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C O N T E N I D O  

En este trnbqo planteo los diversos conceptos a cerca del andlisis de lo que constituiría a la 
Sociedad Civil considernndo los aspectos más destacados, en su época  claro  está, tanto  en lo 
social, político, filosdfico y econdmico; estableciendo al final de cada una de ellos una antitesis 
que invalida la fonnalidad del concepto que se le atribuye a éste término. 

Digamos que  en  una segunda parte, tomaré el concepto que plantea Herman Heller, que 
considero la más, valida y aceptable. Para no dejarla en solo un planeamiento tedrico, la 
cimentaré en un espacio-tiempo, haciendo al mismo un traslado a una época en México. 

H I P O T E S I S  

A manem de ensayo pretendo establecer una  fonnalidad concreta al concepto de Sociedad Civil; 
a tmvk del andlisis de sus diferentes fonnas,  pam tal efecto y finalmente manejaré (sin caer  en 
un  fonnulario o recetario), una de las que se salen de una marcada linea que se venian dando 
las cuales se llega a confundir con Estado, Sociedad y Dispersidn  de la Familia, tomaré, entonces, 
en los ténninos que la utiliza H. Heller aplicdndola Q una época del proceso de fomtacidn del 
Estado mexicano y si  esto  resulta entonces es  válida mi propuesta. 



JUSTI~CACI~N DEL TEMA 
DE INVESTIGACI~N 

A lo largo de mi formación académica y principalmente durante mis estudios profesionales en - 

Ciencia Política- los cuales están enfocados al análisis de los problemas inherentes  al Estado y 

al Estado propiamente dicho; me he encontrado con algunas tmbas -técnicas- por el 

indeterminism0 en el empleo de conceptos, es decir, que un mismo t6rmino se emplea en múltiples 

fonnas  pam el estudio de varios  aspectos. 

Tal es el caso del propio concepto del Estado el cual ha recibido, a lo largo de los años, los 

más numerosos y variados  conceptos, que atienden a cada circunstancia en su época y a sus 

necesidades internas. 

El origen de éste problema tiene las mas diversas fuentes: la ubicación que  tiene el autor  al 

hacer sus escritos; a la clase  social a la que se desea atender; el uno o el otro polo  en la aula de 

clases,  etc. 

Así pues, de igual  manera, tenemos, por decir algo, la concepción que daba el mamismo,  en 

su teoria del Estado, donde nos dice que es el campo donde se desarrollan las relaciones de 

producción y que éste  solo  corresponde a los intereses de la clase burguesa; pam la t e o h  

weveriama nos dice que  es  en donde los individuos se realizan por medio de las instituciones que 

ofrece el  Estado. 

Con lo anterior no quiero atribuirme el descubrimiento de  éste problema, como todos sabemos 

está por demds  sabido, ya que no es nada nuevo, pues las trabas se ha venido manifestando a 

través de muchos años y en todas las disciplinas; causando, tal vez, en ellos el mismo problema. 



Estas circunstancias crearon una inquietud en mi persona, la cual se deriva del asunto anterior 

y de clasificar cual seria  el término más utilizado y que a su vez me causaba mayores problemas, 

para dedicarle un poco mas de atencidn e irlo ha enclareser. 

El Estado resultaba ser uno de  ellos, más sin embargo no decidí hacer un estudio de él pues 

el tema a parte de que  ya está muy estudiado, tiene en la  actualidad los conceptos mas variados 

y completos que  pueda existir, además por las recomendaciones de las técnicas -en las 

investigaciones de  éste tipo-, rezan que para elegir un tema de investigación, el tema tenth que 

estar lo menos extenso posible. Para, cuando menos, concluirlo satisfactoriamente. 

Así que abandone el asunto del Estado, como tema de investigación y busque algo  que 

representaní una importancia, sino  vital cuando menos importante, para la contribución al estudio 

de la Ciencia Política, en parte por el requisito y la  otra por el mero gusto de ampliar más los 

acervos culturales en general. Es decir correspondiendo a la  regla  de extraer una parte del 

universo para su estudio. 

Otro de los conceptos que, sin duda, f ue  uno de lo más enunciado en mi formacidn fue  el de 

la Sociedad Civil la cual fonna parte en las contiendas académicas, en numerosas ocasiones y 

además, en lo particular, es una de las que más me causaron problemas ya  que fue  usada en 

muchas formas, que inclusive ni le correspondía; así que consideré que seria bueno hacer un 

estudio a cerca de ella. 

El presente trabajo, atiende esa proposición personal, conteniendo los conceptos más 

sobresalientes que se pudieron  dar  al respecto: los politicos, los sociales, los Jilosdficos, los 

econdmicos y los politico sociales, para demostrar en cuantos aspectos fue  tomada; que aunque 

no lo niego, todos ellos tuvieron una época y una validez para los estudios y el desarrollo  de  la 

Ciencia Politica. 



Otra de las partes que comprende el siguiente trabajo  esta enfocado a una aplicacibn del 

concepto  de la Sociedad Civil a la realidad, específicamente, mexicana. Es ella la que a llevado 

a las mayores transformaciones nacionales a lo largo  de la formación del Estado Mexicano -los 

movimientos magisteriales, del sector salud, de los médicos en particular y los movimientos del 

'68 que  tuvieron repercusiones inclusive mundiales-. 

El período, todavia inconcluso, salinista ofrece, por su temporalidad y por su praginatismo un 

interés muy importante, ya que tiene su inicio en la participación de esta  sociedad en las 

elecciones de 88 donde provocó una reacción y un viraje total en la política nacional. 

PRONASOL es el resuliado, ya  no de un corporativismo sino, de una mayor  parh'cipaciiln de 

la sociedad en la decisiones de partido. 

En la cual se busca, ya no a la sociedad  de masas sino a una Sociedad  Civil perdida por la 

política nacional y del partido en el poder. Es  aquí donde arranca el estudio de la Sociedad  Civil 

en la participación de las actividades del quehacer político, y el análisis del presente trabajo. 



PRIMERA  PARTE 
I 

LA SOCZEDAD CIVIL TEÓRZCA 

A.- EXODO DEL ESTADO NATURALEZA 

1.- EL -0 Natrrrelaa COW princr;pio 

El Estado naturaleza de los hombres, es  el que estaba bcfsicamente, caracterizado por un estado 

de completa  libertad en el que cada uno de los miembros podría ordenar sus actos y lo que es mds 

importante "disponer de sus propiedades", manejar sus propias personas como mejor les parezca, 

todo ello enmarcado, por los límites de la ley natural.' 

Debemos tener  en cuenta que esté lineamiento se sosteníu por la cuesti6n del amor mutuo entre 

los individuos que por sí  solo edificaría las gmndes máximas: la justicia y la catidad. La 

reciprocidad del daño que se pudiem causar a un semejante no se haría esperar ya que no 

existiní, a partir de ese momento, mzón suficiente que obligue a los otros miembros a dirigirse 

al agresor con mayor amor que éste que el haya demostrado. 

El estado naturaleza tiene algo intrínseco que es una ley natural por la que se gobierna, según 

1 ,  . Jonh Locke. Ensayo sobre un Gobierno civil. p.33 
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Lmke, y éSta  se caracteriza por ser muy particular al estadio por el cual estamos atravesando; 

obligando a todos por medio de la razón al cumplimiento. La razón, que coincide con esa ley 

propia enseña a los miembros, que perteneciendo a una sola especie, nadie debe dañar a otro en 

su vida, salud, libertad o posesiones. De este  modo  podemos  establecer dos cuestiones a las cuales 

debe su existencia esta  ley natural; por  un zado y en primer  término,  estam como mediador para 

preservar la paz; por el  otro y como resultado  de la primera, la de conservar el género humano; 

que se tend&, necesariamente, que llevar a cabo para lograr el objetivo real, por los propios 

miembros de  esta  ley natural. 

Una  vez  establecidos las reglas del juego del Estado naturaleza no se pod& disolver a través 

de un pacto cualquiera, ahora sení  necesario, sino en su totalidad, sí  en su mayoria, un pacto 

con una camctetística determinante que consistih en  formar  una sola comunidad o, lo que seria 

mejor, un cuerpo politico. 

Existe,  en el Estado Naturaleza, algo que definitivamente no podemos dejar pasar de largo  si 

nuestro objetivo es determinar la formacibn de la "Sociedad  Civil If en el sentido iusnatumlista, 

ya  que ese algo esta plasmado de lo material: la propiedad. Analicemos. 

La tierm fue  en  común a todos los hombres, junto con la mwn; para que se sirvan  de  ella 

y satisfagan sus necesidades primordiales, sin distinción alguna, es decir la tierm y todo lo que 

se encuentra en ella se le otorgó al género para su sustento y bienestar, en toda la extensidn de 

la palabra. La forma en la que fueron otorgados a éste género no  lo exceptúa, al igual que los 

hombres de una  plena libertad, es decir, del Estado Naturaleza, sin pertenecer a nadie en 

absoluto. El Único medio por el cual el hombre  podrd  sacarlo  de  ese Estado común s e d  

apliccfndole de manera  directa  algo  de su esfueno corporal y la obra de sus manos que es única 
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y exclusivamente suya; de  esta manera se podní apropiar  de  ella (cosa) sacdndola  del  alcance  de 

todos los demds miembros, es  decir  del  Estado común. Siendo el  trabajo  el que puso un sello  que 

lo diferencid para que ahora pase a ser  de su propiedad ya el hombre agregd algo mds de lo que 

habia puesto, la naturaleza, de  ese modo pasaron a pertenecerle particularmente. Aunque según 

Locke el  objeto principal de la propiedad no lo constituye los frutos y animales. Sino, la extensidn 

de t i e m  que un hombre labra, planta, mejora y cultiva y cuyos frutos es  capaz  de utilizar 

constituyen también su propiedad ya que ha empleado su esfueno  flsico para lograrlo. Es por 

demds claro, notar que la  propiedad de la tierra  surge  como  resultado de una satisfaccidn, 

primordial, de  necesidades. 

2.- La PIlDpiedad de la tiem. 

El hombre por condiciones fisicas ve& limitada  esta  propiedad  de la t i e m ,  pues era  imposible 

que con su fuena  corporal pudiese cultivar  toda la extensión. Una segunda, que limita a esa 

situación esta determinada por la utilidad de estas pam la  vida humana. Al respecto  es allí donde 

d i c a  el problema del  éxodo  del  Estado  Naturaleza; a medida que se multiplicaron las familias 

y que la laboriosidad amplio las cantidades  necesarius para su subsistencia, tuvo, por ende, las 

propiedades al  aumentar las necesidades  de  cada una de aquella. Sin embargo, lo corriente fue  

que no se establecieron los límites de cada  propiedad  de que se servian,  hasta que dichas familias 

se reunieron, se acentuaron juntas y construyeron  ciudades. A consecuencia  de  ello por mutuo 

acuerdo se establecieron los lineamentos de  propiedad  de la tierra  de las demás familias en la 

postedad el  crecimiento y de los recursos, mediante el  empleo del dinero, hicieron por 

consecuencia que la tierra; en  primer  ténnino, fuera escasa y en segundo, que éSta adquiriera un 
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valor; por tal motivo las comunidades establecieron los límites que ahom regulan por leyes la 

propiedad de los individuos y las de la sociedad a la que pertenecen. 

A partir de  este momento podemos considerar, a estas comunidades como  Estados y reinos que 

ahora renunciaban, de una manera expresa o táctica a la tierra que pertenecía ya a otros  estados 

o reinos, renunciando al Derecho Natural. 

3.- La prdeccidn de la Industtibsidid Hwnana 
y el Nacimiento de los Cuerpos Politicos 

La industriosidad humana le llama Locke al almacenamiento de los bienes para su prole 

común, es decir, el sostenimiento y reproducción de la especie humana requiere  de  ciertas 

necesidades primordiales y éstas podrian ser algunas almacenubles con ese fin.2 

El hombre tiene por naturaleza, al igual que cualquier otro hombre el derecho  de proteger su 

industnosidad y de defender por ese solo hecho su propiedad o lo que es mejor su vida, su libertad 

y sus bienes contra el atropello y acometida que cualquier otro hombre, que de no haber 

satisfecho sus necesidades,  busca obtener lo ajeno. Donde  el hombre define por su propia  persona 

sus propiedades podemos considerarlo,  todavia, un Estado  de Naturaleza; y allí exclusivamente, 

donde cada uno de los miembros ha hecho renuncia de  ese poder natural, entregándolo en manos 

de la comunidad para todos aquellos casos que no le impiden acudir a esa  sociedad en demanda 

de proteccidn para la defensa de la ley que ella estableció es lo que ahora, a partir de ese 

momento llamaremos Sociedad  Politica o Sociedad  Civil. 

El concepto lo podemos explicar de la siguiente manem: al quedar excluido el juicio particular 

*.- J. Locke. Op. Cit. p.66 
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de  cada uno de los miembros, la comunidad viene a convertirse en árbitro, que se sujeta a las 

reglas preestablecidas a tmvés de un cuerpo autorizado por esa autoridad pam ejecutadas, 

resuelve, castigando y sancionando a los individuos que tmnsgreden cualquier asunto de Derecho, 

que están circunscritas a la propiedad. 

En el paso que se da del Estado  Naturaleza a la Sociedad  Política  debe  notarse la fonnacidn 

de dos cuerpos politicos que se componen de miembros, que mediante una previa autorizacidn de 

la misma comunidad, formen lo que ahom conocemos como poder legislativo, que es el encargado 

de hacer y formular leyes, las cuales regirán a ese  cuerpo  de individuos que ahom  integmn la 

comunidad como tal; y el poder ejecutivo del cual su papel primordial será el de vigilar que estas 

leyes se cumplan y de  castigar a los transgresores  de las mismas. De estos dependerán en gmn 

medida el poder de la paz o de la guerm según sea el caso. 

4.- Cual es lafinali&ul de la SocieM PoMiea 
y nuones  de fomacidn 

Podemos resumir que la finalidad de la Sociedad  Civil es evitar y remediar los inconvenientes 

del Estado Natumleza que se produce exactamente cuando cada  hombre  es juez de su propio caso, 

estableciendo pam ello una autoridad conocida, a la que todo miembro de dicha sociedad pueda 

recurrir cuando sufre  algún atropello, o siempre que se produzca una disputa y,  a la que todos 

tengan  que ~bedecer .~  Ello llevado a cabo a tmvés,  clammente, de la formación,  por medio  de 

un pacto común, de cuerpos politicos en los que, indiscutiblemente se establecen las leyes, el 

poder de legislar y el de  castigar a los miembros que no se sujetan a esas  leyes. 

'.- J. Locke Op. Cit. p.  70 
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Anteriomente habíamos dicho que para que se disolviese  el  Estado Naturaleza era  necesario 

un pacto, pero no cualquier pacto; tenía que ser uno muy especial, ya  que la mayor parte de los 

hombres no observan estrictamente los mandatos de  equidad y de la justicia, resultando muy 

inseguro y mal salvaguardando el disfrute de los bienes que cada cual posee en ese  Estado. Aquí 

se muestra una de las principales premisas que lievaron a los hombres a fomular ese tan especial 

pacto. 

Son tres las razones que marca Locke para la fomación de  esas  sociedades políticas; que los 

hombres tenían  que  tener presentes: 

1.- Se requeria de una ley  establecida,  aceptada,  conocida y f i m e  que sirviera por común 

consenso de noma de lo justo y de lo injusto y de medida común para que  puedan 

resolver por ella todas las disputas que surjan entre los miembros. 

2.- Hacia falta  en el  Estado  Naturaleza un  juez reconocido e imparcial, con autoridad para 

resolver todas las diferencias, de acuerdo con la ley establecida. 

3.- En el Estado Naturaleza se  carecía de un poder suficiente que respalde y sostenga la 

sentencia cuando esta  es justa, y que la ejecute debidamente.4 

Ahora bien, una vez satisfechos estos puntos, los individuos pasan a formar parte de la 

Sociedad política en donde no pretenden otra  cosa que el bien común, hallúndose obligados a 

salvaguardar las propiedades de todos mediante medidas contm todos aquellos males y vicios del 

Estado Natural, que convierten en inseguro e intranquilo el primer estadio de los hombres. 

Empleando la fuena de la comunidad dentro de la misma únicamente para hacerlas ejecutar, y 

en el exterior, para evitar o para exigir reparación de los atropellos extranjeros, ademtfs tiene la 

'.- Idem. p. 8 2  
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tarea de evitar a toda costa las incursiones  violentas y la inversión. Manteniendo  de  esta  manera, 

la paz, la seguridad y el bien común. 

I2 
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B.- EL CONTRATO  SOCIAL 

1.- La Disgmgaci&n de la Familíá. 

Si considemmos  a la familia como la más antigua de las formaciones sociales; tenemos que 

tomar  en cuenta el  proceso  cíclico por el que pasa  cada una de  éstas para el análisis de  Sociedad 

Civil en la que se enfoca con J. J. Rousseau. 

En todas las familias sucede que los hijos sólo permanecen unidos a ellas y dependiendo  del 

padre sdlo pam cubrir un período en el cual tiene que satisfacer  ciertas  necesidades que emergen 

de  ella qamilia), para su primera etapa,  digamoslo así, la conservacidn; en cuanto se hacen 

autosuficientes pasa a otro  estadio,  es decir, en el momento en que las necesidades  cesan su 

principal fusión, los lazos que unian  a los hijos con  la familia y el padre también se disuelven. 

Así tanto los hijos como los padres pasan a gozar  de igual independencia el uno del  otro.  Todo 

ello  correspondiendo a una  natumleza  humana,  a la regla  de la conservacidn. 

¿ Pero a que viene  esto?  ¿Porque hablar de la familia? 

Al igual que Locke, en este  capítulo se maneja el incremento de familias, trayendo como 

principal consecuencia, el procurar por su prole y por la conservación  de cada una de  ellas,  es 

decir de la especie. Cuando un miembro de la familia se separa, por lo regular,  seguro  es  que 

busque la suya propia. Ahora bien, una vez que éSta primera etapa  se ha gestionado, tiene 

imprescindiblemente que apropiarse, sin lugar a dudas, de una extensidn de tierm, o de cualquier 

otm especie que le sirva  para cubrir sus necesidades  básicas; y estando dentro, en absoluta 

libertad o Estado Natural (no tiene asegurada la paz), dice Rousseau: "supongamos a los hombres 
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llegados al  punto  en que los obstáculos que impiden su conservación en el  Estado Natural, 

superan las fuenas que cada individuo puede emplear  para mantenerse en él. Entonces en este 

Estado  Primitivo no puede subsistir, y el  género humano perecería si no cambiaba su forma de 

ser" 

Ya que la fuena  de los hombres tienen un cierto límite no pudiendo engendrar mds fuena; si 

quiere conservar, tanto él como a su especie, tiene que buscar nuevas formas para contrarrestar 

las fuenas contmrías, para tal efecto forma agrupaciones como una suma de fuenas. Mas pero, 

como garantizar el  respeto mutuo sin perjudicarse y sin descuidar las obligaciones que tiene para 

con sigo mismo dentro de este  Estadio. 

Para encontrar una  formación social que defina a cada uno de sus miembros protegiéndolos 

con la fuena  común la persona y los bienes de cada asociado, que no obedezca, sino así mismo 

y pueda pertenecer en su plena libertad como antes; lo  resuelve a través  de un Contmto Social. 

Este nuevo orden  social  se diferencia del que plantea Locke no por el amor mutuo sino por 

cl&usulas. 

En cuanto a las chíusulas, tiene un sólo punto de reunión: la enajenación total de  cada 

asociado con todos sus derechos a la comunidad entera, ya que todos los miembros son iguales 

ante este  Pacto  Social.  Esto  sería como si se estableciera que nadie tiene nada que reclamar por 

su propia personalidad. Trayendo consecuentemente la conservación  de  Estado  Naturaleza, no 

~~~ 

'.- Rosseau J. J. El Contrato Social p. 20 

'.- Rosseau J.  J. Op. Cit. p . ,  20 
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dejdndola  caer en la tirania ni  en el  despotismo.  Este  acto  de asociación, enajenando a cada uno 

de los individuos, da lugar a la fonnación de un cuerpo normal y colectivo el cual recibe tanto 

su yo  común, su vida y su voluntad, coincide  como  cuerpo politico, en donde quedan sometidas 

a leyes. 

3.- La t m n s f o d n  a un Bsbdo Civiliriad. 
La transición del Estado Natural al  Estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, 

sustituyendo en su conducta la justicia al instinto y dando a sus acciones la momlidad de  que 

antes carecia.  Dejando pasar de  largo a los impulsos fisicos, < <y el derecho al apetito > > pam 

dar paso al obrar confonne a distintos principios, consultando antes de actuar, principalmente, 

a la razón. Las facultades, sacando  ventqjas  de  esta transición, se ejercitan y se desarrollan, sus 

ideas se extienden, sus sentimientos se ennoblecen, su alma sufre cierto  trastorno como si los 

abusos que se llegasen a cometer una vez dentro de su nuevo cuerpo político no lo molestasen. 

Pasando así de animal estúpido y limitando a ser un ser,  vaya la redundancia, inteligente, en 

hombre. 7 

El hombre abandona para tal efecto, su libertad que guardaba en su Estado Natural y el 

derecho ilimitado a todo lo que su instinto deseaba y podia alcanzar con finalidad, ganando por 

el  contrario una postura de hombre civilizado y la propiedad  garantizada a él, y posiblemente a 

sus descendientes. 

Aquípodemos hacer notar, a1 igual que en el primer apartado, como surge el nacimiento o la 

formación del cuerpo politico como  son  el  Estado (como pueblo o ciudad), el  soberano, y un 

’.- véase Op. Cit.  Del Estado Civil p. 27 
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cuerpo  legisludor. 

Bobbw seiiala que hasta aquí se cierm  una época a la cual llama "el contmctulismo del  Siglo 

XVII y XVIII, que parte de la hipótesis de que antes de la Sociedad Civil existe en el Estado de 

natumleza,  en el cual los sobemnos son los individuos libres e iguales, los cuales se ponen de 

acuerdo pam dar vida a un poder  común que tienen la funci6n de gamntizar la vida y la libertad 

de estos individuos ademds de su pmpiedd. 

*. - Bobbio N. "El Naciemiento de la Sociedad Pluralistall en El 
futuro de la  Democracia. Editorial Paidos, Buenos Aires. 
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C.- EL TERCER ESTADO. 

1 .- U b W n  filosdfia. 

En esta parte del trabajo vamos a plantear el andlisis filosófico que recibe  el  concepto  de la 

sociedad  civil y que  mejor momento para revisar lo que dice al respecto  Hegel; que plantea un 

cierto abandono del principio del Estado Naturaleza, presuponiendo ya la existencia, de la 

asociación de individuos. 

En el análisis que  en su momento, saca a la luz el autor, es  raro  ver  como no se  deja pasar 

de  largo el principio de la propiedad privada, como la base  de la explicación de éste tema,  pues 

de alguna manem sigue latente dentro del discurso. Esto se refiere prdcticamente a un sistema 

de necesidades, según Hegel, lo que lleva a la explicación de la formación de una Sociedad  Civil. 

Aun que con dificultad puedo  asegumr que Hegel en su trabajo  sobre  la FilosojEz del Derecho, 

quiere darnos a saber la forma sucesiva en que se llaga a construir un Estado real y para tal 

efecto nos señala tres puntos, que se entre lazan una con otra  como piezas articuladas: 

a.- El espíritu étic0 inmediato o natural: la familia. 

Esta substancialidad pasa a la perdida de sus unidad, a la  escisión y al punto de  vista  de lo 

relativo, y es, 

b.- Sociedad Civil, la unión de los miembros como individuos independientes en  una 

universalidad formal, mediante sus necesidades y la constitución jurídica, como  medio 

de garantia de las personas, de la propiedad privada y en virtud del orden externo para 

sus fines particulares y comunes; y un 
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c.- Estado Externo  que se  recoge y retrae en el f i n  y en la realidad  de lo universal 

substancial y de la vida pública dedicada al mismo -en la constitucionalidad del EstadoN 

9 

A partir de estas tres instancias trataremos a los puntos a y c como entendidos su contenido 

estricto y como la que nos interesa es b; es la que vamos a analizar bajo el supuesto de que en 

la familia tenemos a la individualidad por sí, como satisfaccidn de sus necesidades, del arbitrio 

occidental y del capricho interno de cada individuo, se destruye en sus goces a sí  misma y a su 

concepto sustancial; y por otra parte, en tanto exista infinitamente y en dependencia general de 

una contingencia externa y de un arbitrio, así como limitada por causas ajenas, constituye la 

satisfacción del menester necesario. La Sociedad  Civil en esa posición y en su interior presenta 

justamente, el espectáculo  de las disoluciones tanto de la miseria  de  cada individuo, y la 

corrupción tanto física como &a.  Pasa entonces al estudio de  esta nueva sociedad la cual se 

encubre, a su vez, en tres momentos. 

El primero es producto de las necesidades y satisfacción del individuo con su trabajo, y con el 

trabajo, convittibndose en una necesidad  de satisfacer esas necesidades,  vaya la redundancia, de 

todas las demás, de esta manera se constituye en su forma  final de un sistema  de  necesidades; el 

segundo, esta determinado por la libertad y la defensa de la propiedad mediante la administmción 

de la justicia; por último la tercera que se encarga  de la previsión contra la accidentalidad que 

subsiste en los sistemas y,  sobre todo, el cuidado  de los intereses particulares en cuanto cosa 

común y por medio de la política y la corpomción. 

Los tres momentos anteriores podria resumirlos de la siguiente manera: Cuando el individuo 

'.- Hegel F. I t& 157" en Filosofía del  Derecho. Juan P a b l o s ,  
México, 1986. 
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siente la necesidad de satisfacer sus necesidades lo lleva, consecuentemente a un segundo 

momento,  que es entonces cuando se  debe tomar  una libertad, que de hecho vive en cada quikn, 

pam elegir el modo de satisfacerlos y  a su vez, sin dejar atrbs, una  forma de gamntizar  a la 

propiedad privada, todo ello, previniendo atropellos innecesarios tanto al sistema  como a los 

intereses particulares por medio de la política y la corporación. 

Con  esta  actividad de la Sociedad  Civil (satisfaccih de necesidades) se estd, de alguna u otra 

forma, ocupada en el progreso de la población y de la industria, pues los hombres median sus 

necesidades y los modos  de prosperar se interrelacionan, procumndo los medios pam esas 

necesidades, se acrecientan tanto la acumulación de la riqueza, obteniéndose así el mds gmnde 

provecho; la división, la limitación del trabajo  parh'cular, la dependencia y la  necesidad  de la 

clase que se encuentra ligada a ese  trabqjo. 

Así dentro de la Sociedad  Civil en Hegel es importante que est6 presente el princigio del 

Derecho, ya que por tal motivo cuando un individuo se desarrolla por debajo  de un cierto  nivel 

de existencia y al  enfrentar la pérdida de la conciencia  del derecho, de lo jurídico  y la dignidad, 

ocasiona la formacih de la plebe, de aquí que se parte la contradicción de las riquezas. 10 

2.- principio de la Sociedad Civil. 

Si las clases adinemdas  tuviemn que pagar impuestos directos o si en los hospitales, misiones, 

conventos, etc. existieran los medios inmediatos para mantener a las masas de la miseria, la 

subsistencia de los indigentes estaría  asegurada sin ser proveida por el trabajo en este  aspecto el 

planeamiento real de la Sociedad  Civil  deja& de existir ya que tanto su conciencia de miembros, 

lo.- véase Hegel F. 2 4 4 . "  Op. Cit. 
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su autonomh y su dignidad  cesarían sus funciones." Con ello el problema  real de la Sociedad 

Civil la podemos encontrar en razón de tener, los individuos, la obligacibn primordial de 

satisfacerse en lo más indispensable, derivado  del producto del  trabajo y por tanto debe por  fuerza 

entrar en un mercado  de trabajo; siempre libre, siempre  reglamentado sus logros comunes. 

Para Hegel, entonces la Sociedad  Civil  es un estadio intermedio entre la Familia y el Estado, 

es decir, es como si tomaremos un microscopio y aumentaremos diez veces el tamaño de la 

muestra social,  desde el preciso momento en que se desploman las relaciones familiares hasta 

donde se  establece  el  Estado propiamente dicho. Los miembros de la familia comienzan a sentir 

en su interior necesidades,  como  el que plantea Locke, de formar su propia descendencia, y ésta 

como consecuencia desencadena nuevas necesidades, de ahí que los miembros pasan a formar 

parte  del mercado, como  objetos parar la producción y sólo de esta manera podrá  considerarse 

una Sociedad  Civil  real. También se puede encontrar aquí, el origen  de la acumulacibn de las 

riquezas que sirven  de  base a Marx para explicar "La Acumulación Originaria". 

Tal vez es la contribucibn mds importante de  Hegel a la Sociedad Civil, que resulta tan obvia 

como lo es la integración de los hombres a mercado  de  trabajo, el progreso  de la industhlizacibn 

de la comunidad. 

Más sin embargo, Hegel f ue  depurado, principalmente por Marx, en el  sentido  de que su 

filoso@  carecía  de una  praxis, es  decir que sólo  da  razón  de  lo ya existente, sin promover un 

cambio mdical, es por ello que en esta parte, la validez que rigib, f ue  muy débil, quiero  decir 

funciond sí, pero en otros términos que erraban todo SU sentido. Tenia que hacerse, dice Sdnchez 

Vásquez, unajilosojih practica  -es  decir una t e o h  a la vez práctica, una práctica a la vez tebrica- 

' l . -  Hegel F. ' I &  245." Op. Cit. 
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que su funcibn principal fuem dar respuestas pam cambiar a la sociedad,  sacarla  de  la fosa en I 

que  se  encuentra.” 

’*.- vease Sánchez Vázquez.  La Praxis  de la Filosofia. 
Grijalbo, México, 1973, p. 107 



D.-  EL MANIFlESTO  DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

1.- Aspectos econdmicos 

Dentro de los aspectos económicos también podemos encontmr inserto el  concepto  de la 

Sociedad Civil, la cual se establece en los términos de una  lucha de  clases, que lleva  como 

doctrina la lucha por colocar en el poder los intereses de la clase pam lograr el dominio 

económico. 

El  man @esto del pattido comunista adem6s de  ser el "progmma detallado del partido, a la vez 

teórico y prutctico, destinado a la publicación" es sin duda, la introducción de lo que seria la 

inconclusa obra del capital. En éste manifiesto podemos encontmr esta lucha de clases en una 

competencia de intereses. 

Pam  Mam la historia de todas las sociedades, que han existido hasta nuestros dlas, es la lucha 

entre dos grupos: los opresores y los oprimidos que se enfrentan siempre, manteniendo una lucha 

constante; lucha  que  término siempre con la transformación revolucionaria de todas la sociedades 

o el hundimiento de las clases  beligerantes.  Todos  sabemos que el indicativo de los dos gmndes 

grupos em por  un lado los burgueses y por el  otro los proletariados, más sin embargo, "nuestra 

época, la época de la burguesía", se distingue por haber significado las contradicciones de clase. 

La burguesia, señala Mam,  ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces 

se tenia por venerables y dignas de piadoso respeto, al médico, al jurisconsulto,  al sacerdote,  al 

poeta, al sabio y los ha convertido en sus servidores  asalariados. En esta parte podemos ver  que 

la burguesia no perdonó ni a sus mas  cercanos aliados, quiere ser  ella la única clase que posea 
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el poder, para de ahí imponer sus intereses. 

Sánchez V'squez nos dice en su obra que "El manifiesto no sólo se describe la situacidn 

objetiva de la clase  obrera  como  objeto y conciliación del desarrollo de la clase  capitalista ... Este 

proceso consiste en una serie de luchas  que pasan por diferentes fases. 

En la primera, los obreros luchan aislados  contra los burgueses particulares y su objetivo no 

es tanto destruir las relaciones de producción como las máquinas o las industrias. No hay 

propiamente lucha de clase contra clase. En rigor no hay clase sino un masa amofla y disgregadiz 

que,  incluso,  en sus luchas, sirve a los intereses de la burguesia, que se  vale de ellas para luchar 

contra sus enemigos propios. En segunda fase ... los obreros forman coaliciones o asociaciones 

permanentes para defender sus salarios -y con  ello sus intereses-. Se tmta de una  lucha dispersa 

en muchas localidades que se desemboca  en una  lucha nacional en  una  lucha de clases". l3 

N. Bobbio hace un desarrollo  de éSta en  "El futuro de la democraciaN y marca  esta  segunda 

fase como la fibsojüz utilitarista ... según la cual el  Único  criterio para fundamentar  un &a 

objetiva y por tanto para distinguir el bien y el  mal sin recurrir a conceptos vagos  como 

"naturaleza " o cosas por el estilo, es el de partir de condiciones esencialmente individuales, como 

el de resolver el problema tmdicional del bien común  en la sima de los bienes individuales o, de 

acuerdo con la fórmula de Benthan,  en la felicidad del mayor número. 

El concepto de Sociedad Civil, en  Mam, lo visualice cuando leyendo el Manifiesto llegue a la 

parte donde señala que "la clase media industrial suplantó a los maestros de los gremios; la 

división del trabajo entre las diferentes corporaciones  desapareció ante el seno  del  mismo taller ... 
ya no bastaba tampoco la manufactura. El vapor y la maquinaria revolucionaron ante la 

1 3 . -  SAnchez Vazquez. Op. Cit. p .  182 
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produccidn industrial. '"' 

La explicacidn la podemos detallar  de la siguiente manem: resulta que a través  de la historia 

de las sociedades  siempre ha existido una toma del poder, subsecuentemente en la que llegado un 

grupo se  desarrolla y posteriormente surge su derrocamiento, pues  en la puerta está  esperando 

el sucesor del trono pam imponer sus intereses de clase. 

Con respecto a los procesos  de produccidn (la manufactum y la maquinaria) podemos pensar, 

y es  cierto, que detrcts  de  ese material, de nuevo empleo para obtener mayores ganancia, hay 

personajes que como ya lo señalamos forman pequeños estamentos (Sociedad Civil) pam de 

alguna manem imponerse a la  clase  anterior. 

Como  el tema real  es otro, no nos vamos a entretener en éste punto  pues como  sabemos, la 

obm de Mam es extensa y muy completa, podemos sacar mucho  una vez encontmndo la hebra - 

jalar y jalar.- . Pero la idea  es  esa, la Sociedad  Civil  es un  punto antes de que se confonne la 

clase  social  de la que se este hablando, es decir pequeños grupos amorfos que se  van 

conformando para luchar  por sus intereses económicos y posteriormente esperar el turno del  que 

vaya a seguir en la sucesión del poder. 

La fdrmula de  esta  época  esta  marcada por el nacimiento de la economh política, o sea,  de 

un análisis de la sociedad y relaciones  sociales  cuyo  sujeto  es una vez más el individuo, "el homo 

economicus", y no el "zón politikdn It de la tmdicidn, que no es considemdo por si mismo, sino 

sólo como miembro de una comunidad, el individuo específico que, de  acuerdo con Adam Smith, 

"persiguiendo el interés propio frecuentemente se tiene que promover" (por lo demás es  conocida 

como la del  Estado  de  naturaleza  de  Hobbes,  de Locke en  una  prefigumcidn de la sociedad  de 

1 4 . -  C. Marx. E Manifiesto del Partido Comunista, p.34 
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mercado." 

2.- Critica a la Teodia Gtumsciana. 

~a obra polMca de Antonio  Gmmsci se puso de moda, por las corrientes  de  izquierda 

internacional; en su época,  buscando en ella una estmtegia para tomar el poder en la sociedades 

capitalistas desamlladas, sobre  todo en Europa  Occidental, países como  Francia,  España e Italia 

que proclamaban una transición al socialismo I@or la via pacífica". La influencia de  éste 

marxista ortodoxo moderno fue  una pieza fundamental en la maquinaria social  de  éstos  países. 

Es él quien de manera más profunda y consecuente  aborda el problema  de la estrategih 

revolucionaria @ m i s )  en los países del  capitalismo  desarrollado. Particularmente, uno de las 

obras más destacadas  son los Cuadernos de la Cárcel,  siendo en estos donde se enuncia la g u e m  

de posicibn y la hegemonia como parte de una estmtegta global  revolucionaria. 

El estudio que hace Gramsci, preocupado por establecer una estmtegia revolucionaria, lo  lleva 

a desarrollar una definición del  Estado  del que nos dice en un primer momento que el Estado 

aparece contrapuesto a la Sociedad  Civil; es decir  contrapuesto en términos también económicos, 

tal como es la tradicional concepción planteada por C. Marx y F. Engels. El Estado, dice 

Gramsci, se entiende como  el  aparto  de  coerción que se distingue de la Sociedad  Civil a la vez por 

la funciones que desempeña y por los aparatos que la forman. Entonces lo que aquí tenemos es: 

Estado  es diferente a Sociedad  Civil 

Más sin  embargo continuando con  el  ensayo me encontré que más adelante, él mismo, incluye 

a la Sociedad  Civil dentro del  Estado al afirmar que: 

1 5 .  - véase  también lo que Bobbio escribe sobre "El Naciemineto 
de la Sociedad Pluralista. N. Bobbio.  El futuor de la  Democracia. 
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"Estado = Sociedad  Politica -k Sociedad  Civil 

vale decir, hegemonia revestida  de  coerción. " lb 

Es donde podemos encontmr que a la Sociedad  Política también la incluye dentro del Estado, pero 

bueno. 

La cosa no termina así tan fdcil,  pues la polémica la podemos comenzar en el tercer momento, 

de éSta t e o h  gramscina, donde se eliminan la distinción antes planteada, entre Estado y S. C. 

"Lus posiciones del movimiento del librecambio se basan sobre un error  teórico cuyo origen 

pnictico no es d8cil  de identficar,  pues reside en la distinción entre S. polllica y S. Civil, que 

da distincih orgdnica y presentada como tal. Se afirma así que la actividad económica es  propia 

de la S. C. y que el  Estado no debe intervenir en la reglamentación. Pero  como en la realidad 

efectiva, S. C. y Estado se identifican, es  necesario convenir que el liberalismo es también una 

Nreglamentacióntt de carácter  estatal, que se introdujo y fue  mantenida por via legislativa y 

coercitiva. tt17 

A partir de aquí podemos  establecer tres distinciones teóricas del papel que juega la Sociedad 

Civil, Gmmsciuna: 

a.- Estado es contmstante con Sociedad Civil. 

b.- Estado  abarca a Sociedad  Civil. 

c.- Estado  es idéntico a Socidad  Civil. 

Es fdcil determinar que la concepción pierde su originalidad en  muchas de las ocasiones, que 

hacen  que éSta  se manifieste de la tres formas antes señaladas. Así que cualquier analista se 

16.- A. Gramsci. Cuadernos de la Cárcel, p. 34 

1 7 . -  A. Gramsci Idem p. 54 
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encontmh con el problema que en cierto momento pude ser totalmente valido pero a posteriori 

puede crear confusiones  en el  estudio  real  que se lleve a cabo. 

Por tanto,  tomando  en cuenta los momentos que se muestran tan  confusos podemos seaalar 

que,  aunque no sabemos que circunstancias llevaron a  Gmmsci  a plantearlo así, en un tanto 

disfuncional. 
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E.- SOCIEDAD C M L  TMSCENDENTL 

1.- PJantemniCnto HeUetbo.  

Según  H. Heller, la decadencia  de las Ciencias políticas, y tambih en parte, la crisis política 

actual, se debe a la faIta de una relación de las teorias políticas con la  realidad y al carácter 

relativo de sus afinnaciones causado por su manera de plantear los problemas. Así pues al 

elaborar una t e o h  del Estado que lleva intrínseco el cuestionamiento, pam él fundamental del 

porque y del pam qué del Estado y del derecho, superando con esto el fonnulismo polilico y la 

alianza a la  vez, para el  caso, la función social del Estado. 

Para analizar, esa función, hay que explicar causalmente todas las propiedades, instituciones 

y notas conceptuales del Estado, que representan una actitud fundamental para una comprensión 

esencial de él mismo. 

Todo esto  era  necesario para lograr una salida  de aquellas posiciones politicas y juridicas  que, 

desde más de medio siglo at&, valieron  como  Único dominio de la teoria del Estado y del 

Derecho, ampliándose, consecuentemente, el campo  de  esta  ciencia hasta convertirla en teoria  de 

toda la politica. 

La teotía Helleriuna esta  basada en los conocimientos obtenidos por medios sociológicos de la 

realidad  social y de las condiciones sociales  de  la  actividad  estatal, constituyéndose así una teoria 

diferente a las demás. Con tales bases es imposible  caer en la  met@sizaciÓn del Estado que con 

olvido de las condiciones sociales concretas de la organización estatal  se refiere a causas no 

demostrables científicamente, sino solo creidas, como la  raza,  la  clase, el automovimiento de la 
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economiü, la nacidn, el espíritu del pueblo o la vida orgdnica propia de un Estado que se 

considera  como persona. Que tales explicaciones, seudometafiicas del Estado nacen de  la 

obscuridad cientfica y a la  vez del influjo de situaciones políticas de intereses, y en contra  de 

ellas. 

Al Estado, la manera más conveniente, es tratarlo y explicarlo partiendo de la conexión social 

total, en la cual  al realizarse todo nuestro ser, se realiza, también su lado político. 

Así que sólo una investigación profunda de todos los factores parhculares, tanto materiales 

como ideales, de la totalidad  social pueden echar a bajo  esas nocivas leyendas sobre el poder 

unificador, el  Estado. 

En el caso de la Sociedad Civil, que forma parte de  esas ideas conceptuales, hay que "explicar 

causalmente 'I, la podemos considerar como una  institucwn  amorfa pues es una pieza fundamental 

dentro de la realidad  social del Estado.  Forma  pavte importante en la toma de decisiones del juego 

político del mismo.18 

Los planteamientos que Heller hace de  la  Sociedad  Civil están encaminados a analizar las 

funciones que esta  lleva a cabo en  una  teoda del Estado, la cual nos da mtdn total de la realidad 

social; una  teoda y práctica que hasta, según el mismo Heller dice, se dan en su obra, ya que las 

anteriores -Locke, Hobbes, Rousseau, Hegel, Man- no mostmban esa relación  directa con la 

realidad  social. 

'*. - véase al respecto Oran Young. "Enfoques tomados  de la 
Teoría de las Comunicaciones y la Cibernética."  en Sistema de 
Ciencia Política. FCE. México, 1986 p. 101-125 
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2.- Sociedad Civil Helleriana. ;que persigue? 

a.- concepto. 

La cultura política no pude separarse  del  estudio de la  Sociedad Civil, ya que una de las 

variedades que esta maneja se relaciona mucho con la actividad a la que se  dedica;  "la 

participacibn" como la enuncia la teorta  de Almond y Verbal: l9 

1 .- La cultura parroquial:  la participación que se  caracteriza por  una yuxtaposicibn de  la 

cultura polih'ca  locales  basada en la  aldea,  el clan, la etnia, la religión; en donde existen un 

tipo de estructura política. 

2.- La cultura de sujeción: es la forma de una cultura verdaderamente nacional; los miembros 

del  sistema conocen su existencia, mas sin embargo, permanecen pasivos en lo que a los 

asuntos de él se refieren. En cierto modo, les es  exterior. De el (sistema) esperan  servicios o 

le temen. 

3.- La Cultura de  participación: Los ciudadanos piensan que deben modificar las 

manifestaciones, peticiones, organización  de grupos de presión; que constituyen otra forma de 

cultura nacional. 

Estas son tres de las formas  en la cuales se encuentra incierta una Sociedad  Civil con respecto 

a los acontecimientos sociales  de una nación; en la última puede parecer retratado  algo que en 

su tiempo Bobbio llamó "la nueva forma de hacer política" que lleva al camino de la democracia. 

El desglose  quedaría  de la siguiente manera. En cuanto sociedad, presenta en  primer término, 

un concepto  genérico  de  sociedad según el cual éSta vendria a ser el género humano entendido 

19.- Así lo sañala Aquiles Chiu A. "Símbolos y Colores 
Nacionales.n en POLIS 91 Anuario de Sociología. UAMI, 1991, p.  235 
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como contenido abstracto de las formas de la  convivencia humana, o sea que por sociedad  se 

entenderia la unidn entre los hombres comprendiendo así a la comunidad, el  Estado o Estado 

externo. Así que em necesario eliminar esa ambigua definicibn. 

Bqjo el concepto de sociedad civil, en segundo témino, se entenderia la esfem de  libertad  de 

la vida  civil  concedida por el Estado absolutista, de la europa de ese entonces. Esa esfera se habia 

combatido primero para lograr la autonomia frente a la  ortodoxia  eclesiástica, y por la libertad 

individual en el terreno espiritual, litemno y también  en el  económico-capitalista cuando estaba 

disociado del feudal-absolutista. 

"El concepto de  Sociedad  civil  es hijo del capitalismo, alude a la sociedad que a pattir de  él 

se configura y que dirige y organiza conforme a su nueva visión  del mundo la entonces reciente 

burguesia. Es equivalente a la  sociedad burguesa. Supuso, y de ahí  una de sus virtudes, la 

libemción de la tutela directa y absoluta del poder político y del religioso, con lo que abrió 

nuevas y m h  democníticas oportunidades, por lo menos en relación con las sociedades 

antiguas y tmdicionales. 2o 

Así nace lo que seria la Sociedad Civil; por la asociación  de individuos y por la lucha de 

libertades ante el  sistema absolutista, que no es otra  cosa que la vida del ciudadano que no estd 

sometida a ningún poder eclesidstico ni estatal. 

El concepto de Sociedad Civil nace de la tensión polilica provocada por las exigencias de 

libertad e igualdad de la burguesia frente al Estado absoluto y a los privilegios de  sangre. 

En lo sucesivo, la  relación entre el Estado y la Sociedad  civil  constituird  el problema mas 

importante, tanto teórico como práctico en la Ciencia  Politica. Quedando 

20.- Manuel Villa. El Archipiélago Mexicano. 
México 1990, p. 24 

bajo el concepto de 

Cal y Arena. 
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aquella esfera del libre juego "natural" de las fuerzas ciudadanas iguales, que el Estado deja en 

libertad de actuación e incluso considera  como supuesto suyo; o bien, se reconoce  como el sistema 

de la dependencia universal de los fines particulares egoístas en el  Estado de la necesidad y del 

entendimiento. 

"En la practica, ni la sociedad  civil ni el  Estado  son monolitos cuyas características se reducen 

a las que se observan en el ajuste que  unifica y centraliza. La sociedad  sobre todo, en un 

abigarmdo mundo formado  por unidades locales y regionales, cuya importancia no puede 

perderse de vista, porque como lo prueba la his toh,  en el seno de estas proporciones se  gesta 

la inconformidad y la movilización social  contra la unidad  del  Estado  central y su sociedad 

inmediata. '' 21 

b). - En la Activi&d Econbmica. 

Una vez que  ya establecimos los términos de  la  Sociedad Civil y dijimos que es la 

sociedad de ciudadanos que quedan en libertad, es decir fuera del sometimiento a la dominacidn 

del Estado, podemos hacer un pasaje de los aspectos en que ksta  se  mueve dentro de la cuestidn 

económica. La Sociedad  Civil  es aquella sociedad que promueve, en su beneficio,  una pura 

relación de mercado entre sujetos económicos iguales y libres.  Que  basados en un libemlismo, 

suponen a cada persona una libettad e igualdad juridica para desarrollar su actividad. 

Debiendo  éstas tmficar económicamente en  plena libertad  de contmtación, sin intervenciones 

molestas por parte  del Estado y deben así mismo disponer libremente de la propiedad privada. 

'l.- M. Villa. Op. Cit. p. 24 
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Provocadas por la alta divisidn del trabajo en el sistema  capitalista, ya era  necesario una 

calculada mcionalizacidn no sdlo del trabdo econdmico sino en lo posible de todas las relaciones 

y en modo muy especial, de las político-juridicas, pam eliminar toda  posible intervencidn del 

Estado en estos asuntos. Estas  relaciones  de cambio, que la economia del dinero hace calculables, 

entran también la actividad corpoml y espiritual del hombre, pretexto suficiente para dar cavidad 

a la intervencidn estatal. 

La idea del libre juego de las fuenas autorresponsables, la del equilibrio anndnico de  intereses 

mediante el mercado libre y de la constitución no coactiva del todo social por la automcttica 

ordenación del mercado, todas estas ideas, decimos en cuanto se proyecta sobre la organizacidn 

del Estado y de la sociedad, no son mas que estupendos disfraces que encubren una situacidn 

completamente opuesta a lo que aparentan ideolo&s que,  aunque  no lo tengan como un  f in 

consciente, cumplen sin embargo, la función de tranquilizar la conciencia de la sociedad 

burguesa. 

!!La Sociedad  Civil  real, en este  caso,  es una sociedad  de  clases cuya unidn se mantiene 

mediante el predominio de una de ellas, para cuya  subsistencia es, sin duda, necesario el 

mantenimiento de la ideologúz  de la libertad y de la igualdad. La Sociedad  capitalista  de  clases 

no se caracteriza, como se dice, por el hecho de que en ella el "débil" Estado se abstenga  de 

intervenir en la vida económica. It 22 

2 2 . -  H. Heller.  "La Sociedad Civiltt en Teoria  del Estado. FCE, 
México, 1974, p.  127-128 
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c).- En la Actividd POWCO-SO~~. 

Al hablar de la f o n a  estamentap3 que aparece en europa podemos decir que la funcidn que 

estimaba propia suya, dentro  del  seno  social, era la direccidn militar y politica. Mas pero esta 

misma vino a quedar reducida a simple  apariencia cuando la fonacidn  de la técnica militar, de 

la económica y de la estructura  del poder politico dejaron al noble  sin una función en este 

conjunto social. 

Por su estructum  tanto dentro de lo económico  como juridic0 y espiritual,  el tipo estamental 

de  sociedad  es una  forma estable, con un estatus  claro y firme, delimitada en sus capas  de  manera 

jurídicamente precisa. No obstante todas las posiciones y las constantes luchas, la jerarquia del 

poder de los estamentados,  como tal no se ponen en tela  de juicio. Así pues, como  nacieron 

fueron socavadas internamente poco a poco, durante largo tiempo, esta  ordenacidn  social  es 

definitivamente liquidada por obra  de las reformas liberales. 24 

Las libertades que ofrecid  esta Reforma Liberal a la persona de la propiedad, la libertad  de 

contmtar y de domicilio eliminaron, de alguna manera, los últimos residuos de esta  ordenacidn 

estamenal y gremial, repercutiendo de esta forma en el crecimiento  de  ciudades y crearon 

correlativamente las condiciones jurídicas para una Sociedad  Civil  desarrollada. "Así pues la 

dominacidn clasista, a diferencia de la estamental, supone la igualdad  del poder jurídico; su base 

2 3 . -  La  Sociedad de la  Baja  Edad  Media y de inicios de la  Edad 
Moderna  constituyó  una  sociedad  en la que cada  persona  por 
nacimiento o por  privilegio,  era  miembro de un  ESTAMENTO, y ello  le 
daba  derecho  a  las  posibilidades  existentes  monopolizadas  por  tal 
motivo,  los  ESTAMENTOS se diferenciaban  entre s í  por el grado 
concreto de participación  en el poder  político,  por la  forma 
peculiar de fundamentación de la subsistencia  material y por  el 
prestigio  específico  (honor) . Van  Richard  Dumen. tgLos inicios de le 
Europa  Moderna 1550-1648. Siglo XXI Editores, No. 2 4 "  

24 . -  véase  Liberalismo  y  Marxismo. Juan Pablos,  México, 1983 
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efectiva consiste casi exclusivamente en la igualdad económica, afianzada por la herencia". 

Es, justamente, la especial condición de  esta nueva dominacidn, basada sustancialmente en la 

propiedad de, bienes muebles y por consiguiente, sumamente inestable, lo que distingue a la  clase 

del estamento y lo que hace parecer a la Sociedad  Civil como un agregado informe de  situaciones 

de intereses económicos en incesante cambio. 

I'Jamás una norma constitucional ha sido tan violada  como la del mandato impemh'vo; jamas 

un principio ha sido tan menos preciado  como el de  la  represidn política. Pero en  una sociedad 

compuesta por grupos relativamente autónomos, que luchan por la  supremacía pam hacer valer 

sus intereses en  contm de  otros  grupos. ' I  26 

Es indudable, entonces, que ni los obreros ni los patrones se hallan en la sociedad  Civil en 

situación de aislamiento individual. La situación  concreta  de intereses obliga a los primeros a 

oponerse al podedo de los poseedores de los medios de producción mediante la constitución de 

grupos solidarios,  organizdndose en sindicatos y corporaciones;  como  lo  recalca tantas y tantas 

veces Gmmsci. Pero  estos grupos, lo mismo que los formados  por los patrones y los cárteles, son 

sólo, por principio, grupos para un f in,  destinados a compartir los riesgos, y no entrañan ni la 

voluntad subjetiva, ni la posibilidad  objetiva de producir una forma social que pudiese modelar 

la sociedad total. 

Gracias a esta conciencia de  clase que van tomando cada uno de los actores  Sociales, en los 

casos en  que se t m a  de  algo más que un grupo para la defensa de intereses individualistas y surja 

un espíritu  orientado  hacia la formación de la comunidad, su propósito no es  el de  sostener la 

~~ _ _ _ _ ~  

2 5 . -  Heller H. Op. Cit. p. 130 

26.- N. Bobbio. "La Reivindicación de los Interesestt en El 
Futuro  de la Democracia 
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Sociedad Civil sino por el contrario, el  de  realizar un vez dentro de  ella una revolución, éSta 

sociedad  se  convierte en tomar un concepto político y la clase en un  factor decisivo de la realidad 

politico y social. 

Podemos plantear entonces que el  criterio que informa a la conciencia de  clase es el de 

"libertad", o sea la primitiva base  de la legitimación de la Sociedad 'Civil, cuya realidad ha ido 

a encontrarse en insoluble contmdicción con él. 

"Libertad igual", es una idea que surge específicamente del cristiano, no abolid ciertamente, 

la esclavitud, al  dar  un cam'cter mús interior al concepto de Libertad, pero si vino a establecer 

una condición humana y libre, la cual precisamente, porque era independiente de todas las 

relaciones sociales. En cambio, en la esfera  de la libertad interior, que era donde mdicaba su 

destino religioso, todos los hombres, por el hecho de  ser tales, gozaban de igual considemcidn. 

Otros ejemplos pueden  ser.la política Ciceriana  que nos muestra G. H. Sabine. 27 

Con la Refonna los hombres esperaban, después de  tanto, la seguridad y la paz Únicamente 

de un poder estatal que fuese independiente de toda legitimación eclesidstica. En la historia del 

pensamiento, la vieja  idea  de la libertad y de la igualdad  recibe ya antes un contenido profano; 

se le entiende ya, de una manera política y poco después también económica, en el  sentido  de un 

derecho de la razón. 28 

Surge así  una legitimacidn temporal y humana del Estado y del Derecho en lugtar de la que 

27. - véase G. H. Sabine ItCicerón y los Jurisconsultos RomanosIt 
en Historia de la Teoría Política. FCE, décima  reimpresión, México, 
1987. p. 126 

*'. - Tal  es el enfoque  tomado por Tomas Moro en su IIUtopia" que 
es en realidad la muestra de  su  disgusto  ante la sociedad 
adquisitiva de la Inglaterra del  siglo XVI. 
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tantos esperaban, transcendente-religiosa. 

"La Sociedad  Civil no  pudo sin embargo, impedir, ya que no poseíu otra legitimacibn del 

poder, que la lógica inminente de la exigencia  política-social  de  libertad e igualdad  operarse 

también, en la época  del  capitalismo avanzado, sobre  el  proletariado. 'I 29 

d.- Una c o n d n  con h democmeia, 

La única manera de entendeke cuando se habla  de  democracia, en cuanto contrapuesta a todas 

las formas de  gobierno  autocrdtico - que no debe  pensarse jamás que en éSta última forma de 

gobierno carezca de una Sociedad  Civil-;  es  considerarla  caracterizada por  un objeto  de  reglas  que 

establecen "quién está  autorizado para tomar las decisiones  colectivas y bajo que procedimientos". 

Todo grupo social, principalmente nuestro actor principal, Sociedad Civil, tiene necedad de 

tomar decisiones obligatorias  para  todos los miembros del  grupo  con el objeto  de mirar, tanto por 

su propia  sobrevivencia  como la general, es  decir los demds miembros. Así que su papel es  de 

suma importancia, por  un lado, por su patticipación directa en la torna  de decisiones y por el 

otro, por'sus manifestaciones de inconformidad, (que son  de una forma indirecta) provocando  con 

ello  virajes en la política sustentada. 

Por lo que respecta a los sujetos llamados a tomar decisiones  colectivas;  el "actor social  libre" 

cuenta con una gran mayoría, haciendo con ello un derecho, del que se hace  acreedor. Se 

fundamenta en la regla  esencial  de la democracia, que es la regla de la  mayoría. 

Continuando con el estudio  de  la conexión, Bobbio,  marca en su discurso que 

"Es indispensable que los que estamos  llamados a decidir o a elegir a quienes deberdn  decidir, 

29.- Sabine G. H. Op. C i t .  p. 136 
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se planteen alternativas reales  estén en condiciones de seleccionar entre una u otra" 30 

En este  sentido la Sociedad  Civil, cumple también con ese requisito, pues el planteamiento que 

propongo, ella  se fundamenta  en  una sociedad  libre  de individuos, que a la vez  de que se 

desarrollen sus actividades  cotidianas y económicas, participe de una manera muy consiente 

dentro de la toma de decisiones. Además, dentro  de  este contexto una propuesta irracional  seria 

rechazada por el  resto  de la colectividad. 

Se caracteriza aquí,  por lo tanto,  una interdependencia  entre un Estado  liberal y el Estado 

democrdtico, en ambos sentidos: 

1.- en la línea que va del liberalismo a la democracia,  en  el  sentido  de que son necesarias 

ciertas  libertades para el correcto  ejercicio  del poder democdico. 

2.- en la línea opuesta, la que va de  la  democracia  al  liberalismo, ya que es  indispensable el 

poder democrdtico para garantizar la existencia y la persistencia  de las libertades fundamentales. 

Aquí  fundamento lo expuesto en el primer párrafo de que, ciertamente la Sociedad  Civil vive 

en todos lados, más sin  embargo los medios  coercitivos que existen en los gobiernos más 

autoritarios marcan la diferencia de los democráticos  para el florecimiento de esa  sociedad 

participah'va en los aspectos políticos. Dos ejemplos claros, el fascismo, italiano; el nacismo, 

alemán y la dictadura paruana de Fujimori actualmente. 

30.- Bobbio N. El Futuro de la Democracia. p. 15 
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SEGUNDA  PARTE 

L A  SOCIEDAD CIVIL EN MEXICO. 

A.- REPASO HISTóRICO. 

1. La formacidn  Po&a del EsWh Mexicano. 

Una abreviatura  del  Estado Mexicano podemos hacerla en tres períodos: el primero, de 1910- 

1920, corresponde a la destrucción del antiguo régimen y a la fundación constitucional del 

nuevo. El segundo, de 1920-1940, es  la  etapa  de la reconstrucción  económica y del surgimiento 

del  Estado intervencionista y nacionalista, que culmina en el  cardenismo. El tercero,  de 1940 en 

adelante, se enfocan dos ritmos o dos tiempos:  el  milagro mexicano 1940-1968, caracterizado por 

una notoria  estabilidad politica y un acelerado  crecimiento económico. Afinando, por su manejo 

econbmico, una concientización en las clases medias ilustradas, no excluyendo al demds sector 

social que se encontrad  fuera del industrializado, a la élite  capitalista,  como  veremos. Otro que 

nos incluye y nos desconcievta porque sus enigmas son las de  nuestra  propia  vida y que podhmos 

llamar de  la "transición mexicana" manifestada en todos los aspectos  -demog&fica, politica, 

económica, mental- que reabre  la pregunta sobre la vigilancia  del  largo presente llamado 
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Revolucidn mexicana. 

"E1  estado y la política Mexicana están definidos por dos peculiaridades de  carácter  estructural; 

primero, el  origen  revolucionario y por lo tanto popular del  Estado; segundo, su compromiso 

con el desarrollo  capitalista, más que con una clase  capitalista. 

Esta contdicción da forma al conflicto entre  dos piezas estructumles de la politica nacional: 

un sistema político de masas y una economia  capitalista. Siendo éstas las bases fundamentales 

bajo las cuales a evolucionado, nuestro  querido  Estado Mexicano desde elf in de la Revolucih 

de 1910, hasta nuestros días y aparece entonces como la respuesta a dos hilos conductores: el 

apoyo a esas masas populares y a los requerimientos  del  desarrollo  capitalista. 

31 

"Es igualmente importante considerar  el  trayecto  histórico  de la composición  de f u e m s  en la 

Sociedad Civil mexicana, de sus tensiones y de las soluciones politicas que pennitiemn o 

impidieron la expresión de  la  autenticidad del conflicto político regional y local. Es 

fundamental darle  toda la atención que merece  al  trayecto histórico, así sea en sus rasgos 

generales, de la diversa  Sociedad Civil nacional, entendida  como un tejido complejo  extendido 

a lo largo del país, y no como la síntesis  concentrada en la metrópoli  central. Asimismo, hay 

que hacer el recuento de lo político, en tanto expresiones  regionales, frente lo político como 

lo estatal  concentrado en el gobierno federal, a partir de la descomposición del antiguo orden 

desde el porfiriato y de la configuración de lo nuevo y contemporáneo. 32 

31. - Bazañez Miguel.  "La crisi de 1986" en El Pulpo  de los 
sexenios. 20 años  de  cirisis en MBixico, Siglo XIX Editores, 
México, 1990 p.29 

3 2 . -  Manuel Villa. ttEstado/Sociedad: la  deterrninacion  histórica 
de sus relaciones.ll  en El Archipiélago Mexicano.  Cal y Arena, 1990 
p. 25 
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El binomio "populista-capitalista"; que adopta la política nacional, se  va manejando en  una 

forma alterna, necesidad  bdsica; nuestros forjadores nacionales no la dejaron  de utilizar; por tal 

motivo el Estado tuvo que adoptar  dos actitudes, principalmente con las masas, una de  alianza 

y apoyo, como de  control y manipulación. La primera forma requiere  de  movilidad y beneficios 

sociales; la segunda se maneja bajo el corpomiivismo y el autoritarismo. 

De esta manera la fuena  de la Sociedad  Civil fue  socavada e inmovilizada. "En un juego de 

la Zunahoria y el U i g o  It. 

"Si bien las organizaciones, por su base y su origen, representan un impulso reformista e 

innovador para el régimen, al irse  cerrando  el  espacio de disidencia y de conflicto se 

convirtieron en los medios de  control por excelencia. 

A la sociedad solo le han quedado tres posibilidades, de acuerdo, por cierto  cada uno de sus 

principales sectores  de  intereses: a los privilegiados, corpomtivos, expulsados de la política, 

presionar y corromper por el lado obscuro  del  Estado a los altos funcionarios e incluso a 

asociarlos a ellos; a los sectores  sin  capacidad de cohesión y movilización, someterse y 

contribuir con su cuota a una insana paz pública, ganada no solo por la eficacia y el consenso, 

sino también por  una buena dosis  de temor y represión; y a los otros muchos, movilizarse de 

súbito, en rebeldia y hasta  el límite del suicidio político, tal es  el  caso  ocurrido con los 

movimientos sociales y electorales  de los últimos veinticinco años y sobre todo, con los del  ciclo 

de la inconfonnidad radical  de I958 y I968. '' (32) 

Así que el hecho de  la  relación  de  alianza con, y control de las masas fue  una característica 

inevitable del  Estado "binomialN. Tuvo, para mantener esa  condición  ideológica de la sociedad, 

que basarse en un nuevo orden que respondíu, según, a las aspimciones de esas  mayorias, por 
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tal motivo fue  empleado el constante repatto  de  tierras, la ampliación de  empleos y el regalo  de 

educación. 

!!Por consiguiente, México parece haber evolucionado  como una praxiocmciu mtfs que como 

una democracia.. . Particularmente  relevantes al respecto fueron aquellas materias que cristalizan 

en cuatro arh'culos  constitucionales: Educación (30.), Reforma Agraria (27), Trabajo (123) y no 

reelección (83). 33 

Esto nos da una clara  explicación  de  como fue  empleada  la promoción de las masas con 

movilidad y beneficios sociales, mediante una hábil administmción (en materia  educativa, agmria, 

laboral y democrcitica),  para mantener una paz social. 

Todo lo antes mencionado no podía  ser gratuito, hábilmente el  Estado Mexicano comenzó a 

desarrollar su naturaleza  contradictoria. AL mismo tiempo que producía beneficios pam uno y otro 

grupo, estaba también estableciendo un mecanismo de  control  para  restarle fuena. 

Esta formación politico-social mexicana corresponde de manem simuhanea a grandes 

problemas nacionales provocados por devastadoms guerras y una revolución "Con la caída  de 

Porfirio Diaz, México perdió de nuevo la cabeza pero la  historia no iba a repetirse; ya no en 

cincuenta sino en quince años ... Sin embargo, durante esos años el país sufrió una destrucción 

indescriptible. Los largos años de lucha transformaron seriamente a la  economía Mexicana. La 

destrucción de las vías férreas, por ejemplo, f u e  particulannente sevem; las alteraciones  sociales 

y los cambios políticos que caracterizaron a esa  etapa  se combinaron con los efectos de la 

depresión para retardar perceptiblemente- en algunos años incluso se detuvo o se invirtió - el 

33.- Bazañez. Op. Cit. p. 30 
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proceso  de  crecimiento  de  Mkxico. 34 

Esto es lo que da la pauta  centml  que compromete al Estado Mexicano con las dos estructuras 

bdsicas:  Corresponderle a las masas por su activa participacih  en una revuelta, que sin  ella 

jamás se hubiese consumado de tal manera la gloriosa  escena nacional; Ante todo lo destrozado 

y acabado que estaba  el  Estado,  gastado y cansado  de tantas y tantas luchas así que tenia que 

valerse indispensablemente de  capital, no importaba  de donde, pam restaumr y echar a andar esa 

nueva maquinaria en mal estado. 

Pero  veamos las consecuencia: 

2.- Movimiento Rshrdiantil de 1968. 

Pam el Estudio de una sociedad civil activa en el paisaje nacional es  incorrecto  arrancar, así 

tan tajantemente, de  este período, más sin embargo, dado que la política del  Estado  Mexicano  es 

tan rica, tmtar de  abarcar todos los aspectos  resultaria  imposible.  Considerando que los períodos 

anteriores ya están  estudiados por demás -el caudillismo, el maximato, el  corporah'vismo,  la 

política de masas, etc.-,  partire'  de aqui para continuar el estudio, ddndole una revisih y 

mezclando un planteamiento lo más lacónico  posible. 

Ya que el  objetivo centml del tema es  el  estudio  de la Sociedad civil pero lo más reciente 

posible. 

Hasta X955 el  sector  agrícola se ve apoyado económicamente, es en cambio a partir de I956 

cuando el sector industrial recibe  todo el apoyo que se le habia  venido  negado. Mientms que en 

el período anterior el nivel de  crecimiento  de  la agricultura se mantuvo por arriba  de los indices 

Hansen Roger D. ttRevolución y Reformas:  1911-  1940.tt  en  La 
Politica  del Desarrollo Mexicano. p. 42 
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de la industria. (Con un crecimiento anual en la agricultum del 3.2% y un 8.1% del  de la 

industria manufacturem y 9.5% y 7.0% del de la electricidad y el  petro'leo  respectivamente). 

Lo que quiero dejar bien claro  es como kste  período 1955 - 1967, el  sector industrial y agtícola 

reciben todo el apoyo que se pudiem  genemr en el  Estado para llevar a cabo una 

industrialización, se forma un sector  privilegiado económicamente; en un primer petíodo (1936- 

1956) se  da un marcado incremento en el sector agtícola para la exportación; y un segundo 

período (1957-1967) el  apoyo  estatal  estuvo enfocado para impulsar al sector industrial, por medio 

del cual se buscaba  la sustitución de  importaciones;  dividida, a su vez, en dos etapas: una 

primem, caracterizada por  una importación  de infmestructum industrial y la segunda, 

produciendo bienes intermedios. 35 

Así que el movimiento estudiantil de 1968; es  resultado  de esa política "binomial que maneja 

el Estado y por el otro  es consecuencia de  ese  período anterior, como  veremos. 

No fueron, entonces, en este movimiento de 68, las masas de gente pobre, ni los obreros 

organizados o los campesinos sedientos  de  tierras, los actores principales de  éste conflicto, sino 

que f u e  una Sociedad  Civil  compuesta principalmente por los minados sectores  de la clase  media 

ilustmda quienes estaban enfrentando a un Estado tmdicionalista. 

' l . . .  fueron los actores urbanos súbitos e inesperados, los estudiantes que ocuparon las calles 

de la capital en 1968, quienes anunciaran que en la  entraña misma de la organización sectorial 

- estatal - de la sociedad mexicana había "elementos sueltos", no incluidos en la red 

3 5 . -  Para mayor información en  el desarrollo de éste apartado 
véase  Ricardo Solis. Realidad Económica de México: Retrivisión y 
Perspectiva. Siglo XXI Editores, México, 1986 
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corporativa, pam los que el Estado no ten&  fbnnulas, moldes, ni expedientes de tmto y 

control. 36 

Despuk de varios intentos  de una Sociedad Civil activa en Mkxico, -Movimiento Magisterial 

(1958), Movimiento Femcanilero (1957 y 1959) entre otros- el caso de 68 tiene una relevancia 

que deriva del  hecho  que presencib la natumleza  de ese Estado -Mexicano contdictorio, que 

desencadenaron una serie de cambios en los acuerdos operativos entre el sector ptiblico y privado. 

Lo geliodos anteriores crearon una conciencia mexicana preocupada por principio crralitatvo de 

esas rehiones  tan identificadas que se  ventcm gestado entre el Estado y la Sociedad, 

principalmente con esa  clase, inquieta y activa, estudiantil. 

Los perfodos anteriores fueron creando una conciencia pública  mexicana p r o c u d a  por 

principio cualitativa de las relaciones tan identificadas que se venia gestando entre el estado  y la 

sociedad, principalmente con esa  clase, inquieta y activa, estudiantil. 

Este movimiento, como ya lo dge  anterionnente, es consecuencia de... pues ide-ca cuatro 

motivaciones profindas= 

1.- La inadecuacidn del sistema poutico pam observar las demandas de los nuevos sectores 

sociales; 

2.- Deterioro de las relaciones entre el Estado y las Universidades; 

3.- El debiliramiento del modelo culhtml o despkkamiento  del Estado hacia unu fincisn 

directamente favomble a un sector de las clases &S, como una imagen percibida por ciertas 

capas medias altamente sensibilkadas  en este  aspecto. 

En cuanto a la printem, la inadecuacibn, se  refiere principalmente a una imposibilidad del 

%.- Aguilar,  HGctor Camin.  la subersi6n silenciosa. en DespuQs 
del Milagro. Cal y Arena, Mgxico, 1992, p. 26 
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Estado pam pmmover y rnovilikar  a los nuevos profesionales, e m  evidente un abandono en el 

rincdn  de esta  clase ilust&. 

La segunda, el divorcio entre el Estado y las Universidade, provocado por la f& de interh 

de  parte del primem pam con el segundo de los nombmdos; pues como vimos la poWca estaba 

apuntando hacia al sector indus td .  

La tercem el debilitamiento del modelo cultuml o la ideologh dominante de Mdxico. Este 

acontecimiento comsponde a un proceso histdrico trinomial ideoldgico nacionalismo-populo- 

desarmllimo, planteado desde el perfodo canleniSta. Del trinomw, basdndonos en el pmgmma 

de Mindustdulizacidn y sustitucidn de importaciones, podemos afnnar que los elementos han 

pedido competivilidad  -el nacionalismo y el desamllismo- y provocan la desarticulacidn en la 

maquinaria del Estado nacional. 

El cuaflo elemento que motivo el movimiento esta  marcada por desplazamiento de Gobierno 

de Ordaz a favorecer a las clases &s. Principalmente a urn clase propietaria de los medios de 

pmduccidn, es decir, industtial, en ascenso. 

NEl movinriento de 68fue ad la rebeun contm el orden social, la búsqueda de la ciudadanta 

integml  en la fmiliu, en la escuela, en la sociedad. Y se orient6 contm el Estado porque este, 

paternal y caudiuista en el gobierno asumid el reto  como propio y decidid defender  no sdlo el 

orden politico sino, y sobre todo, el orden social tdicwnal .  ff 37 

Podribnos camcterizur a la etapa  como una metamo?fosis de Estado populista a un Estado de 

clase, cuyos nuevos actores emn resultado de las poltlicas del propio gobierno y que  pmvenian 

de  sus  pmpius instituciones -Politdcnico, U N A "  como lo e m  de urn educacidn superior 

~ ~~ ~~~ 

37.- M. Villa. Op. Cit. p.  99 

46 



semignatuita que W mismo estaba pagando, indistintamente; no reclamaban, aparte de la justicia 

moml, sim lo que  el gobierno venia prometsb cada  vez en  su discurso de todos los dias: 

-el cumplimiento  de la constitucibn 

-respeto  a la autonomia universitaria y 

-una activihd democrdtica de dicuogo y apertum 

Esta pauta nos la mama el propw Aguar ,  al establecer la bandem ideoMgica por la que se 

guiaban los diScQulos del nivel superior y medio superior. 

Si hacemos un pequeiZo viqje al primer  pedodo cardenista, vamos a notar  que se dw una 

tolemncia a la clase popular,  es  mds h el mismo Girdenas  incito,  en varias o c d n e s ,  a los 

movimientos, como la medida iddnea, pam que fuemn resueltos sus problemas. Provocdndose así 

una clase consentida; que pam 1968, veinte ailos después no podia olvidar el proyecto del 

"TATA I 

La rebeli6n de 48 f u e  la primem del México urbano e industrial que el modelo de desamllo 

elegido en los 40% queda  constmir. La Sociedad Civil, aqui, se Ifl(Lfiza por élites juveniles de las 

ciudades, &lites que Uevan inserta la ilustmcibn  que en cierto  modo  se encontmban  iqfluidaspor 

un m a d m o ;  en ese entonces, fuerte y vigente, que se conjuga con una prdctica de rezago y 

olvido de la moviliihd. La mayorla de ellos hgos de la clase media gestada en  tres décadas 

anteriores. 

genemci6n  que CulnrinarZa el trdnsito hacia el México industrial y cosmopolitan del cual 

sderon sus principales dirigentes. 
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a.- Los mdbs wenidhs. 

Los actos del movimiento estudiantil estaba o n e d o  hacia una  poutica, que signwaba  un 

circuito  de continuidad en la modernidad  del pats,. es decir,  dado que se había cambiado  el  modelo 

de la política social por el modelo  de una política econdmica i n d u s t d ,  la clase i lustmh resid6 

el rezago y la f& de  movilidad, por tal motivo, puede decirse que Tlatelolco  golpe6  ese  circuito. 

Fue la respuesta petrificaaa del pasado de una Sociedad Civil que justamente reclamaba  sus 

derechos, que recogfa las pulsaciones del porvenir, la presencia embrionaria  de otm pal3 y otm 

sociedad, cuyas demandas centmles han sido cada vez m& dwi l e s  de manejar con los viejos 

expedientes de %a manipulacidn y el contml". 

En este caso la f 6mula  corporetivista del Estado no funcion6, por un lado porque no habib 

manem de aplicada o no lo quiso hacer, y por el otm, porque jamas espem que ese  sector social 

actuam de  esa manem. 

Roderic Ai Ciamp, en  sus estudios, reWvos a los acontecimientos coercitivos a los que hubo 

que llegar en 1968, expone dos v e d n e s  existentes; en la primem coloca al presidente I#az O& 

f uem de la capital, en el momento de los acontecimientos, pam evitar  el  contacto  con e h s ;  la 

otm, lo pone  en la capital, m& sin embargo,  maravestaba  cierta renuencia en la toma de 

decisiones. 

Sobre la primem, segrin Ai Canrp, la situacibn se había  vuelto  seria y se  decidid que  el 

presidente te& que ddar la ciudad. Se encontmba  jugando gowen Michoacbn, cuando se tom6 

la decisi6n. 

La fonna, no había otm, el empleo  de la coercidn, lo que cons&& el pmblema em si se 

empleaba o no sobre a q u e h  Sociedad Civil sedienta  de justicia y necesitada  de s-acer sus 
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necesldades. Aquf  en esta primem postura fire Miarcelino  Garcia Barmgdn  quien habia ordenado 

a las tmpas cUQILd0 se encontmba  en polacio nacional. El entonces Secretario de Gobernacidn, 

Luis E c h e v e d ,  se encontmba con el Geneml  Ballestems  en la calle, al que Echeveda ordtwb 

que  empleamn las tmpas. 

"La segunda v e d n  coloca a Diaz Ordaz en la escenu, pem incapaz de tomar la decisidn, que 

estaba en manos de su Secmtario de afensa.  

Estaban presentes Echeveda, el Geneml Barmgtin y los oficiales del Estado Mayor ... bien 

seilor presidente, es obvio que debemos hacer algo. Si  usted no objeta, voy a despejar 

Tlatelolco. N 

En este caso fire el Geneml  Barmgtin el que tuvo la "inteligente" decisidn, ordenando a sus 

ayuhntes, despejar la plaza. 

Ai Camp en ambos casos parece tmtar de cumr el defecto del Estado desviando el dolor, hacia 

las h e n a s  Armadas,. m& sin embargo,  como otms tantos casos se dio el  carpetaso y se  conservd 

en secreto. 

La incompetencia y la desespemcidn del Estado pam atender esas demandas de la Sociedad 

Civil lleva  el peligm  intdnseco de  acabar,  como en este caso al empleo  de los medios coercitivos, 

no impor3ando de quien nazca la decisidn pem lo que se juzga es la accidn, la actitud y 

peMectamente llDal0 manem de  resolver el pmblema. 

"el movimiento  estudiantil de 1968 evidencid que la cnvica a las tendencias omnímodas del 

Estado es insyticiente s i  no va acompailada de la critica de las tendencias autoritarias, 

38. - M6S sobre  este  planteamiento  podemos  encontrarlo en  "De 
Aleman a Salinas. El poder de los Generales. M proceso NO. 8 1 0 ,  mayo 
de 1992, p. 6 
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inequitativas y discriminatorias  de la Sociedad Civil. La búsqueda  de un  dgimen ntckr 

democrdtico , o por lo menos de mayor participacidn, supone  cambios drdstcos  en el onien de 

la s o c ~ .  " 39 

Los recursos que ahom te& que utilizar, los antiguos mbtodos  de la Santa Inquisicidn, 

manchar  de sangre las calles pam que todos se diemn cuenta de lo que les sucederfa si se 

porfaban mal. El empleo  de los medios  de  coercidn fue  senciua e inteligente medida  empleada 

desde el escritorio. 

"la hegemor&  velazquinu pag6 los favores apoyando  abiertamente a los gobiernos en  sus tareas 

indust&&udoms, pem tambih en  sus enfrentamientos con la sociehd, como en los 

sangrientos episodios  del 68, cuando el movimiento obrem ofrecid contingentespam disciplinur 

a los universifarios rebeldes" 40 

3.- &z L i h  J w ~  &O*. 
Resulta que aun sobre las frescas cicatrices  del movimiento de 68, nacid, dos años despubs, 

un intento por actuakw el e q u w e  ideol&gico  del dgimen de la Revolucidn. Bdo la autocdica 

gubernamental y el estallido populista, se multiplicaron las incor,$onnidades con el pasado y el 

pbndulo de las preferencias se orientaban entonces hacia  el  sector capitalista. 

"Los principales benefciarios del nuevo modelo -banqueros, empresarios, cometciantes- 

agmviados por el populismo del perlodo de Echevenia, reorganizaren sus  instmmentos 

39.- M. Villa. #'La Sociedad Civil: Autoritarismo y Democracia.#1 
en El Archipielago Mexicano. Cal y Arena, p. 71 

- Aguilar,  Héctor Camln. I1La pugna en la  ctipula. It en Después 
del Milagro. p. 29 
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pouticos y fmguamn el  golpe  de Estado financiero de 1976: una  decM6n conce-  de  bqia 

i n v e d n ,   f u g a  de  capitales, dnimos conspiretivos, campatlas de  rumores... 'I 

¡A que se debe, que mama la pauta pam la nueva orientacidn  de la Sociedad Civil econdmica? 

Como ya dije, las cicuttices fmscas del movimiento de 68 llevaron  de fonna consiente a Luis 

Echeventa,  que desde  su cammila promovib la aperfum de  canales  de comunicacidn con los 

sectores sociales que de alguna manem habtan  quedado reseddias,  en particular con los 

intelectuales, los universitarios y gmpos disidentes  del ala izquierda, a desamllar la poutica de 

apertura democ-a, fue  empleada por E c h e v e d  pam que  desde  su campa& fuera visto como 

una nueva alkernativa que recogíu las experiencias -%as del manejo social  llevado a cabo por 

* O*= 
"La aperture politica funciond como un acexamiento de la sociedad política con la civil,  en 

iun mamo de contencidn y prevencidn de la violencia via la tolemncia y la intedocucidn 

política, con una perspectiva  de recupemcidn de la credivilidad social y el  control político de 

¡los grupos disidentesn " 

; A l  mismo tiempo,  en estos aAos tuvo  lugar un ambicwso proyecto gubernamental de  renovacidn 

del los componentes esenciales del discurso  ideoldgico  del  Estado. Se apela a los temas del 

d e b m l l o  con jusíicia social, a la ermdicacidn o disminucidn de las desigualdides sociales y a 

la lampliacidn  de los canales  de  expresi6n democnttica de las ideas.  Frente a la crisis definitiva 

del los viejos moldes del  discurso  ideoldgico y al claro avance  de los medios masivos en la creacidn 

dd sustitutos. Nenos a la ideolo& oficial de la Revolucidn Mexicana, el Estado echa una 

'l.- Aguilar, H. Op. Cit. p. 32 

''. - Bazafiez Miguel. El Pulsode los Sexenios. Veinte afios de 
crisis en Mexico. S i g l o  XXi Editores, p. 42 
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agresiva poutica de promocidn de los valores nacionales, de  exalkrcibn  de la pretendida  vocacidn 

latinoamericana y tercernudista delpais y recupemcidn de nuestms d c e s  indigenas y populares. 

=Un segundo elemento, que gmvit6 de manem importante en el fmcaso de  ese  planteanriento 

de poutica econbnrica, f ue  Icr actitud  de algunos gnrpos  de la dlite empresurid. Se podia decir 

que se h i c i e m  presentes los puntos de tensi6n que la relacidn  entre las dlites gubernamental 

y empresarial habian mantenido durante toda su historia. 

Los empresarios pensaban que las medidas impulsadas a patíir del discurso populisfa del gnrpo 

gobernante implkalian tarde o tempmno,  un ataque a sus condiciones de  privilegio. 43 

Em notorio p u k  el viqjk de la polt'rica  coercitiva a la política populista encamda por 

Echeve& y aunque el  sector privado tambidn hizo lo mismo y acicateado por el candiddo que 

le  pmvocaban varios  aspectos  de la poutica en el poder, impulsd un pmceso de  organizacidn 

interna que llevarla a lafunhcidn del  Consejo  Coordinador  Empresarial, considedndose a 4sta 

como un verdadero  estado mayor del  empresariado mexicano, que bien podriamos considemdo 

como: La Sociedad Civil Econdmica, pues como veremos tambidn impone sus reclanros y reglas 

del juego sobre la justicia social del  Estado. 

"... A mediados de los setentas,  el protectomdo geneml de la polftica sobre los negocios 

mosttuba ya m g o s  de  agotamiento. Los v&stagos del  capital em  un grupo de presidn mbusto, 

habituado a la negociacidn favomble puertas  adentm, c a p  de condicionarporciones sustitutas 

43.- Vdldez Zurita Leonardo. "Estado y regim6n  politico en 
Mexico: Los cambios  de los  ochentas. en America  Latina y MBxico en 
el Umbral de los 90 's .  UAMI 1991, p.  89 
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de la inved6n y de la repduccibn econdmica en Mdxico. " 

Empewvn por eflrentanrientos verbales  entre  empresarios y gob iem hasta llegar a la ruptum 

y culminar  en la devaluacidn de 1976. Hasta antes de la ddcada  de los 7Ws, la relaciones  entre 

gobierno y empwsario parecia haber sido dominadas por un  acuerdo fundamental : el  proyecto 

de d e s m l l o  cap-, en el  que la empresa  privada em esencial. 

Contmrianrente a la espectativas, los setentas  estaban genemndo ciertas dudas sobre la 

viabWad del pmyecto econbmico pam resolver los problemas de pais. Dentro de  este  contexto 

su@ el intento  iMmctuoso de Echeverrfa por edificar una alianza con el  sector  privado a tmvds, 

principalmente, de la cabeza  del Gmpo Monterrey, Eugenio de la Garza Sada. 

Una vez  alcanzada la mitad  de los 70%, los sectores  lideres  de la fmccibn econbmica fueron 

lo sqjicientemente fuertes como pam proseguir su camino  con o sin el, en otros tiempos vital, 

apoyo del Estado. Mcis sin embatgo, cuando esto  iba  pareciendo tnígico pam el  Estado surgid el 

hauazgo petrolero que ha& W c i l  esa subodnacidn del  sector público al privado. 

Tan buena  actitud, de  esta fmccidn de la Sociedad  Civil  -cuando  el  ejdrcito  reprimid  el 

movimiento estudiantil en octubre  de 6 8 ,  el  sector privado respaldd la decisibn de Dhz Onihz, y 

lo mismo  hizo cuando f u e  anunciada la candidatrtm de Echeverrfa en noviembre  de 1975- 

comenzb a cambiar muy @ido, findamentalmente con una reaccidn al lengqje de Echevenía, 

una vez en el poder, que los empresarios lo percibhn demasiado  radical y populista. La 

preocupacidn de los hombres de  negocios  estuba en torno a cuutro  aspectos: 

a).- fiscllr 

b).- labod 

&.- Hector Carmin. Op. Cit. p. 54 
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c).- intervencwnisnu, estatal, y 

d).- apertum politics. 
< 

En respuesta, las acciones pam u n m a r  a la linea del apamto polilico del sector privado, 

pmgresamn relativamente rbpido. 

semana despuk (el 17 de  septiembre) Eugenio de la Gam Sada fue  asesinado, el mismo 

dkr que se finnarsa un atimento g e n e d  de salahs y el perfodo de coMmntacidn abierto entre 

las &lites pouricas y econdmicas alcanzb su  cumbre y el acuerdo  salarial fue olvidado e 

A la luz de  este fervor, empresarial, Echevenfa buscd  de tal manem promover el  apoyo popular 

y militar  a  nivel nacional; los empresados se retmctamn de sus acciones arguyendo que la 

m n e s  del descontento fueron entre los mczs res&ntes: 

- la toLenancia gubernamental al sindicalisno independiente 

- las dentandas obreras e  incrementos salariales 

- el pmyecto de contml de precios, y 

- la ley  de pmteccibn al consumidor. 

Respecto a las acciones internas del apamto politico del sector privado el año de 1974 fue  

dedicado, por  CoMedemdn obrem-patmnal de  Mdxico (COPARMEX), a  incrementar la 

sfiliacibn y a refonar la unidad entre diversos segmentos del mundo de los hombres de negocios. 

Se reporta que Copamex aumento de 13000 a MOO0 miembros (Exc&ior 10 de  octubre de 1949). 

Podemos  seikrlar que la considemcidn fundamentalpam  tomar de aquí el  concepto  de  Sociedad 

Civil esta mamado por: 

l/o. no es todo  el  sector  empresarial, sino una  fmccidn. 

45.- Miguel BazaAez. Op. Cit. p. 51 
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2/0. r e c h  y hace tambalear al Estado. 

3/0. f o m  parte  de Irw: acciones d e  manem *indirecta- del Estado. 

4/0. exige demandas por  sus intereses. 

En msumen,  el  acercMliento  de  Echevenfa a las bases populares como en accidn indispensable 

pana recomponer la hegemonía desqtTiada, tuvo como contmpartida l6gica el distanciamiento en 

la cdspide del sector privado. fmnte al sector pdblico. Aunque  despuk de la fmtum con el grupo 

Monterrey y la Coparmex todo pareciia m u d a r  bien y avante. 

Sin embargo, mucho  de lo que el presidente Echevenfa deseaba hacer no e m  bien visto por 

los empresados; por lo demds el anibo de ciettos núcleos de ideas nacionalistas y progresistas a 

sus  dgimen  -resuMo de la estmtegiu de  incorpomcibn  de la disidencia universitaria- imptimid 

a su  gobiemo un incoqfundible sello de inspimcidn social democrbtica. 

La Ley  de regulaci&n de  nuevas inversiones extmqjem y tranSfetencia de  tecnologh. 

Decisivamente, que el alejamiento s u f d o  entre el Estado y la Sociedad Civil capWistafue 

promovida por la pmmulgacidn  de la ley de regulacidn de nuevas inversiones extmqjems y 

tmnSferencia  de tecnologh, que dio el paso a la real fmctum,  pues esta da&zba tanto a la 

inversidn priva&  como la exttqjena, tal circunstancia f u e  aprovechad¿z por el sector privado ya 

que  el sector externo consided vulneredos sus intereses con la nueva legislacidn y simplemente 

comenzb a marcharse. 

El co@cto polkico entre el Estado y el sector privado se tradujo en la pedida de la cor&nza 

mutua. El sexenio concluyd, ast, en medio de una  sevem crisis de confianza agmvada por la 

decisidn de Echevenfa de expropiar gmndes extensiones de t i e m  en  Sonom. Con este proyecto 

del Esfado f i e  pmmovida una huelga nacional encabezada por el recikn fundado Consejo 



" 

Coodinador hbtpresadal, segrin en apoyo a los agriculdores  de Sinaloa y Sonom todo e m  con la 

tendencia a poner  en entredkh.0 al Gobierno E c h e v e d .  

En esta fonna  em evidente que el  sector industrial no hubh pedido su espirihr  combativo 

-aunque sdlo f ue  la fmccidn del  Norte-, se habb perdido en gmn magnitud parte importante del 

total de la inversibn privah; el  gobierno se inclino hacia el endeudamiento pam mantener su 

desamllo compartido; que ya pam 1975 se hizo claro un desequilibrio en la bal¿anza de pago. 

#La nfonnafical f u e  vista de  esta manem y la respuesta  empresarial fue  pronta, coordinada 

y eficaz, p m  evitar que una medida  de  esa magnitud tuviem posibilidades  de  salir  adelante. 

Pod& decirse que, dumnte todo este periodo, los conflictos entre la &e estatal y la Sociedad 

Civil empresarial dejan de  ver no solamente  signos  de  agotamiento  del patrdn del  desarrollo, 

sino tambun de los tdnninos del  acuerdo  entre los &es gubernamentales y empresariales. " M 

Es así como la lucha de la Sociedad Civil empresarial bqjo el  pronunciamiento de sus 

deman&as e intereses logm reivindicarse como berza  Social en pos de sus demandas. Esto dejo 

un cludo recuerdo pam aquel que continuarlir en la sucesidn pmsidencial, la fuerza como 

Sociedad civil. El resultado en este  sector, tuvo como mayores acontecimientos el distate del 

Estado, i@ci&n, movilizacibn y culminb con la devaluacidn del Peso en 1976. 

&.- Valdez Zurita. Op. Cit. p. 91 
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B.- LA LECCZ6N DEL 6 DE JuLlO DE 1988. 

1.- BI c%w al& las &c&nes. 

De una Sociedad Civil privada, surge la sotprendente tmnSfonnacidn insumcta en periodo 

electivo presidencial, con lo cual se ab&, sin duda alguna, una etapa de recomposicidn del 

sistema poxItico Mexicano. Surgiendo esto  como un fendmeno inesperado. por su sentido y por 

su  magnitud,  que pmvocd desconcierto y corCfusi6n no solo en las fuenas oficialktas, sino 

tambih  en todos los partidos de oposicidn. 

El cambio relevante, de la sociedad Civil en  geneml- tanto econdmico como social- que se 

pmdyio  en la jornada extmdinaria del 6 de Julio planted la necesidad de una refonnu  en 

pmjündidad del Estado Mexicano, nrtinario y en  putticuhr, del sistema polfico que articula a 

esa  sociedad civil e indtucidn pdblica. 

Puede decirse que esa joma& m a d  el f in  de una @oca y el comienzo de una etapa de 

tmnsicidn  que, dada la situacidn nacional e internacional, S& puede postularse deseablemente 

como tmnsitoria a la democmciu. Es decir a unu mayor participacidn de la sociedad en la toma 

de decisiones sino en  fonna directa si a manem de cuidado pam con el Estado que conlleva  y 

manifiesta un signo de democmtizacidn relbtivamente pacifica del Estado Mexicano. 

El contexto que nos &ea como miembros de la Sociedad Civil esta marcada por una pmfinda 

crisis econdmica, que tal vez podemos considemr  que f u e   e l k  quibn promoviem la acelemcidn y 

generalizacidn de la demanda social de democmciu pero sin caer en la ilusi6n de pmmover que 

la sola tmnsparencia  electoml bastad pam resolver los problemas planteados por  nuestm aificrz 
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sicuacidn ecodmica, sino que una tmnsici6n exitosa deseable, a la democmcia en  Mkico implica 

que eUa sea concebida y pmcticadh como un modo de reconciliar positiva y pductivamente al 

Estado con la Sociedad Civil, fonkdeciendo tanto las instituciones públicas como las 

organizaciones sociales. 

SegrSn Luis S W r ,  "El pmpw fenclmeno del 4 de Julio  muestm clammente la inmensa 

carencia de idonnacidn que existe en la ciudadania respecto de las organizaciones poUticas de 

la política pemonwada, encarnada en lkleres concretos  sobre la polftica propiamente partidbtia. 

El hecho  de  que organizaciones mindsculas, moribundas y10 corruptas como el PPS, el P W ,  

y el PFCRN hayan duplicado sus votos al proponer un ltder carismdtico prueba cie-ente la 

f u e m  de este liltimo, pen, tumbidn lo precario de las organizaciones polfticas en Mdxico. 

... Y nuevamente no parece que la ruta del mrdicalismo  verbal, del oposicionalismo a ultmnza 

y de los desplantes revolucionarios conduzca a aminomr la distancia entre esta fotmacidn poutica 

y el sentido como de la mayor parte de la sociedad. De una Sociedad Civil que no habrta que 

olvidarlo, se irtfonna  mayodíadamente a tmvds de medios de comunicacibn que no desapmvecha 

ninguna oportunidad pam desprestigiur  a los partidos de oposicibn, pero tambidn de una Sociedad 

Civil escdptica, hab;ituada a d e s c o m r  de la polftica y de los politicos en su conjunto It. '' 
No sobrerh insistir por ello en que la necesaria reforma democdica del Estado Mexicano ha 

de situarse en la perspectiva de  una  supemcidn efectiva de la crisis econdmica y de un 

relanzamiento del desamllo, lo que supone no debilitarlo sino fottalecerlo, no destruirlo sino 

fortalece&, no destruirlo sino reconstruirlo, no revolucionarlo sino refonnarlo, a fin de  que, 

rearticulado con la Sociedad civil Mexicana, en  geneml, sea una instancia capaz de ercfrentar 

47. - Lius  Salazar "nota sobre el Perfil  Politico del PRD", 
MBxico la baqueda  de  alternativas, ECP, 1990, p. 135 
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los desqfr;os de este f in de siglo. 

En base a este, escarmiento, el Estado con su  nuevo titular ejecutivo tend& que apegarse  a 

ciertas medidas "maquiavtflicas " pam poder conservar y desamllur un buen gobierno, como ya 

veremos. 

1Pem que  es lo que mueve a la Sociedad Civil que se refleja en las Elecciones de 88? 

El Estauido de la crisis a mediados de 1982 seilala kunbibn el agotamiento de las condicwnes 

materiales del pacto social, premunciado  ya  en  una prinrem injlexidn descendente de la curva 

salarial a partir de 1977 y en  una disminucidn de los porcentqjes de incremento de la 

ptvductividad pam esos mismos años. 

La: i w i d n  se  convi&  a paak de 1983, en desplome, al cual acompañd una cafda en los 

tndices de ocupacidn. La crisis puso al descubierto todos los desequilibrios internos y externos de 

la economkr acumulados dumnte el período de la sustituciih de importaciones y del uamado 

ttdesamUo estabilizadorn, a pa& de los años cincuenta. 

"El pats necesitaba exportar y despkar el centtv de gravedad de sus exportaciones de 

productos prSmarios  y el petrdleo a las nuanqfacturas. El cambio sign;ificaba, nadQ m&s y na& 

menos, entmr a una nueva fase del desamUo capitalista mexicano. Aparece tanto mas urgente 

que tambibn se estd enganchando la brecha tecnolbgica, en  primer  lugar con el vecino, Estados 

Unidos y con los países industrializados en  geneml, y en segundo lugar con M e s  de similar 

nivel de desamlh  en Ambrica Latina como Brasil. 

Esta política sentaba su bases en dos grandes ven@'as  comparativrrs= 

a). Una econbmica Social. 

Prescindh  en las canaetedsticas de la fuena  de  tmbqjo  mexicano, bqjos salarios, flexibiU&d 
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y capacidad tbcnica. El nivel salarial mexicano compite a la bqia con los salarios de  Hong Kong, 

Taiwan y otros  de paises asibticos. 

Los planes oficiales proyectaban mantener esos  niveles. La jlexibdidad en la utiUzacidn de la 

f u e m  de t w o  por el capital esta  asegurada por el  escaso o nulo control de los trabqiadores 

sobre los precios de tmbqjo en las nuevas plantas,. gamntizadas a su  vez por el bqio nivel  de 

organizacidn  el control de los sindicatos oficiales y la bqja presi4n de la ocupacidn  sobre  el 

m e d o  de t w o .  

La capacidad tdcnica proviene de la fonnacibn industrial ya existente en el pais y de la 

educacidn de las escuelas  tdcnicas  del propw Estado. 

b). V e w a   G e o g w a .  

Consiste, obviamente, en la vecindad con el mayor mema& consumidor y de capitales del 

mundo, marcada por una preferencia por el factor geopolftico: el territorio mexicano fonna un 

continuo con el de E. U. e integm la zona que  el  Pentcigono considem como printem prioridad 

militar; sus recursos naturales, econdmicos y humanos  pueden ser mh controlables en caso de 

co@kto bblico. 

Este es el modelo socw-econdmico del Estado que fmgud intensamente makstams en la Sociedad 

Civil ya adolecida  desde d o s  at&, pero que no soportarla mas esa  clase  entreguistu en el poder. 

No s6lo esos  aspectos sino que en  mucho  tuvo que  ver  el apamto  bumcnítico  colpomtivo de 

los sindicatos, agente del  Estado en el movimiento obrero y gamnte de la inumovilidad obrem en 

ese pacto, osi como la bumcmcia estatal  urbana  que controla la Organizacidn E;iidal Campesina, 

son estmcturas  que  pmtegen la inefieiencia, la indisciplina y la bqja productivihd -mucho m& 

cuando no pueden ofrecer aumentos  en los salarios o en los ingresos  campesinos- y fomentan la 
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compcidn incluso entre los trebqiodores,  que a f& de otm perspectiva  de organhcibn y lucha 

independientes serdn  Uevados a defender su  precario  nivel  de vida por la vta: de  prologar la 

walianza perversa con esos bunlcratas. 

Al uní-sono social en este mismo modelo  econdmico  promovid  desqjustes a la clase capitalista 

nacional, y pam muestm  un boto. 

"Es reveladom al respeto la orientacidn de las nuevas plantas de la industda del automdvil, 

la mayor patte de cuya pmduccidn estd destinada al memado estadounidense. En los aAos 

recientes se han establecido nuevas plantas de  Nissan en Aguuscalientes, de la Ford en 

Hemos& y Chihuahua, de la General  Motors y la Chrysler en  Ramos tlriqbe (Coahuila), de 

la Renault  en  Gdmez Palacio (Dumgo),  igualmente reveladoms son las ventqjas otorgadas 

pam el  establecimiento  de una  planta de la IBM, mbs alkí  de las concedidas  anteriormente a 

su competidom. 

Nuevos proyectos de los capMs estadounidenses, japoneses y europeos d i s p d r d n  de las 

mismas ven&v*as, entre e l k  la autorkcidn p m  operar COIL capW total o mayoritariamente 

extmMem establecido,  excepcidn a las &posiciones legales quefiiaban la obligacih de contar 

con un 51 96 del capital nacional en cada empresa. I' 48 

Vislumbm aquí  una fdmula  del  modelo  econdmico  que tantas veces ha sido aplica&, tantas 

veces se ha visto su diencionalidad; la de atmer a la tecnología  de punta pam promover una 

preocupacidn en la nacional y crear una conciencia  de  competitividad. 

M4s sin embargo, la Sociedad Civil capitalkta f i e  la mbs sfectada con dsta medida p u b  la 

poca i n v e d n  activa se vio desplanda. Por  decirlo así, "En algunas ramas como la electrbnica, 

48.- Adolfo Gilly. La Modernidad del Capitalismo. Juan  Pablos 
y Clemet Editor, MIxico 1988, p. 15-16 
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puede decirse que esa  competencia en el mercado nacional ya existe parcialmente establecida por 

el contmbmdo. Zkdo el desfase en la calidad y novedad  tecnol6gica  entre la pmduccih interna 

y extern, esa  competencia tende& a acentuar las medidas  de l i b e d n  anunciadas y en parte 

ya aplic- no v in i em a regddzar una situacidn de otm modo m i l m e n t e  sostenible en esas 

mmas y en la ubicacibn mexicana, con una fmntem norte notablemente desguamecida frente a 

la presibn del contrabando. '' 
En este contexto, la lucha contm la dominacidn impedista,  cuyas fonnas concretas en cada 

pais dependen siempre y ante todo de las dominaciones hist6rico  -sociales nacionales, se tifie con 

los colores  de la lucha de la Sociedad  Civil por la reivindicacibn  de los beneficios perdidos y 

contm la gmve crisis. 

En M&ico, nrds concretamente; es el aparato dirigente  del &gimen político el  que intenta 

realizar una nueva mutacibn, que se& tambitfn el paso a una nueva edad, apmvechando el bqjo 

nivel de autonomta de los tmbqiadores con respecto al Estado y su presente suboniinaci6n poutica 

a los mecanismos de PRI y el &gimen a t m v k  del contml que &e ha logmdo  mantener sobre 

los gmndes sindicatos y organizaciones  de masas (masas en el sentido  de  que no han tomado la 

conciencia de  lucha civil por sus derechos). 

En la Sociedad  Civil nacional se han presentado nuevas tendencias. 

"La cortfigumcidn de  esta  sociedad  del país ha cambiado:  se ha desamuado  un  fuerte polo 

del gmn capital nacional asociado con las tmnsnacwnales, sobre todo a t m v k .  del s6Wo y 

mplio puente del capital  estatal, ha crecido, en el polo opuesto, una numerosa, joven y 

socialmente firerte clase  de a s & M o s  y obreros industriales, en gmndes sectores urbanos en 

49 . - Op. Cit. p. 18 
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donde se hu despkado desde  hace mucho el  centro  de gmvedad de la vida poutica y las 

decisiones nacionales; se ha extendido y en cierto modo, pamdbpcamente potenciado las 

anrrigadas fonnas y experiencias  de modizacibn campesina en  una actualizacibn de la lucha 

de  clases en el campo, en la cual crecen los msgos o los sintomas  de  independencia  con 

respecto al &gimen gobernante." 

Es asi como se  va sepamndo la fomaa de masas por la Sociedad Civil. 

El contexto critico que lleva al Estado Mexicano, lo lleva a la vez a s a c m a r  a su  Sociedad 

Civil que de alguna manem te& que encontrur vdlvulas  de  desahogo a lcrs presiones a: 

- La im.sici&n de una poWca de austedad mediante un aparato poutico estatal  cuyo 

consenso y cuyos Mbitos politicos se fonnamn en  una política "redistribucwnista en la larga 

fase precedente; 

- Al mmpimiento de la aliunza del Estado con la mediana y pequeiiir industk ,  los 

tmbqjadores, los campesinos, cuando esa alianza es la base  de sustentaci6n del dgimen  poWco. 

- En consecuencia se dejo en libetiad de  organizucidn autdnoma e independiente del Estado 

a h e n a s  de las clases  amkzgdnicas, hoy retenidas dentm de los mamos del antiguo pacto. 

Esta mtovacidn y  tmnsfonnacidn del pmyecto nacional de la clase dominante y dominada 

mexicana  en la coyuntum de la crisis no es una empresa fcfcil. Como entm  en contdcc ibn  con 

los Witos y la educacidn p o m a  del crpamto polttico estatal, entmña un riesgo  de  crisis en este 

h b i t o  y pardlisis ante  coyuntums  dipciles o acontecimientos mayores  de la vida nacional. El 

desconcieHo y la debilidad  de las reacciones oficiales iniciales frente a la cat6strofe  provocada por 

w. - Adolfo Gilly. "La Mdernizaci6n  del  Capiutalismo Mexicano. 'I 
en Nuestra  caida en la modernidad. Juan  Pablos y Clement Editor, 
Mexico 1988, p. 2 3  
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el temmoto en la cisrdad de M&o en sepsiembre  de 1985puede ser un anticipo de  esos desgos. 

Los nuevos de@%s sociales que ahom poddan hacerle frente al Estado en el porvenir son, 

por necesidad, m& complejos y desconsertantes Pam el  &gimen  que los destlpos de la nahrmleza. 

Como es de suponerse  que la modernizacidn capitalista implica  necesariamente una 

modernizacibn de los conflictos sociales,  es  decir, las condiciones previas pam la organizacidn 

independiente del movimiento social en  geneml, tanto del movimiento obrero y de la clase 

dominante. 

2.- Lo Tmrlvcdbrr penal. 

La tmduccibn fiftalde todos estos vapores intestinales en el  sistema politico, social y ~condmico 

nacional no pieden tiempo pam libemme; ad que 1988 es el ais0 clave p m  que el  resurginriento 

de la Sociedad Civil mexicana,  en  potencia, es decir en  una forma pacffica,  pero a la vez 

manifiesta; pues es el a& en que la contienda electoml, por la presidencia de la república, 

encuentm  una  venladem oposicidn. 

Al lado opuesto de Carlos salinas se encuentren hombres incluso de su pmpw pa-, como 

lo es Cuauh&t!moc  ccfnlenas o de opsicidn neta como Clouthier;  el mismo Miguel de la Madrid - 
presidente en turn- dice: 

"Refiido, po lh ico  y apasionado considero  el  proceso electoml dgunos  lo suponen el mds 

refiido desde  1952- que culmina es& mitholes 6 de julio y muestm a los mexicanos las tres 

oposiciones de la geometh poutica: El centro  progresista (PRI) de Carlos Salinas de G o t t a n ,  

la derecha humunista y solidaria ( P m  de Manuel J. Cloutier y la izquierda  revolucionaria 
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y pmps i s ta  (RDN-PMS) de Cuauht6moc ccfrdenus. " 

Toda& en 1987 una encuesta mostmba los diversos  sectores con unu conciencia negativa de 

suJutum.  Luego  de casi veinte &os de refonnas democratizadoms S& 14 de cada 100 miembms 

de la clase media, a las cuales se encuestamn, creíun que el país habia cambiado y aunque  una 

mayoria considenable pensaba que  el PRI mantendria el  poder en Mexico, la g m  mayoria 

tarrobitfn, cema del 8096, atdbuia el pmmedio, a factores negativos : f& de democmcia, fmude 

electoml, impsicibn de los candidatos, complicW del gobierno, falkr de conciencia y miedo al 

cambio. 

En los t w o s  de investigacidn, pam realizar el presente tmbqjo, encontrb un articulo, que 

adem& de interesante, coincidia con m' fonna personal de pensar y no sdlo eso, sino que em 

la base de la explicacibn m, a  cema del nacimiento y atenciones a la Sociedad Civil mexicana. 

No e m  ya a las masas puesto  que los beneficios no se otoeaban de esa manem sino que en base 

a estudios esos benefiios  jbemn dirigidos sdlo a  ciertos  sectores; pem eso lo veremos despub. 

Ahom veamos textualmente los que nos dice Hbctor Aguilar cantfn: ''NO menos drdstco es ya 

el trrfnsito que  syfre el partido del Estado. Su pbrdida electoml de 21 puntos porcentuales de la 

votacibn en los lsltimos veinte años habrian bastudo en cualquier país pam hacerle perder el 

gobierno. Ha bastado en Mdxico pam arrebatarle la hegemonia en los escenarios claves de la 

modernidad -el node  en  particuhr-. En esos escenarios el PRI ha dejado de ser un p a d o  

hegemdnico y comparte, a  veces con d#h&d, por simplemente, el partido nuryoritario. 

Por lo d e d s  ha empezado a dar señas histdricas clams de ser una casa chica, donde es 

51.- Proceso No. 609, 4 de  julio  de 1988, p. 14-19 

**. - Encuesta  sobre  actitudes  de  clases medias. Instituto 
Mexicano  de  Opini6n PQblica.  marzo de 1987. MIME0 
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imposible ya  pmcesar como antes la larga sene clientelar, convicciones e interesantes que, 

fonnan su tejih. A principios de 1986 tuve sin saberlo una ocurrencia pmfktica. Escdí:  Las 

Jrabituales exclusiones sexenales de personal polftico, acusan ya los efectos de una dxphsidn 

d e m o g e a .  La familk revolucionaria  de hoy tiene casi tanta gentejkem como dentm de la 

casa: y pam los que est& fuem parece no haber otm  futuro que el refrendo de la exclusibn. 

Las tensiones patticipativas de  esa parte de la familia no puede subestimarse, y en momentos 

pouticos crkicos pudiem ser  el detonante de una j isum partidaria. 

La fisura ya esta ahí; se Uama Cuauhttfmoc Chienas, de modo que, cumplida la primem, 

emprende& una segunda pmfeeska. Como ahom es  conciente y voluntaria segummente faUarr, 

pem es esta: Del desgqjamiento  que hoy vive  el PRI, seguid en Mdxico, en  menos tiempo del 

que inuaginamos, una  venkrdem vida de pattidos capaces  de  disputarse y ganade el poder al 

PRI en elecciones  abiertas, legfhas,  que ofrescan a los ciudadanos  opciones  verisimiles en 

las uI1uLs.. . It 
Sin lugar a dudas y sin titubear podemos qfinnar que en la pasada  contien&  electoral  nacional 

estan presentes las profesias de Camín; el  carisma y el t w o  realkmlo por Cuauhtdmoc 

Ckidenas y la pedid& de confianza por innumembles  mzones, de lapoblacih pam con el  Partido 

de la Revoluci6n In&ucwnal;  LLevan a la reaccibn nacional en contm de tfl. Lo tiene bien 

presente  pubs &#id tanto a su  sistema, como daga en el centm del pecho, que ya no serrfn ni 

syficientes ni tan aceptQdas todas las artimaiks h a b h  y por haber del fmude electoral.  Que  esa 

misma cantidad de  gente h e m  de la casa ha dado a conocer, es decir, todos los desertores  que 

b@o sevems  dificukades ha salido del partido oflcid. 

53.-  "La transicidn  Mexicanat1 en Nexos No. 124 abril de 1988, 
p. 21-27 
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Tan evidentes como el propio sol: 

La Asamblea Democdtica  por el Sufresi0 wectivo (ADESE) integreda por representantes de 

todos los sectores artistas, intelectuales, lideres pouticos y sindicales, elabod un manual de 

vigilancia y defensa  del voto, en la que se desmenuzan las p&ticas que emplea el PRI. 

En síntesis, se puede ubicar en dos niveles los recursos que emplean el gobiem y el partido 

oficial pana realizar el fmude.  El primero comprende: 

'Robo de urnas; alfemcidn  de actas; uso de computadoms pam imponer  padrones amqfiados; 

anulaeih de votos de los partidos de oposicidn y  candidhtos; brig& volantes pana votar en 

fonna mr5Mple e ilegal y pam atenvrizar a los electora de la oposicidn; policíizs y soldados al 

servicio de la imposici6n; gobernadores, alcaldes y presidentes de juntas electomles; compm 

de pncnsu y aturdimiento de la oposicibn pública mediante el empleo de la dio y la televisidn, 

principalmente. 

El otm nivel comprende la manipuhcidn de la Comisidn Fedeml Electoml, por medio de 

Seere&& de Gobernacidn; un Cbdigo Fedeml, por medio del secretario de Gobemcibn;  un 

Cddigo Fedeml Electoml,  que "renueva las pnícticas  fascistas" y da todas las facil ihies al 

PRI; un Registro Nacional de Electores que propician el fmude cibern&tico; un Tribunal de 

lo Contencioso Electoml controlado por  fincionurios  pdstzw;  calficacibn de elecciones en 

fonna amaRada y un Colegio  Electoral que  impone candidatos. It 

Serfa por de& seguir señalando punto  por  punto los acontecimientos que  sexenw tms sexenw 

venimos padeciendo, sobre todo en los úliimos tres -Luis Echever&, Mpez Po& y Miguel de 

la Madrid-. Que van tmnsfonnando a l ,  ya desequilibmdo sistema. 

%.- Proceso No. 609. 4 de  julio  de 1988. Elaborado por la 
ADESE  (Asamblea  Democrdtica por el Sufragio  Efectivo) 
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De ahom en adelante es necesario recupemr la credibilidad, que cada vez  esta mas lejana, y 

sobre todo por que esas medidas fmudulentas  en el sistema electoml, ya no serdn tan funcityales 

ni sqjkientes pam seguir "legitimando ". 

3.- L4 Mawú AiAuMhh. 
Es inevitable dejar de lago estas circunstancias, y que, mejor  que retomar esa  medida 

clientelar, que dumnte tanto tiempo ha dado magn@cos resultados. Solo que ahom debe  estar 

mejor apuntada a manem de que la diana no f d e ,  pues es como si h e m  la última carta, pam 

recupemr la cortfkrnza de la Sociedad Civil. 

- W e  media: El tip de conciencia, que  tiene, no es tan fdcil de penetmr, pero no se puede 

menospreciar. 

- Clase &: En la muyoria de todos los sexenws  ha sido y sed la privilegiada; así  que de todos 

se cuenta  con e&. 

- W e  b&: Mkico, en un 70% e m   p o b W ,  o super poblada, por e&; carece de una 

conciencia relevante, se puede  penetmr  fdcilmente desde cualquier dngulo que se mire, con poco 

de lo que ya desde hace  muchos  años atrds se le debid haber provisto. 

Ad de  manem sencilla, quisiem dividir el pensamiento salinista en el momento de dirigir su 

lanza de benefcws hacia la ciudadaniá mexicana. En la primem,  me refiero a  esa  clase media, 

en donde realmente mdica la Sociedad Civil, pues su conciencia intelectual y analítica así se lo 

demunda, la segunda, sed  otm cuesti6n a parte, no se conformad con poco ni mucho menos se 

le dani atole con  el dedo; por tal motivo a e&  se le a  creado  otro progmma a parte: TLC. 

El ú&to de los nombmdos  es el m6s importante por su  faciliaad de penetmcidn,  por su 



carenciu de  tecursos y sobre todo por la gmn cantidad  de individuos; por ello Chulco es uno de 

las comunidades mas importantes pam el Progmma Nacional de Solidaritiad. 

So#daridad nace en  atencidn  a esas demandas y se inan$esta en el discurso presidencial como 

elpmgmma que no es selectivo, que no condiciona a  sus beneficiarios, sino que busca elprogreso 

de la mayorib de la poblacibn, sobre todo de los que manos tienen. Con ello quiere decir que son 

beneficiados  todos los mexicanos necesitados, independientemente de ideologh y de las 

orrganizacwnes poWcas a las que pertenezcan. 

"MiUones  de mexicanos  en colonias populares, zonas nrmles y comunidades i d g e n a s  

reclaman U M  m& &pida respuesta a  sus demandas. EUo requiere  compromiso polkico, 

pmgmmas y recursos, sobre todo recursos. 

El compmmiso,  del Pmgmma Nacional de Solidizdad, no es populista: la comunidad 

beneficMia cubre parte de los costos de los servicios; es un pmgmma de contenido popular. 

Y d e &  tiene un clam sentido  democrbtico:  exige y alimenta la participacidn y la 

oqantzacidn de la comunidad, En el Pronasol se hennana así justicia y democmcia. Hay 

carencias y denrandas enonnes. Necesitamos mtís recursos pam atenderlbs. De la ventu  de 

empresas obtendmmos  parte de  e&s. It 

El presidente al dar nombre a su pmgrruno,  defini6 algunos aspectos que son inrportantcspam 

nuestm anblisis. El Pronasol es la expreMn actual de nuestm libemlismo social. Y en #ecto  el 

ataque a la pobnza no estd dentro de las recetas del  neolibemlismo. Pem a tres años de  gobierno 

ha quedado en evidencia que la polftica social, pa&ulannente el Pronasol, es un velo de 

pmgmatisnro  que encubre y quiere comgir lo que las polfticas neolibemles provocan; se le ocupa 

55. -  Carlos  Salinas de Gortari. "Privatizaci6n y Pronasol" en 
Reformando al Estado. Nexos No. 1 4 8  abril  de 1990, p.  31 
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pam recupemr espacios populares perdidos q u e  como respuesta efectiva de la i@uldicia  social-. 

Tan S& pam mayo de 1992 el gobierno mexicano recibid ntds de 34 billones de  pesos por la 

venta  de 15 bancos que ahom se van a desincorpomr, se&& la Secretaria  de  Hacienda y C d d b  

Ríblico. 

Sin embargo,  desde la oposicidn se insiste en que  solidaridad  es un  pmgmma politico cuyo 

objetivo final es  sumar votos al sistema. La respuesla  desde  el  gobierno ha sido que es pluml y 

el argumento m&s vigoroso  descansa en los recursos  que los municipios gobenrados por la 

oposici6n he recibido elprogmma. 

Om, en  contm es  el  estudio  "Neopopulist Solutions to Neolibeml Problems" (Soluciones 

Neopopulistas a problemas Neolibemles), es ampliamente una cdica sevem sobre  este Pmgmma 

Nacional de Solidaridad. La monogqtkfue elubomda por Denise  Dresser, una  joven  pmfesom 

del Instituto TecnoMgico Autdnomo de MMco (ITAM); Dresser es doctom  en ciencias políticas 

por la Universidad  de Princenton. 

El centro es dirigido por Wayne Cornelius, maestm y director  de la tesis de Salinas dumnte 

sus estudios de p o s g d o  en la Universidad  de  Harvart. 

Pero alejhonos del  exterior y vayamos al interior del texto  en donde, con  estricto  rigor 

acadhico, la escritum  demuestm que el Pmnasol ha servido pana todo -consolidar la imagen 

presidencial, desmantelar las organizaciones políticas independientes, diluir el descontento social, 

minara la ~ u ~ ~ ,  reestmctumr  blitespd3tm, ganar votos- menospam combatir  efectivamente 

la pobreza. Y es  que los recursos, provenientes de la venta  de pamestatales del sexenw de De la 

Madrid al actual, no dunadn to& la vida y aunado a elk ,  no existen politicas macmecon6micas 

que genenn empleo y eleven los ingresos de la gente. 
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Se@n el ancUisis el estilo de los progmmas  de combate  a la pobre= no estd deteminudo por 

la cantidad de recursos que distribuyen -si dividihumos el gasto de Pmnasol en 1990 entre los 17 

millones de mexicanos  que viven en condiciones ircfrehumanas, cada uno  hubiem recibido una 

amgnacibn diaria de  quince centavos de alar-, sino por su capacidad pare atender las míces de 

la necedihd. 

La autom no e m  mucho  en  'sus proposiciones, pues tiene  mucho  de cierto; algunas de la 

medidas de apoyo estdn dirigidas a pavimentacidn, banquetas, electrificacidn o agua potable; que 

si bien son indispensables, no  pmmeten muchas espectaiivas  a futuro  ya que  de todas manems 

los recursos en las comunidades son escasas. Ademds el Pronasol -positivo sin duda, como lo 

s e w  Salinas-, no deja de ser finalmente  un simple paleativo pam aliviar la pobre= y el 

desamllo de la infreestmctum educativa, de caminos, dreqjes y agua potable, así como de 

abasto en la zona mml y en colonias urbanas populares, es decir son soluciones tempomles. 

Sin embargo, en defensa se dice que Solidaridad ha sido hasta hoy un progmma emergente de 

gobierno pam atempemr el costo tan alto que  quien  menos  tienen,  pagan como precio de rescate 

de una economfa desquiciada dumnte los doce aíios t m n s c u d o s  de 1970 a 1982. Los problemas 

emergentes necesarianrente deben incorpomr a su vigencia  a un p b  de liquidacih pam ser 

sustituidos por progmmas  pennanentes sustentados en reformas de mayor extensidn y 

profindidad: refomua polfrica, pam tmnsferir al  pueblo derechos conciliados, econbmica, pam 

asegumr  que  el rescate  sea sblido y co-le platsfotma que prevalezca sobre el tiempo y  resista 

al cambio de los hombres; legal, pam cancelar en la letm y en la accibn viejos y apolilldos 

dogmas cuya vigencia se sustenta en la contdiccidn petmanente entre la letm mentirosa y 

cormsiva y la exigencia del espidu que ordena vivifictrla;  humana, pam que  gobemantes y 
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gobentados entien&an que la pobreza no es papel cargado de estadikticas, ni camino al irlficrru, 

adoquinado de  buenas intenciones, ni recurso emergente pam apacentar abejas hambrientas, ni 

cortina de humo pam diferir  el advenimiento de la justicia social; m o d ,  pana dar a la palabre 

y al quehacer  el sustento h o n d o  que se nutre en la pmmocidn  de la convivencia onlenada y 

f h a t e d  o en el man&amiento milenario que odena amar alprdjimo como  a nosotms mismos. 

No es  del  todo repmchuble que solidaridad se use como instmmento poutico electoml que 

beneficiad al PM, pues la mayoria de las democmcias llevan a  cabo pmgmmas sociales  a  cambio 

de apoyo po#dco. Tal vez lo que esta mal con Pronasol es que se construye sobre  y refuem 

algunos  de los defectos del sistema politico del paíí. Se conduce direc-ente desde  el bolsillo 

presidencial, sus beneficiarios son seleccionados  bqjo ctiterios pouticos personalistas y partidistas 

y, fundamentalmente, es inmune a cwzlquier medio democrtitico de contml o responsabilidad. 

Es decir se ha p m c u d o  que  el  finico beneficiado de esta política no sea tanto del pueblo sino 

el partido oficial en primer, y en segundo tbnnino el presidente Salinas. El cadcter del pmgmma 

de gob iem y de iniciativa depanScipacidn social, hicieron que Sokidaridad pudiem alcanzar una 

dimensidn pluml que, contraparte, sign$ca no estar sometida  a los planteamientos o necesidades 

de ningtin partido en particular. 

Tal es el caso del candidato p n h  a la gubemutum de Aguas Calientes: 

"El primer objetivo del plan de gobierno, que Otto Gmnados Roldcfn, anuncid y  presentd  a la 

ciudadonfa aguacdetense  pam el debate  y la reflexibn, se refiere a la instmmentacibn de una 

p o W a  de S o & M  ", que desde luego pretende ser congruente con el plan de desarrollo social 

%.- Consulta revista  Siempre No. 1048. 23 de septiembre de 
1992,  p. 14-15 
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plante& por el presidente de la Repriblica, COrIos Salinas de Gottari. 

orto s e a  en  su discurso dos Mzones fundamentales  que obligartfn a su gobiem a 

implememkw una poutica social de esa natumleza, dice asi: 

I).- ... porqub seguimos enfrentando fen6menos de pmfinda desig uahd...hay  algunosgmpos 

que viven en situacidn de pobreza... y ,  2) .-...p or quef la solidaridad que  pmponemos no se 

basa en el patenralisnu, ni populismos dadivosos, nuestm polftica se funda en la pa&@ci6n 

comrin , entre el gobierno y la sociedad.. . 
La principal diferencia entre los anteriores pmgmmas y Prvnasol, d i c a  principalmente en 

lo serlalado en el pcfrrsfo anterior, el objetivo explícito del último por  captumr apoyo pam el PRI 

en un contexto de mayor competitividad política. No es del todo cierto que los funcionario, no 

miren a que organbcidn social pertenezcan los beneficiados, ya  que si la comunidad esta en 

poder de la oposici6n el pmgmma  funcionam  aún mejor, pam recupemr esa co@anza perdida 

de la poblacidn pana el partido oficial. 

Como resultado, los funcionarios de Pmnasol optaron por la compensacibn selectiva y por 

fonnulas dirigidas pam guiar hacia la qfiliacibn politica partidista o por lo menos a la que esta 

f u e m  de las huestes de la oposicidn. 

Desser insiste, d e &  en que Prvnasol es un pmgmma de y pam el Presidente: nPrvnasol no 

ha llevado a una mayor descentmlizacidn del poder sino a un presidencialismo revitalizado. 

Salinas Ueg6 al poder tms las faldas de un predecesor debilitado  e inefectivo; su.  imagen se 

empefid mas aun  por los reclamos del fmude electoml. Poco despuk de  su iniciacidn, Salinas 

ide6 un estilo personal  de gobierno, camctetimdo  por golpes espectaculares, dnisticas decisiones 

Pbrez, David Calleja. "En Aguascalientes,  una  politica  de 
Solidaridad.'I en El Nacional, 03 de  junio  de 1992, p. 5 
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y el  uso  selectivo de la f i e n a p a m  impresionar alpablico ... h n a s o l ,  como un vehiculo  esencial 

pare el despliegue de lapolitica simbdlica,  ha ayudado a Salinas en la crucial tarea de f o d c e r  

a la Presidencia" 

5 8 .  - "De y para el presidente. w Neopopulismo. Los Parches de 
Solidaridad. Proceso No. 828.  14 de  septiembre de 1992, p. 1 3  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones son tan evidentes que tal vez podría omitidhs p e n  eso  sería antiestMco pam 

el t w o  que estamos reakbndo; de esta parte salen tantas y tantas  que no poddamos terminar 

en tres pcfginas, sin embaqo las plantead de una forma lac6nica pam que salgamos de d e o s  

y vayamos al gmno. 

La Sociedad Civil se encuentm presente en Mkxico en potencia, como dirían los químicos, es 

decir en un estado pacfico  pem lista pam scrltar en cualquier momento, dejando su actividad pam 

momentos m&s pmpicios. 

Esta es tan consiente de su situacih que, a diferencia de otms países por decir algo los 

centmamericanos, no ha dejado a libm arbitrio las funciones del Estado que  de no ser por eUa 

los movimientos  annados  estatibn al orden del dta en  contm de el. Por ello es  que el Estado 

siempre hu buscado de alguna u otm  forma  dade un tmto Gjferente, por ello menciono lo del 

" M g o  y la zanahoka" o un estim y dide  como se dice vulgannente. 

Han sido muchas las circunstancias que se han presentado en el pais que han sfectado a la 

poblacidn que el Estado se  a visto arin m&s compmmetido con esta  Sociedad Civil, tales son los 

acontecimientos de la purnestatal mcfs fuerte a nivel nacional que es Pemex en  San Jucfnico y 

Guadalqiam o desastres natumles como  el sismo ocurrido en 1984, que a la vez ha fojando una 

sociedad compacta y responsable pam pmteger sus derechos tanto constitucionales como 

humanos. 

El Estado ante estas circunstancias se ha dirigido de una  manem espectacular, pam 
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contmmstar esa fuena latente en  el pals por ello ahom ha creado el pmgmma del y pore el 

pueblou que  sirve de alguna manem pam diqfhxur las apariencias, tmnSfonnar la espantosa 

rem en la cual nos encontmntos todos los mexicanos;  en un pais que ha syfiido estas mismas 

condiciones dumnte tanto tiempo y de igual manem. 
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