la.se~,, c>lud1éndo el problema de su 
na b. .. w~ le:u. 

Co~s1der31· ~n cambio <como pretendemon aqu!J, que el E~tado 
es pat·te de laR rc:>lactones socli'1ü9 de producc1én, e:;1qe planteo::\r 
de entrada el problema eje la nett:Lirale::a del Estado, sobre la qLte 
C\rroja mucha lLt;:: la idea d~ F·o1.1lant::as t:Ltando dice: •• •.. el f'J.nda
m.ento del armazon material. de-l Estado y del poder ha.:; q\!6' buscarlo 
en las relaciones do producclón y en la divisl6n 5ocLal del traba-
jo . .• pero no E:N E:L SE:NTI 00 EN QUE: HAN ACABADO POR E:KI'E:NDE:P... No se 
trate de una. estructura econ6mica. dP- la qu;;

1
a-starán au!ierdl?::.9" tas: 

clases soc.Lales, los poOOres y .~u:s Luch.a:;". ::i 

Y rn..\~ adelante: "EL E:stado no pv.ed~ ser funda.m.en..Latmen.t¿ i.ma 
potencia EXTR.A-ECONOHICA coloca.da al lado o por en.clma de La. econg 
m!a •.• , sln.o por el centrarla, dl!tbe ser deducido en su /orina y en 
s~ f~ncion.amtento a partir dg2 análisis del proceso social de 
reproducción :y de sus leyes''. 

Qg_rivar ej._ ~.~oª- R.ª1.:i.U:. del c~p1ta....L... ~ian1fiC.ª- Q.1ill_ (,lQ__@.!.!!.Q.2. 
deduc:iP~ áh!. ~:§1.º-ª.Q. ~6!::_!,ca '.f... J.~.!SA Q.g_ k necesidad 9.§! !..:..epro
ducc1éQ. Q.g g r:,elacié.Q. ~ ~Q..~act~ fapitalista, s1gn1ficu ™-s.. 
Q.Q_demQ.§_· ~~1§'..t:lJ! COfll..Q U fot"i!@. Q~Q.liiJ~ 9..!dE.. ado~ lu ~ÓJ. 
entr~ gJ_·trabuJo asal~r1aqg .. 'i tl caoiti\l, ~q ™ §Jll §!Tl~9.Q...i.. 
l!Q§gg §..lJ. 12.!:QQ..!.-ª. espec i 1 t C.Ldad Y... ~ i.!:!:.gf_t~1c t 1 ble ª- ésta \l.U .. J .. ..'!!~'!.. -

Para poder examin<C"lr en su pureo::.:i. le1s lC?ye~ inmanentes del ca
pt tal (como método oscmcial de apr-o};.1macié.n a la realidad) ,debemos 
h.acer abstracc16i de l'"' competencia y de los ten6nemos que la ~com 
oafian estableciéndo una nueva d1stinc1én, a saber, que el Estado 
debe deducirse ante todo del CAPITAL EN GEl..JE¡;·AL y más t"'wde tJ¡¿ LOS 
CAPITALES l\JUMEROSOS Caunqué su acc1á"l sea en gran medida s1mult.á. .... 
nea>. 

La d1stincién est1·iba en que " •• • ei capital en oenoral .. apare-

6.1 
POUl..ANTZAS, Ni.coa. ~s ti\Ji_Q..1... Q9..9Él.: y §.oc la 11 SffiQ.. Ed. s. '.:xr. 

62
w6l<i.co, u:r?i:>, p~g. i:>. 

b..,. IDIDEM, pág, :lO, 

·-·SOL.IS, Joaá l..Ui.a, w¡.a. cua•li.Ón dol E:slo;..do loa pa.1 uoia c:a.pi.to.L\S 

t.a "iaubd•aCLl'"roltc:Ldaa~: a.lguno1;1 problvmna dfl método"' Gr..! t lCa; 

Q..~ g Economiª- E:!ll..i!_ici:!.-Ed_1c1én lotino.J.m~1·11.:~ma Nos.l.2113.op .. ci.l. 
pág. 101. 
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ce contrario a Los capitales particulare9: !j como un.a. simple abs
tracción, n.o una abstracci6n arbitra.ria. sino una a.Ostracción que 
aprehende la diferencia especifLca deL capital a diferencia de to
da..~ las otra5 formas de riq~eza ... ZJ Et capital en 6eneral tiene 
una exist.encic rDal. diferente a la do los capitales particulares 
reales •... por lo que éstos deben ser considerados como parte~ d~l 

capi. !al social cityo movim.ient.o es a. la vez su movimiento indivi
dual y at mi.srno liem.po un. estabón indispensable del. m.ovim.iento del 
conjunto del capi. Lo.L, el cual. aunque sóto es la S\.111\.(l de capitales 
í.ndlvidualep

4
present.a un carácter di.ferente al. de ca.da capi. tal is ta 

individual. ::i 

El EMti\do dedL\cido del capital o bien CAPITALISTA 
IDEAL en tonto aprehende la d1ferenc:ia especifica del 
debe entenderse, tom°"ndo en cons1der.:\ciái la distinción 
cerna elemento necesari=i a lJi ~.:Bfl .. !:Q __ tj.h!.S_¡;;._i_ÓJ. Q.g li.\. relac ié.Q 
E~.J..6J. ~P.-!5ali~_i:.§_ 'J f..Qfil.Q ~,_L~.!!!En.t_q r__g_~re.dq_t: f1g los 
D.~!.!ilfil..9-=i.9?-~ 

COLECTIVO 
ca.pi tal, 

.?ntcr1or, 
92 fil<p] o
!='.,¿Pi talt=>s 

Como elcment() nc-c1.?sa1~ia i\ l.:' rr:produccién de l.:i. t't•lv::-ién de 
e}:plot8.c1ál capiti\listil, el Est.:i.do debe opone-t·sc t.::i.nto .:;. lo:; trabf\ 
jado1·es corno a los capitalistao individuales: 

Sabemos que la venta de fLtc1·::~ de trabajo se e.ifectúa global
mente a su ''a.lor de c.:i.mb10, y que hny ~n con~ecuenci.a cambio de 
equivalentes. Sin embargo, la ¿1propiacién de la plusval!'"'- ct·eada 
en el proceso de? prodw;:cién rompe con este intercambio. As!, al 
intercambia dE2' equivl\lentes en la e:=;fera de let circulaci61 1 '5e opQ. 
ne el 1nt~rcambio desigual en la estera de la pradLlCc1&-i. Como 
esta contradicción tiende ñ resolverse por si m1sma 1 ••• '"~a saa 
l ... J como oxpropiaci6n de los expropiad.ores, con ta abolición de 
ta relaci6n capitalista por ta etiminaci6n de la separación entre 
productores :y medios do producción. Ya sea Cpcr el contrario), por 
eL soj'tJZtfamiento t.otal. det trabajador Ccon la etiminaci6n del. mer
cado, condición d~ reproducción del capi.ta.t en cuanto tatJ••, el 
Estado, como poder orgilniz,;\do al e~:terior de las capitales, debe 
~~~=~:!,gat" el int.t:t"C.'.'.h1~ia de equivalentes sin el que no podr"ia. pe!: 

Como elemento regenerador de lo:; capitales nt..\merosos, el Esta 
do f.:.worece la orientacién de la acumulacién en torno a ciertos lÜ 
gat"t;::S de valor1;:.ación. La alterac:iái de los mecanísmos que incíde; 
sobre la tendenci5 a la perec:L\o?.C1ón de las tasas de ganancia, acen 
tóa la trans·f~rencia de plusv.;\lia social de los sectores atrasados 
h<,c.ia lru; scctores6~e punta, atendiendo asi a los inter~es del 
cap 1 t<-1 l rm gener.:i.l. 
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El t?tect•.;i b1.1sc~do puede compararse con f..'l obtenido por J,< c:ri 
sist pues la cr1s1~; ", .. reueta el. a6otam.ien.to de Las fuerzas toma
das· en su conjunto, que contrarrestan la baja tenden.cial. de la ta
sa de 6an.ancia. Este a6otam.iento consiste parcial.mente en la inca
pa..cida.d. de· incrementar suficentemen.te La tasa de expl.otaci6n. esto 
es. de renovar l.as técnicas de producci6n. sobre la baso de la ex
pl.otací6n pr~sente de los trabafadores; par l.o que. revela Z.a nec~ 
sidad objetiv'!tfe madi.Ji.car tas condiciones ds expl.otaci.6n. de ·la 
clase obrera'". 

'=.§_ 1ntervenc1éQ Q.tl ~ y_ 9~ §..!.!..§. fL1nc1ones, sin embargo. 
§.Ól.Q. Q..illil....Q..llil ª21.:~'ª- J.y esto K.?. fundaílJ...~ ª nivel de la 
f!.!.!lámica ~creta QQ j_ª- acumulac16J. Q§_ capitales, Q_g, la comDete~ 
ci~ entre jp.z S-ª2JE!.tstas, qg_ .@ r.§'_l.-ª..QÓJ. ~ las clases gn tl 
terr~Q b.1.ft_~6r1co, gg 1ª. correlaciét.l QQ fuerzas zocial.Q§. en 1ª. 
es~ RQ.lí~ gu ~~ Q__<li.Q. 1ª. fQ.!:.1JIB del accionar concreto Qg 
1º..'<! REG l ME.tlfül. POL l T l CDS. 

La natu1·aleza de clase del Estado (abstraer la violencia de 
las relaciones de producci&l y favor·ecer• la or1entac16n de la acu
mUlac1á1), se expresa por lo tanto en la presencia y el qt..tehacer 
gubernament.al, en el eJerc:icio cotidiano del poder por un aparato 
de poder públic:o impersonal, situado en apariencia al e:·:terior· de 
la sociedad. La intervenc16i estatal teniendo como finalidad la 
reproducc1ái de }{\ relac1ái de explotacién capitalista, sólo puede 
manifestarse baJo la forma de intervenct6n pública de un gobierno 
determinado sobre la econom!a y la sociedad. 

De esta. manera, colocada en el tet"reno concreto de la lucha 
de clases, la intervenc i 6i pób l ica <aunque vertebrada alrrededor 
de la funcién de regeneraciái de los capitales numerosos), está me 
diati:::ada por una btlsqUeda permanente de legitimidad, y por ello7 
puede ~parecer as! como respondiendo a los intereses de la ''colec
tividad" o incluso yend9. realmente contra las fracciones. más 
'retrégradas del capital~ o 

La 1ntervencíái póblica, adquiere su contenido entonces en 
términos de esta dialec:tica eiitre la /uncí.6n reeeneraci6n. y la /un, 
ci6n leeitimaci6n, ambas a nivel del régimen.político. 

El desarrollo del fetichismo de la mercancia, sobre cuya base 

~~rexo. pág. P•. 
H• e.qui. la. prelilonci..a. de loo pla.nl•a.mlont.011 gra.macla.noa 

i.nler¡)rola.ci.6n rnán almpli.ri.cClda. a.\ penea.ml•nlo dori.vo.ci.oni.at.a.. 
da.do quo 11ln ••loa, reculla. prác:Hccunonlo impoai.ble ent.ond•r la. 

?nnoc:_l6n do r•gÍm•n poliüco. SOLIS, Josaé Lui.111, op. ci.t.: ,Pág. s.:sz. 
• .IBIO¡ p.á.g. ta;z. 



descansn la legit1mac.1ái de la dom1naci6n burguesa y la posibili
dad de QLH:? i:l Estado aparezca "11 t:?}:terior de la sociedad, se ve 
gr¿\vemente- i::Ltest1onC1do por eJemplo, con la intervenciái estatal 
como intervencién pública baja la formé'! de una ft.J.~ión.-crisi.s paroa 
regenerar los capitales numerosos, porque la crisis, si bien es 
necesaria para rev1tali;::ar el capital, es a la ve::, peligrosa para 
éste pues " ... reuel.a a los trabajadores -as! sea de manera fu.saz y 
velada- l.a uerda.dera na.tural.eza de l.as ]flaciones de clase como 
relaciones d& expl.otaci.6r-. y dom.lnacíón". 

Por tanto, sí el Estado encL1entra la fuente de su deriva
c:ién en la relación capitalista de producción, encuentra tambiérl 
su especificidad como relación de dominaciái, en la medida en que 
la búsqueda de consenso se convierte en una tarea permanente de 
los regímenes pol!t1cos capitalistas. 

Sinteti:ando lo hasta aqu! ewpuesto, podemos decir que el Es
tado capitalista no es ni una entidad sin fundamento material que 
pertenezca al cielo de las ideas, como tampoco, salvo e~~cepciones, 
la ''banda armada del capital''. El Estado c~pitalista es una forma 
adoptada por las relacioné'5 sociales de la sociedad burguesa que 
se materializa como fenétneno en un aparata de poder públ ice. 

"E! Estad.o es, pues, osta t'.GJ.ntt'.da.d entre un elemento abstr~ 
to y un elemento concreto. El. ré6t'.Jn.en pol.!tico juesa el. pQ.peL dsl 
Estad.o abstracto pero en ta reatt'.dad material inmediata. El. hecha 
de que ejer•a una /unción de re6eneraci.6n de los capital.es permite 
que se dA Z.a identidad entre su forma. abstracta y su forma fenomlfl
nal.; es esta función del rifBt'.tnsn. pol!tico la que permite La obJet.i 
tJa.ci6n det Estado abstracto y la identidad ds los contrarios, pero 
atravesad.a de punta a cabo por La bósqueda de LetJitim.i:dacL El. E."st2_ 
dD como "capitalista col.ectivo en i.dea", enctlentra st.J. rald"ambre 
pro/un.da, su sustrato en La lucha de clases, y se extertori.za como 
/eOOmsno en l.a propta L'UCha de clases. P6ro. as"! como el. precio de 
merca.da forma fen6men.tca de v.alol".', refleja a áste en lo esencial.. 
pttrO de t.ina. manera tncompl.eta y al. ieru:u:la, el. ré«ift'.m.en pol.! t ico, s:L
tuado en el !erren.o de lo concrcHo fettchizada, refleja La. 
natural.e,9 de el.as• del Estad.o, su esencia, pero la r11/leja alier12. 
da.mente. - · 

Este enfoque constituye, sin duda alguna, un av¿¡.nce signifi
cativo en torno a ·1a visi6n dicotómica del Estado que no puede e·s
capar a la influencia de sus polos inter·pretativos. Efectivamente, 
el Estado deja de ser~ visto (bajo esta nueva visién>, como un 
OBJETO de las clases econ6nicamente dominantes que responde pronta 
e ~nmediatamente a sus caprichos egoístas y a sus sutiles intere
ses, o por el contrario, como un SUJETO diferenciado de las clases 
que responde a una lég1ca propia supramater1al e ininteligible, 
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para P'-'sar d ser visto como Lln.::~ RELACION SOCIAL. es decir como una 
relac:1én que s~ entilblo entre las cl.asr>s y qLle responde? a la 
'"'bstracc161 de la violencia 1nhet•ente a l;¡s t~e1ac1ones de produc
c1én, g¿tr~ant1::~ndo el functonamumto del modo de pt .. oduccién capi
tal tStcJ.. 

La in terprct.?c i én del Es ta.do como abstracción-real permite 
además, nacet• una d1st1nc1ó1 metodológica importante entre la 
abstracc16'1 que es el Estado (en tanto instancia separada de la 
sociedad), y su manifestaciái eHte1·io1 .. como R:egímen político, 
d ist 1.ncién ésta que ref le Ja tamb1 én entre la naturaleza 

·capitalista del Estado y el car,cter capitaLLsta o no-capitalista 
de Los re6!msnes poL!ticos~ 

EL ESTADO CAPITALISTA SUBDESARROLLADO: Consideraciones impo~ 
tan tes. 

La extensi~ de los principios metodol~icos arriba enuncia
dos a 105, estados de las economías llamadas perifáricas, impone de 
entrada el estudio de la formasJ_6Q. h1st6r.!..i;.Q del sistema mundial y 
del sistema económico internacional, asociado al nac:imiento del mg 
~~v:~ :~~oddiu~1c.i.f.!.l capitalista como forma econánica pt~edominante a 

"La economía m.t.m.dial. •• un proceso ds producci6n-circulaci6n 
totaltzante 1 cuyas par-te• intedrant•s. •on las diuers~ •con.amias 
ttacional•s. Di.cha total. id.ad •.sti ••tructurada. y i•rarqui.zada en 
t4'rminos de una u¡ut!Jrza matriz .. , la actun.ul.aci6n da capital a 
escala mundial'· que det•rm.ina •l d9s-arrol lo del sistema •n su con
junto. '•te proc••o e» aproptaci6n m.tm.dtal. de pl'Wlvalia dA como ~ 
su.l Lado dos /or'fnlClS polar•• ~ dasarrol l.o, dif•r~nt•• ¡»ro m.ut'Ua17lS!l 
te implica.das: •l. da las econ.orn.ia.s del "centro" como polo dominan
.te Co economias capitalistas 11 desa,.rolladas"> y •l de Las econo
mia.s. da la "¡»ri/ería" como polo dom.in.a.do <o economías "subdesarro 
lladas 11 >. 5Ln embar60, a su uez, La aciim.ul.aci6n m.u.n.diaL da capital: 
•• producto da la compl•Ja red dra imbricaciones entre loa di.stin
tos .proc••os producti.uos naci.onales, enctauado• en. distinted -,,a
lidadas de eta.se, con confi"6UI'aciorws internas diferencia.das." 

Lo especifico del capitalismo es precisamente que no puede 
comprenderse ca.balmente le dinámica de cada ecanomia nacional sin'o 
en relaciái a la totalidad y por tanto a la acumulación de capital 
a escala mundial, que a sL1 vez no adquiere su justo significado 

7
:::SAIUR, Ami.n. 6-ª. acÜmL1lac1&:i~ ~ ~~ mund1-ª..L_ Ed. s. X><t., 

74 ~':~;S, .10eé Luie. Op. Cit.. pp. t57-1.!:ill. 
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sino como resultado contrad1.ctor10 de la interaccién entre las 
diversas economías nacionales. vinculadas entre si por relaciones 
de dominio y subordinaci6n. 

""La acwn:ul.aci6n capi. tal. Lsta como proceso a escal.a m:un.dial 
Sitfni ji.ca: 

a}.- Que el capital global involucrado en este~ proceso posee una 
existencia real como capital en general a escala mundial, 
diferente de la e~istencia real de los distintos capitales 
individuales y nacionales que aprehende la ºdiferencia especl 
fica" del capital como relaciái social dominante a escala mLl!l 
dial. Es pues una abstracci&i t~eal que nos .permite e::aminar 
en su pure=a las leyes inmanentes del capital, de la acumula
ciái mundial, abstt~acci6n hecha de la competencia internacio
nal de los capitales y de los fen6nenos correspondientes a la 
heterogeneidad de las formaciones sociales implicadas en este 
p1·oceso. 

b) .- Que dicho capital mundial en general, encuentra su expresién 
fenoménica en su fragmentaciái en capitales nacionales 
-primer nivel de objetivaciá1- y en capitales individLlales 
-ségundo nivel de objetivaciái- donde el movimiento de cada 
uno de estos representa a la vez su propio movimento y un 
eslabón indispensable del movimiento del conjunto del capital 
mundial. 

e>.- Una doble determinacién o derivaci6i de la forma Estado a 
partir del capital en general a 7~scala mundial y del capital 
nacional tomando en su conjunto. 

La derivación del Estado en las economías consideradas "sub
desarrol ladas11, resulta simul tAnRamente de la necesidad h ist6rica 
y létgic:a de la forma Estado para la reproducción del capital mun
dial y de las necesidades de sus propios procesos de acumulacic!o a 
escala nacional. La razc!n de tal peculiaridad estribi' en que, la 
naturale::a capitalista de nuestros Estados ha sido conferida no 
por .el !SUrgimiento de un burgesia industrial autoctóna c;omo clase 
dominante, ni por ·el desarrollo y maduraciál de las contradiccio
nes de clase de sus propias formaciones sociales en el sentido de 
una g.-.esis interna del capitalismo, sino por su insercién en la 
economia mundial y por su articulaciái esp7glfica como Estados-Nª 
ciát con los de las ec:onomias capitalistas. 

La brusca inserción de nuestras sociedades a la din.imic:a" in
ternacional, condujo a un.mismo tiempo y de manera contradictoria, 
la alteración y permanencia de formas de producciál pre-eKistentes 
determinando el sur"gimiento de carac:ter!sticas especificas en m.1eá_ 
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tr'.3.5 ;,oc l('dadas. 

L.:i. heter·of1eno1d.:.d del campo h1c:;;t6·1co de cl.:1se por e,1emplo, 
ocas1on6 a nL1estro entendt:or, el cF.wácter cont,.adictorio de los re
gímenes polit1cos de l.'.\ "per1téria", que hace tan d1f!cil .3Prehen
der de maner•a inmediatB y d1r•ecta la naturale:a de clase del Esta
do. La compo~11ci6i de las élites gabC?t"nantes reveló durante mucho 
tiempo, lc1. prc~r?nc:1a do representilntcs pol!tic:os de l.a bL1rgL1eG!a 
compt•adot·a, ele los latifundistas, hacendados, etc., y la ausencia 
de representaciái hegemén1c.a de le:.'- bLirQLtesia industrial propiamen
te dicha, pues no 1Lte, en términos gener.-iles, sino hasta el segun
do tercio del s1rilo actu,;¡J - en el Ci\SO latinoamer1cano-, qL1e ésta 
~rr1bó efectivamente al comando del poder político 

La no carrC!spondencia entre la naturaleza c~i.pi tal is ta del Es
tado "periférico" y el carácter no-c.3.p1talista de sus 1·e9!mE:!nes pQ 
l!tu:cs, se ha eapresado también a nivJ?l de intervencién pública 
entre las fu.nr::i.ones de ret1eneraci6n y Letrítímacíón. Aún cuando 
ambas funciones se pueden e::presa1• en términos de complementarie
dad. P.n la mayoría de las pal ses subdesarrollados se ha exp1~esado 

como contradicciá1, temporalmente resuelt.a mediante cambios en la 
forma y carkter de sus regímenes pol!t1cos a fin de corresponder 
funcionalmen·te a la regeneraciói del capital. 

De las tfi1s precedentes, se avan:a la sl~¡uiente conclllsíái: 

" •.. No existen l•ytrs diferentes sino comunes en Nttacíón a l.a ff4ng 
sis ~derivación hi•tórica y l66ica- dttl. Estado en tas economías 
~t "centro" y en tas d.- la ºpariféri.a", dado que el. Esta.do, cPn 
antbo• ca.os, •• c:t.riva del capital y tist•. por natural.a:a, exist9 
como proceso de acum.utacíón a escala mundial, en tanto que capital. 
•n 6•rwral. cuyo dominio •s et planeta. 

"Cn el. caso dJ!I tas econom1a.s del ••cttntro .. , con un proceso de 
acwn.ul.aci6n cuyo c•ntro dinámico se ha int•riori2ado l ... 1. •l 
CAPITAL GENERAL, se pres•nta &n primara instancia com.o CAPITAL NA
CIONAL •n ef•n.rat ¡ l~ fo_rma Estado es inl'l..e>r•n.t• a l_a reprod'Ucci.6n 
de ta. r•laci.ón capital.isla que sur6e_y se impone com.o_res\lLtado de 
tas contradtcctoMs ds la vieja socif!lda.d. En s•6'f.lnd.a instancia, y 
a.·un «rado determ.t'.nado del.a con.stitución del. merca.do m.undíat. l.a 
forma Estada en los paises "centrales" •s inher•nt• también a la 
r•producct6n de! CAPITAL HUNDlAL. 

"En el caso de los paJ.s•s "perif4ricos" La secuencia se in
viert• aunque. a l.a Lar6a, se Lle6a i6'lalmante a La simultaneidad: 
en primera instancia la fuente de l.a dsrivaci6n de ta naturaleza 
capitali.sta ~sus· Estados está situada al exteror de sus propias 
formaciones sociales¡ La forma Estado "periférico" se deriva en s'l! 
6énesis clet CAPITAL EN GENERAL ·a escal.a mundial.. Su naturaleza de 
el.ase como Es.Lado capital!st.a tiene su or(éf•n en la inserción de 
sus economías en la. economía m:un.dial y en su articulación con los 
•stados d. .las econom!as dom.in.antes. En se8t.tnda instancia. a un 
6"rado· ·determinado de "desarrot Lo ·del st.tbdesa.rrol l.o", ta forma. Est.§1. 
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do se derítJa. en Los pal.ses ºst.Lbdesa.rrol!odos" ºsemiindustr,a.lia:a
dos" d<>! CAPITAL HUNDI AL en eer;ro.! y <>t CAPITAL NACIONAL en se""1. 
r-a.L. de \Jha. manera st:m:ul tánea••. 

La naturaleza cap1tal1sta comúi de los Estados "centt-'ales" y 
1'oeri féric:os" se e:~presa, !:Hn embargo, de mC\nera di ferenc1 ada baJo 
la forma de régimen po11t1co. En este nivel de lo concreto real se 
e:·~prese;i.n no solamente los requerimientos del r~imen de ac:umula.
c:161 - a escala nacional y mt.1ndial- sino tl:lmbién la divet's1dad y 
y espec:if1c:1dad de cad.t\ 'formac1ái social, con su d1nAmlc~ concreta 
de lucha de clases, sus propios requerimientos de leg1t1mac16""1 del 
poder y sus diferentes e:~pre51ones a nivel pol.ít1co. De ah! quet 
si bien la forma Estado -ºcentral" y 11 peritét"ico 11

- derivada del C!! 
p1tal es relativamente auton6ma en relac1én ~l capital mismo, a ni 
vel de régimen político el análisis de lcl ~utonomia relativa, pre
senta matices impo~tantes: 

"Los re~imen.es pol.! t icos dhl. "c~ntro". enratza.dos en ¡orm.ac iQ 
nes ca.pital.i.stas desarrolladas donde el. modo de producción c.apit.a
ttsta ha. deven(do excl.usí.vo. mantienen una autonom!a rel.ati1,,1a vís 
a uts el. capttaL y et trabajo. Por su pa:rte, Los r~eimenes pol.1ti
cos de l.".'• paises .. ~ubdesarrol.l.adosº son reLatl.tJamente autónomos 
n.o sóto /r•nts at capit4L ·~ at trabajo, stno en relación a l.as di~ 
tintas cl.as.,s qu. compo~n. su e•t.ructura social.. Pero adem.liis son 
~~!~!~!!~nt• autónomos· Jren.t~ a Los Estado'SI de las •conolf'lias éen-

La autonomía relativa del rtAgimen pol!t1co en genet·al, respoQ. 
de en principio y de manera fundC\mental .a la ft.tncién regeneradora 
de los capitales, pero en tanto histórica, es decir. en tanto man1 
fiesta .en el '1nbito concreto de la lucha de clases, está. signad-a 
de parte a parte por la búsqueda constante de le~i1 tim1dad. La het§. 
rogeneidad del campo histórico de las contr~dícciones de clase que 
carac:teri:a a los ·reg.imenes politic:os de la periter1.::\, impone en 
consecuencia que, la legitimacién atTt cuando descansa en el feti
chismo de la mercancía incorpore ciertos elementos ideológtcos no 
capitalistas. La búsqueda de consenso asi problemat1zada, obliga 
a los gObíernos de la periferia. a ~doptar termas que sistematicen 
y codifíqueri las demandas de la socíed.3d c1v1l. Es claro Qt.H: para 
poder· adoptar esta apariencia de múltiples rostros, el rágimen 
politice debe ser de una manera efectiva, relativamente auténomo 
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frente a los trabaJadot~es., ·fri:;?nte a los
7
9ap1tal1stas y frente a 

las demás e 1 ases de la formac i éo ;;¡oc 1 al. 

De manera similar, para meJor cumplir la func16i de regenera
ciái de los capitales, el ré9imen politico "periférico" es relati
vamente autáiomo en relac1ái a los Estados del "centro 11

: ºLas dis
tintas medidas que favorecen al capital internacional requieren 
una independencia polltica relativa frente a los 60biernos imperiª 
listas. La polilica económ!ca -o más 6eneralmente la intervención 
póbtica- orientada a la reproducción del capital requiere de un 
m.lnimo de inte6raci.ón del poder público. es d.eci.r, de la existen
cia del Esta.do-Nación. El Estado-Nación en su connotací6n capita
lista reposa sin •mbarso •n las nociones da representatividad y 
sob4strani_CI.t que son junto con el /et i.chismo da la mercanci~~ dom.i
nados par éste. í.naredí.entes necesarí.os de la lesi t imidad"'. 

En suma " ... ••Las mediaciones perm.i t•n qu9 la acción estatal 
-en la /or·ma ~ int•ruenci.6n ptlbl ica- s.11 •l.oue por enc!ma. d9 los 
interes•s particular•• de los capitalistas in.di.viduales y de lo• 
otros 60bi•rnos, at•ndiendo siempre de manera dominante a la re
producción dsl capital social en su conjtm.to, dst. capital en d•ntJ>
ral. La dominación absoluta del capital se man~/i•sta •n autonomía 
r•Lativa "-l r•iJi,,,.n poli terº porqut1 dícha donu:nac:ión n.o ~ 
exi•t ir sin l•di t Lmar••· .. º 

La dependencia eccn6n1ca absoluta de las economia.s 11 periftéri
cas" se expresa como independencia polit1ca relativa de sus regi
menes politices porque la reproducci6n del sistema como un todo 
implica la mediaciál de los Estado/Naciái. El grado especifico que 
al~ance estv autonomi,;\ dependet~,l del gra.do de integracién del Estª
do/Nacíén perif6rico (grado de constituc1.ái del estado de derecho> 
de la competencia absoluta y de la asociacién relativa de capita
les nacionales y extranJeros <como expresién de la dinimica de la 
acumulaciál mundial y nacional> y de las contradicciones de clase 

~=p;:slt.d:hsa ~e"!~:!e~~S2tico, tres aspectos íntimamente vinculados 

Este es el punto clave de nuestro apartado. El Estado abstrae 
to construido como dominac:ú~n r"eal,· es decir, como Régimen politi: 
ca, adquiere una sustanc1alidad nueva, donde el enfrentamiento ob
jetivo de las ·cla.ses se .e1:preSa libre y confusa.mente. El Estado 
abstracto, que ha hecho a los hombt·es iguales en su plano como su
Jetos jurid1cos, se debe· enfrentar· tambi4n a los hombres desigua
les, de la realidad concreta. 

~~181D, pig.•oe, 
S l ~810, pig. idll. 
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El simplismo econom1cista de la escuela de la de1~iv¿1.ciái se 
puede romper aqui, cuando se entiende cémo los grupos sociales 
constituyen en su momento hist6r1co Lm bloque hegemé.nico, cuando 
queda claro que el sostenimiento cohesionado de una sociedad <pau
ta clave en el proceso de reproduc:.ciái del modo de prodL1ccién cap.!,. 
talista>, pasa antes por la lucha política tpotenciadora de los 
proyectos de desarrollo) y por la lucha ideológica (conformadora 
de la estructura social o.d hoc al proyecto>, donde la clase dom1 
nante tiene que proponer un modelo ec:onónico viable a través de 
s~ visiái particular del mundo y de las cond1ciones históricas prg_ 
valecientes; que no puede reducirse s1mpl1stamente a la nociá1 de 
acumulaciOO "c:uasiautom.itica", sino que nos habla de alternativas 
objetivas en el marco de la decis1ái política que fuera del disCU!:. 
so tienen una finalidad real de desar1~0110. 

En resumen, nuestra idea es, entender que el Estado en tanto 
abstracción-real requiere, para poder abst1~aer la violencia inhe
rente a las relaciones de producci6i capitalistas, e:~pt~esarse en 
lo concreto bajo una forma distinta e h ist6t•icamente determinada. 
La manifestaciái del tendmeno estatal bajo la forma concreta de 
R~imen politice, manifiesta cémo los grupos sociales luchan por 
imponer su proyecto de desarrollo nacional <que sintetiza en lo 
ec.onánico una perspectiva propia del mt.mdo> y buscan hacerlo 
·viable a travllk: de la estructuraciái consensual de la estructura 
social que le es necesaria. 

Bajo esta hipótesis general, podemos pasar ahora a la 
elaboracién de un esquema te6rico-metodol61)ico para el estudio 
histót .. ico del rtlgimen politice mexicano, que intenta sistematizar 
nuestra propuesta del Estado como abstracci6n-real. 
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CAPITULO IV 

ESQUEMA TEORICO-METODOLOOICO PARA EL ESTUDIO DEL REOIMEN 

POLITICO ADMINISTRATIVO MEXICANO (1976-1982). 

Nuestt'a p1·opuesta ha derivado por un camino muy compleJo,pero 
creemos frLtctifero: 1·etomar el hecho en toda SLt complejidad, es 
dec:1r. en relaciá) a la totalidi'ld y comprenderlo as! en sus distiQ. 
tos niveles de abstracci6n-concreci6n. 

En el presente capitulo, sistematizaremos núestra propuesta 
en un esquema metodológico, que nos sirva de guia para enfrentar 
la complejidad del anál1s1s histórico propuesto. Nuestro objetivo, 
ser! tratar de comprobar que el Regimen politic.o, como expres1ái 
dí n.6mico-concreta del Estado-abstrC\c to, §..§. constr"uye grr 1ª lucha 
de !rul gt'upos sociale-5 ™tratan ~ hegemonizar fil! proyecto y_~ 
sensuali=arlo ª los ~·~actores sociales 

En este sentido, planteamos que el Regimen politice, debe 
É.fil: visto ~4Q ~me 'dD. f:m.9.1~ Adm1n1strativo ~ ~érminOs Qg §.!:!. 

capacidad S,knico-aol i~ ~ racion§l i :ar dec:1siones, condici éQ. 
indispensable ~ implementar aquel ot~oyecto Qb!S R vuelve hegem~ 
nico fil!. tl oroceso UJil6rico Q.g_ 12. lucha social. 

A lo largo de la parte metodol6gica anteriormente e~puesta, 
hemos enfatizado que el Estado capitalista encuentra su prop1.a es
pec1f1cidad como relacién social de dominación politica que se 
materiáli=:a en un compleJo tnterdependiente de grupos e insti.tuciQ. 
nes que conforman un aparato polit1co-administrativo concentradot" 
de recut"sos y centralizador del poder. 

Ahora, podemos enfatizar que esta nec~saria articulación de 
recursos y. poder, incluye tanto capacidades simbólicas para crear, 
evocar e imponer identidades consensuales y lealtades colectivas, 
(Construc:ciói de la hegemonía), como c:apac:1da.des materiales para 

~~~!~~ ~rt .:~ J ~~~;dm :~: ~~:~~,~ i ::e d~ 11a0:s1~~~~~,~~~~: :~~ ! : ~~ ~ §3 (e ons-
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El Régimen Politice, eKpres1&l fenomenológica del Estado ab§. 
tracto, adquiere en su connotación administrativa una nl.leva sustao. 
cialidad. Ya no sólo hace referencia a la lucha hu;torico-concreta 
en torno a la hegemonia de un proyecto, sino que además, distingue 
en lo técnico-administrativo la capacidad de ponerlo en marcha. De 
esta manera, la nociái de Rágimen Politico-Administrat1vo, descu
bre los nexos articuladores entre la mcvilizaci6i apropiada de los 
recursos y la estructura social requerida por el bloque dominante 
para: .. 

1>.-Externaliz~t· su poder.- Esta cualidad se 
el reconocimiento de una unidad soberana dentro de 
relaciones interestatales, cuya integridad es 
ott·as unidades similares ya existentes. 

relaciona 
un sistema 

garant 1 z.ada 

con 
de 

por 

2>.-Institucionalízar su autoridad.-lmpl1ca la estructuración 
de un sistema de relaciones de poder, capaz de ejercer el monopo-
1 io legimimo de la violencia. 

3).-0iferenc:iar su control.-Implica la necesidad de un apara
to que instrumente tknicamente (como forma de implementación, pe
ro tambiéi como enmascarador de las relaciones contt"adictorias en
tre clases y grupos) la movilizaciái adecuada y eficiente de los 
recursos requeridos para el logro del pt"oyecto del bloque en el 
poder. 

4).-Internalizar una identidad colectiva.-Implica _la capaci
dad de constituciái legitima y consensualizada del Estado 8~ su 
é'lparato como actor neutro y defensor del "inter"5 general". 

En esta parte, proponemos dos esquemas metodológícos que in
tentan sistematizar todas estas problem.lticas, a partir de la no
cién de los niveles d.e anil.lísis. <Esquemas l y 2;) 

. En el primer esqufl'ma pretendemos dar contenido a los tres ni
veles de ab5traccic!n propuestos para el Estado capitalista. El ni 
vel de mayor abstraccitn <Nivel I>, muestra que el Estado para po
d&r abst'raer la violencia di:! las relaciones de producción capita
list~s, debe aparecer como al lado y fuera de la sociedad, es de
~ir, debe separarse· de 13 realidad concreta para aparecer como ra
zón universal y agente neutro de la reproducción.social. La for"ma 
fenOmclnica de tal .abst'raccién, el ri6gímen politice <Nivel II>, 
hace referencia a la realidad histórica especifica donde el Estado 
se constituye en torno a la ldg_ica del pc:íder, es decir, en torno a 
un bloq.ue heg~m6nico que eche.siena a la sociedad con un proyecto 
·glabali::ad~r, expresado como propio del inter..S ge_neraL .El régi
men Politice.en su cualidad de ~"9imen Administrativo <Nivel III>, 
i::iermite la movilizaciál adecuada de los recursos en la construc-
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c1ái 'de la estructura social requerida para CLtmplit• con los obJet!. 
vos es·pectficados por el bloque ·de poder. 

En este nivel, la Administracci&i F•(Ibl1ca, con su cubierta de 
"racionalidad" <entendida como el logro de ob.ietivos a tt•avés de 
la adecuaci6n de medios) y de "eficieru::ia" \entendida como la opti. 
m1zaciá1 de medios para. lograr fines>, enmascara el papel clasista 
del Estado haciendo de la política pública, el m95an1smo esencial-
mente implementador de los pt•oyectos hegem6n1cos. · 

En el segundo esquema, intentamos hacer más comprensibles los 
niveles presentados, particularmente el JI y el IJI referidos al 
Regimen PolJtico y al RegJmen administrativo, en torno a las ideas 
de Lidera:z6CJ y burocracia respectivamente. Intentamos precisar as! 
dos interrogantes: c·hac!a donde va el proyecto? y ~ c6no se está 
implementando en la realidad concreta."? 

La 16gica de este esquema. en tanto plantea los aspectos que 
se Juzgan fundamentales para el análisis de situa.c16n, puede enten. 
det"se como una s.(ntesi s metodol 6g lCcl. que permite comprender en el 
nivel de lo real pol1tico, la lógica compleja del fenómeno estatal 
expuesta en 'el esquema anterior. 

ll .-Aspectos fundamentales para el •n4lisi¡¡
6

del REGIMEN POLI
TICO en torno a la nociéli de l.ideras60 

a).- Parti6ido del intrumental gramsciano de lo polJtico, trst 
taremos de establecer que los actores sociales que logran integrar 
un .bloque histórico <v!a consenso y coersi6n), podt"Ao dirigir las 
fuerzas sociale'!I existentes hacia el logro de su proyecto. 

Consider•mos que este pt'oyec:to-se expresa, a nivel m's global 
como Proyecto ~ ln.•rc(ón a la d(n4Jn.(ca 11\t.md(a! "-I capttal, dA 
do que, las tendencias del proceso de acumulación a escala mun-

dial, as! como las condiciones de articulaci6'l nacional que esto 
procrea determinan la exi~tenc:ia de diversas alternativas de deSA 
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rrollo de las que se optará. en términos de sus posibilidades hist6 
1·icas de real izaci6n. 

La con$tituc1én de un proyec:to de inserción, en tanto s1nte
sis dialtktica de las tendencias econánicas mundi.tt:les Creferidas a. 
los pr"ocesos econánicos nacionales en cuanto tales y en cuanto a 
sus relaciones reciprocas) podr~ tambi4n entenderse como Proy•cLo 
de desarrol.l.o nacional. por cuanto se identifique con la visi6n 
e~treltiégica del bloqt.te de poder, es decir, en tdrminos de la capa
cidad del bloque dominante por corresponder su vts16n propia de la. 
realidad con una de las alternativas de inserción. 

b>.- El proyecto de desarrollo nacional. para. constituirse en 
cuanto tal, deberá expre9arse como un programa. propio del bloque 
domina.nte len correspondencia inseparable con la dtn~ica interna
cional/, pero que se autcnombre nacional y propio del inter~ gen€_ 
ral, es decir, deberá permitir a los actores sociales la adecua
ción e i.ntegt"ac:iOO de sus pY'opios objetivos y proyectos al del gr!:! 
po en el poder, a travás f:17 la definicí&1 de criterios globales de 
partic:ipaci6'l y direc:ciái~ 

e) .-El proyecte de desarrollo nacional deberá establecer los 

lineamientos y los intrumentos espec:!ficos requeridos g~ra ponerse 
en práctica, es decir, deber-' asignar roles y papeles alas gru
pos sociales acordes a las necesidades econ&nicas y pal!ticas del 
proyecto. Esta comuni&i de conceptos y fines entre· el blpque de pQ 
der y. los dem4s actores sociales, habr4. de darse, en consecuencia, 
en t4'rminos de la integraciái cOmpleja del consenso y la coerci6n. 

En este punto, la definici&i de Planes 9con.óm.!cos y Planes Pg_ 
l.! ti.cos bajo los que se habr• de definir la estructura social, han 
de contemplar las pr-"::ticae objetivas. la movilidad y el control 
de los actores sociales involucrados en el proyecto hegemoníco. 

2'>. -Aspecto9 fundamentales para el análisis del Rfigimen Admi

nistrativo en torno a la noción-de burocracta. 8 q 

a>.- El aparato est•tal en su cualidad de gobierno instrumen
tal izador burocrAticc, deber'- establecer en un proyecto denomina"do 
admini5trati.vo, las formas de acc:ic!:n e implementación del proyecto 
heg.emdnico. El Proy.H;to adlft.t.ni.•tra.t('\Jo, en este punto, expresa a 

~~~ATUS,Corlo•. Estrategia ~ plan. sd. •· ""'· u4',.Lco. 1.oea. 
•or, ao&. enl\.,ndc.a• lo percepclón del a.et.ar 49 \o que hoc• y. por 

~~•&L uno. fune\.6n o.a\.g:noclca aoclolft\enl•. 
•urocf'a.c:l" •n u•rminoe po.r•onlo.nc•. -t.o ••· C.Ol'no et .ub•i.•l•ma. 

CS.. movi.U.:&Q..t:"i.Ón de r•u,.•o• del •L•L•rna. pol.!t.i.co. PAAaowm. T. 
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nuestro juicio el proyecto de desarrollo nacional pero a ntvel de 
la prktica inmediata, en el nivel de la decis1ái t·acional entr'e 
medtoa: escasos ·y fines alternativos. 

En el proyecto administrativo de desarrollo 
por tanto, los criterios globales de decisiái que 
tico-t6::nicos debet•.in responder a las necesidades 
de la estructura. social funcional al proyecto. 

se establecen, 
en t•rminos pol! 
de cons trucc i 6n 

b> .- Estos criterios globales de dec1sim Cque podemos 
entender como MEGAPOLITICAS>, sustentados en la racionalidad 
buroc:rAtica·weberiana de la tknica y la eficiencia, permitiran 
aparecer al EstadO como un actor neutt~o y defensor del inter~ 
general y no de los intereses del bloque de poder, ropaje sin el 
cual, el Estado como abstr•acci&i real no podría abstraer la 
violencia de las relaciones de producci6n. 

La aparienci• tknica de la acciái estatal, en el nivel de la 
pr.ictica administrativa, nos permite as.l, cert"ar' el circulo de la 
concepcidn "totalíz•nte" del fenómeno estatal, 

Bajo aatos lineamientos teórico-metodológicos es que 
abot"daremos el estudio del rl6gimen polftio administrativo meHicano 
de.1976-1982 a fin de enfrentar nuestra conceptt.1alizacidn con la. 
propia realid•d, .:iiico campo en el que podremos valid•r nuestro en 
foque interpr•tativo. 
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CAPITULO 1 

EL BLOQUE DE PODER EN HEXICO. 

El sexenio presidencial de José Lc5pe~ Portillo, de cuya penª
lidad histórica, la memoria colectiva recuerda y relata el fracaso 
de un gobierno inusualmente corrL1pto 1 constituye en los hechos un 
punto nodal en la def1nici&i histórica de nuestro desarrollo. En 
este peri6do, vinieron a manifestarse dos tendencias históricas m~ 
tuamente implicadas, que cont,.ibuyen en gran medida a e>;plicar la 
complejidad inmanente del fen&neno: el agotamiento del antiguo prQ. 
yecto de. desa,~rollo y lu constituciái de un proyecto nuevo. 

El proyecto de desarrollo vigente hasta entonces, producto 
del proceso revolucionario de 1910, representó la respuesta histó
rica al cambio necesario: la transiciái de un Estado .que, ante las 
nuevas circunwtancias, debió estructuraf'se en torno a un nuevo 
11 pactc social". 

El fortalecimiento del poder nacional mediante !!U transfor
macidn en poder personal, que durante el porfiriato, permitió la 
aumisic!n de gt"ado o por fuerza de todos los elementos que opuestos 
a ese r"9imen tendían a la disgregación (dentro de una econom!a en 
la· que, por su falta de desarrollo estabAn ausentes todos los ele
mentos que dter•n al pa!s otra unif1caciái que no fuera inicialmen. 
te pol!tica), resultó insuficiente un• vez que las relaciones de 
producéidn capi t•l is tas se desarrollaron y consolidaron. La insti
tucional izacic!n del poder pol!tico en torno a la Constitución de 
1~17, devino entonces, el nuevo eje unificador. La impersonalidad 
del Esta.do a atravtk de la Constituciái, permitir.ia en adelante, 
11bstraer la violencia inherente al proceso productivo ya en 
milrcha. 

El nuevo contrato social, definido en t4rminos de la forma 
adoptada por la relaciones Estado-sociedad, significó en los 
~echos, el progresivo abandono del sistema de gobierno del "hombre 
fuerte" y la incorporaci&i del país a la vigencia. de llils institu
Ciones pol.1ticas sobre la base de la viabilidad de una propuesta 
de desarrollo nacional. El proyecto industriali%ador, en tanto 
pt"opUesta de desarrollo nacional propia del ºintertis general 11

, 

conStituy6 la bawe de tal proceso por cua:nto permitió la amplia 
movi Ji zacién de las fuerzas sociales requeridas para la estructurª
c i ái de es_te nuevo pacto. 

Las reformas sociales que cobraron vida institucional en la 
Constitucién .de 1917, con su consagraciái en los artículos 27 y 
123 ·tund.amentalmente, constituyeron el pr"'incipia· legitimador indi~ 
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pensable para la estruct1.1raci6n social del proyecto, pues en la 
práctica., "' ... las re/orm.as sociales fueron emplea.da$ como instru
mentos de poder; primero porque co:n.stituyeron un eficcu:isimo dtque 
contra toda. clase de explo•iones re\Jo lt.te ionaria.s que tuvteran. ra! -
ces sociales; sed'Uf\d,o. !porqu.1 hicieron del Estado un Estado 
comprometido CaunqUD a su arbitrio) con los intereses di las cla
ses populares y dleron piuuto /Acil a qu. •e pensara y se r.eori:Za
ra la r&\Joluci6n como rcvotuct6n •ociali•ta y al Estado como Esta
do del puebtoi tercero Cporquel /'UJ#ron blaru::lidas como un arma m.uy 
efectiua contra lCUt uie;'a.s y l.aa nacient.•• clases poseed&Jras; y 
ciiarto Cporquel permitieron a lo• dirid•ntes eüfl Estado fDVil.iza.r 
a. tas masas con h..olerura y para lo• Ñ• diversos fines ... " 

La legislaciá"l social garantizó, de esta manera, el apoyo re
querido por el bloque de podet" para movili~at"' y estructurar a las 
diversas fuerzas sociales en torno al logro del proyecto de desa
rrollo nacional, por lo que, la as! llamada polit!.ca deJ masas, no 
trató (nicamente de satisfacer <o pregonar que se satisfacian 
sin hacerlo), los intereses propios de las masas que resumía el 
programa de t'eformas sociales; sino que trató m's bien, de 
acé:ibar- da constituir a esa fuerza :!acial, organ1zándola bajo la 
égida del Estado de la Revolución, 

La institucionali:aciói del poder pol!t1co. sustentado en los 
principios constitucionales que hicieron del Estado una instancia 
impersonal y pt"•kticamente 11 neutra 1

'., adqU_irió en consecuencia, su 
efectiva materialidad en el largo proceso histórico de constitu
ci&i del bloque de poder. De ah!, que la primer forma en que se 
presentó el rlllgimen politice posrevolucionario estuvo dada por la 
inicial aglutinaci6n de los

3
grupos contendientes por el poder polí. 

tico en el partido oficial. 

La formaci6' del Partido Nacional Revolucionario (PNR>, en 
Marzo de 1929 a. instancia!S y por influencia personal del general 
Calles, .constituyó un paso fundamental y hasta cierto punto, deci
sivo en el proceso de institucionalización del poder politice, 
porque m.ls alli de la efectiva limitaciál del poder que significó 
la incorporaci&i de caudillo!I o caciques militares en un solo 
bloque, representó un espacio legal y con.-ensual en el que se •spg 
cif i~aron los roles4y papeles correspondientes a los grupos politi 
camente dominantes. 

í~~~;::~::i~~--c;--;~;;:c141 ~ ~ 2.Ql.IliEf! M !:1éxico . 
..,sd. &rG. •·p.'ª· 1116x~o, 1nd. p69. u. 
-coaDO'\'A,.Arnoldo. La QQ.11 t ica º-@. masas de 1 carden ismo. sd. Sra, 
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o.l>9moe di..•Lln9ulr en ••l• punLo, enlre frGCclón domi.na.nL• y blo-
que cM poder, puee en el coso me•lcano, lo \\a.mGdo. "'fomi..\.lo revo-
lucLona.ri.o'" qued6 1 nlitnamenle vlnculo.do~ en la.nlo b\.oqu.e de pod9r 
ccn ta. cÓpu\.a.. obrer09, ca.mpe•\no. y ernpre•a.riol•• aún cuelndo 
i.nlcLal1"'enl• hoya. con•Llluido grupo 9oberna.nle. 
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No obstante, y aÚ"l cuando los primeros pasos en torno a la 
institucional1::aciái del Estado y la promoc:1én del desarrollo fue
ron obra esencial de Obregái y de Calles, las tranformaciones por 
ellos real1:adas quedaron estrechamente ligadas a su poder perso
nal. En los hechos, tLte a Cárdenas a qL1"Ien correspond16 el mórito 
de haber construido en sus términos esenciales y permanentes, el 
contrato social populista qu~ ha consolidado la ~stabilidad politi 
ca en Mt6:~ 1co y en la que et Estado constituye e! eje en torno del 
cual giran los m.is diversos intereses soc:iales • .:i 

La transformac100 del PNR en un efectivo partido de masas, el 
favor que se dispensó a las organi:::aciones popL1lares, la formación 
de la Confederac161 Nacional Campesina <CNC> y la Confed~raciál de 
trabaJadores Mexicanos (CTM> como formas c:orpor•at1vas que incluían 
a las masas en el sistema de poder, la incorporación del movimien
to patronal en las e.Amaras nacionales de empresarios, etc., todo 
ello, sionific:ó la creación de podfwes equilibrados y altamente 
controlables que llevaron ~ reducir el poder personal del caudi
llo, de suyo circunstancial e inestable, a la mAs absoluta impotea 
cia. Condiciái en la cual el pode1, presidencial, derivado directa
mente del cargo, devino de la manera m.is lógiga y natural, en ga-
rante de la estabilidad del sistema politice. · 

De esta manera, el gobierno dE!l general L.i.zaro Cj.rdenas, re2, 
1 izó y consol id6 los grandes cambios, propios del transicicnar del 
Estado: la sust~tuciién del poder personal por el po9er institucio
nal ( que constituiría el presidencialismo mexicano >, la confor
mac::ión de las relaciones con la burguesia bAJo la rectoría econó
mica del Estado, la corporativi::ac16i de las masas como factor op!!_ 
rante del sistema de poder bajo el Partido de la Revalucién Mexic2, 
na <PRM>, etc., todas ellas condiciones 5Í1U!' qua non para la indu~ 
triali::aci6n nacional, proyecto de desarrt¡llo económico imperante 
favorecido por la Segunda Guerra Mundial. 

El proceso de sustitución "- tmportacton9• <modelo de desarro-
1 lo as! identificado), requir16 desde un pr1nc1p10 de la paternal 
protecciói estatal para sostener una industria nacional de manufa~ 
turas, capaz de sustituir las importaciones que el pais realizaba 
y de establecer de manera paulatina, las bases del anhelado despe
gue industrial en el que, la oarticipaciál del sector agrícola re
~~!~!~!_!~~~!~!~!~!~-~~~!9~ a que constituía la Úlica ac~ividad r~ 

b CORDOVA. Arna.tdc. bs formac i áJ. del lliWR.t: 129-1.í~ ••• Op. Ci.l. pAg •••• 
l•IDDI. pj,g, !U. 
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ceptora de divisas y la úiica act:iv1dad además, que otorgaba las 
materias primas y

9
los alimentos indispensables pat"a mantener ·ía 

planta industrial. 

Es indudable que los cambios que se produjeron en este sector 
a raí= de la revolución de 1910, tuvieron repercusiones considera
bles en las características del sistema productivo as! como en la 
estructura del poder y posteriormente en la c:ohesiái que logt"aron 
los grupos dominantes. La reforma agra.ría, permitió sentar sobre 
bases m~s estables la nueva organizac16n social, al responder a la 
pres16n de las clases campesinas que reclamaron durante muchos 
af\Qs la reparticién de la tierra y que, bajo las nuevas c1rcunstaQ. 
c:ias, deb!an soportar la e~plotaci6n intensificada del agobiante 
papel de soporte de la indstrializaci6n. Además de disciplinar y 
desmov1li:::ar a las masas campesinas <con lo que se favoreció la 
acumulaciái de capital y la inversiál productiva>, la reforma 
agraria liberó gran cantidad de recu1·sos con los que fue posible 
establecer una ~01.r¡bca de modern1zaciái del sector agrario dirigi. 
da a la e:~portac1ái. 

En su conjunto, el sectot" agr!cola contribuyó al desarrollo 
del sector industrial y servicios mediante la transferencia de 
mano de obra incidiendo en la permanencia de los salarios bajos, y 
respond,iendo a la demanda de alimentos y materias pt•1mas con una 
oferta lo suficientemente el~tica coT~ para evitar la elevación 
de precios en los productos agrícolas. 

En este proceso de desarrol lo 1 el grupo gober:nante desempe~ 
tambi&-1 un papel decisivo en la formacién de capital, por Cllanto 
acaparó los sectores estrat~1cos de la. econ6mia e increment6 su 
capacidad interventora ante la existencia de un sector empresarial 
nacional muy d*::>il y un sector e>(terno controlado por compafhas 
extranjeras que no se interesf~an en invertir en el sector interno 
dada la estrechez del mercado. 

9--------------------------
Yl:LAllCO. Ciro. Na:t delMU'rolLo i.ndl..•tricll d9 11t6xi.c:o en lo 
de iP90-asii.o la ~ 4-l proc:-.o CS. indu•Lri.a.li•oción .. 
coaonA# aola.ndo. pesarrol lo ~ cr1s1s de !A ~!ª mexicana~ 

ib· ff. M6.<co. "''"· ~g. 411_.,.. 
5:ete proc-o ..iuvo 1 nll,ma.Menl.• Ugodo a. la de•a.pa.ri.ci.Ón de lo. 

grupoe loti.fundi.•tcae porfiri.ano• como fuersa. 9Conómi.ca. y poli Li.ca. 
de primer orden, evl.ta.ndo aa! que M pr-nl.a.ra.n contra.dlcclon.tt 
•nLr• loe grupo• clomi.na.nl.•• •n la. ••l.ra.1.99i.ca d9 M•a.rrollo ••-
gut.r por eua.nto pr~mi.ru:u-0

1

n ca.i. . ••clu•i.vcunent• lo• i.nL•r•••• u!:, 
ba..no-lnduetri.a.l••· LA•ASTIDA. .lullo ... Lo• grupo• domi.na.ntea trenL• 
a. la a.lt•rna.ti.va. de ccunblo• en El perfil ~ t!4m ~ 1980. 

l fd· S. XXI, Vol. JI,· Mlfwico. aP90, pp. 00-t04, 
S• calcula. que entre &HZ y tOda hubo l..rcn•f•r•nci.a del 

•ec:tor agrari.o por mA• de ltOOO rnLllone• d• J>e•o• preci.oe de 
sQrOO a lra.vé• del mecanismo de procioe y dal •l•tema. ba.nco.ri.o 
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La rectot"'ia econánica del Estado, evidente en el periódo, no 
exclLtyó sin embar90, el papel complementa1·10 ent1·e el acuerdo del 
grupo gobernante y los grupos dominantes en el proceso de desarro-
1 lo. El Estado posrevoluc1onar10 apoyó la e::pansi6n del sistema 
econ6n1co no sólo sin obstaculi~ar, sino por el contrario, estimLt
lando los mecanismos prtv<Oldos de acumulac16i de capital, pues 
además de las inversiones d1r·ectas real1~adas por el sector pilil1-
co en la econom!a, ~te puso en p,.áct1cc:'\ una set"'Íe de medidas de 
polit1ca econ6m1ca tendientes a impulsar al sector empresarial a 
tt"av~ de la orotecc16n del mercado inter·no via la 11npos1c16rl de 
bat•1·eras a1·ancelar1as, contr•ol directo a las importac1ones, deva
luaciones camb1ar1as C1949 y J954>, etc., y con una politica 
fiscal dir101da a estimular la inve,.s16'\ p1·oductiva manteniéndo 
baJos 1mpue;;tos, rebaJando o ¿;;ceptl•rmdo de éstos a industrias nu~ 
vas o por concepto de 2mportac1ó-\ do maqu1nat•1a y de bienes nece
sar"ios a la industr·1a. 1 o i~cluso! 1m~oniendo límites a las tasas 
de 1ntet·ás en arios de mcJyor 1nflac:16n •. _l. 

Asl, en el llamado per16do de crecimiento con infl~1ción 

<1935-1956> el incremento constante de los gastos del sector pilili 
co podia haber llevado a Ltn aumento en las cargas impositivas que 
hllbieran afectado a los sector-es de más altos ingresos del pais, 
pero tales medidas, a ju1c10 de los l'esponsables de la pol!tica 
ec:on6'nica, hubieran desestimulado la inversién productiva, por lo 
que, para evitar la elevac16i de los impuestos se recurrió al 
financicolmento inflacionat'10 del gasto p(blico que en la prActica 
implicó cargar c. travtis de mecanismos de precios, a los sectores 
que percibían ingresos fijos, particular~mente a los a.salariados. 

El cambio en la polit1ca econ6n1ca del gobierno, formalmente 
conocida como de crec1m1ento con estabi l 1dad ( 1956-1970) 1 pasó de 
un crecimiento con inflacién a un cl"ecim1ento con estabilidad de 
precios, sin para ~to, detener la tasa de expansi&1 de la produc
ción. La linea clave de la nueva política fue la mAs estricta. uti
lización de los tntt~umentos 11nancieros y monetarios, as! como la 

~~~~~~!~i=~!o~~ftte~into.,t~ciente del s1?ctor público mediante el 

De hecho, el crecimiento 1ndustr1al capitalista. .en M4'xjco, 
caracteri::ado dentro del contexto, por la utili::ac:iál intensiva de 
la planta iñdLtstrial que se habia venido desarrollando desde el 
siglo _XlX y, pe~ la e~:plotac-16n absoluta a que fue sometida l~ 
fuer::a de trabaJo, devino as1,ab1ertamente favorable al capital. 

La-concentrac1ái acelerada de la pt'op1edad y el ingreso, pro
pició la desapar~1ci&i de las pequef\3.s l2mpresas tradicionales ·Y fot. 
talec:16 el oroc:eso de oligopolL::aciái de la economía mientras se 
Í592.2!~e~_f:!l_!!!~!:S~9~LE~!:!_!a. industria 11get"a y se iniciaba la 

l J:l 18JD,. pág. UP, ' 

151a10. pAq. u:o. 
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enpansién no planeada del sector p{blico consistente en la absor
cién de las empresas en quiebra con el fin fundamental de sociali
=ar1ia ineficiencia del capital y contrarrestar el desempleo abie.t:, 
to. 

La burguesía nacional, creci6 de esta forma al amparo de Lln 
Estado Omni.presont.e, cuya intensidad interventora fue tal, que el 
bloque de poder se vió 1 iteralmente "tragadoº por el grL1po gober
nante, de tal forma que la burguesía, el campesinado, y el prolet-ª. 
riado quedaron como superpuestos, como piezas maqu1avélicamente 
colocadas y dirigidas sin voz ni voto, por e·l grupo gobernante y, 
donde la concertación política quedo basada, no en la igualdad o 
el equilibrio de l?s fracciones_, sino en el poder" y control ejerci 
do por ~ste grupo. 

El desarrollo del capitalismo industr"ial en México, en un co.n 
te;:to internacional dominado por el capital monopólico y en una 
época de cambios tecnológicos acelerados, dependió del lado de la 
demanda de la profund1~aci6n de un tipo específico de mercado 
constituido en lo fundamental por las ganancias de los capitalis
tas, los ingresos de capas económicamente privi le9iadas de la 
poblacién y el gasto gubernamental. Y por el lada de la oferta, se 
basó en la. capacidad de la economía parili, a través del manejo de 
divisas, incorporar din.Amicamente los medios de prodL1cciái y la 
tecnolog1a necesarios para concentrar el proceso de acumulaci61 en 
el sector industrial y en particular en las ramas de punta. Sin em. 
bargo, la dial4ctica de este estilo de crecimiento dió lugar a una 
serie de fe_nónenos concomí tan tes: 

1.- El sector agricola, debido a una permanente relacién de 
intercambio desfavorable y a una baja tasa de inversiái pública, 
en ál campo, sufrlo una continua descapitali%aci6n que afectó 
profundamente su crecimiento. 

2.- El proteccíonismo favoreció discriminada y excesivamente 
a las· industrias de consumo en tanto o;e estimuló la importacidn de 
bienes d.e capital. No se propicio mayor_capacidad para impo"rtar 
ni se avan::ó en una mis sólida integraciál de la industria a nivel 
nac-ional. 

3.- La tendencia a utilizar cada vez m.ls los recursos finan
cieros del enterior frente a una insuficiencia d1nAmica de la ex
portación de bienes, reforzó la dependencia externa al incremen
tarse el pago de intereses como remesas. 

4.- La incorpora.ciái de tecnolog!as intensivas en capital por 
pa'rte del capital trasnacional, sólO agravó la concentracién del 

!Qg~~~g~-------------------16 . 
171•10.· pág. 'º· 
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5.- La e::pan!;;16; ¿celer~da del s1stem.:i t1nanc:1ero fue direc
tamente apoyi\da por el Estudo, entre otro~ med 1os por· la via de 
e~!im1r de la 9lobal i=~·::1én. po:\ré\ efectos hsc-:\Jes, a las ganancias 
de valor·es de renta f1Ja. 

As!. la alt~ concentrac16"\ del ingreso 1mpuls.:lda por la p1"0-

p1a forma de des.:i.rr·ollo, la marg1nac:1á1 del creciente sector medio 
de la poblaciái (al que se hc'."bian creado grandes espectativas), la 
paL1per1=ac1én del sec.tor agrario'! el dete1·1oro en las condic1ones 
de ·vida de la<;; grupos ob1·eros, comen=i\t•on a gestar Lma ser·ie de 
cambios. que junto al emb~te de 1-Z\s empresas trasnacionales y del 
sector financiero 1ntcrni:\c1on,_,,,,1. fueron erosionando la capacidad 
de control y dominio del bloque du podcw prevaleciente. 

L.:1. dtkcida. de los set:entc:i.s, .::i.nunc10 el derrumbe de las anti
guai: formas de domin~c16i L•t1l1=adas por el bloque de poder hasta 
C\qu1 constituido, i\si COfTlo el 1·e"'comodo d~ las tL1c:>rzas en su inte
rior. Anunc16 adem!s, un camb10 en el proyecto de inserciái a la 
dinámica lnternac1onal y en consecL1enc1a 1 en el nrayecto de desa
r·rollo nacional, que 1mpuls6 la const1·ucc161 de un-" nueva estt·uct!! 
ra <5oc ial. 

\r;:l, 
'· t{."':! 

Las trasformaciones inherentes ¿¡ l.::t din.6mica social, e:dgian 
ante el paulatino decl1na1" del modelo sL1stitut1vo, una nueva fo1·ma 
de dom1nac1ál qúe en p1·1ncip10, parecec1a poco compatible con 'ta 
anter1o·r -sólidamente sustentada en la pol!tict" de industr1al1za
ci6n naclonal y en la pol!tica populista de masas- esto es, aper
tura del mercado, efic ienc1 a laboral, el im1nac16n del paternalis
mo, intr·odLtcci6i a la competencia nacional y e):tran.jera tanto en 
los me1·cados de bienes como de trabajo. etc. 

De la misma manera, el pacta social coiistruido que organizába 
a tod.as las conciencias, no podía menos que sutt·1r el mismo de~t1-
no de, la· din~nca social a le:\ qLce correspondia. Se hi=6 necesario 
entonces construir un nuevo pacto social, en t~rmi'?ªs de la rela
ción Estado-sociedad y, el.aborar un nuevo discw .. so. 

18~;.--~:;.---::~--l~--~~:Cl::;c:i.Ón d9 lC1 conci•nclCl burgu••o. vi.ene 

11i.•ndo-. la. reo.ll~ hi.•t.6ri.co d• wéxi.co. vi.no lo. orgo.ni.:r.cici.Ón 
bUrgueao. de lodoa l118 cgnc\.•nc1.oa. lo. fu•r:zo di.ri.genl• el pro-
c••o de de•o.rrolto·. en as.VUELTAS, .Joeé. ~.~ ~ !!O prolera·· 
'riada iln. cabeze\. Ed. ErC1, obra.a co~pl•l<la No. 17, wéoxi.co, tPdZ. 
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CAPITULO U 

CRISIS INTERNACIONAL: Al terna t ~vas para 
i n.serc í 6n. 

el proyecto de 

La crisis del sistema econ6111co internacional contempor4ineo 
va más allá. de toda l6g1ca h1st6r1ca coyuntural, pues no sólo se 
trata de una s1tuac16-i ec:on6mica reces1va en la que. la capacidad 
para producir del capital supera la capacidad del mercado para com 
prar, sino antes bien, se caracter'iza. por la s1ncr•oni;:acién del 
ciclo econ6nica de las grandes estados industriales en tcr9no al 
agotamiento del pat~:-6n posbél1c:o de acl.lmulac16n de capital. 

Esto significa que el 01·den internacional de la posguer·r~a fo~ 
rnalmente establecido en 1944 ba.jo los lineamientos del sistema fi
nanciero de Bretton Woods, sobre los que se irguió incuestionable 
la af1r•mac16n hegemónica estadounidense, ha perdido el estimulo 
que durante un cuarto de siglo representó la reconstrucci6n de 
Europa y Japón, el liberalismo comercial, el irrestric:to movimien
to de capitales y la divisiái 1nternacional del traba.Jo, basada en 
la desigual competitividad industrial entre las naciones. 

La marcada trasnacionalizaci6n del capital estadounidense so
bre cuya base se había ampliado sin mayores obstAculos el radio de 
acumulación norteamericano, pronto ref lej6 la tendencia descenden
te de la tasa de ganancia social en aquel pais, y el surg1m1ento 
de nuevas y m~ rentables oportunidades de invers16i en las econo
mias recien recuperadas. As!, el alza de ·las tasas de ganancia en 
Europa y su declinaci6n en EUA, propició entre 1953 y 1964 una c:o
rr1ente masiva de capitales norteamericanos de inversiái hacia el 
viejo continente, en detrimento delpdinamismo que requería el rit
mo de acumulac:idn de capital en EUA.

21
-' 

La mayor part1c1pac16n de Eut•opa y Jap6i en el mercado interna 
c1onal, gracias a un mayor grado de liquide=, hi;:o que a partir de 
1953 las exportaciones comenzaran a e}:pand1rse m.is rápidamente ql:Je 
le· producciál industrial <Ver cuadros 1 y 2), dindo al comercio i!J. 
ternc3.cional el papel de principal impulsor ·del ritmo de acumula
ción capitalist~ cuyo efecto para el capítal mundial 11..1e que para 
19~8 .. sus lndíces de productividad y volumen de producc16n se elevª
ran ,;tás r!pidamente de lo'que e.recia la demanda agregada, y como 
lógico resultC\dO una disminucién de la tasa uníversal de ganancia 
hacia el primer tercio de la década de 1961). 

¡9-------------------------
CORDERA. aolo.ndo. l:t.. A\., " La. crL•i• econ6mic::a: •Vo1.uci6n y per•-

p•ct.i.va..N •n OON2!AL.EZ. c. PClblo y Enriqu• FL.OltESCANO ccoordinCLdo-
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CUADRO Ho. 1 

POJICll!!AJI IE LA PllOWCCIOll Jtml!StRIAL cimtnLISIA llUll)lnL 

1953 HU 1'78. 

ISrADOS 11111105 5Z 44 41.$ 

el 1 16 21 zz 

GMff llrlAlll lQ 6.4 5 

JIPOll 2 5 9.5 

CUADRO.No~a 

POIClllll.ll H i..s IXfOlfACIOlllS CIPl11L15tllS -••us 
1"1 un me 

DTllOS lllllOS 21 l7 15 

e 11 ·U,J 27,I· 12 

-INlllll f.? 1.7 1 

JaPClll 1.7 4 1 

FUEKIE: GOMZALEZ c. P•bl• y fLORESCAHO [, _nuieo Hoy. Ed •. S.XXI, 1986, p.26, 



Para compensar esta disminución se requirió acelerar el ritmo 
de la acumulacién hasta elevar la magnitud absoluta de la Qanancia 
a través de un fuerte estimulo a la demanda agregada. Tal estimulo 
vino dado por la a.ven tura militar de EUA en Indochina. El gasto mi 
litar orientó la economia norteamericana, que en 1965 v16 crecer 
su PNB en 61., pero con una tasa de inflaci6n de 5.4/. que derivó en 
la caida de sus exportaciones a un promedio de 2 1 800 millones de 
dólares fi, a~ mientras sus importaciones pasaron del 351. al 551. 
em 1969. 

La agudi:::acién de la pugna intercapitalista, desde comien:::os 
de la década de 1970, se e~:presó en consecuencia con un cambio en 
las reglas del juego: la competencia en adelante ya no se resolve
ría con la elevaci6n de los índices de productividad -que la sobr§' 
producciál mercantil hacia irredituable- sino mediante la manipulª 
ciál de los instrumentos de polit1ca econóni~a. Con ello, EUA hizo 
uso de las ventajas que le representaban su hegemonía econ6nica y 
el monopolio del dólar como medio internacional de pago, de suerte 
que en 1970, cuando tuvo su primer déficit comercial, un dáficít 
fiscal de 23 1 200 millones de dólares, una deuda e>:terna que le 
reclamaba cifras anuales superiores a los 5, 000 millones de dóla
res y una fuga de capitales aguijoneada por la mal a si tuac i 6n de 
la industria, declaró la inconvertibidad del dólar en oro y se prQ 
puso revaluar las monedas europea y Japonesa. 

El incremento en tú.SI. del circulante monetario norteamerica
no fue de nueva cuenta a parar a los bancos centrales europeos, 
pero esta vez la falta de oportunidades de inversiál productiva 
<consecuencia de la fase recesiva del ciclo productivo internacio
nal>, se canalizó a la especulaciál monetaria.El ex-ceso de dólares 
improductivos.beneficio a EUA porque: t>.-obligó a los gobiernos 
e>:tranjeros a emitir moneda propia para absorberlos, con lo que 
subvencionaba su economia y atizaba su inflación; 2>.-la devalua
ciái del dólar mejoro ademls su competitividad de precios y; 3>.
porque al controlar la oferta del medio internacional de cambio 
mantuvo la tasa de intertis creditictO por debajo de las de sus com
~=t5iud~~~~a~~';.,;2!2ducci6n relativa en los costos de producci6n y 

De esta manera la declaracién de incorvertibilidad del dólar 
en oro, significó la ruptura de de una de las condiC:ione!s bAsici.s 
de la privatizaciál de las relaciones internacionales, la estabt li. 
dad cambiaría, .hecho este que alertaba sObre los .limites de la ola 
transnacionalizadora de los sesentas y del retorno de una pol.1tica 

?1 ________________________ _ 
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.. _, 
estatal imperial is ta.-·-· 

Asi, en la organ1zaci6i del sistema internacional, surgen 
tendencias contradictor1as dcw1vadas par un lado, de la búsqt.1eda 
nacional de las potencias 1ndust1·1al1:adas de estructu1•ar una 
r~elat1va coherencia productiva interna y part1c1par mAs efica::men
te en la lucha por el reparto de Jos mercados mundiales y, por el 
otJ"o, de la conformaciál de compleJOS sistemas de entrelazamientos 
empresariales cuyas estrat~ias se encuentran, en muchos casos; 
m4s ·determinadas por su partenenc1a a un sistema ol igcpól ice mun
dial que por su ot•1gen nacional. Esto es, que a partir de la dka
da de los setentas, el sistema capitalista mundial se ha caracteri 
:ado por la e,.:istenc1a contrad1ctoría de la regl.llacién monopólica 
~i~~~24 domást1co y por 1~1 dest•egLtlr:.1c16:i oli9op6l1ca a nivel mun-

La maf'cada interni\cionalizaciá"l de la econom!a estadounidenso 
en la posguerra impl 1có, c:on el tiempo, una mayor dependencia eco
n6mica de ese país a la evoluc16n del ciclo internacional y del 
compot'tamiento de sus empresas en los mercados mundiales de manera 
tal que, Ja producci~ local pasó a depender en mayor medida de la 
evolución de los mercado'3 e;.:te1·nos y de las conductas mic:roecon6-
m1c:a.s de sus empresas en los me,.cados financieros internacionales. 
Conductas estas que despliegan estrategias bAsicamente transnaciQ 
nalizadas co!l un mínimo de política econ6'nica interna. 

El proceso de internacionalizaciÓ"l. de la producción y de la 
banca comportaron as!, la formaci6n de un espacio ampliado de com
petencía oi"igopdlica internacional mediante el entrelazamiento de 
merca.dos nacionales, por lo que la rivalidad entre las potencias 
~9,dU5tt:ial.i.•iaQ.¡¡¡_l.1.e~6-a_buscar cierta coherencia productiva intet. 

... ...>Lo MpÓl••i• die que el cClpllaU•mo borr<U1 Cl la. fronLero.. 
do ut1 llOlo Mel'codo lftUnd\.al y recluci61"Klo cualilClLi.YClM*nle lo l,,,pot:, 
lClncia ~ loa Celca.doe NaCi.onCll•• en la. regulación de laa relaci.o-

eco.-.órn\.coe inl•rt't4Cional••· pareció confLl'mol'O• en loe ofio• 
-•nLa 41 pr~cir•• el avanc:• i.mpre•iononl• de la. lroanac:Lonolj_ 
scac,l6n econótnice1. l:nLr• Lo• tcacLoH• que •• cornbincu'On pcwo ~ 
cU- lO.l erecto. e• neceec:vio <'-•lacCU' clnco: '1 la. lenclencio a Lea 
"t&bf'Lca MUndi.al" en La. ~fel'Cl producLlva. que Lnl••nGOlot•Mall-6 la 
va.loriaa.ción ditl copi.la.L; ZJ La "ba.nco.ri.z4Ci.Ón" d9 lo econotd. Cl 
"""Y'tclicd, que mul'\di.oli..sa. el cLrcuilo <ML dlnef'O y 9•nera. l'ftoYLMl.en-
lOll ffpecul~tlv09 e.ca.la 'ilobal, cre111nclo monedaa Lra..nocionot .. 
y un m.rca.do ll'OA't\OCLonal de dinero cel euromercadoJ que qui.lÓ, · 
lo• l:alo.doei · NocionCll•• el control eobre •u• po\.Í ticoe monelGtlG9 
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na medíante la implantací&i local de empresas de diferente naciona 
lidad, de industrias estrat~1cas y de empresas que comandan la 
ll..1cha por los mercados mundiales en crecimiento, por lo que, las 
formas de intervenciói estatal en el proceso de crecimiento econó
mico de los paises indust,.ializados incluyen el impulso a la con
centr·aci6n del capital local, la abso,.ciéo de costos y riesgos de 
actividades productivas p,.ioritar-ias y la ~§omoci6n de la demanda 
de los sectores tecnológicamente avan:zados. 

En consecuencia, puede decirse que, las reglas monetaristas 
de la competencia intet•capitalista, sirven no para elevar el tipo 
internacional de la ganancia sino para manipular el reparto de la. 
magnitud reducida de la ganancia en favor del capital más podet'oso 
En el 4mb1 to interno, estas manipulaciones han contribuido tambit\n 
a la febril concentr.:ici6n del capital que se ha dado durante la 
recesiái en todos los países capitalistas. De suerte que, este 
comportamiento de la tasa de ganancia universal, anime las 
desigualdades entre J.,gs naciones en el marco de la divisi6n intet'
nacional del trabajo. -

El dominio de las tecnologias modernas, deviene en c:onsecuen. 
cia, el foco catalizador de las políticas de restructuraci&\ indu~ 
trial de los países desarrollados en donde la partíc1pacién de las 
empresas transnacionales es fundamental. La introduce i én de nuevas 
tecnologlas repor-ta transformaciones globales en el proceso de 
acumulacién capitalista mundial, que para los paises subdesarro
llados significa un.:i actividad eHógena que fluye mediante la impot: 
tacién y la inversi&\ directa. 

Las consecuencias de esta profunda evolución industt"ial en 
la divisi&i internacional del trabajo aparece como ir;itel'rog~nte 

fundamental. En los pa!ses semiundustrializados, lit in.trqpuc:t:1én 
del progreso t4cnico se concatena particularmente en razón de su 
estructura productiva, al cark"tet~ espasmódico de sus ciclos~-? iQ.. 
versidn y a la estructura de la compRtencia oligopólica local. 

A difet""encia de los paises centrales, las economías perifki
cas carecen de largos periddoa de autode5arrollo de los sectores 
productivos de bienes de prodw:cién que permitan la recreación de 
ciclos de creacidn y ampl iaci6n de ·1os mercados internos~ 

- Los ciclos de expansiál de la industria son "espasmódicos 11 depen. 
diendo de los pasos y pautas que las industrias transnacionales 
dan. Las normas de producc:i6n de ~tas, aparte de estar protegidas 
son poco aplicables a nuestras industrias. 

- El ciclo de. inversiones encuentra comunffiente desequilibrios deb!. 
do al al to riesgo de obsolescencia de las tecnolog!as impoi~tadas. 

25-------~-----------------
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- Esta ob~olesc.enc1a afec:t"" la calidad y l~ cantidad de la pt·odu~ 
c1ái, con lo que la capacidad de competencia disminuye. 

- El impacto de la lnversién trasnac:1oni\l desv1rtóa las normas de 
inversiÓ"'t a areas necesarias para la industr1a nacional, pues sus 
inversiones se reali:;zan, por lo reg~éar, donde la tasa de ganancia 
es asegurada. por mecanu~mos propios. 

Como se puede apreciar, la paradoJa de la cr1sis es que, a la 
ve:: que agudiza lds necesidades de reorienta.ción estrattlgica 1 acr€_ 
c1enta las dificultades para poner en prktica tales redetinicio
nes. Redefiniciones aúi mA.s 9,...aves s1 se piensa en la estructura 
social heredada, en los patrones de comportamiento y en las 
particularidades de nuestros procesos politices. La tendencia. a la 
2nnovac161 tecn6lo91ca, a l~ eficiencia y competitividad que se 
impone en e! escenario econ&nico interna.c:ional, enfrenta problemas 
qu1:as no contemplados en c~da una de las economías subdesarrolla
das que no sólo t1enen que ver con la c:aracter1zaci6n de sus 
ciclos produc:t1vos, sino que abarcan las d1ferentes esferas de la. 
sociedad. 

Las exigencias planteadas por el r·eordenamiento econ&nico 
mundial, sin embargo, estki dadas y, los proyectos de desarr·ol la 
nacional alternativos, deber.in considerarlas con apego a un m.!nimo 
de racionalidad histórica. En este sentido, c:abr!a preguntarnos 
sobrs cuales EPrAn los proyectos de desarrollo nacional alternati
vos que en nuegtro pa!s, rondaban esta tra.nsicién. 

la deun;o~~~~~~a ~¿te~~~~¿~ª·o~ q~0~~~T~~¡~~ ~~i~~P~~~~~~~~ES~2~ 
Entre los medias intelectuales c1entificos y pollticos de 
oríentaci61 nacionalista, el proyecte de sustitucidn de importaciQ 
nes quedaba Justificado no sólo porque las perspectivas de un mer
cado mundial saturado de materias primas y controlado por los 
9rande5 consorcios trasnac:.ionales resultaba poco favorable en las 
nuevas realidades, sino tamb1.,, porque lo considet"'aban un medio 
impresci_ndible para lograr un pais menos vulnerable a las presio
nes·. externas y porque la iridustria generaria la ocupación Y. el 
e>ecedente necewaros para lograr una nac:ién mAs integrada. 

La razál que paree.ta justificar el "rela.tívo fracaso" del 
inodelo sustitutivo entonces evidente, era mAs un problema de 
negligencia y de 1tmalos manejos" que, un problema estructural. La 
critica iba contra el adandono a la posibilida.d de un sistema in
_dL.tstrial integrfldo y al haber permitido situaciones oligop6lic:as 
g~-!~-!~g~§i~i!_9~!-CT2_f~~2recen la eficiencia. Y los bajos cos-

28La ewpli.eo.ei.6n d•ta.lla.do. d• ca.da. de •atoe •l•,.,.nLoa pu•d• 

29v•r•• •" llJNIA!'°• l~oo.c. Op. CLL. pp. ZS-2!5. 
111UlilkOYIO, Pecb-o. '"D•ba.t•• QC\.Yal•• ªº"'"• •\ ckteOZ'J"Ollo l'nd...i•lPiGl 
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tos, as! como el no haber impulsado las euportaciones al tiempo en 
que se sustituían las import·aciones. El fracaso de la 
ind~strializac:ién, desde esta éptica, se debía a qt.1e no se 
realizaron las reformas internas que hubieran hecho e:~ i toso ese 
esfuer::o. De suei·te que, el Estado mis que real i=:ar las reformas 
económicas y sociales que permitieran una ampliac16n sionificativa 
del mercado interno, se habia. convertido en un d6c:i l "instrumento 
de los grupos econ6micamente dominantes. 

Esta alternativa, enfatio:aba por lo tanto, la necesidad de 
romper el circulo vicioso prevaleciente en el proceso de desar1·0-
llo nacional, al expandir el mercado interno. La política ec:on6ni
ca deb!a dirigirse hacia la refor·ma fiscal, la politica de pleno 
empleo, obras de infraestructura, asistencia tknica y crédito a 
ejidatarios y a peque~s propietarios, etc. todo ello a fin de 
crear una nac:iái completamente integrada y en la que el sistema 
productivo estuviera, fundamentalmente.en manos nacionales. 

Lejos de solucionar los problemas estructurales planteados, 
esta alternativa Cs6lo implementable en paises poseedores de 
grandes mArgenes de control social, dadas las fuertes tendencias 
de proletarizaciói y marginación social que la existencia del 
déficit comercial provocado por el propio modelo sustitutivo 
acentuaba), resultaba a lo mils, una respuesta temporal par~( los 
grupos dominantes en cada pa1s deseosos de mantener su poder. 1 

Una segunda posibilidad, planteada por círculos de conserva
dores poderosos, se dirige hacia la mayor integraci6n de Am-"rica 
Latina al circuito comerctal y financiero de la economía mundial .y 
al retroceso de la acci~ estatal en la sociedad y la econom!a de 
los pa!ses de la región. 

El subdesarrollo latinoamericano deja de ser la expresién 
compleja de una determinada forma histórica de inserción en la 
econom!a internacional y tiende a presentarse. bajo esta ºnueva 
conc:epciál",como el producto di!' los móltiples errores de politica 
0con6ñicaª Las solucion&g, ·derivadas de lo tkn1co, regresan a la 
sabiduría administrativa capaz de establecer nuevos cimíentos de 
desarrollo econ6nico sostenido. 

La dimensiál estrat~ica de este "mesi•nismo conservador 11 se 
funda en cuatro iniciativas de amplio alcance: 1> apertura 
comercial, 2> retroceso del Estado, 3) apertura de los mercados 
f!Q~QS!!rE~-~-~!~!!~!SiEQ~~ sucesivas y, 4> promoción de las 
30 • 

PCU"a. a.nAlt.i.• d9 la. probl•""'t.i.ca. propi.a. del modelo de 
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exportaciones. Todo lo cual requiere, desde un tratamiento mis 
1 ibera l para las inversiones directas eictran jeras hasta la 
reducci6n de los niveles de proteccci61 frente a las importacio
nes, desde la subvaluaci6n de las monedas nacionales para estimu
lar las exportaciones hasta el establecimtento de tasas de inter~ 
positivas capaces de promover elevados volumenes de ahorro y mayor 
eficiencia en la inversiái. Se trata ademAs de adelga::=ar al Estado 
cerrando las empresas inefictentes y vendiendo aqL1ellas que operan 
en ac:tiv~dades compe.tit1vas y permitir a los privado~?que lo sus
tituyan en la provis1&l de cierto tipo de servicios. -

Una tercera posibilidad, enfatiza .el ~esarrollo combinado, 3~ 
decir, de industr1al1:aci61 interna d1t•191da a la e:<portaciál. 
Teóricamente sustentada en lil satisfac:cién de las masas populares 
(sin caet' en un popul ismo demago9i;:ante>, esta perspectiva 
intenta corresponsabilizat• a la ~oc1edad y al Estado, a la par que 
la burguesia nacional se terne potencionadora. de la inversíén y 
del avance c1entif1c:o-ttknicc. 

Los pr1nc:1pales obJetivos de la nueva politica económica 
serian elevar la productividad del sector agrario e industrial e 
incrementar la part1cipaciái de Mtixico en el comercio internacio
nal, aprovechando sus ventajas comparativas en la producci~ de 
determinados bienes y en la prestaciái de determinados servicios. 
No se trata de que el Estado asuma un papel m'9 activo en el procg, 
so de desarrrollo, de que eKtienda su control hacia aquellos sectg, 
res eccnónicos que est~ en manos de la iniciativa privada, sino 
m.ls bien, que asuma con mayor eficacia el papel de principal 
agente rac:ionalizador del proceso econ6n1co elaborAndo e instrumen 
tanda Una verdadera estrategia de desarrollo que no se restrinja 
al corto pla20. 

Para el ca!!o general de Am•rica Latina y en el particular de 
M•xico, estos pt"oyectos de desar•rollo alternativo, que eran en si 
mismos proyectos de insercién tambi., alternativos, se han ido 
perfi lande como proyectos reales de desarrollo y como proyectos 
reales de inserción en torno a las posibilidades de construcción 
de ·una estructura soclal que les de forma y sustento. Todo ello a 
nivel de la dinAmica concreta de las clase.s y sus 1':1chas. 

3?-::------------------------
_:sa1osM. p6.g. 94, 
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CJ1PITULO • 

EL PROVECTO DE DESARROLLO: La lucha por ta conslrucci6n de ta 
estructura social.. 

Los grandes proyectos alternativos de desarrollo que se fra
guaron al calor de la crisis del sistema económico mundial, han 
econ trado un acomodo coherente en la rea 1 id ad nacional como produ!;. 
to del grado de organi:!aci6n y persistencia que pusieron en juego 
las fuerzas sociales que los promovieron. Su concreciái social ha 
derivado de la lucha consensual y cotidiana, en donde las opciones 
estratégicas referidas probaron su pertinencia. 

El carácter consensual de la lucha politica para hegemonizar 
uno de los proyectos, partió en principio no sólo de la construc
ci6n y consolidación del bloque de poder, sino tambilfn, de la capa 
cidad del mismo para "imponer"" su visiái de la realidad, sobre la 
cual generar una base real de apoyo que se adhiriera a los princi
pios teórico-históricos de su proyecto. Pero antes de entrar a 
esta parte, revisemos muy brevemente cuales eran los principios 

func:ionaleg de los proye3los neol iberal y nacionalista, que 
fueron los qua predominaron. 

EL PROYECTO NEOLIBERAL.-

Este proyecto guarda una estrecha afinidad con los esquemas 
de restructuracién capitalista que promueven con mL1cha. inGistencia 
las cC!pulas eco"n6mic:as del capitalismo avanzado. De entrada, consi. 
der·a que: el desborda.miento de la democracia y el de~erioro·conse
cuente de la legitimidad de los gobiernos y de las instituciones; 
el gigantitsmo del aparato estatal que por responder a la demanda 
desmesurada de los gt•upos sociales mayoritarios ha absorbido recu!:_ 
sos financiéros que da otra manera 9e hubieran dedicado a la acum~ 
laci6n¡ lá conversi6n de los &indicatos en fuerzas de alcance na
cional con una clara injerencia an la politica p~lica <acentúando 
las distorsiones en t:!l mercado al desnaturalizar el cark.ter ori9i 
nal del trabajo como un factor de producci6n. mls>; el renacimiento 
del nacionalismo en paises proveedores de materias primas y en loa 
que pretenden llevar a cabo procesos de industriali~aci.én mAs o 
menos integrales (que ha tra!do como consecuencia el encarecimien
to· de los procesos productivos en los paises centrales), son los 
factores que han ocasionado la aguda crisis econ6n1ca que vive el 

2!!~~----------------------
34 Dta. pcu-t• del anAll•i.• - 9U•L•nto bAei.carMnl• en VILL.AaaEAl.a. 
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Milton y Rose Friedman, sustentan incluso, que la experiencia 
del crec1m1ento decreciente ºprouoca l.a duda de si l.a Íft6en:utdad 
pri.1Jada pueda· cont ínuar para sobreponer Los mar tal.es efectos del. 
control 61Jbernament.al. si es que continuamos otor6aruia cada. vez más 
poder al. 60bi•rno, para autorizar a una. nueva el.ase da seruidares 
públ. icos a 6a.st.ar cada vez más 6rand9s fracciones de nueat.ro tnerg_ 
so supu6stam.~ •n nu~stro beneficio. Tard• o temprano un 60biern.o 
Ñs 6rand. destrozaria ambas: l.a prosperi~ QU9 l.e debemos 'al. 
m1trcado Libre y la libertad individUO:l. ... " ._, 

La expresiái teér1ca de esta propuesta, se sinteti;::a en el· 
renacimiento de la doctrina econÓ'nica neoclAsica que postula el 
r~stablec1miento de los mecanismos automAticos de!6 s1stema econó
mico y del libre Juego de las fue1·~as del mercado. 

Dentro de este esquem.;1;, la direcci6' de la pql!tica econónica 
viene dada poi· lo siguiente: 

l.- Reducir al m!nimo la posible participaciái del Estado en 
la economía, a.si como su funci&i reguladora. 

2.- Descansar en los intrumentos de política monetaria (tasa 
de interÉ, control del circulante, etc.) mis que en los 
de polit1ca fiscal (gasto público, impuestos, etc.) para 
movilizar y asignar. los recursos existentes y canalizar 
el eHcedente econónico. 

3.- Privilegiar la estabilidad monetaria por encima de cual
quier otro objetivo, incluso el crecimiento económico y 
los asociados con el bienestar de las clases populares. 

4. - Liberar tra.bas proteccionistas al intercambio de mercan
cias y capitales entre naciones. 

La problemitica evidente del proyecto neoliberal en la reali
dad nacional, es en consecuencia, la transformación de una estruc
túra social basada en principios coorporativos, a una estructura 
social basada en p~incipios individualistas signados por la propi~ 
dad privada, ctHula bAsica de la economia y fuente original de las 
capacidades creadoras del hombre, como b1l!n se afirma en el IDEA
RIO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL: "La P.T•ona. hUlll<lna C•tc:> 
.'. ·••-·princtpto y fin dl!I tod4sl ta.· in.tttucion.s económ(ca.S y •o~ 
ct~l•••• teniendo por ta9to, como atributos basicos "la l (~rtad 
y ta r••pon9abt. l (dad•• • .;:,. 

36
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La. consol daci6n de la propiedad privada, la legalización de 
prácticas vic adas <alquiler de parcelas ejidales>, la orientaci6n 
de la produce ái agrfc:ola hacia cultivos de e::portaci&i y materias 
primas industriales y el uso de los instrumentos de política de 
fomento agrícola en 1unci6n de esos propositos, definen el proyec
to neol ibera! en las actividades agrícolas. La producci6n interna 
de granos tendr!e una prioridad secundaria y se aprovec:har!a la 
potencialidad productiv~8norteamericana para complementar los fal
tan tes de consumo local. 

Ello en principio, contr1bu1r!a en la soluciál de varios pro
blemas: a>.-EUA temdr!a una salida pronta, cercana y 9arant1~ada 

de sus excendentes de producciái de granos; b) .- dados los mejores 
~·endimientos de ese país, Mé>:ico aprovecharía su ventaja. compara
tiva en el costo del grano; c).-M.S.xico se especializaría en la prQ. 
duccicSn de frutas, legumbres y hortalizas que requieren más mano 
de obra por hectArea, para reducir la pres1&1 migratoria a EUA y 
para obtener mayot·es ingresos por hect A.rea dada la al ta densidad 
econ6mica de esos cultivos. 

Los precios relativos y las politicas de fomento agropecuario 
se ajustarían as!, para privilegiar la producción de forraJes y 
carne en detrimento de la producc:iái de alimentos bAsicos de cons!:!,. 
me generalizado. Eso redundar i a en un reducido sector urbano y en 
el mercado de exportaci6n. L• producc:iói de granos se destinar!a 
al consumo animal y se fortalecer!a la presencia de empresas 
trasnacionales en la industrializaci6n de pt"oductos !Acteas. 

La riqueza petrolera por otra parte, que otorga al país un 
nuevo papel en el sistema econ6nico internacional, representa para 
los EUA un papel estratlAgic:o, pues aúi cuando en volúnen el petr,é 
leo meMicano representa una parte marginal del consumo, abastece 
el 30Y. de las necesidades de importación del pais y parece 
constituir una salida al problema de aprovisionamiento. De ah! 
que, las exportaciones masivas de petróleo mexicano signific:ar!an 
Para EUA posponer los problemas relacionados con el racionamiento 
en el consumo de energ6ticos en la sociedad norteamericana; contar 
con .una fuente de abastecimiento cercana y segura; ampliar el mer
cado pi!ra los productos norteamericanos gracias a un reciclaJe .ac~ 
!erado de los fondos petroleros, etc., todo ello en un conteM.to 
de intensa. integraciái entre Mexico y EUA. 

Desde la perpec:t1va neoliberal, M .. xico podría a su vez, acel~ 
rar SU· tasa de crecimiento econánic.o al disponer de cantidades ca-39-------------------------

Lo• llama.do• a. tror.etormar la. •etru.ctura. 
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da vez mayot·es de divisas; reductt• hasta llegat~ a cancelar su deu
da e1:terna; .illmpl iar de modo e:.:pedito el consumo de la poblaciál m'ª
diante la ~dquisic1én masiva e indiscriminada de bienes del eHte
rior sobre todo en la actividad de insumos que actualmente impor
ta. Ello permitir• instalar con bastante celeridad un complejo de 
intereses econ6nicos y politices dir·ectamente ligados a una abier
ta y mf.s amplia dominaciál monopólica en franca integración. 

Con·el petróleo, fárreamente enlazado a la dinimica de la de
manda internacional y al espectro de necesidades que determina la 
presente distribuciái del ingreso, es concebible la permanente Pºá 
tergaci6n de cuestiones como la reforma impost1va. la del r4gimen 
financiero de las empresas pti:>l icas, la de la fabricaciái interna 
de bienes de capital y la austosuficiencia alimentaria basada en 
la rehabilitacién de la economia campesina. 

Para la induimtria, el proyecto neoliberal tendria tambi«l 
m~ltiples implicaciones. Agotado en sus aspectos esenciales, el 
proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo dura
dero. las posibi 1 idades de avañzar en la industrial izacién 
estarian directamente asociadas a la produccién de equipos y bie
nes de capital. D•sarrollo factible por los recursos derivados de 
las e>eportacione• petroleras, por el grado de constitución indus
trial alcanld:iD y por las demandas que existen en el pai» por ese 
tipo de bienes. 

Sin embargo, para el proyecto neoliberal, esta actividad 
r•sultar1a probablemente mA.s costosa que la que prevalece en el 
mercado internacicnal y la calidad de los bienes en etapas inicia
les, seria obviamente· inferior. F'or el lo, aúi cuando en el 
exterior parece haber mercado 9Uficiente (a.bierto tras la crisis 
de las economias desarrolladas>, se propone otro esquema para la 
continuación del proceso de industriali~•cidn, de acuerdo al cual, 
la industri•lizaciái deberla descansarenaqualllas ramas y produ~ 
tos, que desde el principio pasaran 1& prueba en el mercado inter
nacional. 

Como en la agricultura, la divisi& del trabajo raportaria 
beneficios para ambos paises. La mano de obra abundante y barata 
en México ser!• a.provechada en convenios de complementaciái indus
trial, daria empleo_en renglones o procesos industriales en los 
Que el. progre!io tecnol6g1co aconseja (motores de transmision mecA
nica para automóviles o aquellos en ~el ensamble o la mac:¡uila 
desempe.f\an un papel de trascende~cia> · ~ EUA dispondr<ia de un merca 
do creciente para la exportaciln de equipos y bienes de capital, 
incluyendo d~sde luego, .1 os de segunda mano. 

39;:;.--~::y-.~~o--:.:~1'::----~:obr•man•ra. pa.i ••• 
y 11~"9 ltong, pCU'a.d\9mo.a de la. ap•r\.ura. del 
procreado a.Llo• n\vet.•• d• \.ngr••o na.ciona.l. 
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La expansi&i de la industria tendría un carkter marcadamen
te horizontal, de ensamble y/o maqui la, abandonM!dose en el mejor 
de los casos para una etapa posterior toda pretension de una indus 
tria ve,.ticalmente integrada. A largo plazo se dar!a una especialI 
zaci6n industrial 6ptima, a partir de la cual, se crear!an grandes 
posibilidades de empleo. 

La. industria as! establecida, tendt"ia fuertes lazos con el c2, 
pital extranjero, no sólo derivados del tipo de produc::c::ión conveni 
da en los acuerdos complementarios, sino·adem.ls, de los que resul
taran de los acuerdos de transferencia de tecnológia y partic::ipa
cién del capital en las empresas. El ingreso al GATT en este plano 
resulta.ria a todas luces un paso légicamente necesario. 

Como se ve, la primacía de actividades con uso intesivo de 
mano de obra, l levar!a en primer lugar, a no buscar incrementos 
salariales para no perder la ventaja comparada con respecto a EUA 
en salarios y, en segundo lugar, se trataría de limitar costos asQ 
ciados al trabajo como cuotas de seguro social, reparto de utilida 
des y otras prestaciones para evitar que los procesos productivos 
dejaran de ser incentivos en el uso de mano de obra. De no 1 imi tac. 
se estos costos, el uso de tecnología sustitutiva de mano de obra, 
resul taria m.6.s económica y se abandonaría el proyecto neol ibera!. 

La operacion fluida de un modelo laboral como "5te, impone 
que al interior del Estado, pierdan fuerza org.inica los sindica
tos, que varían reducida su negociacion en Jo elemental. 

En materia campesina, se instrumentarían programas para ata
car de manera directa, la-pobreza absoluta del campesinado por vía 
del subsidio al consumo. Su sentido seria asegurar la simple raprQ 
duccidn de una reserva de fuerza de trabajo en el nivel de 5Ubsis
tencia. Estos programas contra la pobreza correr.tan parejos con 
las posibilidades de ocupacién ofrecidos por los convenios de com
pl~mentarid,ad ·industrial con EUA y, en general, por• el proce'3o de 
integraci61 de las dos economias: la fuerza de trabajo no absorbi
da. se encauza.ria da manera controlada al 11 otro lado". 

El evidente peligro d~ explosién social con la aplicacién 
irrestric::ta de tales recomendaciones, se evidenció en el Cono Sur 
latinoamericano con la e><istencia de una sangrienta maquinaria mi
U tar. Su implementaci6i en i:iuestro pa!s, requiere hoy por hoy, 
de una. etapa transitoria ae desgasta de las formas sociales prava
le'ciente,s y, ya sea mediante un complejo militar como en Sudam.,...i
ca o mediante un esfuerzo democratiza.dar liberal, este proyecto no 
deja de acercarse a ·una situaciái seriamente explosiva, hacilllndo 
eVidente sus .contradicciones en nuestro pa!s. 
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EL PROYECTO NAC lONtlLISTA. -

La lucha por mantener y ampliar el control de la naci&I so
bre las condiciones generales en que se desenvuelve la produccí6n, 
el maneJo nacional de los recur·sos, sobt·e todo naturales. el for
talec1m1ento de la 1ndependenc1a econ6n1ca y el ejercicio pleno ·de 
la soberania nacional en materia de política econánica y social, 
constituyen el nú:leo de los principios que definen y orientan 
este proyecto. 

Este pt·oyecto, hist6r1camente forjado al calor de una confiG, 
tiva, desigual e inevitable relacién con EUA parte de que, en esta 
etapa de desarrollo, las necesidades del país pueden ser mejor sa
tisfechas si se recogen y actualizan los planteamientos y las 
demandas que dieron origen a la fievolucién Me::icarya, si se aplican 
puntualmehte los postulc3dos de la ConstitLlc:iái y si se aproveha la 
exper·iencia de alian:a de las masas y el Estado. 

El cabal cL1mplimiento de los postulados de la .constituciái, 
define el programa de acc1ái de este proyecto pues con base en el 
mandato constitucional, el Estado se responsabiliza de la rectoria 
del proceso de desarrollo del pa!s, de la provisi6n y promoción 
del mejora.miento de las condiciones de vida de las mayorias popule 
res actuando tanto sobre las relaciones de propiedad -al imponer 
las modalidades que dicta el intertk pt.l:l l ico- como sobre las rela
ciones entre las clases sociales. 

De la misma forma que el proyecto neoliberal, el proyecto 
nacionalista procura el desarrollo acelerado de la econánia pero, 
a diferencia de .Aquel, intenta responder a un esquema de priorida
des en torno a una mayal" integraci61 de la economla y en general 
de las relaciones politicas y sociales. Las condiciones generales 
en que se ha desenvuelto la produccién en nuestro pa!s, el car.lc:
tet~' desigual y combinado de su desarrollo capitalista, as! como su 
subordinación y dependencia respecto del mercado estadonuidense, 
han propiciado el surgimiento de una econom!a sumamente polarizada 
volcada a la producción de met .. canc!as y servicios esencialmente 51:!. 
perfluos y.dependiente en su dinj/nica de una concentración perma
nente: del e:..a:ed~nte econ6níco, todo lo cual, no hace sino repro
ducir las desigualdades sociales qL1e se concretan en niveles muy 
g7neral izados de pobre:a. De ahi entonces, que· este proyecto, enfª
t.1ce el imperativo de acercar la producc:iát al consumo de los tra
bajadores, de organizar la divisiái del trabaJo en func1ói del in
t.er~ ·nacional, de que el Estado intervenga· en el proceso económi
co Y ~e.que se impongan diques institucionales a las leyes genera
les .de la aconom!a, ·que moderen su operé'\cion e im{lidan la disolu
ciái de la sociedad nacional. 

En el proceso de defin1c16i 
_torno al proceso de c~ecim1ento 
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articulaciones intersectoriales y ampliar- y diversificar la base 
productiva- al Estado le corresponde1~1a, de entr~ada, esgrimir nue
vos eistJ:mulos a la producci&i y a la acumulaciln mercc?.nti les, esto 
es_, recupet"ar o reactivar su papel de entidad ex6gena respecto 
del mercado, tomando en cLtenta. los intereses de las clases popula
res. De hecho, el Estado debería asumir program.5.ticamente el pleno 
empleo y la elevaciál sostenida de las condiciones de vida de 
los trabajadores del c:ampo y de la ciudad. 

La prioridad del proyecto en el campo, se centra en desarro-
1 lar el medio rural. 1..ograr la autosuficiencia alimentaria en el 
menor pla:o posible resulta inseparable de una intensa y vasta ac
tuaci6n en materia de des~rrotlo rural. Más claramente se trataria 
de fina.ncíar la autosuficiencia agric:ola alimeti'ria, en la rehabi
litac:iói y fortalecimíemto de los prodt..u:tores de alimentos a tra
vés de un.a. estrategia integr.al que pcwtír!a del apoyo estatal.. Se 
hace h incap ie en la pos ib i lid ad de combinar una mayor produce. i 6n 
de, bienes agricolas b.6.s1cos con la preoaenci~ y el desarrr-ol lo de 
las formas campesinas de organi;:aciái productiva. Ello permitirla. 
a la vez 1 atenuar la vulnct•ab i 1 idad econ&nica e;: terna y avan;:ar 
en el proceso de integracién social M¿\Cional, por los cauces 
abiertos de la Revaluciái de 1910. 

La orga.ni::aci6n campesina constituye el eje de la estrategia 
nacionalista para el sector agropecuario, es a traviés de la organi 
;:aci6n de los productores, como se conc:retartan las politic:as de 
capacitaci6n, suministro de insumos, cr4ditos, comercialización y 
y diversificac:idn de actividades productivas. 

El proyecto nacionalista 1-echaz.a la t"5is que afirma que, son 
la pr"'oduccí6n y la eHportaci61 de petróleo las que van a permitu· 
a.l pais acceder a mayores y meJores niveles de desarrollo y, que 
es la expansi6n petrolera la que debe jalar y deteminar e1 compor
tamiento del conjunto de la economia. Por el contrario,. al proyec
to nac1onalista postula que es la adopci&-1 de un p~·o9rama de desa
rrollo-para la sociedad me}(icana en su conjunto, lo que debe def i
nir el comportamiento de la actividad petrolera, incluyendo la pat. 
te de la producci6'1 que c:anviene expc>rtar. Esto trasciende la con
tabilidad petrolera y se ubica en el terreno de la toma de decisig 

_nes pcl.1.tic:as, nacionales y de plazo prolongado. Entre ella!i se d§t 
be incluir necesariamente, la• r.elacionadas con la autosuficiencia 
alimentaria, las de educaciói,. de salud, etc .. , el fomento de l'Cti
vídades genel"adoras de empleo y un conjutno d,e proyectas para éol 
sector .industr-ial ot~ientados predominantemente a ampliar y diversi 
ficar la capacidad productiva bajo control nacional, con el propó
sito explicita de hacer depender la dinAmic:a global de la econamta 
a fuerzas endógenas cada vez mejor integradas y autoreproducibles. 

Acc:eder a .un proceso de desarrollo industrial intenso e inte
grado, que avance en la produc:ciát masiva de bienes de capital, 
que aproveche m'-5 plenamente los recursos naturales del pa:ls, que 
este e'strechamente relacionado con la.s necesidades de equipos e in 
sumos que la industria: estatal b.isic:a requiet"e y, que responda a 
las prioridades en materia de alimentos, edLICC\ciÓn, salud y viviea. 
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da, es el obJetivo de la política indL1strial del prayecto naciona
l is ta. 

Industrias como la de energéticos, petroquimica, acer·o y fe!:, 
tli;:antes ·tendrian qL1e continuar su crecimiento utilizando t4cni
c:as avanzadas e intensivas en capital, todo lo cual dar!a base s6-
l ida al proceso de crecimiento acelerado, pero.para·que llfste sea 
sostenido, se tendría que abordar con mayor intensidad la p"rodúc
ción de bienes de consumo popL1lar que a.dem•s de ser b.lsica, incor
pora mayor cantidad de mano de obra acercando la produce ion al 
consumo. 

Tanto el proyecto neol ibera!, como el proyecto nacionalista, 
se han venido enfrentado en pos de la hegemonía, desde 1968 aproH.!.. 
madamente, en qLle la crisis social catalizada en el movimiento 
estudiantil, marcó el derrumbe del sistema de dominación anterior 
y constituyó el campo de bata! la por la constitL1ciái de la nueva 
sociedad. La crisis de 1976 demuestra, sin embargo, el doloroso 
fracaso de una vertiente del proyecto nacionalista aplicada a la 
tarea del _desarrollo nacional, pL1es la ~ravedad de la crisis demos 
tr6 c'uan anacráiic:os y sin sentido resultaban los reductos neopo:: 
pul istas sobre los cuales se habían mantenido esas fuer;:as. Su 
descomposici&i, dejó el camino pr4ctíc:amente libre para la imple
mentacién del proyecto neoliberal, pues aúi despu'5, cuando esas 
tuer:as fueron recompuestas, no contaron con.un proyecto de desa
rrollo alternativo que salvara los problemas econ&nic:os estruc:turª
les del modelo sustitutivo. 
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CAPITULO IV 

LA ESmUCnJRA SOCIAi..! E:xpresión concr .. ta de! proyecto de 
desarrollo del nU&Vo bloque histórico. 

El complejo proceso de definiciái de las opciones estrat6gi
cas, del diset'io de los contornos sociales, de la construcción y 
readaptación de los canales y de las fuer~as politicosociales a 
traves de las cuales instrumentar las opciones de desarrollo naciQ 
nal, otorga a las clases sociales y a sus fracciones, el papel ceo_ 
tral en la construccién de la historia concreta. 

En la dial«:tica de la crisis y el cambio, signos dominantes 
de la realidad contemporánea y que definen el carácter esencial 
de la coyuntura hi$tórica lopezportillista., se dibujan intenciones 
y programas de gobierno, que reflejan la irrupción de actitudes 
sociales y "pol!ticas que no esconden mis su intencionalidad clasi,a 
ta,· sobre la base de los desequilibrios económico-financier"os que 
produjo el desarrollo anterior' y que de una u otra forma hacen 
evidente el juego de nagociaci6i y poder que se va dando en la 
arena pol.ltica. 

la transformaciOO del pacto social revolucionario y del pro
yecto de desarrollo sustitutivo que le dió sustento, advirtió el 
enfrentamiento de las "voluntades colectivas 11 que ya entonces 
conformaban la esencia de la vida pol.ltica de la sociedad, y des-

~~b~~:e:~~t" ~~b!~~=~o~iiOructut"ales que se hab!an venido generando 

El ·resultado que arrojaron veinte atScs de crecimiento acelerª 
do, bien pueden sintetizarse en el deterioro c::rec.iente de las con
dicjones de reproducción de la tue:rza de trabajo cuyo ".'alar parece 
Maber sido reducido al mlnimo imaginable. El agudo deterioro de 
las condiciones de v.ida de les tt"abajadores, dada la fuerte 
concentració:l del ingreso (evidente parü 1970>, alcanzó a las C_fj.
pas medias, antiguamente favorecidas por el sistema operante, Y 
dejd entrever e~ adelante

41
un r~imen de salarios abiertamente 

favorable al gr•n capital. 

A la pobreza campesina, expresión brutal del desat•rollo desi-
9~1a.l del capitalismo.agr!cola, se sumó la crisis de este sector, 
9!:!!-!!!_~~!:!!e_et:e9~S.!f!!:_~~-elimentos y abastecedor del mercado in-

40 coana:a.t.. aolo.ndc. ..Loo• L! mlt•• del retorml•mo: l..a. c:rl•l• del 
pltali.•mo •n 1114-xlc:o" •n Desarrollo Y. crisis Q.g !s econom!e me>dca 

4qh rd. r. c. E., Méiclc:o. i.:ie!S. pp. 90S-4a•. 
%81DEW, pág. 90'!5. 
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terno generó graves tendencias inflacionarias. Situación de consi
considerable importancia si se piensa en los fines de asegut"at" la 
paz laboral <a través del control burocritico-sindical) y, en la 
contenciOO din~ica de los salarios en torno a la expansién capits_ 
lista. 

La c:uestiOO relativa a los desequilibrios econ6'nicos y finan
cieros que afectaron directamente la continuidad del proceso de 
acumulaclén, se expresó particularmente a!:juda en los d•ficits cre
cientes de las 1inan;::as p(blicas en cuenta corriente de la balanza 
de pagos durante los sesentas. La disponibilidad de divisas y la 
capacidad del Estado para actuar directamente como agente econ&ni
co, constituyeron elementos estrat.!gicos fundamentales pat"a asegu
rar la estatrilidad y continuidad del proceso de e>:pansi61 capita
lista, porque a trav6s de ellos, se aseguraba la efectiva acumula
ción de ca1pital en la industris dado el deficiente desarrollo in
terno del sector productor de bienes de car:d tal; se garantizaba a 
la inversión for6nea la conversiái de sus utilidades en divisas 
remitibles al exterior y en el caso del Estado, se contaba con un 
agente capaz de dinamizar el proceso prodL1ct i vo, ti01nto en el campo 
de la reali;:aciát de ld plusvalía, como en el mA.s general de la 
i nft"aestructura econ6n1 ca. 

El hecho d~ que en México, tanto las divisas como la capaci
dad del gasto estatal tendieron a cubrirse de manera creciente en 
el pasado inmediato a través de los Ct"Mfitos y la inversión del e~ 
terior, desplegó muy pronto su carkter desequi 1 ibrador, por cuan
to fue desatando tendencias de ampliacién y retroalimentación del 
dáficit externo y de la crisis fiscal y, por cuanto, perdió su 
~!it:~!~n~:~~~~~l desde el punto de vista global d91 crecimiento 

Estas contr•dicciones, objetivamente irreversibles para la 
d-'c:ad• de los •llltantas, tendieron a afianzar • la fracción monop6-
lica de la eccnomia al interior de nuestra sociedad y deSde enton
ces-han constituido un obst.Aculo muy serio para una posterior 
expansiái econ6nica que tenga como base la ampliaci&i de la 
producciÓ"l y del consumo de bienes durables as! como, 'la diversifi. 
caci6n del aparato producti,vo an el rengldn d• bienes intarmediofi 
Y de capital. L• e•tructuraciái productiva dirigida a los •ectores 
de punta, hace de las divisas mediadores indi•P•nsables para ase9~ 
t~ar la reproducci6-i ampliada del sistema productivo, sea a travtk 
de la necesaria importaciál del equipo con el cual asegurar la di
versificaciál de la oferta Cque exige la diversificaciál acelerada 
de la demanda de la •lite en la que desansa el movimiento de la 
econom!a in_dustrial>, o bien, para garanti :ar la inversi&;¡ 
extranjera que tiene la hegemon!a en estas ramas de la producci 6n. 3 

Por otro lado, como ya 
distribucion polarizada del 
¡~~!º~-~-le_g~e~~§lf!! __ ~~l 
43••1D. P"9· •?P. 

1•10. p~g. 909. 

hemos establecido en otra parte, la 
ingreso, sugiere la eHistencia de obs 
mercado de consLtmo de las claseS 
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medias, lo que p1-:iñtea la nec:esidad de reactual.izar y vigo,.izar el 
proceso de creaciál de consumidores de bienes dur•bles cuya produ~ 
c:iái es más dinimica y predomina con claridad el capital monopó
lico. Ello a c:ondiciál de una mayor diversific:aci6n industrial con 
base en la gran empresa nacional, para lo cual las divisas y el 
fortalecimiento financiero del Estado son indispesables. 

Resulta claro ademAS que la diversificaciói y el fracciona
miento sociales que el desarrollo capitalista r.ecesariamente prod!:!. 
ce ponen tambit!n en cuestión el edificio burocritico de control 
que bajo la divisa de 11 la unidad nacional 11 adminiatró la cohesión 
del bloque dominante y el conjunto del sistema de dominaci&i ante
rior. 

La primer gran fisura dentro del sistema politice tradicional 
ante las nuevas realidades sociales, estriba pues, en los limites 
definidos por un cuerpo social poco estratificado, escasamente ur
banizado y abiertamente dominado por l.a dinámica de una poblacién 
rural mayoritaria. Maniatado en la utilización de los recursos fi
nancieros, por las exigencias inmediatas de la e>:pansiái capitaliá 
tas y los criterios de la politica de estabilizacién y, apresado 
adem.6.s, por una esclerosidad acendrada., fruto de la buroc:t"B.tiza
cién del aparato pCblico, el regimen politice posrevolucionario 
resultó incapaz para enfrentar sus limites reales y opt6 por negar 
toda representatividad a los grupos en movimiento <conth\uidad de 
1968>, ~~ntrubuyendo asi al deterioro vertical del sistema de domi 
naciái. 

Todo ello, motstraba la necesidad de un viraje profundo en la 
estrategia de desarrollo en nuestro país.La expansiéo econ6'nica de 
la posguerra dió lugar al predominio mundial de la fracctén monop,é 
lico-financ:iera del capital, con la evidente hegemonía de las 
grandes empresas tnte~nacionales y los grupos a ellas asociados. 
En· nµ_estro pais esta tendencia fue tambikt constatable, pero su 
implementaciá'.l Politic~·no ha sido mec:An1ca y mucho menos absoluta, 

~~:~u~t~~~e~0:~all~~~~§• requiere de la "construcciónº de una 

El desarrollo de las contradicciones ec:on&nico-financieras 
anteriormente mencionadas, di6 lugar a la ruptura de la tradicio
nal política 11para tÓdos" y a su sus.tituciái por una política que 
privilegia al c9lpital monop61ico. La nueva estrategia de desarro
llo nacional, deb1A tener presente este hecho, adem~s de la 
modernización de amplios sectores industrialest la eliminación de 
fracciones capitalistas ineficientes y parasitarto11, el fortaleci
miento del aparato estatal, la aplicaci~ de nuevo5 paquetes de 
inversiones en el sector de medios de producc:ién e in!iumos y la 
reforma educativa tendiente a a.segurar la oferta de mano de obra 
calificada. 

44-------------------------
451•10. ~9'· •o&. 

1a10. p,g. 'ºª· 
75 



ca social sacrificada por dtk:adas: la Justicia social. 

Esquematizando, podríamos establecer que Ja implantaci&i del 
proyecto neoliberal de desilrrollo, debía constituir una estructura 
social que respondiera a sus requerimientos funcionales en los 
t ... minos siguienteE: 

1.- La clase obrera debía incorporarse a las nuevas tenden
cias tecnológicas con salarios bajos y con rendimientos producti
vos elevados. Circunstancia explosiva que llevaría al sindicalis
mo prebendario a ser rebazado por las reivindicaciones de sus ba
ses y que de alguna manera, evidenciaba la necesidad de un control 
mAs efectivo para garantizar la productividad continuada. 

El sindicalismo mucho tiempo funcional al sistema dejar!a de 
serlo ante el embate modernizador· dirigido a la producci6n con 
calidad de exportaci&i. Si bien es cierto que, las élites obrero
sindic:ales hab.tan manetenido el poder sobre sus agremiados gracias 
al apoyo de la clase gobernante, la refuncionalizaciái del proleta, 
riado en torno a la industrializaciái hacia afuera, dejaba sondi
cionado este apoyo al efectivo

4
7ontrol de los trabajadores acica

teados po,... el desempleo masivo. 

2.- Los grupos campesinos, bastión del desarrollo sustituti
vo, ocupan bajo el nuevo proyecto una posición radicalmente distin 
ta, por cuanto se contf!ll'lp'1an como trabajadores asalar-iados del cam. 
pe. La inestabilidad soeial de la que tradicionalmente son portadª 
res, mitigada mucha tiempo con la Retoma Agraria y que llenó de 
conte¡¡9do politice el discurso posrevoJucionario del reg!men poli
tice , a(ri cuando dejó al garete la necesidad de una agricultura 
eficiente, podría vers~ incrementada ante la necesidad de desarti
cular el ejido, pieza angular de la ideologia politica mexicana, 
en tanto logro popular y revolucionario, para.dotar de movilidad 
al campesino y mejor servif" a los capitalistas del campo. 

La progresiva trascendencia de los 11 pequel"aos propietariosº en 
el campo, dem~straba el acierto de inco,...porar este sector a la 

47~~.--~::--;.~~.:~--~~:~~~; ~ burocr•cia ~ sindic•top • 
.l¡§d; IEl c..'bollllo. Mblco. ,_,. , 

"Sl -.poci.o póbllco en 11•i.co .. vea ea oontponer 
ttoc:i.u.l: La. .ac.u•lea ptlbllcca y lea _.,coci.Ón como 
t.cxlo9, lea propt..dad eji.dal, COMO reeult.cado ele una. 
que ccun~lar! a. le19 r•la.c:tone• ele proPi.•dod del 
legi.•La.c.lón Lobora.L. encor9a.da. de norMCV Lue 
t.rClbajo - y CClpi.t.ul"' AZIK N.. Albert.o. 'Tront.erel9 •nt.re 

el. UncL t.rl\ogoi G 
un ,ct.recho de 

reformo qrvi.a. · 
ccampo y 

r•Laci.onea 
al Rat.Gclo 

la. 90cl•da.d ci.vi.l" La. .lortwl.Ck •emana.\, p69. U, 
Jorriada. No·. t5?t.. 111éMi.co.a1> de Enero tNO. 
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lóg~ca de la ganancia a\Í'l cuando fuese en detrimento de4 9as necesi 
dades industriales propuestas por el modelo sustitutivo. 

3. - Los grupos empresariales. bajo este esquema, deber!an ser 
los impulsores de un cambio de mentalidad: de las ganacias rApidas 
y &in dudarlo cánodas a un arriesgue limitado y productivo. Pero, 
a cambio de ello, sú e><igencia funda.mental, seria el tener manos 
libres en el proceso económico. 

La dinAmica del Estado intenventor, ser• entonces el quid pro 
q\JO de la negociacién. El bondadoso gobierno paternalista, debet"ia 
dejar de intervenir en la economía. Ello sin embargo, como en los 
casos anteriores acarrea graves problemas del orden estructural, 
porque el aparato estatal estA hi9t6ricamente constituido para di
rigir las acciones nacionales, los objetivos colectivos que no pug_ 
den ser abandonados a la lógica de los capitalistas individuales, 
e!;¡oistas y volubles. 

El predominio de las tecnologias de punta. en el escenario in
ternacional, hacen que la inversiát eMtranjera y la oligopoliza
cidn devengan incompatibles con el modelo econ&nico tradicional. 
La invarsi& extranj•ra porque se ha juzgado 11 anti-nacional" y 
11 anti-soberana 11

, de ~uerte que se hacia preferible el cr*:jito ex
terno y, la oligopolizaciái de los mercados, .porque supone que los 
grupos de por u! poderosos se fortalecer"1 mAs atil, al ser los 1Í'li 
c:os capaces -dadas laa circunstancias- de enfrentar con •xtto 14 
competencia internacional. 

El binomio gobierno-burgues1a, debía por tanto reconstituirse 
y las bases de n•gociaci6n no podian ser muy fraternales, como lo 
d•mostró la "c:ri&is de confian;:a 11 que para 1976 estaba a punto de 
romper con el ststema. 

4.- Las clases medtas por su parte, sufr1rian una brusca 
r@composicic!n. Su papal de •dministradora y gestora da la adminis
tr•ci6i pdblic• as! como de impulsora de la cultura y la ciencia, 
sabra·el que•• aseguraba un espacio ºprivilegiado" en la econOm!a 
prot•gida, se verA aeriamen'te amenazado •nte la crisis. La racio
n•l i~ad, la incertidumbre y el despido del beneficio disfrutado, 
ver6 acentu•rse la neurosis contra l• pobreza y la frustración de 
no ver cumplido el suefto anhelado de ser burgueses. 

Sólo las capas altamente preparadas o peri f4t'-icas a la bur
guesía dominante podrian en adelante aspirar a una vida 
"semiburguesa 11

, el grueso de la misma deberia incorporarse f_ria y 
llanamente al sector productivo.Cabandonando el de servicios>, y 

49;~:--:~~~c::------;:~:-~:--c:rlala del .. ctor agrí c:olo. paro. la. d6co.-

4a. de \.oa ••••nlo.9~ Pa..ra. un ••Ludio deLcatlculo da loa condi.c:i.on9• 
et. det.el'i.oro del c:a.mpo véa.ae o. a0Da1au.1:z,c • CJonzo.lo. Revista ~ 
Ec:onomi!!, Me1<icana. serle L•málic:G No:J.. C.l:d. cJDE, 116xi.c:o. t"98. 
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sufriendo por ende una proletarizaci6n paulatina •. Motivaciái m'-s 
que entendida de participar activamente en la pol!tica nacional. 

La apl icacion de esta estatregia neol ibera!, impl icaria como 
condicion sine qua non, el contar con un ens:amble de fuerzas pol!
ticosociales capaz de sustentar la instrumentaciói efectiva de 
dicha política y por consiguiente, habilitado para hacer frente 
dentro y fuera del Estado al desarrollo de las contradicciones: 
que al interior del bloque dominante esta estrategia prodL1cir.la 
sobre la base de un nuevo "pacto politice". 

Pero c:úal seria, dentro del cuadro pol!tico social la 
"voluntad colectiva 11 en que el capital monop6lico,.excluyente por 
definiciái, se apoyaría para ejercer su dominio. C Un contingente 
marginado, Avido de consumos sociales cuyas exigencias inmediatas 
chocarían con los criterios estab.ilizadores y racionalizadores 
inherentes al proyecto monopólico?(! Unas capas medias mayori ta.ria
mente desorg~nizadas pero cuyos sectores de avanzada han 
escenificado los combates más espectáculares h.asta el momento, 
contra las presiones de la lógica monopólica? e! Un ejercito con 
prácticamente ninguna experiencia de gobierno y cada vez , más 
atareado en el cuidado del mundo rural en eferevecencia?C Una 
burocracia pol!tica y sindical abiertamente acosada por la 
racional izaciái presupuestaria y cuestionada cada vez m.is 
~~~~~~!:~n.6t:i:ao;75,rus vastas el ientelas, insatisfechas en SUB 

La re»puesta. a esta interrogante no se ha resuelto, como 
tampoco se ha resuelto la incertidumbre sobre la certera eficacia 
de este proyec:to al interior de nuestros paises. Los persistentes 
cultores del orden y el progreso pueden confiar en la ºmagia del 
sistema mexicano 11 y en las virtudes milagrosas de una expansiái 
econ&nica que apoyada en una apertura mayor de 1.a economía mex ica
na a la inversion capital''ísta con el tiempo permitiria,al igual 
que en el pasado, que las aguas revueltas de la transiciái volvie
ran ·a su cauce. Pero hoy cuando la crisis ha deja.do de ser una 
posibilidad para aduef\arse de la realidad mundial, no se puede ha
blar seriamente de una expansiói eco'8Jl1 'T'ESfS n~alftEfE 

La realidad social es mucho m4AU&,1~[ Y U t~IiC&ue 
se le plantea, en t4r.minos de nuevos roles y posiciones no es sólo 
un problema de toma de dec:isioneB. Si bien es cierto que no Se 
plantea la renuncia a la moderni~aci6n del sistema productivo, 
e>c i sten estructuras sociales, fuerzas pol .lt icas y comportamientos 
adquiridos que obstac:uli2an la inmediata transformacién. 

La implementación del proyecto iieol iberal que requería de una 
nueva estructura social, anteriormente enunciada en t'6rmincs del 
deber ser, debió primero conquistar e$pacios de poder político, 
!~!9_!!!.t.-~!!~!!:!_t!!S:!·C~~-e!!_ aparato paJl ico gubernamental, para 

so 1•10~ p.ig. 'º?. 
79 



de~pllés negociar, desde ahi, roles y posiciones con los diversos 
grL1pos sociales. Con ello queremos decir que 1 la implementaci&i 
del proyecto neoliberal en nuestro pais, que en t•rminos de racio
nalidad hist6r'ica parecia el mis coherente con las tendencias eco
nómicas mundiales, debió constituirse al interior del R4gimen 
Politice, antes de constituirse hegeménico al interior de la 
sociedad .. 

La crisis de 1971, con su inestabilidad del c:rec:im.iento y con 
la irrupciones de fuertes presiones inflacionarias, pus6 en marcha 
una pol!tica e~pansiva del gasto pll:>lic:o y una politica de libera.
lizaci&i de los controles sobre el cro6::tito de la banca privada, 
dejando al descubierto que el encuentro del bloque de propietarios 
que se reque1~1a entonces para ''imponer'' el proyecto monetario no 
estaba a la vista y, sobre todo si se piensa que la lógica del 
proyecto echeverrista, a pesar de constituir una alternativa al 
proyecto de la 169ica pura del Qt'an capital no admite la posibili
dad de una coal iciái empno~sat"ial en donde predominen la pequetía y 
mediana empresa, sino los d9stacamentos m4s l6c:idos del capital 
monopólico. · 

La constituci6n de la nueva sociedad, requería por lo 
tanto, de la recomposiciói del bloque de poder v!a el R~imen Pal! 
tico Administrativo. Esta reccmpcsiciái al interior del apa.rato g~ 
bernamental y la batalla que se libró en esa.instancia en torno a 
la implementaciá'> del proyecto neoliberal, corresponde precisamen
te con el sexenio pre!9idencial de Jdee Lépez Portillo. 
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CAPITULO V 

EL REG1MEN POLITICO l'DM!N!STRATIVO: La utabtltdad dA>l proy .. cto. 

A nivel de Reg!men Politice la dimensiái de las propuestas y 
la intencionalidad de los proyectos adquieren la cualidad dial4c
tica que difumina los contornos mAs precisos de la comprensién. 
Los proyectos de desarrollo teóricamente delimitadas, se expresan 
en este marco de realidad, como m.t•tone• •ntre objet.i.uo•, como 
taroa.s do 1'\060Ciact'.6n y dtscustón entre los grupos dominantes. 

La correspondencia de niveles que distingue al r-egimen 
politice administrativo, entre la 16g;1ca general abstracta· del 
Estado y su concrec1á'l m's inmediata administrativa, parece 
objetivarse aqul mismo en la figura presidencial. Aúi a riesgo de 
esquematizar demasiado 1 pero con fines eKplicitamente expositivos, 
es posible establecer en una especie de 11 trilogia del poder" que~ 
para el sistema politice mexicano, el presidente representa el celJ.. 
tro del sistema polit!co, la cabe%a del bloque de poder y el eje 
del aparato administrativo. 

Al establecer por lo tanto, que la idea de este capitulo es 
estudiar la respuesta que dió el Reg!men Pol itico Administrativo 
<e>:presidn fenomanol6gica del Estado Abstracto como aqui lo enten
demos> para viabilizar et proyecto que el bloque de poder identi-

!~~~:~i:r!!~=~=~ :n 1::rm~~:~ª:e :ne~.~~dt~dre~~ci~~~~ u~~;~:=::~~511 ª 
El proceso de definici&i del proyecto neoliberal (que a nivel 

del Estado abstracto parec!a ser consecuente con la lógica del 
capital en general), fue 1mponi.,dose en la negoci~ciái cotidiana 
y en la lucha política constante por ganar espacios inte~guberna

mentales. 

s1;:--:l~==--r=~~:.--;(1--~:;l:~i6n .. ••la. parle ll•v<l bnptiacita. lo. 
noción d9 Loma. de deciei.ori" vori.09 nLv•l•• de o.n.6.Ü.ei.• como l.ln 
continuo complejo que de ver al. ten6meino eoft'O decl•iÓn 
cionol " c:lec:i.r como eleccf.ón óptlrna ele o\L9rnci.tivOA>, 
hGata. loe col\rU.cLoa orgoni.sa.ci.onolee y burocrlli.coe. donct. la. 
ft'IOViU.dad poli ti.ca. de loe oct.orea determina. pa.rt.tculartclc:Ld.• 
La.\.•• como ta. crfH&ClÓT\ ele almbolo• 'I c6di9oe de comunica.ct6n en
tre lo• ocLoree. Y6G.99 ALLi:•oN. oro.hom. Esencia rut !A decisión__¡_ 
1ª. crisis de los mi si les cubanos. arupo &:clí.Lor La.Linoam•riCGnO. 
•uenoe Aire•. Argent.inCl, .t"'71. 
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El predom10 del sistema, entendido como forma social de domi
naciál, permeó toda negociaciái y toda lucha, el abandono del pro
yecto nacionalista posrevolucionario y la creaciái de las condiciQ. 
nes para el adven1m1ento del nuevo proyecto no puede entenderse 
sobre el predominio de un gr~upo especifico, la transición quedó 
condicionada al mantenimiento del sistema todo. 

La presidencia de José Léfie~ Portillo, personaje definido a 
s! mismo como "neutral 11 , demuestra la realidad de una situación 
que no podía empet'iarse en andar por los caminos conocidos en pos 
del mantenimiento de un proyecto que, ante las nuevas condiciones, 
resg~taba discordante y amenazaba con derrumbar el sistema politi
ce -. La designación al cargo presidencial de Mario Moya Palencia 
o de Por1irio Muf\o~ Ledo a fin de continuar la vigencia estructurª 
1 ista del proyecto revolucionario, garantizaba con mA.s la preemi
nencia de un grupo (y eso aÚ1 as! cuestionable, dada la evidencia 
de un posible rompimiento pol!tico como lo demostr.ó la aguda 11 ct"1 
sis de c:on11a.nza" de 1976), m4s no la preeminencia del sistema en 
su conjunto. 

La discusiá1 del proyecto al interior del Gabinete politice, 
responde a la de1ensa de intereses particulares y especi fices de 
cada grupo, pues como observaba Lépez Por-tillo, unos pretend!an el 
cambio acelerado y otras intentaban mantener la situaciái. En 
este espacio de opciones eHtremas, el presidente escribid: "Hoy 
CB-Kl 1-UH hubo ,..,,,nt6n dtfl Gabtnet• econ611\tco para ••parar campo• · 
y compete-netas. Lo• marurJt. bien. y ello• prac~t•ron con. hoMsttdod: 
tn.t•L•ctuaL; aun.que apunta cZa.r<:UNtnt• •Z c•Lo dll La L'Ueha entre 
tbOruttaristas CHacienda.J y ••tructUJ'"aLtsta. tT•LLo~3 Ot•i2a}. Los 
t•"-60 91.UI man tonar para Qtl:t/' se abran las opc ion.e•. • 

En esta lucha, se constata claramente c:&no los monetaristas 
van ganando espacio al inter-ior del aparato gubernamental i .. La 
Dtut•t6n en •Z ••no del Gabtn.te- Econ6nu:co, apar•ctda. t»•dl# •i 
s2:-.::--;e:;:;:::~:--;--d::;.-- Lu•go por convicción •etle•~~a. ltt1\90 

la. lendencla. al equilibrio dini.mlco. No ere! ca convenlenl• tortnCLr 
un 90.blt\el• moN>LÍ \Leo, et. una. eolca LJ. neo. comlln con ml• 
~noa.ml•nlos. Por •l conlrarlo qu•rJ. a. trenl• Lo• fenómeno•. 
tunclamenla.lmenl• Lo. •conómlcoe. l•ner opclo"9e d.nlro de lo. go:rna 
ele po•lbllidodiH de nuo•lro Si.•L•tno. Por ello cle•ign"6 a. qul•ne• 
ea.bi a. que pr.d\co.ban alucu- en lodcla Loa .. t.ructura.. econórni.cClll P5!_ 

••limular la producclÓn, orga.nlsCU' La. dlelrlbuclÓn y a.ju•lcu-
el C0"*'4mo • Lnllulr caeJ. · el de•cu-rollo ecoT'llÓmico y eocia.l. con 
la. p<U'l.i.ci.pocl6n lnduclora. del IC•t.Gdo •• , • ClllÍ como a. qul•nea 
-aa.bJ. a.- P9n.a.'oon •n la. aoluclón de Loa problema. econ6mlcoa · 
pa.rt.i.r de la. fl'tOnedo.. rtujoa tlna.nclero• y el conlrol del 
ga..t.o público. , • IC•la.ba convencido de qu• pod! a. conciliar loa 
e>clremo• de do• po•icionea, coi.nci.dent.ea. que bu•caba.n a.mba.11 
el bi.en d9l pa..!a y que. ambGe. lania.n propi.a._ razone•." LOPl:Z 

~•TILLO. "'º*'·t:1..Ll!. tiempos. Biogt"af.1-ª. y_ testimonio e.g!itico. 
s!•rna.~s ICdiloH•. M6Mi.:o,T. J, pAg. •Od. 

J•IDl:M, pAgi. •P2. 
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primer momento, mAs adelante se convirtió •n aut•ntica rival.id.ad y 
se encon.6 al •xtremo de qus tiempo dllspu:lts tuve que ,,-rc:b!fr a do• 
di# m.ts ma;'ores hombres, Te l. l.o y Hoc t••wna Cid. Se •Xpresaba ah! l.a 
·condtci6n que ha •ido con.stant• en mi vida: ••t.a.r •n Z.a m.i tad. da 
las cosas, en el dinamismo da enmodto ... Yo entel'\d!a que cunbcu: 
posiciones ten!an. raa:on.es aten.dibl•s, .. . {sin •Pftbardo1 ... la praxis 
se me uen!a l!'~iina con todas laJt /'Uersas del. •ist•""1 capital. i•ta, 
consuF"Hl ... •• 

Y m.ls adelante: "En ta re1.Dl.i6n del Gabin..tdl' ~on.óm.ico 
C7-I I-781 de•ctd>ri, otra u-. L..- lllQntobras de lo• financiero•, 
[los mon..tariSt0$l, para •j.cutar ~t.•ion.s n.o tomad.as, •obr• •Z. 
retardo del jfasto p<lbHco y por razone• da financiamiento. H<t 
dd>sconcert6 que ]barra consienta ta st tuaci6n, porque García SA.irur 
no se hab!a dado C\lenta ... Tal u.a sea. tm error haberle dejado l.a 
St!'cretar!a de Hacienda, ta. Tesorer!a. Es ·l.a úl.tim.a vAl.t.rUl.a y lo. 
"stAn manejando los mon..taristas, para frenar l.a.s cosas. 

" ••• Z.a. inacción en •l ,.asto públ. ico, ón.ico d'Tan corrt!IC tor de 
las injtb!tticia.s •octales, lhe pon!a m.,JY nervioso, pues •ent!a 
que a.si, so combat!a ta inflación, sacJ•ifica:n.do a las el.ases Ul"d'i 
d.o.s de que, da o.l..IJlin modo sa r•dt•tr!bt.ty•ra. •t tn.trr•so uia tnusr
sion.-• póbtica.e que .ren.eran trabajo, •al.ario• "!JI ••ruicio.s. Actuar 
aplastando ta et.manda. en un paJ.• da carencias, me pa.:r•cia •t rú..s 
dotoro•o vicio, encuadrado por l.a. po.l.1 t ica del. ordan económ.ico in
ternacional, qe.-.as1 sah~~ttl ~il.ibri.o ds •us prtuite~tos o l.a 
tndtft1rencta de •u actttud". 

Sin embargo y aúi cuando nuestro sistema politice es preside~ 
cialista, el sistema existe y su ~dgica se hi::o presente en la 
transformación de la estructura social. El cambio en los roles y 
papeles sociales de los grupos, no fue tan acelerado y tan radical 
como planteaban los mcnetaristas. Atendi.,dose a las condiciones 
históricas en movimiento, a la lucha ~acial cotidiana y a pugna 
polit.ica. interguberna.mental, la ldgic:a del sistema impuso un cam
bio progresivo y gradual al que los monetaristas debieron 
ajustarse y mis aúit apropiarse. 

Esta es una de las piezas claves para entender el sexenio: la 
nueva dinJ.mica internacional no podría ser seguida a pasos ciegos 
y el bloque. en el poder, no podia romper con la dinilmica soci~l 
heredada, en donde un semicorporativismo populista y popular; 
hactan del Estado expresiái de la Justicia social. La. respuesta a 
esta situ~ciái, no pod1a por lo tanto, mG que sostener la estruc
tura popular del sistema politice. "El ct.sa.rrotto ct.bia ••nta..r•• 
•m la sattsfacct6n de l<UI' nec••tdaa• blsiccu de la población, al
canaando •iquiera lo• niu.!9• lftlnt1M>• de bi•ne•tar •n ali11Wnto•, 

. •a.l.ud. "i"i•nda. y •duc:a.ción.,. La.9 con....cu.ncia. propamittca.s da 
es tos principios nos obl "t6aban, /unc:lalMn.taltrMtnte. a c:re-a.r m.ls em.
e~!~~-~-~6~-~~1~~~!-~~!!}~ra.dores, fijar cardas /iscates propoc 

;:l .. D. plg. '""'· 
181D,pp. ~-dOll. 
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cionaLes y equitativas; impulsar La PA/orma 
poli t ica de precios y substdios; mejorar Z.a 
•ntidada• pa:ra.s~tates y pr••tar ~ manera 
cto• pObl tco• ... ";;i 

A6raria; definir Z.a 
adm.Lní•traci6n dlt Z.a.s 
•fict•nte los •erui-

Pero al mismo tiempo que se intentaba mantener la estructura 
popular del sistema político, para evitar una explosiái social 
acelarada, se intentaría alcanzar los niveles. de •/i.ci.•nci.a exigi
dos por la. din4mica internacional a la cual habría que insertarse, 
tecnificando al Estado y sus relaciones con la sociedad y buscando 
un desarrollo capitalista m~ acelerado del país. En palabras del 
propio Lépez Portillo1 "Practicaba~· una. curio•a ••~i•: ••
tructural(srno tn/lutdD dtl realtsmo mo,,.tartsta, que podria ••r ~!.l 
•ada d. "todo o d. nada". Trataba yo ~ aonj\J&al"' do• t•n.t:I.n.cia." . 

La gran interrogante serla saber si en los hechos, al nivel 
de la correlación d~ fuer::as sociales, esta e>ttraflia combinaci6i de 
monetarismo con estructuralismo funcionaria. 

Lo cierto es que desde esta óptica se intentaba una Boluci6n 
parcializada e individualizada de los problemas i.nmediatos, de 
suerte que no r•alizaban de entrada, grandes cambio_s .en la estruc
tura social her•dada. Se planteaba un• tr&nsformac:idn paulatina 
donde no se c•mbiarA tanto y tan bruscamente.como para provee.ar la 
eMplosi6n del sistema todo, pero se cambiara lo suficiente e.orno 
para perfilarnos a la nueva din4mic:a internacional. 

•cémo era esto posible?. •No habfamos visto el grave deterio
ro del modelo d• sustituci&i de importaciones, con lo que cambiaba 
el Proyecto de Inserc:i61 y por ende1 el de desarrollo?. •cómo 
era posible entone.es, encaminarse a la nueva sociedad sin trans
formaciones de fondo en la estructura social, cuando adem~s el nug 
va proyecto implicaba una concepciái politico-social radicalmente 
diferente a la prevaleciente?. 

La regpuesta la hallamos en la 10a politica b.isica del Plan 
Global De desarrollo, que dice asf: 

,. Ut i l t•ar •t petról•o como palanca et. nue•tro d9sa.rrot Z.o 
~onóm.tco y •ociat. canal L•ando lo• recW'•o• ~a"- 6l •• obt•n,ran_ 
a la. pri.oritla.tü• de la poZ.! t tea tM d.e•arrol lo." 

Hipoteca.ndo la reci4n desarrolla.da riqueza petrolet~a, y de h~ 
cho, el futuro de la eccnomia mexicana, el gobierno contrajo gigan 
tesc~s deudas externas para financiar una reindustrializacién sin 
er~s~~~D!~§l._~.ir.!9..!.9!_~_sr~ar un incremento sustancial en el núne-
56 . 

x•xo.pAg. 488. 

~~UID, pl.9. ·~· 
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ro de empleos en los sectores de la industría y', en especial, de 
la c:onstrucciái. Enfrentado a. las difíciles condiciones ec:on6nicas 
Y políticas, el gobierno bus1:6 a.si, generar un gran salto ec:on&ni
co para poner a salvo a la economia mexicana de los problemas es
~ructurales pol!t~camente peligrosos~ 

Los ingresos devenidos del petrdleo, se pensó, constitutr!an 
la palanca de desarrollo, que terminara en forma suave con el mode 
lo de sus ti tuci'6n de importaciones y diera los recursos para ii 
transformaciái paulatina de la estructura productiva y sociaL 
Estos recursos permitir!an craar muchas fuentes de empleo (con lo 
cual se tranquili.:aba al sec:tor obrero), desarrollar la estructura 
productiva e.gropecuaria a trav4'5 de la constitución del Sistema 
AZ.tn'..tntario Hexi.cano 5AH <c:on lo cual le daba un t"espiro al cam
po), se financiaba el desarrollo de la industria y el sector 'finan. 
ciera de la iniciativa priv..:ada Ccan lo cual se sostenía a la bur
gu~s!a dentro de los patrones del sistema> y, se aceleraba por lo 
tanto, el crecimiento nacional hasta llegar al S'X anual de incre
mento del PIB, con lo que se estabilizaba a las clases sociales 
y se les daban expectativas a las clases medi~s, desarrollando in
~; .. ~~~s u;:l ~~;~~~~~~~9para la atenc i 6i de les grupos marginados a 

No '3e trataba por supuesto de mantener el sistema productivo 
anterior, sino de estructurar uno distinto que implicara la oporty_ 
nidad del desarrollo acelerado 1 e incluso del posible 11despegue" 
hacia una nacidn capitalista desarrollad~. El propio Plan Na
cional de Desarrollo establec:.la lil necesidad de incorporarse a la 
dinAmica internacional a trav"5 de la modernizacién del sector prg 
ductivo de bienss de capital e intermedios • 

.. Dos 9'ran tas a!t•rnal(UCIS an esa cri•i•: Una, adrrlt'.n.tstra.r la 
resiirnact6n y conforwtar"no• con la posición cJA. po.is subd.tsar-rol La
do, •uj•to a. la. o.r-todoxt:aa Ml. 1f't.tJ:l'IAjo J111rOr-..ta.rio in.Lern4C'i01\4l q1Ja 

no• r•••M>aba un papel •.-c:-unda.rio y •ln. otro dllst ino, •t nos 
po1"ttlbatttD• bt•n., 9"* oc:urrtr obJtecu.nt•~n.te a.L contl"oL dJt ta tn
flcu:t6n 111undtol )1 ••p.ra.r pact•nt•MRt• o - to• tRter••H1 dAr lo• 
podltro•o• toparan r9<1Ct(1)(1T !a •conom!a ""'1\d(a! )1 os! pudt•ramc• 
••tGbt l.t•a.r, ot..ra ~. •l eat.atu• da•••,,.rant• d.- n.wt•Lrcut car•n.
ctas. 

Do•, - fu• la ~ dectdt""'•: adfttRi•trar !a oportun.tdad' )f 
laruear a la pala a un c:t.•arrollo po•tbl•, pera mod.tficar """"tras 
""tr\JCtt.tra., .....,.,rntóndolo, co111pl•-nt6ndDlo ... ra.ctonaltaando •u 
planta próductiua a par&tr da lo• •nerjl6ttco•, {J<U'a darn.o• autode
!!!~~~~~~-l~~~!r~~-~10.u/tctencia alt .... ntarta y or~ant•arna• 
59 

"'Con \.a. Cl'.aot.6n 4- .. ta. IJoe \.natancai.aa ~lnU.UGti.vu •l Q--
teldo. omp\.lÓ ••poci.oa d. fte90C\ocl.6n. EL ..... y el COPL.AMA.a M 
c:onv•r\.i.r! Gn m•dloe d9 i-•PT• .. ntQC(Ón y orga.ni.a~i.6n de lo. 
i.nt•r•••• e&. \.o• ••et.ore• m!a d9eprot99Ldo9. o\e,iAndolo. , _ dao la. ~ 
cha. ¡)ol!U.co.. ... wxaow. ao•a wa..y aer~n Psatm..b.~ Portillo: !M9$! 
~ crisis de ~ seKenio.. a:d. Ptcwa. y Yolcl!"•·Mfti.co,.tOU. p'~· t». 
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•n 6ra.nde. para. ~cf6l.o sust.t tutr importactones. stno aLcana'ar la 
lJran •xpartact6n ... 

El petróleo permitiría financiar las importaciones necesarias 
para el aparáto productivo, apoyar la acumulaci6i de los otros 
sectores industriales, subsidiar la actividad del capital, ser 
aval de los pr4stamos y por ende estabilizador la economía para 
r-ealizar transformaciones sociales en el ~bito politice que desa
rrol},f.ran los instrumentos de t"eforma de los roles y papeles socia 
les. 

60-----------------------~-
6 l LOPEZ PORTILLO • .Jo..6, op. C\l. p.g. 47d. 

ca.br.1 a. ""9nclono.r que d.•d. un prinoi.pi.o dLeron <» 4'.erla. 
on Lor~ o. '"inul\llda.d" do la e•lrci.t.ogi.a. polrol•ro. pu•ela. 
cha. p4*'o. ClJI01Jl.lrW' un d:ionarrollo mLnlm<Um>nlo ealablo. A. julclo de 
41.gunoe oeo!"lomlot.ce, Noaullab\1. i.ndi.icpen:aa.bl,;1 procedQr cua.nlo 
t.02 a. doocu-rollt'U" Ul"ICL poli llca. Lnduolri.o.l di:> tlpo, que pu-
eiera. "nfcato on ol rn'rco.do lnlerno para. proplclar re•lruclu-
racl6n de la. ClClivida.d producllva. quo p•rmlt.i.•ra •1.111Lttui.r a.cule>-
rcdc.nwmle laa Lrnporlaci.ono•. CCIJU1Lruy•ndo una. ba.&10 •(•ct.lvu cb i.Q. 
du•Lriua •KPOrLadoro.a. O. no -r o.e!, ali.rmo.ban. d.jQ. quo •L 
u•o del •xcodont.• petrolero Ha. de.::Ldido por •l mercado. d. 
te que la economía. moxlca.na. exp•rim•nlG.l"Ía. un creci.mienlo nota.-
ble en Lo• próximo• ~o• .Ólo para. .comenzcu- a. Mac.nder de TnGnera. 
verli.glnoea. a. pori.Lr de Medi.odo. de La. di6ccadG de l09 och.nla. y elJ. 
frenla.r o.l po.i • a. una. nu•va. cri.el• de •a.La.nza. de Pog09. ca. ahorro 
p1lbllco y ca. lnaccl.6n econónitca, m 

La gr4tlca r.preaenLan la evolucL6n del creclmlenlo ca.t n• 
t•rminoe d9 loa a.lterna.ti.vaa con.Lderadaa para. •l ct.l •xced.Q. 
l• palr-ol•ro. Lo otro. ·a.llorn~tlva. utLLi.zar •l oxcochnt• po.ra. 
pGgar la. d.uda. pÓbllca. externa. du.ra..nt.e 1.o9 a.tia• do tO?O t009'. 
rni•nlraa •l •xc.0.nte acu"""Lado de tP?P a tPttll fuera utlLUo.do en 
lnver•Lon.• a.di.clonGLD• en •l perl6do 1"71>-<kl. induci.d4n por LCl 
poli\tca fiaca.l con el ob.)Mlvo de r.&.Jclr •l di6-nctt. de la balo(l 
:za. comercla.L, Ello, ein •ml>argo, i.mpllcoba movlmlonlo poL.( tí.co 
muy fu.orle a. re-cfi•Lri.bulr el ingre•o d• forma. progr••Lva. rompL4n-
clo_ Lo• prlvi.L09Loe de cl~"rloo g1"\Apo• empr•tJO.l'la.l•• y do poqueflioa 
propl•Lo.rloa de lL•rroa odetnA• de una. pol{ Uca. Lndu•l.rla.L de fu.et:. 
le apoyo a la p9quef'ia. LncLalrla., v~ Revista Qg Economie ~ 
_cana. No. 1 • .Cd. c101e. "'•leo, tO?"'. 

(2) 
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La idea simplista de encontrar la crisis estatal 
e>:clusivamente en la crisis fiscal del Estado, no pasó por la 
mente de las personas encargadas de llevar a cabo el nuevo 

·proyecto. Sin embargo, el problema financiero existía, por lo que 
encontrar una soluciál mis estructural, sin perder de vista el 
problema 'financiero, fué vista en el petróleo: "La pcsici6n de m:(. 
dObiern.o •ra r!IJU.rosa. paro sirnpt•: si éZC~pt•barno• tas ttmtta.cio-
1W'S ct.l Fondo y las C'Ulnpt t4rram.o• ••trictOIM'n.te, administraríamds
como ya dij•- nwt•tra r••iirnaci6n; •l C•tado dltjar!a dtl partici
par act.L'Vanwtnt• ·•n el de.sarrol.to •conómic:o y •octal. pt.Jll!J§ tendría 
qt.te Ltm.ttar ••,,•rament• •l d~to público y •sperar qwtt •l m.iedD y 
la <J..•confian:aa cJ. la íniciativa priuada Ce9aran y \JOluteran a in
-u.rtir con/orrn. a •u tra.dici6n: •obreprot•did.o• por •l Estado. con 
ri••6os minim.o•. p::u-a 6anal" mucho, en pla.os breve•. Y abrir ade
Ñ• da lleno. tas p\it'lrta.1B de la. in\Jer•i6n extranjera. que a oso 
conduc,. la /tlotJo/!a "'conóm(ca l!b•ral dlPl FHl. 

"Como opta.tn0• por tncr•mentar la pol! tica nacionalista 
conducida por el ~stado revol-uclon.a.rio ... t!:!' primero que ten.driam.os 
'1U# ha.c•r, •ra •J•rc•r ... nu.•tro dltrecho al "pataL_gqº, ac.redi.tan
d.o lat1 tnco>"\dZ'Ultnctaft det c:on.u•ni.o /t.r'ffVl.do •n 1Q1~. • """' 

Para implementa.r la estrategia petrolera, el gobierno puso en 
marcha una "Alianza para la Produce i 6n 11

1 en una especie de llamado 
a una tregua social. Concebida como una estrategia en la que el 
entendimiento entre los factores de la produccién era indispensa
ble, la Alianza para la Producci&l sirvió para conciliar los inte
reses de loñ distintos factores sociales y del propio Estado. En 
su Primer Informe de Gobierno, Lépez Porti 1 lo se refirió ·a la 
Alianza sosteniendo que " ... sólo a..í podremo• •al.ir adelGcnt•. me
d(an.t• un compro•i•o \Jivo y actuant• en •l QUI cada 6rupo social, 
cada. tfZ'•l'ft.io, cada Qfll'1Jpact6n @ tnt•r•••• a.\UnC cabal.wwn.t• •u de
t>.r y parttctpe <W ....,..ra act(\Ja para otor11arl• uaU<»a ... no •• 
\Al\ pret•xto para •ntr•da.r untlat•ralnwnt• prtuile6ios, no impttca 
et debi l. i tam.l~nto <bl E•tado, c:orno· la nw::zl tcta63exhibiciont•ta l.o 
pr•t•n.db• •ino por •l. contrario, •'-' /ortal.••a". 

El intento gubernament'al de reconciliaci6n surtió efecto. El 
enfrentamiento y la oposiciái abierta que el empresariado mostró 
durante los últimos meses del sexenio de Echeverria, se convirti~ 

6z-------------------------
LOPE2 poaTJLL01 .Jo•~. Op. C\.\, pá.9. 47"· 
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LOPEZ POllTJ.LL01 Prlmar Informa d. Oob\.•rno, pAg. !59. 
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ron en una politica de ac:et"camiento y negociacién. 64 Las relaciones 
·entre el Estado, empresarios y ob'reros en el marco de la economía 
miHta, se daría as! bajo la rector!a econánica del primero. El Eª
tado habr!a de administrar la crisis, lo que no obstaba para que 
siguiera una acciái negociada con el capital. 

En los af'Vls de auge, el· Estado me>dcano pudo asumir las 
riendas del desarrollo nacional y consolidar su "voluntad organiz!)!. 
dora". Quedo claro, sin embargo, que el gobierno perm1tir!a al 
sector privado enormes ganacias a condiciái de que su inversiói65y 
producci 6n se Ot"ientat"an a lo que el Estado ju:.::-gara prior"i tario. 

Además de producir aquello que era considerado necesario, lo 
hat"'.!an en los lugares reservados para el lo. Por lo que, para los 
empresarios quedó claro que la autonom!a financiera del Estado 
creceria en la misma pt"oporciái en la que el los perder!an capaci
dad para sobrevivir con independencia del gobierno; con lo que, 
disminuir!a significati~gmente su capacidad de negociaciái y 
presión frente al Estado. 

Hay que recordar como, desde pr1nc1p1os del sexenio, el grupo 
industrial Monterrey, reanimado por unas conferencias que dicatarA 
Milton Friedman en Nuevo Leát, exigió con vehemencia la retrac
ciái del Estado, la disminucii!tl del Gasto Pt'.'blico y la venta.de em 
presas paraestatales. M'-s adelante se hicieron paros empresaria
l~s, se levantat"'cn protestas y se organizaron encuentros con el 02_ 
jeto de defender estrategias de desarrollo 11 natura6i¡s 11

, en donde 
el mercado podrla por si mismo regular la economia. 

El cada vez m4s abierto reclamo empresarial contra la xnter
venci6n econónica del Estado, mostt~aba el cada ve;: más fuerte 
enfr-entamiento entre el inter4s p~lico y el privado, en t4rminos 
de una aguda contt"adiccién de intereses. Esta contradicci6n no se 
ha acabado de definir y estamos por ver cual intertk cede. Pero de 
cualquier manera, en este periddo se di6 el punto nodal de la 
transiciM, pues como el propio presidente afirma: ..... del •st.ruc
tura.i ismo da m'l Ñ6tnwn pa.9amo~... a un moneta.risma ritJUToso, que 
he scu:r-t/kadD ••U•uc:tureut •octal••· pot! t teas y .conóm.tcas. FIA>
fl.•xto~• amal'6DA que •• ca.rtfan a. ta. ci»nta d4íl n~stro capt tal. t'.srno 

64--::,-:~;:--.;¡,:~---.;:;~-
fui.mo. conduct.oroe 4W ru.ft\Oree 
l:et.csdo )' cang•lo.ci.6n de 
condu.ctore• ct.l P4"0r4.ma. po•Lt~vo 

cuent.o.- bc:Lncarla.e. ahora. 
que .. ti.•ne a. rn.dla.no plo.so. 

"l:L Con•ejo Cordi.nador EYnpre90.l'la.t. por 9\i 

LÓp•z Porti.Llo ofrecerle totcil claborcict.6n 
P•lid.Ón O. que t.uviera. confi.a.nsa. elloe" w1aoN.•01t<J. 

.. ó:!"n PEA.r.r.. Op. ~i.t.. pAg-. •?. 
66 l'azoa:w. 11A9. dl!S. 

67 1a10. P6.g. dD. 
ni-o. p.lg.m. 
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Hast• Aqu1, hemos querido demostrar como fue que los 
Pl•nte•mientos neoliberala9 fueron haciendose de baa•s reales de 
apoyo en algunos sectores empresariales del pa!s, sobre todo los 
mis pod•roeoe, y como estos mismos planteamientos fueron buscando 
••pacios pol!ticos al interior del aparato gubernamental, para 
poder implementarse. 

Nos interesa •hora.establecer cóno se estructUr6 la d•cisiói, 
•• decir, cOa.l fue la form• da intervención del Regiman Politice 
en torno a la construccién de la estructura social adecuada al pr~ 
yecto qua se iba definiendo y en torno a las fuerzas •aciales que 
se ven!an manif&•tando. 

En eete punto es indispensable reconocer la ºsapienciaº poli
tica y l• destr•z• estr•tllgica de Jescls Reye~ Heroles, para 
estructurar el cambio necesario, sobra los puntal•• de lo que fue 
la Reforma Politica y la Reforma Administrativa como marcos 
de referencias uno, como marco de congruenc:ia administrativa para 
llevar • cabo la apllcació-1 t«:nica y velada de la Politlc• P<i:ili
ca, bajo las nocion•• de e1ici•ncia y raciona.lida.d y,. otro, como 
marco d• control pol1tico de participación ciudadan•, a fin de 
legitimar •l presid•ncialismo y el Partido útlco. 

La Reforma Administrativa 1u• concebida como· •l instrumento 
fundamental para el logro de los propóaltos del regimen dada la 
complejidad t«:nica del Slst&m• de Planeaci.6-1. La implementacién 
d•l proyecto, habr1• de encaminarse bajo la forma administr•tiv•, 
t~nicam•nt• mis •ficient• y con proc•dimientos te6ricam•nte mejo
rados a lo• tr•dicionalmente realizados por la burocracia 
polltica. El rigor adminiwtr•tivo, formalmente establecido en la 

. Ley Org.lnica de la Administración Pclblica Federal, envolvia ad 
todos los procedimiento• y quedaba prk:ticamente dirigido a : 

1.-Formalizar la Programación del Estado 
2.-Craa.·r organismos de concertación y consulta 
3.-0rganizar la estructura~· la Adminsitración Pllblica69 

·D• ••ta man•r.a, el RllAgimen de•arroti'6 ténicas de instrumen
tacidn m6s eficiente• para controlar al proc••o de apltcaci61 de 
las pol1ticas, d.lndo ademAs la im.igen objetiva de que la compleji
dad t4cnica ara el problema b.6.sico a resolver y que, la v!a 
administrativa •r• el mecanismo id••l para impl••entar 11 neutra.lmeo. 
te las decisiones gubernamentales. 

La Reforma Admini•trativa enarbo16 la racionalidad. y 
12iiloei1C:i6a_c;.gmg_i;i¡¡c11c;lieci:1tié:as que habrian de definir no sólo 
bB JlllD, pp. ttm_.&!ld, 

69
rsaNANDSW:. ~o.6. Politica ~ Administraci6Q. ~<.blica @!!. tl'xico. 

INAP, Mt6xtco, toreo, .P,9· .;;:--
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intervenci6n del Estado, sino la propia administraci6n pl'.t>lica. L• 
actuaciál estatal y su iñt•rvencidn •n la •conomia •• ragirian •n 
adelante, por un modelo administrativo basado en la programacidn, 
a trav"'8 de la cual, serla posible lograr •...,.. corr.epo~ncta par_ 7::::::.,:."..'f'rf lo•. of>Jettvoe y l- eetrate1Jt-. entre lo• ftnae y 

Da esta forma, la Adminstracién Pdblica qua habla sido siem
pre_ una arenad• instrumentacidn da la• politica• sobre la base 
del Partido ofi5¡a1 < en to6rminos de negociaciái, concartacidn, 
coptacit!n, etc. >, ahora al ••tablac•rse los mecanismos burocr•ti 
cos-administrativoe, adqutria la fachada de una concertaci61 post~ 
rior meramente t~nica, siendo el Rl6giman adem••t el tliico actor 
capacitado para tal negociacidn. La cuestión del de~arrollo nacio
nal pasa asi,.de ••runa relaci&i esencialmente politica, •ubJeti
va y por naturaleza conflictiva, a una relaci&i administrativa, 
t6::nicamante neutra y por lo tanto eficiente y desinteresada, 

La Reforma Admini~trativa ••ria el primer paso para despoli
tizar lo politizado, esto es, para descargar da toda responwabili 
dad pol!tica eco laa masas, las accioneB del gobierno, para 
eliminar la im'9en paternali•ta y popular que le di6 eu•tento, 
dada su apremiante preocupact61 por el problema t~ntco, de suerte 
que, si esto llegara a afectar a los grupo• •ocial•• no podr1a ser 
calificado de consciente abandono politice, sino como una exclu•i
va razdn t*=:nica de Estado. 

El raacomodo de lo• grupos aoctales se llevar• a cabo •ustan
cialmenta por la accidn de la Administracidn P(blica y no por el 
Partido. A .. te le tocarA otra tarea en un marco distirito, pues a 
la par de lo• roles 5ociopol!ticos que se deben reasignar a los 
grupos, se habr' da construir en la arena de movilizaciái conflic
tiva. Esto e•, ya que la di•cu•idn por el proyecto de desarrollo 
•• considerado un problema t«nico .,, primara in•t•nctaf los 
grupos social••• tendr., que imponer su inconformidad pol1ttca, no 
en la arena t4'cníca, sino en la.arena partidaria. All1 discutiran 
lá p•rtinencia de l•• acciones desde posiciones 11Wra..nt• tct.oló
IJ(caa, y por lo tanto, factible& de desarticular de•de al Partido 
en el poder. 

La estructura politica tradicional, caracterizada por la 
pre•minencia del partido oficial y de un niarcado pr••idancialisllo 
comO elemento• aglutinantes del bloque d• poder, resultaba cada 
vez mAS costosa • in•oatenible, ante la9 •~ig•nci•• de partici~•
cidn social que la cri•i• econ6nica habla raconocido y ante la 
abierta oposicí~ de las 6lites partidista• de perdar sus 
aco~tumbrados privilegios por el nuevo proyecto d• desarrollo, 
dada su e&tructura aquilosad• y pr•b•n~ari• incDll'lpati~le con la 
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T' modern l zac 1 &i. -

La base del sistema tendría que ser modificada.El primer paso 
estaba dado: la J6ven tecnocracia estaba escalando al poder sin 
mediar una amplia participaciái política dentro del partido, sino 
más bien, sustentada en su alta capacidad tt!i<:nica y estaba 
imponiendo la linea administrativa c9CJ0 mecanismo fundamental en 
la asignación de los roles y papeles. ~ 

El segundo paso que se debe ria. de dar, fue la c:onst i tuc i ái de 
un sistema moderno de partidos, lo sufucientemente significativos 
como para otorgar canales l.imitados de participación pol!tica. Se 
procuraba legitimar la accién gubernamental a través de un siste
ma abiertamente democrAtico que, en esencia deslindaba la lucha 
ideológica de la lucha real en torno a un pr'oyecto de desarrollo. 
EBte seria el marco de la Reforma Pol!tica enmarcada en la. Ley 
de Organizaciones Pol!ticas y Procesos Electorales (LOPPE>. 

El sentido de la Reforma Política fue claramente apuntado por 
Reyes Heroles quien afirmo1 "!'ndurecerno• y caer •n ta rt6tde2 es 
exponernos at J•ctl romptmt•nto cütt orden estatal y del orden 
político nactonat. Frente a ••ta pr•te'l'\.9t6n, el Pr•st"-nte José 
L6,,.,. PorttLto •mpotllado •n qu. •t C:•tadD •n.san<:he las postbttida
<»• ~ r•pr•••ntaat6n polittca, d9 tal man.ra q.u. se ptltlda captar 
•n lo• 6r6ano• cüt repr•••ntact6n el compltca.do mosatco td.eoló&tco 
nacional ~ un.a corrt•nte mayort tarta, y pequ.n.a.e corrientes que, 
dt/trt•nda •n lftucho et. ta mayoria forman. part• <» ta Nación. La 
"Un.tdad.·ditmacr6.ttca •upone q.u• la mayoría pr•sctnda da INl'dios en.aa
PR:tnados a co•tr•titr a las m.tnor!as Q impodirl.es qua puedan conver
tir•• en mayor!a.., ¡»ro tambtt6n •uporut •l a.catamt•nto di# las m.ino-

~!:7 ~rc!:t~:a=:=~':! =~~::,~~~ Y su renuncia a FMdtos u(oten-

_____ Jle_es.t.a_fccmi1 .. _5e_estaba asegurando que la lucha política del 
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sALCJDO, •ndr"'•· !::.!. crisis estructural QJ!1 sistema QQ.!.itico me1d-
7§l!!l.Q. •••• 11114xlco. t"811, pAg. rn. 

b f.nt.e.-.e<Ln\e aonelMl'GI' qu• et. n0mef'o de afioe M •et.udi.o oom...:J. 
:i6 a. ••" cCldo. vez' rnA• i.,mpot'la.nle. V~a.• RMJ'fH, P•l•r. "La. rnovlli.-
da.d pot.it.lca. el M6xlco con\ernpor,rw.o" •n Lecturas de Po 1 J: t ica 
Mexicana. ll:d. COLMIEX. M'6xlco, aotu,p6g. aaa. 

7 4 aefir~ ol di.eur.o de aoy•• Herol•• <Chllpa.ncl"9o 
ouerrero,1""77) .. di.ce que, Lodo dl•cUr•o, hac• lo po•Lble 
poi' eo•layor la. r•cit.i.do.d de lci lucha. de cLGee•. En ••l• Lnl•nlo, 
la. pr-c-nlo Lucha de ldeolog1 CLa. Y en un mcilcibari.•mo 
,..lodo1Ó9i.co paaa. de lci dlcolom! a. mlnori a..-ma.yor! CLa Ca.9peclo cuan. 
lllat.i.vo>, a. la. pugna. Ldeotóglca. ccondi.clón cua.li.la.\.i.vci>. S• 
plerd•"n d• repente la.a ma.yof'! a.e y la.o mlnori Cl9 y qu• dl-
ler•nl•• po•i.cion•• Ld•olÓglc:a.11 lucha.n onlr• a! y contra. •l Eala.-
do·. S:n el tondo, gra.ci.a.a la. Reforma. Poli Llca.. ha.brá. reprea~ntao., 

l•• de\. "mooa.Lco LdeolÓglco na.ci.ona.L ", no de la.9 cla.11•• •oci.a..Lea. 
aooa1ou1CZ·A, octa.vlo, La Reforma· Politic:.a ~ los oartidgs fill 
tl4'><ico. sd. s.xx1. Ñáxi.c~ pAg.1111•. 
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futuro se llevara en términos ideolégicos, dándole legitimidad al 
R¿gimen, y estableciendo como piedra angLdar a la fase t&:nica, 
que pretenditindose neutra, asigne a. la nueva sociedad sus roles y 
papeles sin caer en un con'f"licto desarticulado. Se pretend!a con 
ello, recuperar el apoyo socíal y mantener la legitimidad de lar~ 
presentaciál pol!tic:a. 

La Reforma Pol!tica junto con la Reform~ Administrativa, 
significó la cpcién de renovar los t-'rminos de la relación entre 
el Estado y la sociedad en términos del evidente desgaste de los 
mecanismos de control estatal sobre los distintos sectores 
sociales. La Reform~ Politic:a implic6 la legalizac.ién de los 
partido? de oposiciái y de las asociaciones politicas, institucio
nali:Andolos y sometiéndolos a un marco legal que sujeta su actua
c:i&i a normas· prec:isas. Su propósito fundamental fue .. t:Mspl.e~a.r et 
J'=eo de posi.btidad :y de opci.oneg at pueblo d8 Héxi.co para que 
dentro de la. 9Struct'W'a dsmocrA.ttca qua estr¡¡gos err.patiados en 
11'.a.ntenier, pu.oda ejt!IY.t:.or llbremanto su a.lbadrS.o". 

El gobierno lcpe::portillista ya no buscó s:u fundamento en el 
carácter· revoluc:ion~rio del Estado mexicano sine en su car-'cter de 
Estado de Derecho. El legalismo del presidente, propició la imagen 
de racionalidad, tecnicismo y mesura que requería el enfrentamien
to de los problemas estructurales del momento, ademA.s de que, posi, 
bilitó espacios importantes en la ne9ociaciéli del nuevo pacto so
cial. La forma administrativa de actuacién del Régimen Pol!tico, 
a.demAs de velar la lucha por el poder y la dominacién del grupo 
gobernante, otor96 las herramientas bAsicas de acciái política y 
econ6nica en la implementacibi de proyecto de desat"rollo. 

Sobre este marco legal se conformaron los grandes planes de 
desarrollo, que permitieron recomponer (parcial y sólo temporalmeo.. 
te), una econom!a en crisis. Las acciones megapol!ticas de deci
sión del rdgimen, quedaron plasmadas en el Plan Global de Desarro-
1 lo, que aúi cuando se da a la luz p(blica en los atSos 1980-1982, 
pa~te de la existencia de una serie de subplanes qu~ conforman el 
diatJn.6sttc9

6
@ .c:u:ci6n, comunmente denominado Sistema. Nacional de 

Planeaciá1 , que inclu!a entre otros los siguientes planes: 

- Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial (Diario Oficial o.o. 
Mayo 1977) 

- Plan Nacional de Dasarr'ol lo Pesquero (agosto 1977) 

- Plan Nacional de Desarrollo Industrial <O.O. mar~o 1979) 

- Plan Nacional de Desarrollo Industrial <O.O. marzo 1979) 

- Plan Nacional de Comercio 1980-1982 

~~::;~-;~;,.:~~:.-~::;~-p~-;m-;r Infot"me de Gobierno. p,9.aa. 
11•P.Plan Global Q.g_ Desart"'ol lo 199ú-t992. 1'aN, at6>ti.eo, 'oeo, 
pp;•~ ...... 
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- Plan Nacional de Empleo 1980-1982 (diciembre 1979> 

- Plan Nacional de Fomento Cooperativo (junio 1980) 

- F'lan Nacional de Educac:iái tnoviembre 1979) 

- Plan Nacional de Ciencia Tec:nolog!a <octubre 1978> 
77 

y 

El Plan Global de Desart~ollo,· sintesis del sistema de pl·a
neaci6n, se conc:eptualiza como un esfuerzo integral y conjunto don, 
de participan todos los sectores de la soc:iedad1 unos obligadamen
te como el 9ec:tor p<Dlic:o y otros indicat1vamente <o sea c:9~certa
damente) como los sectores privado, obrero, campesino, etc. 

El siguiente pArrafo del Plan es s1gnificativo bajo el con
texto establecido1 

., E•t• ••/U11r110 ortün4d.or y •i•temattsador gQ .c\Uldra. dentro 
de 'Varias re/orrnc..s P"rmanen.t.ts: la. social, que es tntoBra.l y se 
propon.e cr•ar las con.dtctone11 para l.ot1rar el. mad.alo de paí!J al. qU"' 
a.sptrarnos; la potít~ca 1 qu. ••da aliarura nacional y da cauces le
tJal.•• para i.nstttucionali.-aar ta lucha. de contrarios y lo~ra.r la 
part(ci.P<J"(Ón <U todo• para la coruo•cuci6n dll los ob;'•ti\Jo• nacio
nal•• ; La sconólft.tca. q~ da ••trat••ta. y pol!ti.ca. •n •l tterr.po 
y en el ••pa.cio para ort•ntar el d.eaarrollo n.actona.l; y la adm.ini§. 
tratiua, Q\l9 {»rrnil• orlfan(•ar la.s tar"a.s póbltcas •n /un.c(6n de 
la.s •xitr•ncia.s <U l"7qlarutaci6n y, por lo tanto, da la ortranisa
ci6n "'i•m.a .t.l paJ.•"· 

El Plan, herramienta ~dministrativa por eKcelencia, es puesto 
en el centro de la problem.itica social del Estado.•Por que?, pues 
simple y sencilla.mente, por"' ser una ~«:nic:a capa: de encauzar 
todas las acciones de la sociedad <incluyendo las de naturaleza 
política> hacia un mismo foco de atención, sin romper con su pro
pia neutralidad de tK:nica. Esto es, se coloca a la herramienta 
administrativa como el organizador del espectro social, que por 
complejo 1 no puede llevar por liiÍ solo la dirección del "Proyecto 
Nacionalº. Por lo que, sólo un Gobierno altamente tecnificado 
puede diagnosticar correcta·mente un contexto complejo y proponer 
una direccién ti6cnicam9nte 'IJtabl• y, por lo tanto adecL1ada. 

De esta forma, el Plan en su filosofía política, recupera 
como principio del Proyecto Nacional a la Constituci6n pol!tica, 
donde las ma6as deberkl ser eatisfechas en un proyecto popular. 
E~.!:9-!!-!:!S9!:!.9S!_9!:!!_!!!!_e.rincipio a~:iol6;)ico deber! de renovarse 
17 

AYAl..A, .ro;.. Estado 't. desarrollo • 6l for"'maci6n. ~ 1ª. ~!a 
mh:ta mexicana <1920-1982). rcE-SEMIP, M~Mico. soee. p.ig. ""'"· 

78 
Aa&LLANO, DGv\.d. Evaluaciá;!._ de 1ª. Plani ficaciÓl.J. Indicativa 9. 

Flexible (1976-1982). Ti6mi.• de L.icenc\.cd.ur-o.. WéHleo, iP95. 

79 •••· Plan Global gg_ OesarrC'!l lo. op. e\.\., pi.g.1s. 
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continuamente, donde la satisfacciál de lo popular, deberA. de 
pasar por una sistematización tk:nica de la acciál del gobierno 
para lograrlo, de aqu! el Plan Administrativo de desarrollo como 
el eje del áxito (un é>:ito tik:nico, que acarrea un 6xito social>. 

• El R-'gimen Politice administrativo se estaba reformando y con 
ello a toda la sociedad. La acción gubernamental dividir~ 
claramente el pt"oblema político y adminhitrativo, para escindir el 
problema en dos fuegos distintos, donde la _legitimidad de una 
seria en primera instancia el mesa.ice ideolégico que democratiza 
al sistema, y en el segundo, el poder de la tticnica como e><presi6n 
del crecimiento econánico y social. 

Por ello, el concepto de decisi6n racional para la instrumen
taciái de la acci6n del R~imen, creemos que es adecuado, pues se 
plantea como decisi6n del bloque de poder entre medios y fines. 
Recordémos que este hecho, el de plantearse como ra.ctonal., no 
implica que el éxito este asegurado, el c:oncepto de dacis!ón.. abre 
la puerta y da cabida a ert•ores y aciertos (sin que esto absoluti
ce el papel azaroso de la historia>, tal y como fue la manera en 
que el presidente Jóse L4Jez. Portillo aú-l renegando de la política 
mcnetarista se dejó arrastrar· hacia ella incluso con engaf\os. SerA 
interesante un estudio sobre el hecho de que este presidente subió 
al poder sin armar un equipo politice de apoyo, siendo entonces 
derrotado por un grupo de pol!ticos con una visión nueva de la 
realidad meuicana. 

Pasemos a una revisión de los resultados obtenidos en el 
periodo, en el momento de la intervenciái del R~imen que nos 
pe_rmita cerrar el circulo metodol6gico del presente capitulo. 

1.-La petrolizacién de la economia no permitió el crecimiento 
sostenido que se planeaba, de manera tal que se pudiera ir 
rompiendo de a poco en la estructura social het·edada por el modelo 
económ1co anterior. 

Para 1981 - antes de la ca!da del precio del petróleo- ya se 
percib!an los primeros signos de una dram,tica crisis que echaba 
al traste los intentos manifiestos de una transformaci6i paulatina 
de la estructura soci'al. En lo econónico se deterioraron las finan. 
zas, la producción, el emplee, la inversiói y los salarios. Las rt 
percusiones sociales y políticas de esta situaciái tomaron la for
ma de desempleo abierto, depresi6n salarial, prdida del podar 
adquisitivo, reducción del gasto pa:.lico y fracaso por falta de r~ 
cursos para las pol!ticas•tendientes a apoyar a los campesinos y 
marg i nades. 

El r~ido crecimiento econánicc producido por el petróleo, no 
correspondió con· la consolidaciÓ"l de una planta productiva acorde 
a .sus requerimientos. Aúi cuando esta 1lltima se duplicó nn tan •6-
lo cuatro af'Os, no fue suficiente y las nece9idades del desarrollo. 
industrial tuvieron que ser cubiertas muy frecuentemente mediante 
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importac1ones 1 lo que provocó un enorme déficit en la balanza co
mercial. ccuadro No.3> 

Abrir las fronteras a los productos extranjeros significó una 
importante sal ida de divisas; financiamiento que se hac.ta cada vez 
en mayor proporci6i 1 con cr.§di to externo y, en menor medida con 
divisas ingresadas al país pcr concepto de tut"'ismo, transacciones 
comerciales y otros servicios. 

Aón mAs, otros fen6mencs de cark: ter ex terno acabaron con 
las posibilidades de contrcl sobre la ya inminente crisis. A nivel 
mundial se presentó una aguda recesi&i que afectó de manera direc
ta a los paises industrializados en su economía y comercio. Algu
nos de ellos sufrieron importantes reducciones en su PIB, devalua
ciones en sus monedas y drásticas caídas Qn sus importaciones. Au
nado a lo cual y con el propósito de f inane iar sus propios dáf i
c i ts internos, las economías centrales acudieron a una elevac:iái 
signi'ficativa en sus tasas do interés. (Cuadro No •. 4> 

Para Má1:ico esta situac:i6n resultó doblemente grave. Ya que 
las modificaciones al alza se traduJe1~on en un evidente incremento 
de los pagos por servicio de la deuda e)(terna, al tiempo, que las 
altas tasas de inter.K en el e>eterior resultaban mu.y atractivas p!!, 
ra el inversionista mexicano 1 que ademó pod..ta percibir ya el de
sencadenamiento de la espiral inflacionaria en nuestro pa1s. <Cua
dro No.S> 

Con una pol!tica de irrestricta libertad cambia.ria, la fuga 
de capitales fue incontrola11ble y cada vaz mayor. De esta forma si 
en 1978 salieron del pa.f.s 601) millones de dólares, en 1980 la 
cifra aumentó a 2,958 millones, y para 1981, se fueron 10 1 914 mi
llones de dólares. Para 1982, esta sangría alcanzó 2::s,000

8
5illones 

de dólares 11&961 91 informe del presidente L6pez Portillo. 

Para entonces, el prusidente afirmabai º· .. l!'n sL caso da nt.Le§. 
tra socl'.•dad ctutl., l.011 (1\t•r•• particular•• @ n-w.•tra.. el.ases 
rtca. a..octada.9 al. •t•t•ina trcun.acionaL. adm.tni•tra.dc>s y 
condw:i.dos por La banca .. ,,..xtcani.•ad.a'' 11• opone1'3fada ~ más a 
Loo t.ntere:ses tt•n.ral.es qua •itJn.t/tca el Estad.oº. 

En t'rmino~ generales, m~s que para ajustar cuentas con la 
burguesía, la nacionalizaciái de la banca se realizó para devolver 
el mando y la autoridad financiera y económica al Estado. 

Esta tal vez ha sido la medida más contradictoria de un 
régimen politice en México: había n·a.cido pt'ofundamente convencido 
9.~-~~-S~E!~Si9.~~-2~!:~_seos~rtar un camino holgado que permitiera al 
~~Jax.DEM. ~Ag. l.24. 

1.0Pl:m PORTILLO, t1i§. tiempos... op. CLL. pág. thd", 
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CUADRO No.3 
CUIHH COllJDfH C•illonH U dÓlaru) 

lliios !ltGUSOS IGllSOS SAUO 

1'7' 1277.! 11"9.5 -3683.5 

1'17 !177.l 111773.5 -15'6.4 

ma 11'53,l 1414';1 •H,J.1 

1971 11111.1 21259,0 -487$,D 

IHI ZSll.I 32155.4 -1634.Z 

ltll 3«111.1 422'8.Z -11'/tM.1 

;FUDIYE: hnco df rlulco, ln(ortt• Anu¡I, 
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CUADRO No.4 

W•L PIAML•D:> 
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CUADRO 'Ho. ::! 

1111• fV&tca· <•111-• .. .:1uu> 
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bloque de poder mantenerse cohesionado. Sin embargo, el mismo 
bloque se tensionó al máximo, debill!ndose reacomodar en una forma 
por dem•s brusca. Aunque este rompimiento 

8
tu6 grave, no fuá 

totalmente desarticulador del bloque de poder. 2 

2.- La política eMterior mexicana del per!odo es uno de los 
cAsicos ejemplos de la defensa soberana de un pais acosado por los 
EUA. Es el reducto mj,s firme de la legitimacién internacional del 
R4gimen Politice, y en el periodo se defendió con encono: se abrió 
el camino para la defensa de la revcluciói nicaraguense, se elabo
ró una compleja marat\a diplomAtica para fortalecer el diAlcgo Nor
te-Sur, se eVitó la entrada al §~TT, se defendió a Argentina en 
la guerra de las Malvinas, etc. Sin embargo, la debilidad con la 
que se terminó el sexenio, abri6 las puertas para tratados poco 
legitimes con EUA para incrementar su "reserva estrA.tegica" de 
petróleo, en condiciones no muy decorosas, •s1 como l.;a. f1rma

84
de 

una car-ta de intención no muy favorecida por la opini6i p.:t>l1ca • 

3.-El Rtlgimen Político habia planteado ser el orquestador 
del Proyecto de Desarrollo. Sin embargo, la combinaci6n de una ad
ministracién pCblica mA.s eficiente y ttknicamente desarrollada, a~ 
nada a una sistema politice electoral transformado, con formas an
tiguas de dominio (como el nepotismo, la corrupcién, la prebenda, 
la intervenciál del Estado en la economia en forma desmedida,etc>, 
hablan creado una combinación donde lo modernizante del Proyecto 
Neoliber•l habla sido mediatizado por las formas antiguas de la 
estructura soci•l. El papel del R~imen Administrativo como 6rgano 
eficientador, ha dado experiencias muy positivas para el bloque en 
el poder, pero la transformaci&l de la estructura social no se ha 
terminado, y quiz'5 no sea aventurado decir que apenas se estA dan 
do, 

Transformar la estructura Bocial heredada, para dar contenido 
a un nuevo proyecto de desarrollo no puede· ser un proceso tibio y 
exento de conflicto. La linea administrativa adoptada por el R.lgi
men fue en esencia coherente con el nuevo proyecto, pero no lo 
parece tanto para la restructuracién social. 

El caso dal trato con el proletariado es muy claro: el 
sistema ha alimentadq al charrismo que le auxilia a controlarlo 
~!!:!_g!:!~_!E_!ee~!!Ji. __ 22!:2--este charrismo se convierte en upa 

~;vi6cae ••vi8la. Nexos ~. M6xi.co.soe.. . 
PG.l'G una. informa.oi.6n d. 0.la.\.locla.. puede v•rae: 

TAYAYo,.i .. O:• y .iot1'6 Lui• rs:aNANDS:Z. .l.Qoll.. fronterizas ti'>dco-EUA. 
Sd. CJ.DE, Mñlco,ilMI, 
PELLXCEa. 0L9a.. cEdlloraJ. b..e. QQ.!!füA exterior da ~6><ico1 
desafio• mi ~ ochenta. Ed. rm1:. M6Jri.co,&&:re!I. 
O.JEDA, Marlo.Alcances y, limites 9.f:. !A QQ.11!..igL e)(terior de 
t1'6:<ico. Ed. COLMEX. ..,Mlco ...... 

~4ECMEvlCllalA muNo, .ir.Lvcr.ro.t].'6Nic:o:Los laberintos de la c:risis. a:d. 
T•rra. NOVCL,, M.5oMLco,.j.H•. 
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escoria ltm!trote para el avance moderno de un pa!s. Lo mismo el 
empresar1ado, pues una clase acomodaticia y consentida, que no 
arriesga, sólo e~: ige, no es la bu1 rgues!a que se requiere para que 
un país ~e desart•olle sostenidamente. el t1·ato no puede seguir 
basAndatie en el chantaje de la "confianza". Este r&gimen aprendió 
esto en forma amarga. 

El intento h1st6r·ico del Régimen Político Administraitvo en 
el peri6:1o de 1976-1982 fue el reali::ar una tt"ansic:i&i pausada. e 
indolora. Las tranformaciones requel"'idas pot· el proyecto neol1be
ral, acarreaban graves contradicciones al interior de nuestra so
ciedad en tér'minos de la gama de intereses afectados dada la es
tructura social heredada. Las tensiones pol1tica9 producidas por 
fuer::as sociales rel~t1vamente nuevas que exigían mecanismos de 
parti.cipacién, di6 lugar a que el régimen politico, oponiéndose a 
los intereses inmediatos del proyecto neolíberal impusiera una es
trategia para manejar' la transición y salvagaurda.r la preminencia 
del sistema en su conJunto. La transformación de la estructura ecQ. 
n6mica,_ bajo esta estrategia, fracasó rotundamente y se pagaron 
los costos. La trans1ormaci6n de la estructura Social esta por 
verse, pero la estrategia implementada hubo de recoger las voces 
de apertura y democratizac1ái que se han dejado sentir desde 1968, 
por lo que la viabilidad del proyecto no es hoy d!a muy contunden
te. 

La. Reforma Política llevada a cabo en el ñ.égtmen procreó 
varios efectos importantes. El haber abierto las puertas del Poder 
Leislativo en la 6~ara de Diputados a legisladores de representa
ción proporcional , otorgó a los partidos de oposici6n una peque~ 
brecha para agrandarla, en términos legales, en forma continua. 
El Partido estatal se ver.i por primera vez ante un futuro e laro 
donde los partidos de oposiciái lo puedan derrotar legalmente. 

Los primeros pasos de la transtormaci6n social de M4'xico en 
vistas a los cambios mundiales y nacionales se dieron en este 
periodo, y las lecciones son muchas para el 8loque en el Poder. 
Este primer intento que fracasó en ·muchos sentidos, dejo listas, 
sin embargo,_ algunas pautas objetivas de la lucha por el Proyecto 
de Desarrollo Nacional. 

as;:,::-~:--~::~;:~~--:--.:~. meco.n\amo ol CODIGO 

B~~ECTO.AL. TON, Mélll:i.co,t"'1~. 
CORDOVA, Arnaldo. "Nocturno de la democracia me:nc:ana, 

eri Revista NEXOS. No.96. M•"ico,1964. pg.26-27 
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En estü te$ís hemos ~rríes9ado una posición de la realidad 
que expresa el intento pot"' $istemati :o::at' el estudio de la total i
d.ad, que en términos epistemológicos., se s-xprasa como sínteGis de 
mólttples determinac:iones y que, en téi-·m1nos metodológic:os; se ex
presa como c:on§tr+ucc:i<Sn en idea .. 

El estlldio de la total ídad, as! comprendida. nos l lE!vó a ín
tentar la constt~ucc:iái de un esquema te&~ic:o-metodológico para el 
an~lisis histórico del R~ímen Pol!tico Mexicano que se 
cat"dcteriió po,... enfatizar la existencia de diversos n.i1.1•les di!> an.6. 
lisis en torno al fenóneno estatal. Desde este pt.int:o de vista. pot"' 
lo tanto, establecimos que el Est~do en su connotaciái capitalis
t.a, es una relación $Oc:ía.l de dominacién que requiere abstraerse 
de la sociedad c:ivil pcu"'a· mejor rept•odw:ir la relt'\ción c:~pi tal ista 
de la p1•oduc:ciOO. 

~n la re~lid~d inmediata, sin embargo el Estado c~pítali~ta 
se presenta c:omo un Rtlgimen Pttl1tic:o c:onc::reto, en donde las 
légic:ats entrelazadas de los actores y el movimiento continl.10 de 
los p~ocesos sociales adquieren el dinamismo del acierto y el 
e,....ror que matiza los contornos m.is pr-ecisos de la lucha de clases .. 
De ah.t que, rechazarnos el manejo dí cot&nico del Estado obJ•to 
(que todo lo reduce a la determinación absoluta de la lógica gene
r-al> o del r:.stado auj•to <que todo lo reduce a un volunt~n"ísmo de
terminí$ta de corte hegeliano>. 

Nuestt"o eGquema., intentó recuperar lo$ elementos m.ls: simples. 
o quizA, lc:>s m.As "visibles•• de la din-A.mica histót•ica que, a nues
tra juicio, per-mi ten que el Estado-abstrae: to ise concrete en la rea 
lidad inmediata como R'9imsn Político -espacio dinAtnico de los 
gt-upcs Y de loa proyec:tc$ de desarrollo-. !Je esta for•ma, la 16gic:a 
más abstracta <la del Estado), no redujo o simplificó la realidad 
a un pt"'ínc:ipio dogmAtico e inviolablet sino que por el contrario, -
nos expresó 1.a m.ls compleJa red de relaciones intersocietales: la 
lógit:.a ·de la domina.ci6n entre los hombre~, c6mo fo,..m.a de relat:iéo 
dialéctíca en la constr-ucci&i de diversoso proyectos. con 
grados de poder y viabilidad distinto~. 

Decidimos ,,:tiplic:arlo a M6xico en el pef"iodo 1976-1982"' por 
$S~ este un momento de transici6n, que p~r §U p~opia naturaleza 
hacia evidente <aunque tambi4n lo hacia m~s complejo) el anllisis 
del R4gimen Pol.ttic:o. En este p~t"iódo, t:!l modelo de desat"t"ollo s:u.c. 
Qida de la· ,Revoluc:ióri Me,xíc1'.na perd.1a todo su impulso y ~ra rebass. 
do por la re.al idad 1 mientra§ se iban construyendo de manera a.cele".'"' 
r'ada los cimientos de un modelo y un proyecto det des.arrollo diferentes,.. 
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Cada uno de ostos proyectos, e:<presaban en si mismos no sólo 
una ideologia y un grupo de intert§s, sino tamb1&1 una forma de es
tructurac16i y una forma de dominac16n diferenciadas que hacían de 
la transici6n no sólo el enfrentamiento de cuotas de poder y 
espacio~ de legitimidad, sino también y de manera fLtndamental, 
puntos de contacto y compat1bil1dad con las tendencias y los 
contornos de la real id ad nacional y de la dinAmica internacional. 

La nueva dinAmica intet"naeional, hacia indispensable la traná 
formacién de las estrucuras sociales y productivas acordes a las 
ti6cnolog1as de punta como nuevo eje de acumulaci6n capitalista muu 
dial. En estas condiciones, el modelo sustitutivo de desarrollo rg, 
sultaba prácticamente inviable, pero la rápida y violenta transfor_ 
maaciói de las estructuras sociales que requería el otro proyecta, 
el proyecto neol ibera!, tampoco pod.!a ser posible ante la eviden
te explos1vidad del sistema político de dominación a que ello 
conducía. 

De ah! que, dados los grandes y recien descubiertos yacimien
tos petrolero!i, &l bloque de poder definiera una estrategia dife
rente para responder a las circunstancias e>1puestas e implantar el 
nuevo proyecto de desarrollo: sostener la estructur;a productiva de 
antaf'tc a trav"9 de las divisas que el energ4tico traer!a, y con 
ello, establecer la nüeva industria de bieries de capital. 

La preeminencia del proyecto 11 neolibet•al 11 o 11 monetarista 11 en 
nuestro pa1s, evidente al final del sexenio, sobrepasó la persona-
1 idad presidencial que trató de conciliar ambos proyectos, pero no 
as! la conscie'ncia heredada de Ja socíedad, pues las fuerzas y gr~ 
pos sociales en M6xico, no parecieron responder a los nuevos plan
teamientos. L• crisis con la que set cerró el sexenio, no expresa 
el fracaso total y rotundo del proyecto neoliberal por constituir
se hegem6nico, sino el fracaso de la estrategia con que el r4gimen 
queria implementarlo dejando muy cuestionada su viabilidad. La 
restructuracién social que la es necesaria, plantea cambios radic5!. 
les en los grupos sociales ya colocados y, parece oponerse a las 
fuerzas sociales recientemente gestadas <1968) que obligan a revi
sar sus pOstulados de viabilidad histórica. 

La mayor pertinencia hist6rica del proyecto neoliberal y la 
ausencia de un proyecto alternativo que salvara la aríoranza sus ti. 
tutiva, validaron las ,..ecomendaciones monetaristas de disef'io':l cla
ros y 11 soluciones 11 dadas, pero en este sentido, el régimen 
politice actt.k> oponiéndose a estos intereses tan inmediatos al 
disefiar una transformaci&i pausada. De eSta manera la légica más 
abstracta del Estado se hizo evidente a nivel de rágimen politice, 
pues por sobre los intereses de los ·capitalistas individuales se 
impuso la lógica del capital en general y_, por ende, la preem_íen
cia del sistema en su conjunto. 
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La lt!gica más abstracta. del Estado, adquir!o a nivel del 
Rágimen Pol!tico su carActer m.ls concreto como Rl:Qimen 
administrativo ~ trav~ de la 9eparaciái de lo politice y lo admi
nistrativo, dejando a lo primero la lucha meramente ideológica de 
los partidos pol1ticos y a lo segundo, la JUSt1ficaci6n tknica 
del plan de desarrollo para asignar roles y papeles a la sociedad. 

Pese al intento altamente racionalizador (en t4rminos de 
utilizar" los medios adecuados para lograr lo 'fines especificados), 
la estrategia fracasó. La estructura social antigua no se acomodó 
al cambio paulatino, y el esfuerzo por el cambio en las 
estructuras sólo entró en crisis, llevando ir.cluso a una ruptura 
parcial pero muy peligrosa, que significó la nacionalización de 
la banca y el rompimiento con la facciál financiera de la 
burguesía. 

Sin embargo el Proyecto Neol1beral no murió ante este 
fr'acaso: desarrolló durante el régimen las bases para tecnificar 
a_ la Administraciái Póblica con el fin de expresar a ese nivel la 
neutralidad y eficiencia de un proyecto "naturalmente" devenido de 
la Constituciái de 1917 como 'forma de hacerse finalmente consen
sual y hegem6nico; estableció adem.6.s, las bases para iseparar la 
lucha pol!tica de la lucha por los proyectos de desarrollo, 
centrando la. atenciá"I política en la cuestiál electoral. 

Esto último pareciera ser una contradiccién insalvable para un 
Régimen acostumbrado a sustentar su dominaciál en ol predominio 
electoral, sin embargo, desde el punto de vista de las necesida
des de construccién del nuevo proyecto, esa era una medida que peJ::. 
mitiria que la asignación de roles y papeles sociales pasara de 
los pol!t1co a lo administrativo, campo tllk:nicamente neutral. 

Sin duda, la situaci&i ahora es mucho mAs compleja, pues el 
Rágimen se ha abierto a la lucha electoral y ha despertado e 
incluso 1nc1tado a la corresponsabilidad de la Gociedad ciVil. Es 
sumamente interesante observar como incluso grupos que ganaban su 
espacio en la clandestinidad, como el Partido Comunista 
Mexicano, después de un debate desde el oscurantismo m~s absoluto 
de negarse a la realidad cambiante de M'6Kico estableciendo que'"' .la 
Reforma Política era una trampa del R'9imen, decide salir a ·1a 
legalidad y al transformarse en PSUM <Partido Socialista 
Unificado de México>, gana tanta fuerza como para llenar el Zócalo 
de ld c.apitdl(el 19 de junio de 1982>,con más da 100 mil personasf 
hecho insólito desde las Jornadas de 1968. 

El pluralismo y el respeto a las ideologias aparecen en el 
fut1..1ro 1nme~iato de Mé~:ico, pero la implementacién del proyecto 
neol1beral del desarrollo en lo pr&:tico inmediato, es decirj en 
su contacto inmediato con los grupos sociales comienza y en este 
sentido, la discusi~ por el proyecto, ser~ también la discusión 
pcr la democracia. 
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V la democ:racia, como dice Juan Maria Alponte, º n.o es l.a his
toria abstracta, da l.a sociedo.d política transformada en él.ites de 
la adminístrac:í6n, l.a burocracia y l.os sist•mas par-alel.os de podar. 
Es •L •i•rcicio prA~tico de u.n sistema do frenos compensatorios 
que posL.bi litan la presoncia. cada voz rnlts y mJ.s indi.spensabl.e, de 
la socL.•d.ad civil. Ello no implica, axiol.6tficamente, ta con/ront2 
ci6n s\no la compl6m4'ntaried.cxd diat•ctica. No la tesis u.ni.lateral 
del poder ptí'blico, .sin.o el a:'\lt:.l.isis y, por tanto la aceptaci6n 
'ti.ca del. conflicto y las contradiccioneg ... La democracia no SUP.2 
n8' la su.pr•si6n c:t.l conflicto y las contradicciones, sino la a.cep
taci6n del conflicto y s\UI contradiccion.eg para •stabl.ecer u.n 
nue-vo consenso, u.n n\le-uo pacto •acial., •• d.eci.r, un pacto donde la. 
politica s&a una forma de la raz6n y no una forma especifica de la 
ilU9í6n idsol.6tfica y ta ma.n.ipulaci6n soctaP'. 

La aplicaciá1 de este esquema metodolégico en el estudio de 
una parte de la historia inmediata de nuestro pais, trató de dejar 
claro que existe capacidad t6cnica y de intagrac'i&i conceptual de 
la ciencia histérica con otras dis~iplinas de las ciencias 
sociales, siendo as! posible el trabajo de discusién y construccón 
de conocimiento, mA.s alli de la ccnstataci&i de hechos y revisi6n 
de situaciones <paso sustantivo, pero ne suficiente>. De esta 
manera anduvimos sobra una perspectiva que proC:ura tratar con 
niveles analiticos diversos que sin olvida~ el papel central de 
los seres humanos concretos, los involucra en una 10;,ica m.is 
general, que ellos mismo construyen, pero a la que no siempre 
escapan. 

El an.11 is is histórico deba estar involucrado en las custiones 
mAs candentes del desarrollo y los problemas actuales de nuestra 
naciái.: los historiadores tenemos mucho que decir en las 
dacisionea y procesos presentes que dirigen nuestro pa!s hacia 
rumbos·y retos nuevos¡ los historiadores tenemos una perspectiva 
B.mplia.-y compleja del desarrollo social, con lo cual entendemos 
perspectivas de largo alcance y vemos.más all! de lo evidente y lo 
coyuntural, partiendo y dAndcle su importancia a lo evidente y 
coyuntural. En 1in 1 recuperar el estatuto de la Historia como 
parte sustantiva de la acci6n social, científica y tecnolégica, 
recuperar al historiador como actor del presente en la 
construccién y discusiál del futuro, son tareas prioritarias a las 
que av~carse. Nuestra consciencia y la sociedad no lo exigen 
urgentemente. 

1 
ALPONTE,.lua.n Ma.. "LCD probl•tna.11 d. la. domocra.cla." l'filri6di..co 
Jornada. _20-vn1-a7. 

101 



APENDICE 

ANAUSIS TEORICO DE LA ABSTRACCION HISTORICA DEL ESTADO 
CAPITALISTA 

El Estado, como elemento abstractor de la violencia de las 
relaciones de produc:ci6n, no esc:a.pa a la. relación fundamental 
teor.!a-prktica del desarr"olla del c:apitalismo. La abstracct'..ón. del 
E-stadot en una sociedad donde el conocimíento funciona como rueda 
y engranaje del a.vanee material y 1 que surge portador de la liber: 
télld univ~rsal, no pod!a ser mAs que un proceso teórico-pr.ictic:o, 
de construcci6-i. conceptual y de construcci6i concreta. 

El objetivo de este apartado, por tanto, ser-A el de seguir de 
ma.net~a relativamente arbitraria y relativamente breve las ideas 
pol.itico-fi los6ficas sobre las que se fue dando formil conceptual 
al Estado capitalista como una instancia impersonal, sobre las 
teor·izaciones de quienes fueren testigos hist6ricos de esta 
tranformacién. 

a).-NtCOLAS MAQUIAVELO: El Principe. Un proyecto de Estado 
para la nueva soc:iedad. 

Mdquiavelo (1469-1521>, fue testigo de uno de los aconteci
mientos históricos mAs sobres.alientes hoy dia: la t1~a.nsici~ del 
feudalismo al c:api tal ismo en su fo1~ma ambriona.ria-mer-cante. 

El_ Renacimiento, expresi6i de una sociedad moribunda que deja 
lugar <no sin luchar>, a una sociedad nueva, joven y vigo~asa ser• 
el mar-co científico y art1stico de su vida1 la creación de un 
Estado de car.lc:ter nacional, el elemento sustancial de su discurso 
y, el arribo al poder de una nueva czase social pujante y 
distinguida, el hilo conductor de-su obra. 

El Estado Na.ciá'\ así c:onstituidc, reque~1a en princip'lo 
separarse de la sociedad y superarla. En la Italia del S.XVI 3 sólo 
el poder unificado de un Pr!cipe, 5eria capaz de logt"arlo .Pero 
~§.~!-E!:!!:?S.!.e~i.-eg!:,!~dor tradicional del proyecto de la nobleza, 

1 
:POJ'a. cmA.lltri.tÍ bLogrAllco hl•\Órlco. co1·u1ull0l' OOMCZ a. 
Ant.orii.o. ·'Nequlo.velo en •u quinto e•nt.•no.rlo" WAQUJAVELO N. U 

2
fcinc ipe. Ed. Porl'Óe&.8'~ c. l!SI. Wéxi.co,j#fl't.. 
COROOYA, Al'~do. Saciedad Y. Estado m tl ~ moderno. !:el. 

3
dri.jo.Lbo, pAg, 7" 

l»~D&M. pág'. DO 
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d.eb1a ser portador adem~s de la bandera de la nueva clase. 

El pueblo <categor!a necesar·1a par-a una sociedad que se plan
tea la libertad como principio), por si sólo no era capa:. de dir1-
91r su propio destino, en tanto poseía un carácter corrupto y mal
vado. El Pr-incipe como encarncicíái de la virtud, era el lSlico 
capaij de dit'·igirlo <y los mercaderes los úriicos c:apac:es de apoyar
lo>. 

51 la ley y la rel ig16n habian sido para el Feudalismo la for
ma m.lg desarrollada de mantener el orden de la sociedad, con 
Maquia.velo ser.6. el Estado, como poder del hombt·e universa 1, quien 
contt'Ole la violencia social. él Estado person1fic:ado por el Pr-ir;
cipe <no importando cuciU, comienza a separar·se de la sociedad ci
vil, su naturaleza deja de estar ligada a los ca.pric:hcs humanos, 

iaª~~~!~~~a 1:5~!;!~ª e~u=~~d:=n~~i~=r=~~ ~~r a~~~:~~e:s libertad y 
Pero cóno fue que el Estado descrito por MaQuiavel~ adquiri

rla tales c:ual idades? •Cómo se convertiría en la. voluntad colecti
va, en la fuerza espiritual de la sociedad? •cómo set"ia garante de 
dichas condic:ioneo? La t"'espuesta a estas interrogantes la dará 
Hobbes. 

bl .-HOBBESt El Estado gar-ante del mercado. 

Hobbes <1588-1679) nace en Inglaterra en donde pre¡;enciará 
la revolución de 1649 de gran trascendencia en sus ideas. 

La piedra angular de su teor!a es la obligación politíca que 
se crea por un acto voluntario para autcri¡:ar al soberano a me.ndar 
y a ser obedecido. El Estado, a su juicio, req'-tiere ·del apoyo y 
aprobaciál de la socied~d civil pat~a realizar sus acc.iones. 

La sociedad natural. con sum leyes y primitivos miembros, na 
garantiza la defensa de la propiedad de los ciudadanos.Se requiere 
de un 11 suprahombre 11

, qut? con su justicia colecti~a defienda a la 
sociedad civil y dest~uya a la sociedad natural. El contrato so
cial que de vida a.l suprahombre, sólo puede darse entre miembros 
de la sociedad civil1 cultos, gentil-hombres y propietarios. 

_____ El contrato_social, €!!. g_1 ruJ.§. ~ ~ ,!A voluntad del 

~ 18JP, pá9. ?t. 
CJll088MAN. a. B1bl iografi2, del Estado Moderno. Ed. F. c. s: .• sp 69. 

~"6niti.co,t"7•.pp. ••--95. 
HOaas:s, ToMUa, Leviatan Q. !..fi materie1, forma ~ poder Q.g ™ 
Bgg..dblica ~_a_!~ y civil. Ed F.C.E •• MéxLco,:ts>&4. 

? C4CS11tRl:R. Op. Ci.1.. p4_9. 205. 
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pueblo fil tl Estado <expresi6J.. del suprahombre) ~ ser.i g e><presiórJ. 
Q.ás~ca ª ~~ Qg_ l.e. cual. tl Estado adquiere !tl_ poder de toda ls. 
sociedad. cara desde fuera ~ ~ dominarla. 

De esta forma, el Estado adquiere con Hobbes un alto grado de 
impersonalidad del poder (aunque no impersonalidad de accién y di
recciái en sus actos>. El hombre pierde parte de su individualidad 
pues la cede a favor de una instancia monstruosamente poderosa que 
contiene el poder y la voluntad de todos los ciudadanos juntos. El 
Estado hobbsiano deviene as!, en un Estado que aúi es concreto, 
pero que se perfila hacia la abstracci~: es absoluto y personal, 
pero se basa ya en un cont~ato social. 

Las Pl"Cposiciones psicológicas del hombre que da Hobbes, no 
contienen sin embargo, los fundamentos indispensables para la 
deducci6'"1 del Estado soberano. El supuesto que esta impllscito mAs 
bien, es el de la lucha que la nueva sociedad lleva a cabo, esto 
es, la dominaciá\ econánica necesariamente separada de la dcmina
ciál politica, para que .&sta se vea legitimada <aunque at"'n lo sea 
por la fuer=a>. 

AdemAs, Hobbes abre la puerta a los primeros avances de la 
justificaciái del met~cado capitalista a. trav4".5 de lo que MC. 
Pherson denomina 11 sociedad posesiva de mercado 11 donde encontramos 
una interesante rela~¿oo entre el mercado capitalista embricnat"io 
y el poder absoluto. 

"'Cáno va el Estado a ser portador del contrato social? .. Cómo 
puede ser el contrato soc 1al hobbsiano la base del Estado, si no 
considera a todos los hombres ? 

e) .-LOCKE, John: En los albores del contrato social. 

Locke, cantempor~eo a Hobbes <1632-1704>, refuta la idea del 
Estado absolutista. La sociedad natural, afirma, no es un Estado 
de guerro, con.trario a la naturaleza. Si bien es cierto que hay 
hombres racionales e irracionales, el lo no puede ser pretexto para 
la utili:aciál de la fuerza. El Estado, por tanto, no puede ser la 
1uer:~ de unos cuantos homb~es sobre otros. En otras palabras, el 
Est4'do no puede pertenecer a 1 ~na clase, porque el lo har!a que la 
guerra se institucionalizara. 

~HoaaES. T. Op. cu. p&g. iO~. 
l tjRO&ISNAN. Op. CLl. • pAg. 79 
t l MC. PHERllON. pág. !:Jd, 

V.i-Gao• pCU"a. Uf\ o.nálial• hlaL6rLco bl09r.,i.co Cl l\ODlllOUEm A. LUL• 

"Inlrodu.cciÓn .. •n LOCICE, .John Ensayo sobre tl gobierno C i vi f, 

1 ~111rid.co. U>Ds •. Agui.lo.r.' 
CRA;OSSNA.H. Op. Cll. pp. 09-84 
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La pa:: de la sociedad se encuentra en la propiedad. 
13 

La pro
piedad privada no se deriva del Estado, sino de los derechos 
individuales. Los hombres más racionales han logrado a travtis de 
los tiempos hacerse de propiedades. Este derecho por tanto, es 
anterior a la vida, a la libertad y a los propios gobiernos. 

De esta manera, Locke fundamentó el derecho de propiedad en 
el derecho natural <concedido por Dios y por la racionalidad 
humana) para eliminar luego todos 14os limites del derecho natural 
y asentar el derecho de propiedad. 

El Estado, depositario del cotrato social, adquiere a.si una 
dimensión mayor, ya q1..le posee la voluntad de todos tos hombres 
libres e iguales por naturaleza. Los hombres son iguales para 
ceder su voluntad, pero no a.si para ser depositarios de' 1a misma. 
De esta manera, aunque la clase trabajadora es parte de la Naci én 
y cede sus derechos, no lo e~ del cuerpo politice en pleno 
ejercicio, por su falta de racionalidad. 

La unificaci&i entre las claües se logra. en la. idea de un 
inter-'5 com\Zu la protecciái de las actividades civiles. El 
Estado, ya no necesita ser absoluto y, ya no.necesita de la violen.. 
cia legitimada, pues pasa a concebirse como una instancia que faci 
!!~:ui:c~~~y§ciái de las actividades civiles: atesoramiento y 

El Estado eg un gobierno civil que pretende ser útil a los 
propietarios que consienten libremente (junto co.n los no prygieta
rios o propietarios "sólo de su persona") en ser gobernados. 

De esta ma.nera, si bien es cierto que el Estado es el deposi
tario de la voluntad general, tambi4n lo es, que dicha voluntad es 
diferenciada de su depositarios.El Estado capitalista av~nza en su 
abstracción, paro .todav!a' ~s terrenal e identificable con una cla
se o grupa. Los derechos diferenciados por la natureleza pero 
iguale!i en la sociedad ser&l sin. embat·go un primer paso para abs
traer -al Estado de la sociedad. 

i~YCPHEUOM. Op. c\.t.. p.ig., S.?9. 
l SLOCKS, ol, Op. OLt.. pp. •G-•G. 
1'6 aaaoc•MAN. op. ci.t.. pág .e. 

JmlDEJI. ·pág. ll?, 
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d> .~ROUSSEAU, J. Jacobo. Cl712-1778l • 17 

Rosseau dar~ un vuelco importante en la abstracción del Es
tado. Si biéi 4!5te ya era considerado como el elemento portador 
de la voluntad general a través de un contrato social, el problema 
era "'c6mo el Estado pod!a aparecer como portador neutral de la vo
luntad general?. Si el gobernante era claramente identificado con 
un grupo o fracciái de clase, la abstracciál de la violencia, su 
legitimidad y su aparente neutralidad de arbitro impa.rcial, se 
impediría, socavando los cimientos del Estado capitalista. 

La pieza bAsica para el aná.l isis de Rosse'au. serA. la "voluntad 
general" soberana, hecha por in~~viduos, pero distinta del deseo 
individual, es decir, abstracta. 

La sociedad civil no será, en su disc:uroso, la pie:?:a antagénic:a 
de la sociedad natural, sino una socie9f)d igualitaria. y liberada 
(como la natural> pero desnaturalizada. 

La voluntad general, inmaculado ente del inter~ general, 
requer!a a su juicio de 11 algo" que transformará. la voluntad colec
tiva en unü cosa no humana, no individualista y por lo tanto 
11 neutral 11

• 

Las t~elacioneg hombre-hombre, como expresi61 de las relacio
nes sociales, nunca podrian esconder la desigualdad que ent~e 

ellos se dá a· raíz de la propiedad privada y la extracci6n del 
e>:cedente. La concreciái de estas relaciones en lo económico <in
dispensable para la reproducci6l y la acumulacién) tenia que 
derivarse de lo econ&nico y abstraerse en un espacio extraec:on6-
mico. 

Sin embargo, est.:i ilrena no puede ser un elemento concreto, y 
tampoco puede dar solucién a tales relaciones, vis a vis, nombre a 
hombre, sin t"omper con la paz necesaria para la acumulacién y lo 
que es peor, sin destruir el supuesto de la libertad y la igualdad 
humanas. Para ello, debería convertir las relaciones hombre- hom 
bre en "cosas", abstray4ndolas como voluntad general y concretiz-'!l 
do las en algo abstrae.to e impersonal. 

Rosseau.encontró el elemento perfecto que hiciera la voluntad 
gen.eral una 11 cosa abstrasOa", a travÉ de algo todavia m.ls ab-a
'l:rsc:to-y-gent!'T"9"tt--i._l ey. 

17 ~áo.e• pa.l'a. a.ná.llal• hl•lÓt'lco-biogrM\.co c•OSSMAH UIS. Op. 

cl.t.. pág. :iZ'!I y MoaENo. Da.nlet "E•Ludi.o pr•U.mlnar·•n ao••KAU.,.J. 
~contrato social g principios Q.g derecho 2.9.!.itico. &:d .. Porrtla., 

t ne:: tt9. M6Mlco. toez .. 

19
ca•OSSMAN. Op. Ci.L. pp. i90-Ht. 

20
cHAVALJS:a • .J. pdg. 14'1. 

I9r»EM. pá.g. 1.15.l. 
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La ley, abstract"' y general, no es un ente material o identi
fiCable con. un grupo o individuo..., 1 Pero en su cu~lidad abstracta, 
que Rousseau no deja de recalcar- , está. su cual 1dad para apar~ecer 
en el mundo de los hombres como una "cosa•• e:-tplicita y clara. 

Lcl ley con RousseaL1, habrá traps-formado las relaciones hom
bre-hombre en relaciones cosa-cosa, donde un individuo no es sino 
por-tador de Ltn derecho igual para todos. Los hombres, que como ta
les no pueden dejar de ser desiguales, al convertirse en sujetos 
de una ley general <en cosas>, pueden convertirse en iguales, aun
que en la f?Sfera de la producc16i y de la realidad no lo sean. 

Este es, desde el klgulo parcial desde el que lo analizamo~, 

el vuelco teórico que RoL1sseau logra. La abstracciá"i del Estado 
esta 1 ista. 

Pero subsisten aln algunos problemas y uno grave en 
particular: "C6mo se hace la ley? La ley deberá. ser bajo el 
esquema de Rousseau a 190 tan perfecto QLIE' un hombre di f !c i lmente 
la prodria hacer. No puede ser otro más que el soberano el que la 
construya. Pero •Cóno de una ma~a informe resultar! algo tan 
perfecto, abstracto y general?. El'' golpe teatral 11 (como lo llama 
Chaval ier) y el l!mi te del esquema Roussoniano es que: "El pueblo 
quiere siempre el bien pero no siempre lo ve. L..a voluntad general 
es siempre recta, pero el juicio que la dirige no es siempre esclª
recido. He a.qui, la necesidad de un legislador 11

, de un individuo 
extraor~inario, cuasi-divino, que tiene baJ~2 sus hombros la 
responsabi 1 idad de 11 ver 11 la ley, de descubrirla. 

Esta solución, pero como dijimos tambi4n limite de esquema 
de Rcusseau, demuestra que la abstracciál de la violencia no ha 
sido completa; pues un individuo, un mortal, es el portador de la 
abstraccién y el sistema no podr~ depender de la ewcelsitud de un 
hombre para esperar su neutralidad. La abstraccién completa del 
Estado, tendrá. que aguardar, para ~u soluciái a la abstracciái de 
la ley misma. 

el ,-KANT, Emm.onuel 0724-1804> 23 

Kant plantear' el problema del hombre de manera distinta. 
Oistinguir~á al hombre que comprende su esencia y que dirige su 
~!!!!.!.~g-~_.!! __ !:!3~ __ pLlra (hombre neúneno> con el hombre poco 

~! 
2 2 JlOUQSEAU, .J. Op. Cit. p. 2J.-Z4. 

2
3

ROUllSEAU, .J. .J. Op, ClL. pAg 21. 
Pa.ro. un a.~\.t•t• h\.•l6rl.ao-bl.Ográtlao v6o..ee LAJUlOVO, FN1nci.•co. 

'"E•LYdi.o lnlrcclucLorlo.. Qf'I :.C:AHT# ttrnmt1;nU•L• º2.!UH ~ 1-ª ~ÓJ. 
pltra s;:d . .Porrua. so 200., uli>clco. U-02.. 
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racional <hombre fenoméiico). 

A rai2 de estos elementos el hombre fenoménico otorgarA su 
=~:~;,~~!:e~!e ~4"bre ne'1meno encarnado en un Estado autodeterminado 

Como -hemos visto, en Hobbes encontramos un Estado 
autonomizado de poder divino y de los dem.is podet"es mundano~, un 
Estado soberano y absoluto al cual le falta la parttcipaci6i del 
pueblo. En Locke hallamos ya este factor, pero donde el pueblo se 
confunde con los propietarios privados y el Estado no puede 
abstraerse sólo por el contrato social, apareciendo asf 
subordinado a las fuerzas terrenales. En Rousseau encontramos un 
Estado soberano y abstracto gracias a la voluntad general. Pero 
el sostán de la voluntad general es una ley muy reducida y 
confusa. 

"Cémo puede el Estado capitalista aparecer como afuera de la 
lucha de clases y neutro con respecto a las relaciones sociales de 
producciái bajo estas condiciones? 

Kant dará solución, trayendo a la luz a la ley y al derecho, 
~~ 1 ~o~~m~l:: 1~i~~~~=~~gcial o basado en un hombre político, 114me-

Se propondrá la creaciál y desarrollo de una teot'!a del 
derecho totalmente abstracto y general, por sobre todas las 
condiciones emp!r'icas. El individuo y las relaciones en las que 
se ve envuelto son enteramente consideradas por la ley, sin 
importar las particular'idades de tales relaciones. La codific:acién 
del hombre se cumple claramente bajo el derecho kantiano. 

Convertir las relaciones hombre-hombre en relaciones cosa-cQ 
sa, requerirá de vencer las condiciones concretas en las que se 
dan la -v~d_a de los hombres. El derecho e~6Kant- se realizar.A. como 
el principio de la libertad universal. Y esto le perm1t1r4 
establecer el principio sustancial que fundamenta al derecho privª 
do en el derecho de propiedad: la propiedad es el derecho. 

El derecho basado en la cosa-propiedad, hará cosa al hombrE 
al definirse en la ley como poseedor, 10 que permite el intercam
bie dinámico y necesario para el capitalismo. 

-----E~r~_!!!!_!~~L_este derecho no lograr~ su realizaci6n sino en 

24 
25CORDOVA, Arnoldo. Op. C\\.. pág. 1.t2. 

26~:x::;~:!::..U.~' Fundamentacién Qg .!A metafisica ~ las 
Ed. PorruG.. Be 2&2, Méxi.co. ~002. pf, !5?1-ds>, 
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un ente abstracto que, en base a la voluntad, determine lo que es 
justo, lo que es jurídico y lo qL1e es propio del derecho. ..El. 
E•tado na.e• como una •Xi6encia de la raa6n. y son. Leyes a prtori. 
la. que ~t•rminan su establectmten.to y sus /uncionss. La forma 
~:~2F •• la~ un. Estado 6•neral. ••Lo ••• el Estado com.o 

Solamente el derecho con Kant por 'fin, puede constituir el 
elemento que hace segura y dinámica a la propiedad y hacer del 
Estado un Estado abstracto, que no se identifica 'fencmenológicamerr 
te con ningúi propietario en especial, sino con todos en general. 
Del acto que crea al Estado ya abstraido nace la constitLtciái 
civil. 

Si bien Kant retrocedio con respecto a RoUsseau en definir 
al pueblo sólo formado por ciudadanos activos Cpropietarios), lo
gra sin embargo, concluir la abstracc iái del Estado, impulsándose 
en el derecho abstracto, haciendo la "inversión" de la realidad, 
es decir, cosificando al hombre y espiritt.talizandc:i <lease abstra..:.
yendo) al Estado. Este mismo elemento, permitirá a Hegel ~9r al 
Estado como la idtta absoluta, como la ccnc;iencia del hombre. 

~~CO~DOYA. ~J'rtoldo. ·op. cit.. pAg. áa?. 
QEOEL. F.a. ~ filosofift- del derecho, Ed. UNAW. wéxlco~ tPflO, 
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