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INTRODUCCION 

Es  bajo la tutela  politica del Presidente  Miguel 

de la  Madrid de 1982 a 1988, que  las  caracteristicas  del  nuevo 

grupo  dominante  han  ido  cambiando  conforme se ha  desarrollado el 

Estado  en  todas sus estructuras y hasta  en su propia  ideologia; 

de tal suerte que,  en estos Ctltimos aRos, esta  nueva  casta  de 

1 ideres  politicos  busque,  por  todos  los  medios,  t-eproducir y 

reproducirse  en  conjunto, es decir  en grupoy  pretendiendo  para 

ellos el  control de lo  nacional. 

Al parecer-,  este g r u p o  amenaza  con  no  dejar  el 

poder  por  lo  menos  en tt-es sexenios m65, lo  cual  puede  resultar 

riesgoso  para  el  pais. 

As;, el  viejo  concepto  t-omano de la RepQblica  est6 

siendo  reducido al  mero  ejercicio y desarrollo  de  las  estructuras 

sociales  burocratiradas  institucionalmente  para  asegurar- la 

+uncionalidad  debidamente  jerarquizada y controlada  por  este 

nuevo 9wpo al que llamaremos  tecnocracia y que se ha  manifestado 

como la  nueva &lite  politica  en  M&xico. 

E s  necesario  suponer que las  divisiones % I 
internacional,  social y sexual  del  trabajo  han  provocado 

histdricamente el desarrollo  del  Estado  en  sociedades at3n :r 
I 
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c l a r i d a d   l a   d i v i s i b n   e n t r e   l o s   t r a b a j a d o r e s  manuales y l o s  no 

manuales; e n t r e   l o s  que  saben y l o s  que no saben; e n t r e   l o s  que 

deciden y l a s  que  no; entt-e  los que mandan y l o s  que  obedecen, 

e n t r e   l a s  duegos y l o s  no dueños, en t t -e   l os   p rop ie ta r i os  y l o s  

que no, entre  los  c iudadanos y l o s  que a h  no  alcanzan  esa 

categor ia ,   e tc .  

Constantemente, es ta  nueva & l i t e  de l a   b u r o c r a c i a  

tCcnica a l a  que, como  hemos mencionado anteriormente,  llamaremos 

tecnocrac ia, , '   pretende  a le jar   a l   Estado  de l   e jerc ic io   p t -Act t ro  de 

l a  democrac ia  co lect iva,   descar tando  todas  las  pos ib i l idades 

revo luc iona r ias  de cambio r a d i c a l  y favoreciendo  exclusivamente 

e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l  de l a  m o d e r n i z a c i 6 n   o f i c i a l i s t a  en todos   los  

Ambit05  para  acabar  con  las  ,formas p o l i t i c a s   " s u i - g e n e r i s "  que 

resu l ta ron   de l   p roceso  revo luc ionar io  de 1910 y sus caud i l l os .  

Por tanto,  actualmente, podemos agregar que e l  

l i de razgo   revo luc iona r ia  se  mide, pot- l a   s u p e r i o r i d a d   t e b r i c a  y 

t & c n i c a   d e l  nuevo f u n c i o n a r i o   i n s c r i t o  en l a s   f i l a s  de1  sistema, 

en cuanto  representantes del poder que aspi ran a l a  modernizacibn 

Y que  buscan r e a l i z a r ,  dnicamente  reformas  legales  para e l  

b e n e f i c i o  de l o s  ciudadanos. 

Por- o t r o  lado, l a  cohesibn y l a  hegemonia s o c i a l  

del  Estado  se  determina a pa t - t i t -   de l   f o r ta lec im ien to  y 
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consnlidaci6n del grupo  dominante; es decir, la organizacidn 

social se encuentr-a estrechamente  relacionada con el ejercicio 

politico del poder en manos de una  minoria  que  ejerce la 

sober-ania nacional a nombre  de la mayoria. La eficacia funcional 

del sistema se perfila  hacia el desarrollo corpor-ativizado del 

conjunto  social  dentro  de los esquemas  legales de participacibn 

colectivas. 

Por  estas razones, el nuevo politico, como  nuevo 

funcionario y representante del poder, debe  poseer 

suficientes  capacidades  tecnicas y cientificas para enfrentar lo 

inesperado. Dejar de lado la  impt-ovisacidn y el miedo que!\ 

provocan el empirismo y la ignot-ancia causal de los hechos 

sociales. 

l a s i  

La nueva  perspectiva  politica se define  contra los 

llamados  feudos  politicos, con el fin de desterrar 

institucionalmente los rezagos  caudillistas  que resultaron del 

proceso revolucionario. 

Haciendo un poco de historia, debemos  recordar  que 

desde que se incia el proyecto  gubernamental r-uizcortinista  del 

"Desarrollo  Estabilizador" en 1953 y ,  antes en 1946 el Plan 

Federal de  Gobierno del Presidente Miguel fileman, obligan a 

implementar  politicamente el concepto  de la modernizacibn para 

intentar lograr la consolidacibn  nacional de la nueva  elite en  el 



poder. El desarrollo natural  del Estado exige la  reestructuracicjn 

institucional de los centros  de direccibn politica a partir de la 

divisicjn del tr-abajo; es decir, conforme se da el crecimiento 

sioc:ial acelerado, se dan tambien  las nuevas necesidades y 

contradicciones en la  sociedad-, por lo que los programas de 

gobierno y las acciones politicas se orientan hacia la 

reorganizacibn funcionalmente equilibrada y colectiva del Estado. 

conforme se desarrolla el Estado, se 

desarrollan tambiCn los grupos sociales que detentan el poder y 

que se enfrentan electoralmente entre si por los puestos de 

mando" Las contradicciones 5e aceleran y las batallas  por el 

poder no se hacen esperar. 

Actualmente el grupo dominante en MCxico aparece 

como el representante de  un  Estado corporativo autoritario, 

antidemocratic0 que en crisis econbmica y politica pretende, por 

todos los medios posibles,  (elecciones, consultas populares, 

encuentros civicos, pactos  de solidaridad y pactos de crecimiento 

econbmicc3,  etc.1 legalizar y legitimarse en el poder. 

De esta manera la legitimidad del Estado se 

expresa socialmente frente a .sus bases,  las cuales reclaman 

mejores condiciones sociales  de desarrollo individuales y 

colectivas, que se manifiestan en 1 0 5  procesos electorales y en 

todos 105 procesos sociales tanto politicos,  econbmicos, 

culturales,  linguisticos,  artisticos,  literarios, etc. 
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A s i ,  las clases subalternas y los otros grupos 

po1,iticos se insertan o' se integran  a la  la nueva lbgica de 

desarrollo del Estado  bajo formas tradicionalmente autoritarias y 

arcaicas. La incorporacibn a esta lbgica de las clases 

mayoritarias no se realiza, sin embargo, por convencimiento sino 

por imposicibn del grupo dominante que defiende sus propios 

intereses procurando conservarlos el mayor tiempo  posible. 

For tales motivos, el Estado mexicano se presenta 

ante la opinibn pGblica y privada, como elemento sustancial  de la 

hegemonía y de la cohesibn social, tratando de dejar de lado  las 

verdaderas contradicciones socialesj, politicas y econbmicas entre 

los diversos grupos del Estado. Por esta razbn es que se inicia 

una desestructuracibn politica de las masas sobre la base  de 

pactos  sociales de solidaridad concertados entre los distintos 

grupos  sociales que participan en el desarrollo del Estado. 

Las clases dominadas son aquellas que no tienen ni 

han tenido acceso a las redistribuciones econbmicas,  politicas, 

educativas, artísticas y  dem6s. Por lo que esta forma de 

organizacibn Estatal tiene que ver con la llamada moderniracibn 

de la revolucibn; en donde, , al parecer, modernizar significa 

corporativizar para lograr el desarrollo econbmico y politico, en 

equi 1 ibrio de todos 105 grupos sociales inscritos 

institucionalmente en el sistema politico mexicano. 



Hoy, las aspiraciones  democr6ticas  de los 

distintos gt-upos sociales, tienen que ver con las aspiraciones d 

participacibn en  la toma  de  decisiones  de la direccibn del Estado 

y no solamente,  como  ocurre  actualmente,  como mero telbn de  fondo 

de la nueva casta  dirigente  que  domina  a  nombre  de  todos en 

de la recuperacibn del control y la legitimidad de sus acciones. 

De esta forma, la visibn tradicional del concepto 

de  democracia en MQxica ha  ido cambiando  conforme  se logra el 

mencionado  desarrollo social. Las  clases y sus facciones se 

enfrentan histbt-icamente en un debate, que  parece  eterno, por lo 

nacional, por 10 mexicano, por lo nuestro, por lo de ellos, pot- 

lo de  nosotros, por lo  legal, por lo institucioanal, por  lo 

civico, por lo que  sea o parezca  ser  de  todosi, etc. 

Por  otra parte, ante las crisis  econbmica y social 

por- las que  atraviesa el pais, es  inprescindible  recuperar el 

control y la legitimidad instrumentando para ello, una serie de 

mecanismos  burocratizados  de  participacibn  ciudadana en los 

asuntos comunes. 

El liderazgo político, en conclusibn, se  expresar 

en condiciones  macrosociales  de  monopolitacibn del poder y del 

ejercicio funcional burocratizado  institucionalmente a nombre  de 

la mayoria  que  protege  formas  autoritarias  de  centralizacibn de 

t, 

I 



poder 

La democracia moderna aparece, para e l  nuevo grupo 

dominante, como mero ejercicio social del derecho al voto y a la 

participacibn en los procesos electorales legalmente reconocidos. 

Aparece como una democracia integralista. As;, lo nacional se 

enfrenta a lo regional y lo pQblico o gubernamental a lo privado 

haciendo de la modernizaci6n del Estado la modernizacibn de lo 

privado. 

Por otra parte, en lo que se refiere al contenido 

temdtico de nuestra tesina pddemos decir que  en el capitulo 

primero  haremos alusibn tebrica  a la integracibn y conformacibn 

de la nueva Qli'te politica en MQxico. Sin embargo es necesario 

r-ecor-dar que  en los asuntos educativos, es tambikn esta minoria 

quien ejerce el poder y toma decisiones a nombre  de todos para 

mantener el rumbo del Estado. 

" 

tQcnicos, de los universitarios brillantes,  quien pretende la 

dirigencia nacional a nombt-e  propio. 

Los pactos  sociales que han resultado de la 

lucha armada de 1910, se han definido como los espacios 

sociales  en  donde deben resolverse institucionalmente todos 

7 
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los  asuntos  correspondientes al manejo  del  poder y de la 

dominacicjn  de la elite  politica. 

La forma  de  organizacidn  social,  tiene  que vet- 

con  la  forma de  dominacibn  capitalista  que  ante  esta 

coyuntura  logra  def  inirse  en  un  plano  nacionalmente 

institucionalizado. 

Este nuevo  pacto  social,  refleja los intereses 

de  la  elite  dominante,  introduciendolos  como  actores princi- 

pales  dentro  del  contexto  nacional  que se origina  despu&s  del 

triunfo  Constitucionalista  de 1917. 

De esta  manera  el  gr-upo  dominante  exptwsa su 

propia  voluntad  como si fuera  la de la mayoria y se mantiene 

en el  poder  utilizando  las  estructuras  del  Estado" 

El equilibrio  social, al que  hiciera  referen- 

cia  Vilfredo  Pareto, se mantiene  institucionalmente 

dirigiendo  las  pr-Acticas  colectivas,  desde  la  perspectiva  de 

la  rept-oduccibn  equilibrada  del  Estado; es  decir, sin 

conflictos  sociales y sin desajustes  que  pongan  en  peligro  la 

estabilidad  de  las  estructuras  estatales. I 
En 1982, esta  nueva  casta  de  politicos se 

reparten  los  puestos  de  direccidn  en  el  Gobierno. Se requie- 

ren nuevas  caracteristicas  para  ser  aceptado  dentro  de  los 

8 
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cuadros  de direccibn; reflejamos en nuestro trabajo que, con 

la llegada al poder del licenciado Miguel de la Madrid 

Hurtado (MMH),se da la mas  reciente ruptura ideolbgica al 

interior del grupo que hasta esa fecha, mantenia la hegemonia 

nacional y la redefinicibn de las estructuras no sblo 

politicas  sino tambih econbmicas, proyectando una nueva 

forma de organizacibn secular. 

La economia se presenta,  pues, como la Qnica 

alternativa viable para impulsar el proyecto nacional 

basandose en la especializacibn de los modelos politico y 

econbmico. 

Esta especializacibn provoca paulatinamente 

la polarizacibn social, que se cristaliza cuando el saber y 

el poder se controlan desde la  ctipula de la clase gobernante. 

De esta manera, la nueva clase gobernante que 

desde 1982 se conforma en  M&nico como tecnocracia, se perfila 

en el ambiente nacional  como una casta de politicas modernos 

que sustancialmente provienen del cuerpo burocratico- 

administrativo cuya funci6n ha  sido dnicamente la de 

administrar recursos del Estado. 

En tanta en el capitulo segunda abordaremos 

los siguientes temas, que 5e refieren,  fundamentalmente, a la 

circulacibn de la elites en M6xico: 

9 



Para los nuevos  líderes ya no es indispensa- 

ble, para su subsistencia  dentro del equipo, las capacidades 

pol í t icas tradicionales. La  "tecnocracia política", 

representa la culminacibn  de las tendencias  centralizadoras 

en  la educacibn y en todos los Ambitos que  ejerce el poder 

como g rupo dominante  mediante 1 os mecanismos 

institucionalizados. For tales motivos, el reclutamiento de 

cuadros, juega un papel importante para asegurar la 

produccibn y reproduccibn  de una lbgica determinada  de 

desarrollo. 

El Estado  mexicano moderno, en su proceso  de 

eleccibn del candidato  presidencial refleja, con claridad, la 

necesidad de reorientar  sucesivamente y estructuralmente las 

4 +Lterzas nacionales, con el fin de mantener el poder Y la 

estabilidad nacional. 

Asi, llegamos a  nuestro  capitulo  tercero en 

donde  haremos  referencia .a los problemas de la democracia, la 

modernizacibn y el de la aristocracia en  el poder, tratando 

de  esquematizarlos  tebricamente  dentro  de la lbgica del 

desarrollo del Estado mexicano. 

Nos inscribiremos en una vieja discusibn 

tebrica  que  tiene que ver con la democracia en los Estados 



modernos. 

Y ,  desde otro 6ngulo, confirmaremos que la 

democracia exige como regla ,central el respeto a la voluntad 

general  que se manifiesta a travgs de los diversos canales de 

participacien oficial. Sin embargo, es impresindible agregat- 

que la democracia tiene que ver con el respeto a la decisibn 

de la mayoria. 

Asi, la democracia exige transformaciones 

desde su pr6ctica cotidiana que deben expresarse en sus 

estructuras socialmente institucionalizadas. 

Sabemos  que dicho lo  anterior, debemos 

entender que la polarizacibn social engendra el crecimiento 

del aparato burocratico del Estado, que provoca su 

integracibn como instrumento de subordinaci6n politica que 

parte del  v&rtice a la base y que, por consecuencia, se 

enfrenta al sistema social democr6tico en donde, 

efectivamente, decide la  mayoría. 

De esta manera,  la voluntad del pueblo o de la 

sociedad civil se expresa institucionalmente a trav&s  del 

sistema juridic0 del Estado, en donde las transformaciones de 

las formas de gobierno se proyectan, por la  via  pacífica. 

1 1  



Ante  esta realidad, podemos  asegurar  que la 

tendencia del Estado mexicano, se orienta hacia la 

redefinicibn de sus estructuras  de poder para establecer, 

finalmente, la dictadura  palitica  de la burocracia, que se 

aleja, en consecuencia, de la democracia social y 

participativa en l a  que se obedece  estrictamente la voluntad 

popular de la mayoria. 

Sabemos que la modernizacibn se opone 

radicalmente a las formas  tradicionales  de poder; corresponde 

a lo actual, al presente; Sin embargo, no cualquier  presente 

sino el que se requiere para integrar a  todos en un mismo 

proyecto  histbrico  corporativizado  institucionalmente, 

controlado por la tecnoburocracia y ajustandose  a las nuevas 

necesidades  de  todos los grupos sociales. 

En conc lusi bn podemos  decir que la 

modernizacibn de las formas  tanto  politicas  como  econbmicas 

dirigidas por la tecnocracia, redundan en  el establecimiento 

de  mecanismos de control y subordinacibn institucional del 

desarrollo del  Estado. 
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MARCO TEOKICO. , 

Nuestro problema a investigar es el de las 

alternancias del poder y las distintas formas de gobierno que 

se han expr-esado en el sistema político mexicano en los 

dltimos azos.  Ademls, abundaremos  en el, acerca del problema 

de la clase politica y su relacibn  con el conjunto social 

dentro de una  lbgica de desarrollo del Estado moderno en 

MQxico. 41 mismo tiempo, analizaremos la situacibn actual  de 

la democracia y la participacibn ciudadana a traves de las 

estructuras  oficiales de dominacibn controladas  por la nueva 

clase politica a la que llamaremos tecnocracia. 

i 
La hipbtesis que orienta este trabajo es la de 

que cuanto  mls  amplias y complicadas  son las funciones del 

Estado moderno,  tanto mayor va siendo el poder real en  manos 

de la- burocracia. 

En Mexico, la nueva clase politica se perfila 

como el gobierno de los que trabajan detrls  de los 

escritorios; es decir, el gobierno de los funcionarios y 

gerentes, de los administradores y de los expertos en 

economia. 



Sabemos  que no s610 existe la burocracia 

política, pero en nuestro trabajo nos referiremos a ella por 

ser la que  ejerce el poder  sobre las otvas burocracias 

(militar,  empresarial,  burguesa, etc.). 

Conceptualmente entenderemos por burocracia al 

termino que  surge en francia en  en el siglo X V I I I  y que fuera 

propuesto  por Vicente de Gournay. ES el cuerpo de 

funcionarios ennoblecidos que se asemejan a la aristocracia. 

Es la que controla la Administracibn de una nacibn y, por 

tanto, posee el monopolio del conocimiento especializado que 

le da la capacidad para erigirse en el poder. Es la 

oligarquia de los  especialistas. 

i 

Tanto Weber como Burnham y  Michels, advierten 1 
en la burocracia un elemento perjudicial  para la democracia. 1 
Literalmente 5ignifica el gobierno de los funcionarios de 

For  &lite entenderemos a los grupos o cuasi-) 

grupos  de  personas  que cxupan y controlan los centros 

decisibn mas  altos en el seno de la sociedad. 

Estamos  ciertos  de que la teoria de las elites 

la podemos iniciar desde los preceptos teljricos  platljnicos 

14 
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grupo dominante. En  el Estado platbnico, son los sabios 

quienes deben ejercer el poder, la idea del rey filbsofo, 

mientt-as que la mayoria unicamente debera defender esa forma 

de gobierno. 
I 

Con el desarrollo de la industrializacibn y el' 

incremento de la complejidad social  que 5e provoca .por la 

divisibn internacional del trabajo, se engendra la necesidad 

de la especializacibn y mecanizacibn funcional de los 

sistemas sociales. 

De esta manera, 

dogma del sufragio universal 

con 

e 

la introduccibn legal del 

igualitario, se impuso, 

durante un tiempo,  la voluntad de la soberania popular en 

donde por primera vez la mayoria decidia sobre las  minorias. 

Sin embargo, la relacibn entre las clases se complicb, 

complicando paralelamente la relacibn entre justicia  y 

democracia, desarrollo social y  cultura. 

Recot-dando  a  Hobbes, podemos  pensar  que la 

mayoria se diri'ge en forma irresponsable por lo que puede 

resultar peligroso para la reproduccibn del Estado, por lo 

que  un  pequeño grupo debe hacerse cargo de la di reccibn del 

mismo. La masa no puede ejercer el poder porque en todas las 

sociedades dominan las minorias que impiden  a la mayoria su 

participacibn palitica en las decisiones del Estado. La elite 

15 



la entenderemos,  pues, como la minoria de ilustrados que 

ejercen el poder. For la anterior, podemos ver que la  idea 

del superhombre que domina y controla todas las situaciones 

es quien debe apoderarse del ejercicio del poder, s e g h  lo 

expresan Nietzsche, Ortega y Gasset, T.S. Elliot y Leo Kof  ler 

y otr-os" 

For su parte,  Pareto, Mosca y Michels,  la 

entienden como el grupo dominante libre de prejuicios que 

intentan gobernar institucionalmente y por consenso. Mosco 

asegura que  en todas las sociedades hay dos grupos; la de los 

dominados, que es la mayoria y la de los gobernantes que es I 
la minoria. Esta desigualdad se explica por la diferencia 

existe entre los  hombres. 

For tecnocracia entenderemos al grupo 

integrado por  "managers" (3 gerentes. Es el gobierno de los 

especialistas y de los t&cnicos  que actkm de acuerdo con la 

racionalidad cientifica de la tknica. 

La acumulacibn del poder- poli tic0 por un 

grupo  social en especifico, esta provocando que la  mayor; 

del conjunto social sirva dnicamente como telbn de  fondo 

las acciones de esta nueva Clite. 1 
I\ 

Para el mejor entendimiento de  este trabajo es 
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menester part ir   del   supuesto  tebrico de que la  sociedad se % 
divide  histbricamente en dos  grandes  grupos que son   l o s  

P 4 

gobernantes y l o s  gobernados. 

Sabemos tambi&n, que e l  problema de l a   & l i t e s  

puede considerarse meramente un  problema ideolbgico, en l a  

medida en que se concibe como ley   h i s tb r i ca   l a   sumis ibn   cas i  

eterna de los  gobernados a los  gobernantes  para  intentar  as1 

encontrar  la   esencia de su ex i s tenc ia  en el   Estado. 

Y 
\" 

Ante e l  .acelerado  desarrol lo  social   por  el  que 

atrav iesan  los   Estados  modernos y l a   d i v i s i b n   s o c i a l   d e l  

trabajo,  todos  los  grupos de la  sociedad se insertan y 

reorganizan  integrados en nuevas  estrategias  de desar ro l lo  

nacionales,  pretendiendo  la  reorganizacibn  social  mediante  la 

cor-porativizacibn, l a  coop tar  i bn, e l   autor i tar i smo 

burocrat ico y burocratizado,  etc. 

La  Clite  gobernante es, fundamentalmente, 

conservadora y se postu la  c p ~ o  l a  cabeza o f i c i a l  de l a  

democracia,  cuando en realifdad es un  pequeño grupo que 

ejerce, a nombre de todas,  el  poder  del  Estado.  Prefiere 1 

democracia d i r i g i d a  con l o  que puede asegurar su rept-oduccibn 

estable,  funcional y en equ i l ib r io   para  mantener el  orden 

socialmente  establecido. E l  nuevo  concepto de l a  democracia 

queda, de esta  manera, reducido a una  simple  manipulacib 
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legal  del consenso  popular  institucionalizado, que parte de 

una  subvaloracibn idealbgica por los gt-upos opositores al 

regimen. 

Esta nueva elite organiza,  desde su propia 

lbgica, a las mayorias, mediante los aparatos  estatales  de 

dominaciejn tales  como la burocracia, el ej&rcito, la palicia, 

las escuelas,,  etc. A s i ,  el poder  politico  debe  entenderse 

como la relacibn social  entre  quienes ejercen la autoridad y 

quienes  obedecen,  materializada en las estructuras  de control 

del  Estado. 

Por  estas r-azones,  el contenido  sustancial del 

car6cter  social del Estado  se fundamenta en  la encarnacibn 

real de sus funciones y de sus funcionarios  que se concretiza 

gracias  a la existente divisibn social del trabajo  que 

provoca la polarizacibn  sacia1 en muchos grupos. 

Para  Vilfredo  Pareto, la historia es f l 

sencillamente, un cementerio  de  aristocracias y las 

divisiones  sociales 3e manifiestan en  la existencia de una 

clase  superior  dominante y una inferior dominada. 

Para  Gaetano Mosca, la clase  política es quien 

lleva las riendas de la direccibn del Estado y es quien 

domina a la mayoria. 

t 
i 
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R o b e r t  Michells, les 'llama m i n o r i a   d i r i g e n t e  y 

mayor-ia d i r i g i d a .  

P o d e m o s  o b s e r v a r  que s e g d n  estas d e f i n i c i o n e s ,  

l a  clase g o b e r n a n t e  es siempre m e n o s   n u m e r o s a  que l a  clase 

g o b e r n a d a ,  es l a  que r o n t r - o l a  todas las f u n c i o n e s  d e l  E s t a d  

y q u i e n   m o n o p o l i z a  el  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r   l e g a l m e n t e  

r - e c o n o c i d o .  

C o n t i n u a n d o   e n  este s e n t i d o ,  debemos  a g r e g a r -  

qcte, para u n o  de l o s  t e b r i c o s  d e l  socialismo c i e n t i f i c o ,  

S a i n t   S i m o n ,  e l  podet-  se d i v i d e   e n  d o s  b r - d e n e s  

f u n d a m e n t a l m e n t e ;  los  qcte c o n t r o l a n  las  f u e r z a s   i n t e l e c t u a l e s  

y mor-ales y l o s  que c o n t r o l a n  las f u e r z a s  materiales. E l  

p o d e r ,  s i n  embarga se c o m p o n e  d e  estos d o s  g t - u p o s v   t a m b i d n  

m i n o r i t a r i o s ,  que d e t e n t a n  e l  p o d e r  y que se o r g a n i z a n  I 
p a r a l e l a m e n t e  para b e n e f i c i o  mutuo. 

Juan  Jacobo W o u s s e a u ,  afirma q u e  es3, 

p r 6 c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e  que un hombre  d o m i n e  a m i l l o n e s  y 

m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s   e n  e l  E s t a d o   m o d e r n o  a l  mismo tiempo, 

s i n  ayuda d e  las e s t r u c t u r a s  saciales d e  c o n t r o l .  

S i n  e m b a r g a ,  las  &l i tes  h a n  s u f r i d o  c o n s t a n t e s  

t r a n s f o r - m a c i o n e s ,   m u c h a s   v e c e s  hasta l a  s u s t i t u c i b n  p o r  

otr-as, s e n c i l l a m e n t e   u n a   r e s t a u t - a c i 6 n  CY c j . r c u l a c i 6 n   i n t e r n a  
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p a r a   r e c u p e r a r -  el  p o d e r  p e r d i d o .  > 

E s  as1 como l a  e s p e c i a l i z a c i b n   t d c n i c a  d e  las  

e s t r u c t u r a s  d e l  Estado es c o n s e c u e n c i a  ' d e  l a s  

t r a n s f o r m a c i o n e s  y a l t e r n a c i a s  d e l  p o d e r ,  p o r  l o  q u e  se hace 

i m p r e s c i n d i b l e  el  g r u p o   d i r i g e n t e   c o n c e n t r - a n d o  su p o d e r  

i n s t i t u c i o n a l m e n t e   e n  wia m i n o r i a  s o c i a l ,  q u e  es,  t a m b i e n ,  

u n a  a l  i g a r - q u i a .  

Harold L a s w e l l   e x p r e s b  que 1 0 5  pocos q u e  

l o g r a n  sacat- el mejor p a r t i d o  p o s i b l e  d e  un v a l o r  comCtn y 

c o r r i e n t e ,   d e b e n  for-mar- l a  # l i t e ,  ya q u e  e l  resto d e  la  g e n t e  

e5 t a n  comCtn y c o r r i e n t e  que n o  a d v i e r t e ,  s i q u i e r a  esta 

p o s i b i l i d a d .  De esta forma, el  coml:tn d e  l a  g e n t e   q u e d a ,  

o r g a n i z a c i o n a l m e n t e ,  a le jada d e l  p o d e r  y c o n d e n a d a  a l a  

s u b o r d i n a c i e n  h i s t b t - i c a  f r e n t e  a u n a   m i n o r i a .  

P a r e t o  d i r i a  que p a r a  que p u e d a  

haber- e q u i l i b r i o  s o c i a l ,  es n e c e s a r i o   q u e  h a y a  m o v i m i e n t o s  

sociales e n t r e  las & l i t e s  para af i a n z a t -  el  desarro l lo  

C u n c i o n a l  d e l  E s t a d o ,  ya q u e  todo m a v i m i e n t o ,  a la  lar-ga, 

p r o d u c e  e q u i l i b r i o .  P o r  eso, p a r a  P a r e t o ,  l a  d e s i g u a l d a d  e5 
I 

a l g o  n a t u r a l .  

E n   M a q u i a v e l o ,  l a  astucia y l a  f u e r z a  se 

p r e s e n t a n  como l a  d u a l i d a d  que hace g i r a r  a l  mundo d e  la  

p o l i t i c a ;  este dualismo e n t r e  z o r r o  y l e b n  se proyecta  

i 



nuevamente en el desarrollo de la elites  sociales. La elite 

gobernante debe buscar con fuerza y astucia t-eproducir-se,  lo 

m6s que pueda en el poder procurando mantener- el equilibrio 

social. Se podria pensar que la Clite  viene  a set-, en nuestro 

trabajo, el. pt-incipe de Maquiavelo que t-equiet-e de una 

composiribn  bptima y diferente  a la de los  demAs. 

I 

I 

, 
I , 

P o r  lo anterior,  las elites buscat-An,  por' 

todos los  medios,  defenderse de los otros grupos o de los 

individuos  que pueden tener posibi 1 idades de derrocarla; 

muchas veces integrandolos  en su seno y muchas otras 

eliminandolos definitivamente de su camino. Asi, la &lite 

gobernante se apodera, para su reproducci bn,  de la fuerzas 

fisica,  militar,  constitucional, legal, institucional, 

educativa,  productiva,  artistica, del saber, del ser, 

amorosa,  sentimental,  urbana,  ideolbgica,  politica,  cultural, 

cienti.fica,  familiar,  rural,  etc,  disfrazada de consenso 

legal y de concesiones clientelares a  los gt-~tpas gobernados. 
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CAPITULO I. 

SURGIMIENTO DE LA TECNOCRACIA EN MEXICO. 

a) ORIGENES. 

El pacto social, resultado de la lucha armada 

de 1910, se ha definido como el espacio en donde deben 

resolverse insti tucionaltnente todos los asjuntos correspon- 

dientes al manejo del poder y de la dominacibn de la ilite 

pol it  ica. 

Despubs  de 191 0 ,  una parte del grupo 

terrateniente que detsntaba el poder-, es aislado 

politicamente ante la lucha armada y porque socialmente se 

estaban conformando las nuevas  bases  del  Estado mexicano 

moderno. La fot-ma de organizacibn politica y econcimira tiene 

que ver con la forma de dominaci6n capitalista que ante esta 

toyuntur-a  logra definirse en un plano nacional. 

Este nuevo  pacto social, refleja los intereses 

de la &lite dominante, introduciindolos como actores princi- 

pales dentro del contexto nacional y a partir,  precisamente, 

del. triunfo del modelo car-rancista-constitucionalista. 



Desde 1929, año en que se institucionaliza el. 

resultado de la revolucibn, el poder politico de la nueva 

& 1 i te gobsrnan te, genera nuevas formas de organ i zac i bn 

revolucionarias impuestas desde la lbgica del sistema de 

partidos politicos integrada en un plano nacional; de esta 

manera el grupo dominante expresa su propia  voluntad como si 

fuera la de la mayoria y se mantiene  en el poder- mediante  las 

estructuras de participacibn legalmente  reconocidas. 

El equilibrio  social, al que  hiciera  referen- 

cia Vilfredo  Pareto,  tiene su propia esencia  en  las 

estructuras sociales. Se mantiene  institucionalmente 

dirigiendo las prActicas colectivas, desde la perspectiva de 

{a reproduccibn equilibrada del Estado; es decir, sin 

conflictos sociales y sin desajustes politicos que pongan en 

peligr-o  la estabilidad de las estructuras institucionales de 

dominacibn. 

En esta  larga  historia, el control politico de 

la clase gobernante,  muestra  fractut-as  a su interior. El 

conflicto politico entre los Presidentes Calles y CArdenas es 

resuelto, con la  reestt-urtut-acibn del PNR en  (Partido 

Nacional Revolucionario), que  fundara el presidente Emi 1 io 

Portes  Gi I, en enero de 1929 y que se transforma  en PRM 

(Partido  de la Revolucibn Mexicana) en 1Y38. De esta  manera 

se integran en el plano institucional  las rupturas o fr-iccio-- 



nes   entre   los   d i s t intos   grupos   po l i t icos; .  

4Eos despubs, e l  gr-upo alemanista  advierte  la  

necesidad de modernizar y reformat- l a s  eStt"UCtLtra5 pol   i t iCaS  

ante  la  necesidad  dinamizar de l a  economia nacional, pot- l o  

que, en enero  de. 1946 e l   part ido   of ic ia l   sufre   nuevas  

modificaciones y se funda e l   actual  PRI (Partido  Revoluc- 

i onar io   I n s t i tuc iona l ) .  Cabe ac larar  que C s t a s  no  son l a s  

(micas   f racturas   a l   inter ior  de l a  c l a s e   p o l i t i c a  dominante, 

s b l o  que e l   objet ivo  de nuestro tr-abajo i n i c i a  desde 1982 con 

l a  f ina l idad  de analizar-  al  nuevo gt-up0 p o l i t i c o  en Mdxico a l  

que 1 lamaremos tecnocracia. 

En 1982, :la nueva  casta de p o l i t i c o s  adquier-e 

una  nueva  identidad. Se requieren  nuevas  caracteristicas  para 

set- aceptado  dentro de l a  nueva Clite.  Advertimos en nuestt-o 

trabajo que,  con l a   l l e g ada   a l  poder  del  Licenciado  Miguel de 

l a  Madrid Hut-tado ("HI , se  da l a  r-uptut-a a l   i n te r i o r   de l  

grupo que hasta  esa  fecha,  mantenia l a  hegemonia nacional.  La 

r-edefinicibn de la s   e s t ructuras  no s b l o   p o l i t i c a s   s i n o  

tarnbi4n  econbmicas,  e:sigi;an  una  nueva  forma de integr-acibn 

secrular. 

Ante el  agudizamiento de l a   c r i s i s  en 

M&xico,  el  Presidente  Miguel de l a  Madr-id, busccj integrar de 

nueva  cuenta e,l bloque  dominante,  bajo la   per spect i va  de un 
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n u e v o  proyecto d e  d e s a r r o l l o  e c o n b m i c o  que r e s o l v i e r a  l a  

s i t c t a c i 6 . n   n a c i o n a l ,  que h a b l a  r e c i b i d o  d e  sus a n t e c e s o r e s  

L u i s   E c h e v e r r i a  d e  1970 a 1976 y Jostl L b p e z   P o r t i l  l o  d e  1476 

a 1982. 

" L a   r a c i o n a l i d a d ,   e n t e n d i d a  como m o d e r n i z a -  

c i b n ,   p r e t e n d e  d e j a r  a tr6s  105 ].astres d e  l a  p o l i t i c a  

e c n n b m i c a   p r o t e c c i o n i s t a   q u e   d n i c a m e n e t e   f r e n a  el d e s a r r o l l o  

n a c i o n a l " ,  como lo a f i r m b  e l  P r e s i d e n t e  De l a  M a d r i d ,  e n   u n a  

C o n f e r e n c i a   a n t e  los medios d e  c o m u n i c a c i b n  p u b l i c a d a  e n  

a l g u n o s  d i a r i o s  n a c i o n a l e s .  ( 

H a c i e n d o   u n   a n S l i s i s  d e t a l l a d o  d e  l a  

curricula p e r s o n a l  d e  10s p r i i s t a s  m6s destacados e n  1987, y 

c u a n d o  se p r e s e n t a  l a  c o y u n t u r a  d e  l a  s j u c e s i b n   p r e s i d e n c i a l  

d e  j u l i o   e n  que n a c i d n a l m e n t e  se e x p r e s a  l a  m6s r e c i e n t e  

f i s u r a  a l  i n t e r i o r  d e l  p a r t i d o  y u n a   d e  las m 6 5  d i f i c i l e s  d e  

a f r o n t a r  p o r  e l  g r u p o  d o m i n a n t e ,  e l  resultado, que a n u e s t r o  

j u i c i o  se p u e d e   o b t e n e r  es e 1   s i g u i e n t e :  

T a l  y como l o  d e m u e s t r a  e l  c u a d r o   n h m e r o   u n o ,  

d e  los c i n c o   p r e c a n d i d a t n s  a l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p c t b l i c a  

p a r a  e l  s e x e n i o  1988-1994, mas e l  p r o p i o  P r e s i d e n t e  d e  la  

R e p 6 b l i c a   M i g u e l   d e  l a  M a d r i d   H u r t a d o ,   s o l a m e n t e   u n o  h a  

p a r t i c i p a d o   e n  p u e s t o s  'de e l e c c i b n   p o p u l a r ,  y que es el  L i c .  

i E l   U n i v e r s a l ,  8 d e  j u l i o  d e  1984. 
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Miguel  Gonzalez  Avelar;  solamente uno es d e l   D i s t r i t o  

Federal,  y es e l   L i c .   C a r l o s   S a l i n a s  de Got-tari;  unicamente 

dos de e l l o s  no  nacieron en l o s  años t r e i n t a s  como son e l  

L ic .   Car los   Sa l inas  de Gortar i   (1948) y e l  L i c .  Al f redo   de l  

Mazo Gonzdlez,  11943); t r e s  de e l l o s ,   B a r t l e t t ,   G a r c i a  

Ramirez y GonzAlez Avelar son  abogados y 5610 E a r t l e t t ,  posee 

t i t u l o s   u n i v e r s i t a r - o s  en universidades  del  extr-an  jet-o en 

cuanto se t-eSiere a mater ias   de l  der-echa; t r e s  de e l l o s ,  

Agu i r re  Veldzquez,  Del Mazo y Sal inas  poseen t i t u l o s  

u n i v e r s i t a r i o s  en contadur ia ,   admin is ta rc ibn   pQbl ica  y 

economia,  respectivamente;  solamente  Miguel de l a  Madrid 

posee l i c e n c i a t u r a  en derecho y posgrados en economia; c inco  

de e l l o s  se han desempeñado fundamentalmente  durante su 

c a r r e r a   p a l i t i c a  en puestos  burocrAticos,  por  ejemplo: 

Miguel de l a  Madrid  Hurtado,  fue  d i rector 9- 
d e l  Banco Nacional de Comercio  Exterior-,  Gerente de d i s t i n t a s  

i n s t i t u c i o n e s  de c r & d i t o ,   s u b d i r e c t o r   a u x i l i a r  de l a  Secreta- 

ria de Hacienda y Crbclito  FQblico (SHCP), Subdi rector  de 

f inanzas de PEMEX, dir-ector-  general de ct-bdi to de l a  (SHCP), 

subsecretar io  de l a  (SI-iCP), s e c r e t a r i o  de pt-ogramacibn y 

presupuesto (SPP) y Presidente de los  Estados  Unidos  Mexica- 

nos de  1982 a 1988. 

% Pres idencia de l a  Repobl ica,   Dicc ionar io  bioqsr-af i c o  
de l a   a d m i n i s t r a c i b n   p t i b l i c a  en  Mexico,  Mexico, 
F.C.E., p l g .  198. 
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RarnCjn CIguirre  Velhtqutez, fue jefe de e 
auditor-las e impuestos de la  (SHCP),  subdirector  de  egresos 

de la  misma  (SHCP)  subsecretario  de  presupuesto  de  la (SPF9, 

titular  de la (SPF), jefe  del  Departamento  del  Distrito 

Federal  (DDF). (") 

Manuel  Bartlett  Diaz,  fue  asesor de estudios 

hacendatarios de la (SHCP),  Secretario  auxiliar  del  Comitd 

Ejecutivo  Nacional  del  Partido  Revolucionario  Institucional 

(CEN)  (PRI)  respectivamnete,  secretario  auxilar-  del  Secreta- 

rio  de  Gobernacibn en 1970, miembro  del  consejo  de  adminis- 

tr-acibn  del  Banco  Nacional de  Fomento  Cooperativo (BNFC), 

director  en jefe de asuntos  politicos  de la Secretaria  de 

Relaciones Exteriot-es (SRE) ,  asesor-  tdcnico de la (SFPI, 

coordinador  general  de La campaña  presidencial de Miguel de 

la  Madrid,  secretario de gobernacibn. ( 4 )  

CIlfredo  Del  Mazo  Gonz&let,  par-ticipb  en  el+ 

Instituto  de  Estudios  Politicos  Econbmicos y Sociales  IIEPES) 

en  la  comisibn  nacional  de  ideologia,  funcionario  del  Banco 

Comemial Mexicano,  director  del  Banco  Minero y Mercantil, 

vicepresidente de la  Comisibn  nacional  Bancaria;  Director  de 

Deuda PCtblica de la (SHCP),  Director  de  instituciones 

naciona'les  de  crddito  de la  (SHCP),  gobernador  del  Estado de 

3 Ibidrm, pdg. 198. 

4 Ibidrm, pdg. 27tt 
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M B x i c o ,  t i tular  d e  l a  Secretaria d e   E n e r g i d ,   M i n a s  e I n d u s -  

t r i a  P a r a e s t a t a l   ( S E M I P ) ,   E m b a j a d o r   d e   M C x i c o  e n  B C l g i c a .  ( S )  

Sergio Garcia R a m í r e z ,  f u e  Director d e l e  

C e n t r o   P e n i t e n c i a r i o   d e l  D . F . ,  s u b d i r e c t o r   d e  l a  secretaria 

d e   g o b i e r n o   d e  l a  Secretaria d e   G o b e r n a c i b n ,   P r o c u r a d o r  

G e n e r a l   d e   J u s t i c i a ,   s u b s e c r e t a r i o   d e   G o b e r n a c i b n ,   d i r e c t o r  

d e  l a  C l r c e l   P r e v e n t i v a   d e l  D.F., Secretario d e l   T r a b a j o  y 

P r o c u r a d o r   G e n e r a l   d e  l a  R e p l j b l i c a .  ( & )  

Miguel Gonrhlez  Avelar ,  f u e   d i r e c t o r   d e l  6- 

p r o f e s o r a d o   d e  la  U n i v e r s i d a d   N a c i o n a l   A u t b n o m a   d e   M C x i c o  

( U N A M ) ,  a u x i l i a r   d e  l a  C o m i s i b n   F e d e r a l  E l e c t o r a l  ( C F E ) ,  

asesor d e  la  Secretaria d e   G o b e r n a c i b n  e n  1970, secretario 

p a r t i c u l a r   d e l  Secretario d e l  T r a b a j o  en 1972, s u b d i r e c t o r  

j u r i d i c 0  d e l   F o n d o   N a c i o n a l   p a r  l a  V i v i e n d a   d e  l o s  T r a b a j a d o -  

res, d i r e c t o r   d e   r e l a c i o n e s   p Q b l i c a s   d e  l a  (SPP), S e n a d o r   d e  

l a  R e p Q b l i c a ,   P r e s i d e n t e   d e  l a  G r a n   C o m i s i b n   d e  l a  CImara d e  

s e n a d o r e s ,  t i t u l a r  d e  l a  Secretaria d e   E d u c a c i b n   F Q b l i c a  

( S E P ) ”  ( 7 )  

C a r l o s  Salinas d e  Gortari; f u e  jefe  d e l &  

d e p a r t a m e n t o   d e   E s t u d i o s   E c o n t S m i c o s   d e  l a  d i r e c c i b n  general 
- 

! 



de  asuntos  hacendatarios de l a  ISHCP), subd i rec tor  de 

es tud ios  econbmicos de la   D i recc ibn   Genera l  de Estudios 

Econbmicos, subd i rec tor  de  Planeacibn  Hacendataria  de l a  

(SHCP),director de P o l i t i c a  Econbmica de l a  (SPP),  s e c r e t a r i a  

tecnico  de l   Gabinete Econbmico, t i t u l a r  de l a  (SPP) y 

Presidente de l a  RepDblica  para e l  sexenio de 1988-1994. 

Como podemos observar, l a   c a r r e r a   p o l i t i c a  

de es tos   5e is   d is t ingu idos   func ionar ios ,  se ha  desarro l lado 

dent ro  de l a   b u r o c r a c i a   e s t a t a l , '  de t a l  manera  que su 

e x p e r i e n c i a   p o l i t i c a  en l o s  hechos, queda reducida a l a  

p a r t i c i p a c i b n  desde e l   e s c r i t o r i o  y s i n   e l  menor contacto 

p o l i t i c o  con las  mayorias.  Tal y como consta en e l  cuadro 

nl'imero 1; l a  l lamada  tecnocracia, resume  en su formacibn  toda 

una s e r i e  de  necesidades  nacionales que e x i g e n   c i e r t a  

preparacibn acadamica  de dichos  problemas  con e l   f i n  de 

l l e g a r  a l a  mejor  decis ibn.  

A continuacibn  mostraremos un cuadro en donde 

se puede a d v e r t i r   l o   r e c i e n t e  de l a s   c a r r e r a s   p o l i t i c a s  de 

l o s   a c t u a l e s  miembros  destacados de l   Pa r t i do .  

De es ta  manera se conforma en su i n t e r i o r   e l  

nuevo  grupo y sus a l t e r n a t i v a s   s o c i a l e s   p a r a   e l  cambio. 



Es necesario recalcar que todos ellos son 

nuevos  relativamente y que su participacibn politica ha  sido 

tambi&n escasa en las filas del partido,  veamos: 
, 

De la  Madrid,---------------------- 
"_ ~ 

ingresa al 'FRI en 1966. 

Rambn Aguirre Veldrzquez, ----------- ingresa al PRI en 1961. 
Manuel Bartlett Diaz, ------------- ingresa al PRI en 1963. 
Alfred0 Del Mazo GonzAlez,--------- ingresa al PRI en 1962. 

Set-gio Garcia Rami pez, --------1---- ingresa al PRI en 1961. 

Miguel GonzAlez Avelar,------------ ingresa al PRI en 196C). 

Carlos Sal inas de Gortari, --------- ingresa al PRI en 1966. 
Fuente: Archivo del Comite Ejecutivo Nacional  del PRI, 1980. 

Como podemos observar, el m6s jbven en el 

Partido es, en 1988 el actual Presidente de la RepQblica; y 

quien tiene menos experiencia politica, pet-o mayor prepara- 

cibn academica es el Lic.  Salinas, de tal manera se confirma 

una de nuestras hipbtesis, la que se refiere a que la nueva 

elite politica tiene su esencia en el nuevo aparato 

but-ocrAtico del gobierno. 

For otro lado, los nuevos mecanismos de la 



g r u p o  p o l i t i c o  q u e  se i d e n t i f i c a  entre s i ,  p o r  su p r o p i a  

clase socia l .  D e  esta manera, l a  a s e v e r a c - 1 b . n -  d e  R o b e r t  

Michells es totalmente v a l i d a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  q u e  "el  

n u e v o   g r u p o  p o l i t i c o  se erige como centro  d e  d e s i g n a c i b n  y 

s u s t i t u c i b n  d e l  p o d e r . .  . "; (-1 

.- . _" . " '" .. ' "  
x1 - . . . . . -  

. . - . .-. __ _-. .-., I_ .~-..-.-..._.. - -"- . . - - -  

,~ ."_ . . ~ ~ .  ... . , . . . .. . .._ . . .. . I "  .. 
' " ' 1  ,.- - "" . 

. "  

, 
I 
1 

tomado e l  camino, como e x i g e n c i a   f u n d a m e n t a l   d e n t r o  d e  sus 

c u a d r o s  mls cerrados, d e  l a  e s p e c i a l i z a c i b n   t e c n l c a , , .   b u r o c t - a -  

t i z a d a  y j e r a r q u i z a d a  e n  s u   n u e v a  forma d e  i n t e g r a c i b n  

p o l i  t ica.  

3 .... . . . c , . 1_5" ~... .. .e , ...k..",. . .__x.._ . ..j/ ___lc,, . ,.." . . . . '  . +  ,>.,-... . . . 1 - ". . . ~  ~~, t 
.. . , ~ . .  * '  

,,. , , , . - 
. .  

- ,  

, .  

4, Michells, R o b e r t ,  Los P a r t  idos Pol i t  icos, 
a r g e n t i n a ,   C l m o r t - o r t u ,  1976, p l g .  289. 

'* Nicos P o u l a n t z a s ,   E l   E s t a d o ,   P o d e r  y Socialismo, 
M e x i c o ,  S i g l o  XXI, 1982. 
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For ejemplo, para De la  Madrid,  las nuevas 

estrategias nacionales se basan en la modernizacibn y en el 

llamado dogma de la austeridad eccmbmica que tienen que ver 

con el programa de renovacien nacional  que iniciara en 1982; 

Ha disminuido la balanza comercial y se  ha recurrido a 

crdditos externos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ingreso 

de Mdxico al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), 

pubs supuestamente pueden significar la posibilidad de echar 

a andar el aparato productivo nacional. De la Madrid ha 

pretendido fortalecer una clase dominante, t4cnicamnete 

preparada y con una visibn, casi exacta, de la realidad 

nacional  que no permite improvisaciones ni arrebatos populis- 

tas, por lo que la burocracia tdcnica se erige  como la Qnica 

capax de or-ientar hacia un mejor futuro los caminos naciona- 

les. 

Max Weber en sus obras centra 1 es, ( I ) se 

refiere a los procesos  sociales que, resultado de la especia- 

lí Weber,  Max, Economia y Sociedad,  MBxico, FCE, 1984. 
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lizacicjn de la Blite gobernante provocan que la polarizacibn 

estructural sea irremediable. La productividad y la ef icien- 

cia humana se mide  en  ritmos  de produccidn integrados bajo el 

plano del desarrollo nacional. De  aqui se desprende el 

carkter deshumanizador de los sistemas burocratizados, en 

donde la sustancialidad humana queda en un segundo plano. 

La Blite but-ocrAtica, que desde 1982 se con- 

solida en nuestro pais, tiene su origen en las propias 

necesidades del Estado mexicano. Este grupo aparece como  un 

cuerpo especifico de administracibn con aspiraciones en la 

politica, que articula los hilos  de la conduccibn nacional, 

desde la perspectiva de sus necesidades en  cuanto  que es 

minoria. Dentro de la5 estructuras sociales establecidas,  las 

instituciones juegan un  papel fundamental,  a tal grado que 

sirvan para reproducir una forma de organ i  zac  i 6n determinada. 

L.a escuela,  los medios de comunicacibn, la  Iglesia, el 

Par-tido Folitico, las universidades, el Ejercito, la Folicia, 

etc; y en fin, todo el conjunto de los apartos estatales al 

servicio de  un grupo social mintisculo; y, desde luego,  la 

estructura burocratica en el pais, son elementos sustanciales 

para mantener su poder. 

Norbert0 Bobbio define a ' l . .  . la burocracia' 
como la proliferacibn de  normas y reglamentos, rituales que 

provocan el. menor desperdicio de recursos. La rigidez del 
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aparato politico y del Pat-tido de Estado, se mantienen ajenas 

a la5 exigencias democr6ticas del conjunto social. “ . I ’  ( L z )  

En M&xico, la burocracia politica y la 

politica burocratizada, se origina,  formalmente, desde los 

años cuarentas cuando el Lic. Miguel AlemSn Vald&s lleva a 

cabo una set-ie de medidas orientadas hacia la industria- 

lizaci6n nacional y hacia el desarrollo econbmico,  moderni- 

zando no 5610 las estructuras econbmicas sino tambi6n las 

politicas como es el caso  del  Partido Oficial que cambia de 

PNR (Partido  Nacional  Revolucionario) a PRM ( Partido de la 

Revolucibn Mexicana). La instauracibn de este  nuevo grupo, 

con  nuevas caracteristicas academicas y politicas, se 

promueve al ampat-o del desarrollo industrial en un  plano 

nacional, impulsando el desarrollo de la inversibn nacional y 

extranjera y el fomento intensivo de la privatizacibn del 

aparato productivo nacional. 

De esta manet-a, los asuntos econbmicos 

cobran mayor importancia y los peritos  en la materia deben 

ocupar los cargos de direccibn. La economia se presenta como 

la alternativa viable pat-a impulsar el proyecto nacional que 

se perfila como un proyecto recesivo politica y econtimica- 

mente. Politicamente, porque deja de lado  los intereses de la 

Bobbio,  Not-bet-to, Diccionario de Politica,  Mexico, 
Siglo X X I ,  1980. 
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mayoría p a r a  satisfacer los  d e  u n a   m i n o t - i a   q u e   g o b i e r n a  a 

n o m b r e  d e  todos. E c o n b m i c a   p o r q u e  se o l v i d a  que Mclx ico  se 

i n t e g r a   d e n t r o  d e  l a  d i v i s i b n   i n t e r - n a c i d n a l  d e l  t r a b a j o  e n  

d o n d e   M c l x i c o  se u b i c a  como p r o d u c t o r  d e  materias p r i m a s ;  c o n  

e s t o ,  el  p a i s  se i n s e r t a   e n   u n a   d i n d m i c a   c o n t e s t a t a r i a  d e  l a  

m o n o p r o d u c c i b n   q u e   a p u n t a   h a c i a  l o  q u e  parece ser como la  

c i n i c a   a l t e r n a t i v a  d e  desarrollo n a c i o n a l .  

.9 

E n t e n d e r e m o s  a la b u r o c r a c i a   p o l i t i c a  comQ 
'1 

n a d o s  y q u e ,   s u s t a n c i a l m e n t e ,   s o n  d e  l a  misma c lase  social., 

p o s e e n  a l t o s  g r a d o s  u n i v e r s i t a r i o s  y f o r m a n  p a r t e  d e - l - a ,  , ,  

llamada familia r e v o l u c i o n a r i a ;  e5 decir  son h i j o s ,   s o b r i n o s ,  

+amiliares c e r c a n o s  d e  a n t i g u o s  jqfes d e  l a  p o l i t i c a  y se h a n  

d e s e m p e ñ a d o   e n  su v i d a  p h b l i c a   d e n t r o  d e  l as  f i l a s  d e  la  

b u r o c r a c i a  estatal .  

. _  .I . - . . . ,  , .., . I .  ./. . , "~.  ..,,.~ . . 

. , .  . . " " ~. , , ' '  i",' 

. .~"..*. . .~ I IL_,I ,,,, /., '.,",- .- " * 

, . .. .., " , , I _  . . . .,.. , '  - ,"" i,,*"d.l,ll.~ -*-*-.*-.- 11-/1 . 

. ."."- " ~ . ~ - ~ "  " - . . '.' , .. "11.,4.. .,_... _. . . I . ."? ,,,. . . ,,_. v.-".~,""e .-,. .*"* ..~""*'. _ '  .' ' 

, _ _ , _ _ "  ,.- I ..-, , ,,,- -.L*.....-._...- "..~ ~ ",. "_"__l_ ," . ~ , *^ I  ~ ,_,*,-___ ~ *,IIIcy,I.c -,.. *.~ I " " . b . . . ~ i ~ l l . . . . ( '  " - I"  P L"", .,. . . I . .  

*c, .,.. .. - .* 

Es el  g o b i e r n o  d e  los  u n i v e r s i t a r i o s  que 
- .  . _. 

, -  - . , .. 
o r g a n i z a  y d i r i g e  el poder- d e l  E s t a d o . . .  , y  que % j e " , p t ; o y e c t a  

__,"_'..j_" .-. - ,. 
- 1  

c o n t r a  l a  m a s i f i c a c i b n  en todos l o s  d m b i t o s  sociales.  E s t e  

g r u p o  se p r o d u c e  y r e p r o d u c e   m e d i a n t e  e l  m.Qn-t?f!ol&. d e l  ..* 

. ,  - . , .  
I 

Lo a n t e r i o r   c o n s t a   e n  e l  c u a d r o  nCtmet-o u n o ,   e n  

d o n d e  se e x p r e s a  el  caracter d e  clase d e l  n u e v o   g r u p o  



politico. Sin embargo, el reclutamiento de sus cuadros, no 

tiene que ver necesariamente con la eficiencia real  de su5 

candidatos, sino  con la capacidad funcional pat-a integrarse a 

trav&s  de formas oficiales de participacibn o de cooptacibn 

sociopolitica en una forma  determinada, "...admitiendo con 

lealtad y disciplina las nuevas formas de organizacibn 

politica...", ( 1 " )  como l(3 afirma Peter Smith. 

De cualquier forma, tenemos claro que,  la 

burocracia no es un sector, por antonomasia, negativo de la 

sociedad. Sabemos  que su trabajo es necesario para la mejor 

o t - g w a c i B n  .de las a s u n t p Í  nacionales, el grave problema que 

advertimos en  nuestro trabajo es cuando la burocracia se 

apodera de los  centr-os de direccibn, dejando de lado  los 

intere'ses  colectivos. Cuando este nuevo grupo, ejerce su 

dominacibn a nombre  de la mayoria. pero comprometido con su 

propia clase; y fundando una dictadura de la burocracia. 

"".. .,,.-.* - " . .,. _ _  . ___". . " .  , ,,.,, ." , (...I 

"" . ... " 

.I.' "_ I 

. e "  . .  . , . . . . - ,  . .-.. 

" , . . . .  " , . . .  

"" + ' 
.. - 

_""," . - 

L... 4 . 

-,.-.. ..*lt-rri-*.W- *-,"..". ,. " . . I - , - .. II . . . , . I . _, , , . , 
" *- ' ._I*" .M",", ,..*, 

En este sexenio 1982-1988, el cuerpo 

burocrdtico ha crecido considerablemente hasta en  un 86.7% 

como lo hacen constar las cifras oqiciales ( 1 4 ) .  Dicho 

crecimiento se debe, fundamentalmente, al desarrollo estruc- 

tural del Estado mexicano, en donde las necesidades socialer3, 

Peter Smith, cos Laberintos del Poder,  Mgxico, 
COLMEX, paq. 127 

CENSO NACIONAL DE POBLACION, publicado pot- el INEGI 
en 1987. 
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econ6micas,  culturales,  artisticas,  educativas,  tbcnicas, 

religiosas, de salud,  etc; reclaman un apar-ato burocr6tico 

bien organizado y, por lo  tanto, un grupo politico compacto, 

cerrado y preparado para intentar satisfacer- todas estas 

necesidades. 

El Pacto Social, resultado del proceso 

revolucionario, se h a  puesto  en duda, al parecer, por el 

nuevo grupo politico. La administraci6n y el ejercicio del 

poder se ha convertido en asunto de pocos, en donde no todos 

tienen las capacidades necesarias para integrarse en los 

centros de decision. De esta manera, la modernizacih y sus 

consecuencias, siguen adelante. 

La venta de empresas Paraestatales,  intenta 

responder a la necesidad de sanear la economia nacional a 

partir de la 16gica del recorte presupuesta1 par lo que 

' I " .  .La modernizacibn, exige reduccicin de costos y disminuci6n 

del gasto federal en empresas improductivas, por  tal motivo, 

el recorte presupuesta1 y la venta de empresas Paraestatales, 

es urgente y tienen que ver con el saneamiento de la economia 

nacional  que encabeza el Presidente de la  Repbblica.. . ' I  

La organizacidn social institucionalizada y 

Gustavo Petriccioli declara a Excelsior el 6 de 
mayo de 1986. 
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P 

c o o t - p o r a t i v i z a d a ,   o r i g i n a  y r e p r o d u c e  l a  d o m i n a c i b n  d e  u n o s  

c u a n t o s  s o b r e  los  dem6s.  Desde Maquiavelo , se e n t i e n d e  

q u e  e l  c o n j u n t o  socia l  se d i f e r e n c i a   e n   g o b e r n a n t e s  y 

g o b e r n a d o s ,   e n   d o n d e   u n o  o u n o s  pocos t i e n e n   q u e   d o m i n a r  a 

los  demas. P a r a   M i c h e l l s ,  I' ... q u i e n  h a b l a  d e  o r g a n i z a c i b n ;  

dice o l i g a r q u i a . .  . 'I ( I 7 ) ,  d e  d o n d e  se d e s p r e n d e   q u e  l a  

democracia p u e d e   d e g e n e r a r   e n  d e m a g b g i a  y l a  mejor forma d e  

g o b i e r n o  es a q u e l l a   e n  la  que s b l o  p a r t i c i p a n   u n o s   c u a n t o s .  

N u e v a m e n t e   R o b e r t  Michells aCirma que l a  B l i t e   l ' . l . E s   u n a  

oligarquia q u e  e jerce  e l  p o d e r  a t r a v B s  d e  l a  o r g a n i z a c i b n  

p o l i t i c a . .  - I B .  (la). 

G a e t a n o  Mosca, o t r o  t e b r i c o  d e  l a  c i e n c i a  

p o l i t i c a ,  d e  n a c i o n a l i d a d   i t a l i a n a ,  que hace u n a   i n t e r p r e -  

t a c i b n  a l a  obra d e  Maquiavelo, < I 9 )  se refiere a la  clase 

p o l i t i c a  d e  l a  s i g u i e n t e   m a n e r a :  "ES mas fac i l  d o m i n a r  a las  

masas que a u n   p e q u e f i a   a u d i t o r i o . .  . I 1 ,  " E l   f r e n o  d e  l a  

democracia es l a  i g n o r a n c i a . .  de esta forma, Mosca resuelve 

l a  o r g a n i z a c i b n  soc ia l  como e l  c o n j u n t o  d e  i n d i v i d u o s ,   e n  

d o n d e   u n o s   g o b i e r n a n  y otros  s o n   g o b e r n a d o s   n e c e s a r i a m e n t e .  

E l  desarrollo soc ia l  provoca que las  

*&  E l  P r i n c i p e ,  Madrid,  L a   P r e n s a ,  1966. 

l7 Michells, Op. c i t .  

Michells., Op. c i t .  

l 9  G a e t a n o  Mosca, T r a t a t t o  d i  c i e n c i a  pol i t ica . ,  Roma, 
1965. 
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mayarias otorguen a las minorias el poder soberano mediante 

un contrato social, como lo advierte Juan Jacobo Rousseau en 

una  de sus principales obras; Izo), en donde, debido al 

crecimiento y complejidad social, es necesario establecer 

nuevas formas de organizacibn jerarquizadas y controladas 

desde la 16gica de la clase dominante mediante un sistema 

juridico. La polarizacibn social, se cristaliza cuando el 

saber y el poder se controla desde la cQpula  de la clase 

gobernante. Con todo Csto, podemos decir que, los lideres no 

son representantes de la voluntad popular y por lo tanto la 

legitimidad de la estructura social queda sin consenso o sin 

apoyo. De esta manera y en conclusibn, la legitimidad de la 

nueva clase gobernante en Mtixico, que represneta al nuevo 

Estado mexicano, -exige la democratizacibn efectiva de sus 

estructuras y la participacibn en la toma de decisiones de 

todos sus miembros, con el fin de construir con juntamente el 

futuro nacional. 

Rousseau, Juan Jacobo, El Contrato Social, M&:.:ico, 
UNAM , 1980. 
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CAFTULO I .  

SURGIMIENTO DE LA TECNOCRACIA EN MEXICO. 

b )  CONFORMfiCION. 

Los l i d e r e s  p o l i t i c o s  e n   M C x i c o   d i f i e r e n  en 

l a  p o l a r i z a c i b n   d e l   s a b e r  y d e l   p o d e r   q u e  se c o n c e n t r a  cada 

v e z  mas e n   g r u p o s  socia les  m i n o r i t a r i o s .  D e  esta manera , ,  l a  

o r g a n i z a c i b n  soc ia l  se muestra f t - a c t u r - a d a   i n s t i t u c i o n a l m e n t e  

y b u s c a   n u e v a s   a l t e r n a t i v a s  Q a l i a n z a s  socia les  f r e n t e  a 
I 

estas c r i s i s  d e l  p o d e r -   i n s t i t u c i o n a l i z a d o .  

R o d e r i c  A i  Camp e n   u n a  ser-ie d e  at-ticulos 

p u b l i c a d o s   e n  l a  M C x i c o  (ai.); afirma q u e :  "ES p o s i b l e  

d i s t i n g u i r -  e l  c o m p o r t a m i e n t o   d e  l as  el i tes  como r -esul tada  d e  

l as  n e c e s i d a d e s  sociales q u e   d i r i g e n ;   d e  t a l  m a n e r a ,  l o s  

va lores  y a c t i t u d e s  sociales se f o r m a n ,   e n   g r a n   m e d i d a ,  segCtn 

e l  c o m p o r - t a m i e n t o   d e  las  p r - o p i a s  Clites. .  m'' I ! I 

V e r  rev is ta  Vuelta, M e x i c o ,  5988, nctms. 38 42. 

R o d e r i c  A i  Camp.,  "Las Clites m e x i c a n a s " ,   M C x i c o ,  
V u e l t a  nctm. 38.  1987. 



@8@ggo 
El caso mexicano es significativo porque en 

genet-ales de conducta instrumentadas desde la lbgica del 

Estado a pat-tit- de la integracibn de sus propias &lites. 

Dichas  pautas se expresan ante la inminente  burocratizacibn 

de los  grupos;; de  tal suerte que,  la tendencia  hacia la 

centralizacibn del poder politico y econbmico se maniefiesten 

institucionalizadas y coorporativizadas con el fin de 

asegurar la reproduccibn del sistema de gobierno. 

En ese mismo  articulo,  Camp  expresa: 

' I .  . conforme se moderniza una sociedad, &Sta se bur~ocrat iza 

institucionalizando las estructuras formales de or-ganizacibn 

social". ."  ; de tal manera que la. institucionalizacibn 

sea resultado de la bbsqueda de legitimidad de Estado en 

crecimiento o, dicho de otra forma, en  expansibn, por lo que 

nos lleva a pensar que el problema de la burocratizacibn es 

mas que nada un problema de dit-eccibn politica  asociada a un 

p t-oyec to  especifico Y concentrada en minorias 

gubernamentales. 

Pot- l o  anterior-,  la necesidad de 

especializacibn y delimitacibn de funciones  legalmente 

institucionalizadas, son la base para la  modet-nizacibn del 

aparato burocrltico. Su reproduccibn tiene que ver con la 

=S op. c i t . ,  plg. 32 
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c a p a c i d a d  que mctestt-e para i n t e g r a r ,   c o n t r o l a r ,   m e d i a t i z a r ,  

s u b o r d i n a r ,  e t c ,  a l a  mayoria d e n t r o  d e  u n   e s q u e m a  d e  

desarro l lo  p o l i t i c o .  

P a r  su p a t - t e ,  A l b e r t o   M e r a n i  agrega q u e  ' I " .  m l a  

e s p e c i a l i z a c i b n   b u r o c r 6 t i c a  es e l  o r i g e n   d e  l a  c o n f o r m a c i b n  

d e l  g r u p o   t e c n o c r A t i c o ,   c u y a   r e p r o d u c r i b n   t i e n e   q u e   v e r   c o n  

l a  d i v i s i b n  socia l  e n t r e   g o b e r n a d o s  y g o b e r n a n t e s . . . " ( r 4 ) .  

H a c i e n d o   u n   r e c u e n t o  h i s t b r i c o  d e  las & l i t e s  

e n   M C x i c o ,  podemos a d v e r t i r  q u e  h a y  d o s  clases d e  p a t r o n e s  d e  

c o n d u c t a   g e n e r a l   q u e   h a n  s e g u i d o  las  & l i t e s  g o b e r n a n t e s   e n  

M&!xico. Pot- un lado, los p a t r o n e s   p r o f e s i o n a l e s  o tebr icos ,  

es d e c i r  su f o r m a c i b n   a c a d g m i c a ,  s u 5  t i t u l o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  

sus p o s g r a d o s  e n  e l  e x t c r i o t - ,  e t c . ,  y por el  o t r o ,  l o s  

p a t r o n e s  d e  c o n d u c t a  empit-icos o prAct icos ,  es decir  su 

e x p e r i e n c i a   p e r s o n a l   e n   p u e s t o s  d e  e l e c c i d n  popular -  o d e  

d i t - e c c i b n  p o l i t i c a .  

Las &li tes  m e x i c a n a s   p u e d e n  ser t r a d i c i o n a l e s  

o m o d e r n a s ;  l a  p r i m e r a ,  e5 a q u e l l a   e n  l a  que lo  f u n d a m e n t a l  

es l a  e x p e r i e n c i a  que r e s u l t a   d e  la pract ica  real d e l  

e j e rc i c io  d e l  p o d e r ;  es d e c i r ,  q u e   n o   t e n i a   u n a   p r e p a r a c i b n  

t e b r i c a  d e  alt is imo n i v e l  pero si  e x p e r i e n c i a   e n  e l  q u e h a c e r  

i 

i 

*4 M e r a n i ,  A l b e r t o ,  C o n f o r m a c i 6 n  d e  l a  t e c n o c r a c i a ,  
M a d r i d ,  a l i a n z a   U n i v e r s i d a d ,  1984. 
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politico. Es informal Y, relativamente,  poro 

institucionalizada  por  lo  que  podemos  decir, se ha  hecho  por 

si sola a partir  de su experiencia. No est6  mecanizada y muy 

poco  modernizada, es decir, se compone  de  individuos que 

asumen  el  liderazgo a partir  de la  aceptacibn como tales  de 

sus seguidores, sobre la base  del  trabajo  histbrico y 

politico.  Son  generalmente carismdtico~, y populares y su 

tryectoria  politica  data  desde su juventud.  Su  militancia  en 

el Partido es sin  condicibn y a prueba  de  todo. "...Lo 

importante  no e5 el  hombre  sino  el  sistema.. . ' I  

La  segunda es, generalmente, m¿is moderna, m6s 

tbcnica y formal, a tal  gr-ado de  que  solamente la  preparaci6n 

tebrica  determina  las  capacidades  politicas  de sus lider-es, 

se encuentra  dentro  del  Estado  mexicano  moderno  (desde 1946 

con  el  arribo  del  civilismo  al  poder  hasta  nuestros  dias)  en 

el  plano  de  la  burocracia,  en  donde  lo  institucionaf es la 

base  del  trabajo  politico. No es expontdnea en c~testiones  del 

Estado como la carismatica y tampoco es tan  carimdtic3 y, 

mucho  menos,  popular; sin embargo su militancia  pat-tidista 

tambiCn es incondicional y absoluta  frente a sus necesidades 

como  grupo  gobernante. 

La  Jornada,  declaracibn  de  Miguel  de  la  Madrid  ante 
t-epot-teros de la fuente  de la Presidencia  con 
motivo  del  cincuenta  aniversario  de  la  expr-opiacibn 
petrolera,  MCxico, 1€l de  marzo  de 1988. 
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En M 6 x i c o   d e l  s i g l o  X I X  y d e s p u C s   d e  l a  l u c h a  

a r m a d a   d e  1910-1920, el  p t - o c e s o   r e v o l u c i o n a r i o   h a   s i d o  l a  

f u e n t e  mds r i ca  d e   d o n d e   b r o t a r a   u n   s i n n C t m e r o  d e  l i d e r e s  con 

cat-acteristicas d e  l a  e l i t e  t r - a d i c i o n a l i s t a .  Hombt-es como 

C l b r e g b n ,   C a l l e s . ,   C d i r d e n a s j ,   A v i l a  Camacho, d e m o s t r a r o n   n o   5 6 1 0  

sus h a b i l i d a d e s  militares,  s i n o   q u e  a p a r t i r   d e  esa r e a l i d a d  

t u v i e r o n   q u e   i n c o r - p o r - a t - s e  a l a  l u c h a   p o l i  t i ca .  Muchos  de 

e l l o s  no se h u b i e r a n  a t r e v i d o  a i n g r e s a r  a l  mundo d e  l a  

p o l i t i c a ,  si n o   h u b i e r a  s i d o  p o r  s u s  carreras m i  l i t a r e s ,  e n  

d a n c l e   a l c a n z a r o n  a s e n t i r  el  p o d e r  d e s d e  cerca. 

S i n   e m b a r g o ,  la  o p i n i b n   d e   m u c h o s  

h i s t o r i a d o r e s  es que, a n t e s   d e  l a  l u c h a  armada, l a  ,iefatur-a 

p o l  i t i c a  e r a  hornogenea  y ,  c o n f a r m e   m o t - i a n  l o s  c o l a b o r a d o r e s  

c e r c a n o s   e r a n   s u s t i   t u i d o s   p o r   c o l a b o r a d o r e s   c i v i l e s  y b i e n  

p r e p a r a d o s ,   g e n e r a l m e n t e  d e  c lase  m e d i a   u r b a n a ;  basta 

r e c o r d a r -  e l  o r i g e n  soc ia l  d e  L u c a s   A l a m d n ,   L e r d o  d e  T e j a d a ,  

Jose Maria Ig les ias ,  Matias Hornero, I g n a c i o   R a m i r e z ,   E z e q u i e l  

M o n t e s ,  JosC Maria Lafragua, Jose Maria C a s t i l l o  Velasca, 

F r a n c i s c o  Zarco, M a n u e l   P a y n o ,   M a n u e l  Maria d e   Z a m a c o n a ,  

I g n a c i o  Val larta ,  V i c e n t e   R i v a   P a l a c i o ,  etc .  

P a r e c e  ser q u e  los p a t t - o n e s   d e   i n t e g t - a c i b n  de 

l a  c lase  g o b e r n a n t e   h a   c a m b i a d o   p a u l a t i n a m e n t e  hasta n u e s t r - o s  

d i a s ,  a d e m A s   d e   q u e  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i b n   b u r o c r a t i z a d a  

que, d e s d e  1884 se practica e n   M e x i c o ,  s i g u e  S u n c i o n a n d a .  Las 
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necesidades  de  una  clase se expresan  como  necesidades 

colectivas en donde el futuro  debe  orientarse a partir  de  la 

preparacibn  t&cnica  de  los  gobernantes.  Curiosamente  al  igual 

que en  el  porfiriato,  la  administarcibn  tCcnica  sigue  siendo 

el  pedestal  para  la clase  politica  mexicana. Sin embargo 

hasta 1982, las  &lites  gobernantes  mantuvieron  una sola 

orientacibn  en  donde  los  lideres  politicos  eran  producto  de 

la experiencia  cotidiana y de  las  circunstancias  nacionales. 

Desde  otro  Angulo,  con+ot-me se bur-ocratizan 

los  campos  de  accibn  de  las  &lites,  los  lideres  que  han 

emergidct  del cuerpo  administrativo  del  Estado,  que  han  hecho 

sct carrera politica  en  las  filas de la burocracia,  crecen  en 

importancia y con el  tiempo y las  nuevas  necesidades 

econbmicas,  sustituyen  en SL~S funciones a los  lideres 

tradicionales o, tambiCn  llamados pot- Roderic Ai Camp 

"lideres  naturales" P o r  lo que el  poder y el  prestigio 

politico se escriben  en funcibn de las  capacidades  t&cnicas y 

cientificas en  las  materias de administracibn o economia,  que 

parte de la habilidad  pet-son'al  para  manejar  cifras,  datos 

estadisticos,  cantidades y porcentajes  que  reflejan  con 

precisibn  la  realidad  sociopolitica  en su excelencia 

acad&mica. 

De esta  manera, la  nueva  clase  gobernante que 

I 
I 

! 

I 
t 

Vuelta, Op. c i t r ,  p6g. 22 
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d e s d e  1982 se c o n f o r m a   e n   M 9 x i c o  como t e c n o c r a c i a ,  se  p e r f i l a  

e n  e l  a m b i e n t e   n a c i o n a l  como u n a  casta d e  p o l i t i c o s  modernas ;  

q u e   s u s t a n c i a l m e n t e   p r o v i e n e n  d e l  cuerpo burocr l t i co -  

a d m i n i s t r a t i v o   c u y a   f u n c i b n  h a  s ido  d n i c a m e n t e  l a  d e  

a d m i n i s t r a r  recursos f i n a n c i e r o s .   E s t o s  burricratas d e  carrera 

se e s t l n   a d u e ñ a n d o  d e  las puestos claves d e  d i r e c c i b n  .en l a  

e s c e n a   n a c i o n a l  ( "7)  h a s t a  l legar a l a  P r e s i d e n c i a  d e  la  

R e p  Qb 1 i ca I 

E l  l i d e r  n a t u r a l ,  ha t e n i d a   e x p e r i e n c i a   e n  

desaparecer d e  l a  v i d a  cargos d e  e l e c c i b n   p o p u l a r ,   t i e n d e  a 

p o l i t i c a  m e x i c a n a .  

O t r a  caracter is t ica  d e  l a  t e c n o c r a c i a ,  es la  

c e n t r a l i z a c i r i n  d e  los p u e s t o s  d e  d i r e c c i b n  a p a r t i r  d e  l a  

s u b o r d i n a c i b n  d e l  t r a b a j o  i n t e l e c t u a l  sobre  e l  t r a b a j o  m a n u a l  

o d e  l a  s u b o r d i n a c i b n   e c o n r i m i c a  y p o l i t i c a  d e l  campo a la  

c i u d a d .  Cabe recordar que e l  86% d e  l o s  l i d e r - e s  p o l i t i c o s  s o n  

d e  o r i g e n   u r b a n o ,   f u n d a m e n t a l m e t e  d e s d e  los  a ñ o s   c i n c u e n t a s  

c u a n d o   e m p e z o  l a  "eva d e l  c iv i l i smo"  ( = - I ;  m i e n t r a s  e l  

14% r e s t a n t e  es d e  o r i g e n   r u r a l .  

~ - 

Z27 V e r -  c u a d r o  nfim. 1 d e l  i n c i s o  (a )  d e  este c a p i t u l o .  

v e r  c u a d r o s  1 y 3 

Z2* C b r d o v a ,   A r n a l d o ,  Ideologia d e  l a  R e v o l u c i b n  
M e x i c a n a ,  MCxictD, ed .  ERCS. p l g .  245 
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Este nuevo grupo, en su trayectot-ia  acadtlmica 

y  profesional, constituye una par-te del proceso de 

burocratiracibn como derivado sustancial del dogma de la 

modernizacibn. 

No es casual que todos  los grupos dirigentes 

en nuestro paic, hayan recibido una educacibn  formal de 

niveles  mas  altos que el coman de los  mexicanos. De esta 

maner-a, podemas observar que conforme avanza la 

modernizacibn, el nivel acadtlmico de los  funcionarios 

pQblicos se eleva hasta sus niveles acad&micos mlximos de 

doctorado en instituciones  univer-sitarias  'extranjeras ( = O ) .  

Por esta  rarbn, la educacibn se ha incorporado al proceso de 

modernizacibn . but-ocrdtica  institucionalizada.  Segdn cifras 

del Partido Oficial (PRI), el 83% de los lidet-es politicos 

tienen nexos con escuelas particulares a nivel profesional 

como son: La Universidad  Iberoamericana, El Instituto 

Tecnolbgico  Autbnomo de Mtlxico (ITAM), la universidad 

AnAhuac, el Tecnolbgico de Montet-rey, La Universidad de 

Boston,  Hat-vard y Massachuset,  Cambridge, P a r i s  y Salamanca. 

Este elemento los hace diferentes del comun de la gente y la 

polarizacibn social se manifiesta en frac  tut-as 

institucionales o rompimientos sociales frente a la perdida 

de legitimidad de la 

ver cuad t-o 

clase dominante. 

nClm. 1, del inciso (a ) .  
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A lo  anterior, abundaremos con la  explicacicin 

de la conformacibn de la burocracia desde la perspectiva de 

la teoria sociolbgica clasica y, fundamentalmente desde la 

bptica de tres pensadorks que son: M a x  Weber, Robert Merton y 

Helmut Schelsky. 

Consciente de que el concepto burocracia puede 

tener distintas interpretaciones, como lo afirma Ernest 

Frankel y Brachar M. D. ("I) ,  lo analizaremus a la  luz de la 

solvencia tebrica  probada: 

1) La organizacicin burocrdtica como tipo de dominacicin 

racional  en Max Weber. 

2 )  El andlisis funcional de la burocracia en Merton. 

3) El modelo de organizacibn burocratica tCcnica-científica 

en Schelsky. 

Para Weber, la  dominacicin legal con 
/ 

administracicin  burocrtitica como tipo ideal de dominacibn 

racional, tiene que ver con un orden jurídico o sistema de 

leyes que actCran institucionalizando acorde a los fines del 

sistema y a todo el conjunto social. Los valores se delimitan 

de manera abstracta en funcicin de los cuadt-os  burocr&iticos. 

De esta manera la competencia palitica y econbmica se 

Frankel, Ernest y B r a c h e r ,  M.D., Staa und Politik, 
Frankfurt, Fisher-, 1968. 
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1 
encuentra delimitada por la  ley mediante la  ley  misma, t 

expresados en deberesj, derechos y  obligaciones, medios de 

comunicacibn, instrumentos de dominacibn,  ejercito,  policia, 

etc. ! 

Son fundamentales 1 as necesidades 

institucionalizadas y no las  individuales, por lo que la 

obediencia debe ser objetiva y racional. La organizacibn 

jerarqui zada del cuerpo burocrlt ico, debe integrarse de 

acuerdo a  las tecnicas o normas  que dictaminan las propias 

instituciones. La seleccibn del personal a partir- de su 

eficiencia tiene que ver con la competenc,ia  impuesta para 

depurar el funcionamiento del sistema. 

'l.. .La carrera burocratica se caracteriza por 

la no apropiacibn del cargo y por la separacibn de 1 0 5  medios 

administrativos como elemento sustancial  en la toma de 

decisiones.. . 'I (=Iz) ; La dominacibn burocrLtica podemos 

identificarla en Weber con la forma del Estado moderno, 

cuando afirma que  sin el cuerpo burocratico, dificilmente 

podrian moverse las masas. 

La funcionalidad social institucionalizada, i 
tiene que ver con la funcionalidad de la burocracia,  ya que I 
desde un punto de vista tecnico formal, esta forma de 

$ 

I 

Weber-,  Max, Economia Y Sociedad,  Mexico, FCE, 1974 

49 



dominacitjn es racional  porque evita arbitrariedades y provoca 

la sensacibn de servicio entre sus funcionarios frente a la 

comunidad. De esta manet-a,  la  preparacitjn tCcnica se traduce 

en legalizacitjn del poder burocr6tico. 

Para Robert Merton,  los supuestos weberianos 

son su punto de partida;  los completa con tt-es nuevos 

elementos caracteristicos que son: 

a)  La flexibilidad de la burocracia obtenida' por medio de la 

eleccitjn de los altos funcionarios. 

b)  El silencio pGblico de la burocracia sobre sus t8cnicas de 

trabajo y desempeño. 

c)  El control del trabajo individual, debido a las  compli- 

caciones t8cnicas y al alto costo de los equipos modernas. 

Por  lo tanto "...la incapacidad  adiestrada, tiene que ver con 

la disfuncionalidad de la burocracia provocando desequili- 

brio5 al interior del sistema.. . "  Merton entiende a la 

I 

i 
I 

i 

burocracia como una estructura de  grupos secundario, debido a 

que las funciones que realiza, provocan el distanciamiento 

entr-e ella misma y el conjunto social  por lo que el funcio- 

namiento de la burocracia se encuentra condicionado al 

funcionamiento de la estructura social en.que se realiza. 

33 Molina Piñeiro,  Luis, Estructura del poder Y realas 
del juego politico en Mexico,  MGxico, UNAM. p6g 17. ! 



Schesky, . . los supuestos weberianos y mertonianos, 

requieren adecuarlos a las necesidades del Estado moderno 

contempor6neo y a las necesidades cientificas actuales..." 

(34 )  

El Estado  ser6 soberana en la medida en que 

disponga con mayor rendimiento y efectividad de los recursos 

t&cnicos y cientificos que confluyen en la sociedad. P o r  lo 

que quedan caducas, para 41, las teorias sociolbgicas que 

basaban su accibn en la "expresi6n de la voluntad general" 

( " S ) ;  Ya no existe la encarnacibn de la Nacibn como creacicjn 

divina, o instrumento de la humanidad ya q u e  la tCcnica 

moderna no require legitimidad alguna, con ella se expresa el 

monopolio del saber y del poder controlado por minorias que 

gobiernan a nombre de la mayoría. El Estado domina mientras 

se adueñe y reproduzca el pensamiento cientifico y haga de la 

ciencia en general el 'l." .saber del Estado. ..'I (31L). 

En este  Estado t&cnico-cientifico, la 

soberanía popular es una ilusibn, pues las deciones se toman 

34 Schelsky,  Helmut, El hombre en la civilizacibn 
cientifica Y otros ensayos, Buenos Aires,  ed. SUR, 
i 986. 

Schelrjky, Op. cit., pdg 65 

36 Poulantzas, Nicos, Estado poder Y socialismo, 
Mexico, Editorial  Siglo X X I ,  1982. 
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de acuerdo con principios objetivos y cientificamnete 

controlados; de esta manera, el Gobierno se convierte en 

instrumento de administr-acidn de las necesidades sociales. La 

voluntad popular se controla mediante los instrumentos del 

Estado. El nuevo  hombre  de estado ya no domina p o r  la fuerza, 

sino analizanda, construyendo y planificando para el futuro. 

Es decir, la dnica posibilidad de ejercer poder alguno es 

mediante la sistematizacidn y control  de la informacibn a 

traves de mecanismos institucionalizados. 

El modelo de sociedad tecnico-cientifico, 

tiene que ver con el hombre cientifico, que ya no confia en 

los antiguos Ambitas espir-ituales del carisma o del liderazgo 

divino, sino en la realidad objetiva de la ciencia. For lo 

que la estabilidad politica se entiende como el monopolio de 

las prebendas  entre las  elites, en don'de  los grupos 

dominantes regulan funcionalmente las necesidades sociales y 

en donde la movilidad sucia1 institucionalizada permite que 

se introduzcan criterios sociales como 105 de modernizacibn y 

cambio; una sociedad en donde el monopolio del saber est6 

t 

i 

! 

dirigido por una minoria que se expresa institucionalmente a 

nombre del Estada y de todos como grupo de dominacidn 

reducido y burocr6tico. Un Estado  en donde el saber es 

fundamento sustancial  del poder. 
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A N E X O  U N O  

CUFSDRO UNO. 
CURRICULA PERSONAL DE SEIS DESTACADOS MIEMBROS DE LA ELITE 
POLITICA MEXICCSNA EN 1988. 

Miguel  de la Madrid Hurtado, nacib en Colima el 12 de 
diciembre de 1934. Cursb la licenciatura en derecho en la 
Universidad Nacional Autbnoma de  M#xico (UNFSM); obtuvo su 
grado correspondiente en 1957 con mencibn honorifica por la 
tesis presentada : Pensamiento Econbmico de la Constitucibn 
de 1857. 

Realizb estudios de posgrado en la Universidad 
de Harvard en 1964 y 1965, obteniendo la maestría en 
Administracibn Pfiblica; Trabajb de 1953 a 1957 en el 
Departamento Legal  del Banco  Nacional  de Comercio Exterior. 
De 1960  a 1965, es nombrado asesor de la Gerencia del Banco 
de M#>:ico S.A.;  de 1965 a 1967, es Subdirector Auxiliar de 
Cr#di to en la Secretaria de Hacienda y Cr-Cdito PQblico 
(SHCP); de 1967  a  1970 es Subdirector General de Credit0 de 
la (SHCP); de 1970  a 1972, es nombrado Subdirector de 
finanzas de Petr6leosj Mexicanos IPEMEX); en 1972 es Director 
General de Credit0 de la (SHCP); de 1975 a 1979 es nombrado 
subsecretario de Hacienda en la (SHCP); de 1979  a 1981, ocupa 
el cargo de Secretario de Programacibn y Presupuesto; de 1982 
a 1988 es nombrado Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos; Ha sido miembro del Consejo de 
Administracibn del Banco de  M#xico S.A.; . de la  junta de 
Gobierno de la Comisibn Nacional de Valores; del Comitd 
permanente  de la Comisibn Nacional Bancaria y de Seguros; de 
la  Comisicjn Intersecretarial de Inversiones Extranjeras; de 
la Comisibn Asesora Permanente de Instituciones Nacionales y 
Organismos Auxiliares de CrCdito; y de la Comisibn de 
EnergCticos. 

Ha representado a MCxico ante las Conferen- 
cias internacionales Especializadas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ; Banco Mundial; Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Consejo Interamericano Econbmico y Social. 

Es miembro del FRI desde 1963 y de la Barra 
Mexicana de Abogados desde 1960. 

Rambn CSguirre VelAzquez: Nacicj en  San Felipe, Guanajuato el 
2 1  de septiembre de 1935; Licenciado en Contaduria por la 
Escuela Superios de Comercio y Administracibn de la (UNAMI. 
Ha  sido jefe Auditores del Impuesto sobre la Renta de la 
(SHCF); subdirector de Egresjos de la (SHCP); director general 
de Egresos de la (SHCP); en 1979 Subsecretario de Presupuesto 
de la (SPP); titular de la (SPP); jefe del Departamento del 
Distrito Federal. 
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Ha  sido director general  de la Asociacibn 
Hipotecaria Mexicana, en 1977 vicepresidente de Planeacibn y 
Finanzas del Banco SOMEX, de 1963 a 1970 es profesor de la 
Escuela  Nacional de Comercio y Administracibn de la UNAM, en 
1972 es profesor del Instituto Nacional de Administr-acibn 
PQblica. Pertenece al PRI desde 1961, en donde ha participado 
en distintas actividades organizadas pot- el IEPES (Instituto 
de Estudios  Politicos  Econbmicos y Sociales)  del PRI. Fue 
candidato a diputado por el Distrito VI1 electoral federal 
del Estado  de Guanajuato con cabecera en AcAmbat-o en 19795 
Suspende su Campaña electoral al ser designado Subsecretario 
de Programacidn y Presupuesto pot- el presidente De la Madrid. 

Ha sido consejero en 20 entidades pQblicas 
descentralizadas, entre las que destacan PEMEX, CFE, IMSS, 
CONASUPO, ISSSTE, BANRURAL, TELMEX, etc. 

Manuel Bartlett Díaz: Nacib el 23 de febrero de 1936 en la 
ciudad de Puebla,  Puebla. Realizb sus estudios profesionales 
en la Facultad  de Derecho de la UNAM. Se recibib en 1959 con 
la presentacibn de la tesis "La obligacibn del Estado  de 
reparar los daños que cause" a la que se le concedib menc  i bn 
honorif ica. 

Fue  profesor adjunto de la citedra de derecho 
mercantil en la Facultad de Comercio de la UNAM hasta 1966. 
Obtuvo beca por el gobierno de Francia y de la UNAM par-a 
realizar  estudios  de postgrado en la rama de dercho pQblico 
en la Universidad de  Paris  de 1959 a 1961. Obtiene diplomas 
de primero y segundo lugares Qor la Facultad Internacional de 
Derecho Comparado de Estrasburgo,  Francia. Fue asesor de 
Estudios  Econbmicos  en 1962, Fue auxiliar secretario del 
Secretario General de Confederacibn Campesina de 1965 a i964. 
Durante 1964 a 1965 fue Secretario General del CEN del PRI y 
director- de la revista "La  RepQblica" organ0 partidista. De 
1967 a 1968, r-ealiza estudios de Doctor-ado en la Facultad de 
Ciencias Politicas  de la UNAM y obtiene beca para estudiar 
Administracibn PC\blica en la Universidad Victoria de Manches- 
ter, Inglaterra. 

En 1969, fue secretario auxiliar del Secreta- 
rio  de Gobernacibn y en 1970 Subdir-ector General de la 
Dit-eccibn General de Gobierno de la Sectretaria de Goberna- 
cibn. Fue miembro del Consejo Editorial  de la revista 
"Pensamiento Politico". De 1970 a 1976 es miembro del Consejo 
de Administracibn del Banco  Nacional  de  Fomento Cooperativo; 
de 1976 a 1979 es Secretario del Consejo de Administracibn de 
dicho banco. Despu&s  de 1970 es Director- General de Gobierno 
de la Secretaria de Gobernacibn y Sect-etario de la Comisibn 
Federal  Electoral hasta 1976. En 1976 le  fue conferido el 
rango  de embajador y pas6 a ocupar el cargo de Director en 
Jefe para Asuntos Politicos  de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores hasta 1979. 
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De 1979 a 1981 fue asesor del Secretario de 
Programaci6n y Presupuesto. En 1981 al ser postulado Miguel 
de la Madrid como candidato a la presidencia de la RepQblica 
para el periodo de 1982-1988, e5 designado coordinador 
general de su campaña. Fue Secretario General del PRI hasta 
1982, fecha en  que fue designado Secretario de Gobernacibn. 
En 1988 es postulado como  uno  de los cinco precandidatos a la 
presidencia de la Repdblica para el periodo 1988-1994. 

Alfred0 Del Mazo GonzcSlez: Naci6 en la Ciudad de Toluca, 
Estado de M6xico el 3 1  de diciembre de 1943. Se titulo en 
1969 en la licenciatura de- Administracibn de la UNAM, con la 
tesis "Estructura, funciones y proyeccibn de la  divirjibn 
internacional de  un banco de depbsito". Se especializa en 
economia y finanzas internacionales en Estados Unidos, 
Argentina y Chile. En 1962 ingresa al PRI como miembro de la 
direccibn juvenil revolucionaria. Dentro del Partido es 
electo representante de la Asociacibn Nacional  de Culegios de 
Licenciados en Administracibn. 

En 1965 y 1967 es miembro de la Secretaria de 
FIcci6n Pr-ofesional y Tecnica de la CNOP (Canfederacibn de 
Organizaciones Populares) y de 1970 a 1976 colabora en el 
IEPES del PRI. En 1983 es miembro de la Comisibn Nacional  de 
Ideologia del Fat-tido. 

De 1963 a 1973 es funcionario del  Banco 
Comercial Mexicano en donde ocupa los cargos  de Subgerente de 
Operacibn y Fromocibn de la Divisibn Internacional. En 1973 
es Director General del Banco Minero y Mercantil hasta 1976. 
Ha sido profesor- de Administr-acibn en la Facultad de Comercio 
y Administr-acibn de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana 
y en el ITAM. En  el sector pdblico se inicia como 
vicepresidente de la Comisibn Nacional Bancaria y de Seguros 
en 1976. Director de Deuda Pablica  de la SHCP. En 1978 forma 
parte del Consejo de bdministracibn de Altos Hornos de 
Mexico, Arrendadora Internacional, Banco Inter-nacional, Banco 
Mexicano, Banco  Nacional  de Comercio Exterior, FIbrica de 
Papel Tux  tepec, Siderarg ica  L6zat-o C6rdenas-Las  Truchas. 

Dirige las Instituciones de Cr6dito de la 
SHCP. Coordinador de la Comisibn de Credit0 con  Estados y 
Municipios y funge como Secretario Tdcnica de la Comisibn 
Permanente  de Instituciones Nacionales de Cr4dito. En 1979 es 
Director del Banco Obrero hasta 1981 cuando es postulado a la 
gobet-natura del  Estado de M4xico por- el PRI. 

En julio de 1981 es electo Gobernador Consti- 
tucional del Estado de M6xico hasta 1986 fecha  en  que es 
designado Secretario de Energid Minas e Industria Paraesta- 
tal. En 1987 es postulado como precandidato a la Presidencia 
de la Repdblica por el PRI para el periode 1988-1994. En 1988 
es nombrado embajador- de Mexico en Belgica hasta la fecha. 
En 1988 se presenta como precandidato a la Presidencia de la 
RepGblica para el periodo  de 1988-1994 por el PHI. 
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Sergio Garcia  Ramirez:  Nacib  en  Guadalajara Jalisco el 1 de 
febrero de 1938.E~ Licenciado en Derecho por-  la UNAM; abtcrvo 
su titulo con mencibn  honorífica. Se doctorb  en la UNAM en 
1971 con la mencibn MAGNA CUM LAUDE que pot- primera vez se 
otorgb  a  esa  Facultad. 

En 1965 fue profesor interino de la clase de 
Derecho Procesal Penal  en la Facultad de Derecho de la UNAM y 
posteriormente ocupa la titularidad de la materia. Ha 
impartido cursos en la Divisibn de Estudios de Postrgt-ado. En 
1966 es nombrado investigador en el Instituto de Derecho 
Comparado de la UNAM, actualmente  Instituto de 
Investigaciones  Juridicas. Es Presidente de la Primera Junta 
de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que 
actualmente preside. 

Pat-ticipb como conferenciante en distintos 
eventos patrocinados pot-  la ONU y 1.a OEA. Ha sida Jefe de la 
Delegacibn de Frevencibn Social de la Secretaria de 
Gobernacibn en la Penitenciaria del Distrito Federal  de 1961 
a 1963; posteriormente es Director- del Centt-o Penitenciario y 
Juez del Tribunal para Menores del Estado de M&;.:ico; fue 
Subdi rector General de Gobierno de la Secretaria de 
Gobernacibn de i970 a 1972; Subsecretario del Patrimonia 
Nacional; Subsecretario de Goberwacibn;  Director de la Cdrcel 
Preventiva de la Ciudad de M@:-:ico y Presidente de la Cumisibn 
Tecnica de Reclusorios del Distt-ita  Federal;  Subsecretar-ia de 
la Juventud, la Recreacibn y el Deporte de la SEP; 
Subsecretario de la Industria Paraestatal d e  la Secretaria de 
Patrimonio y Famento Industrial; En 1981 es nambt-ado 
Secretario del Trabajo y Previsibn Social y en 1982 es 
nombrado Procurador General de la Repúbl ica. 

Ha publicado en  "La República" y "Pensamientos 
Politicos", or-ganos de informacibn del PKI. Es autor de 
Derecho Social Econbmico y Empresa Pública en M@xico (INAP 
1982), La ciudadania de la  juventud, Cultura y Ciencias 
POlitiCa5; El Ar-ticulo XVIII Constitucional: Prisibn 
Preventiva,  Sistema Penitenciario para menores  infractores, 
UNAM, 1967; Teseo  Alucinado, UNAM, 1964; Justicia Y Reformas 
L-egales, INACIPE 1985; b r a  la navidad del 86, XMC 1986. 

Es miembro del PRI desde 1961 y ha participado 
en el IEPES como investigador y con la publicacibn de 
documentos de cat-&ter-  juridico. Se presenta como uno  de los 
cinco precandidatos a la Presidencia de la  Repciblica para el 
periodo 1988-1994. 

Miguel Gonzalez Avelar:  NaciCi en Durango el 19 de marzo de 
1937. Es abogado egresado de la UNAM. 

Ha  sido Subdirector General de Enseñanza 
Superior e Investigacibn  Cientifica de la SEP de 1964 a 1966; 
Director General del Profesorado de la UNAM; Miembro de la 
Comisi6n de Planeacibn Universitaria;  Auxiliar de la Comisibn 
Federal Electoral y Asesor del Secretario de Gobernacibn en 
1970; Secretario Particular del C. Sect-etat-io del Trabajo en 
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d i c i e m b r e   d e  1970; Director G e n e r a l   d e   P r e v i s i b n  Social  d e  la  
Secretaria d e l   T r a b a j o   d e  1 9 7 1  a 1 9 7 2 ;   R e p r e s e n t a n t e  
P r o p i e t a r i o   d e   M e x i c o   a n t e  e l  C o m i t C   T e c n i c o   P e r m a n e n t e   d e  
A s u n t o s   L a b o r a l e s   d e  l a  OEA; S u b d i r e c t o r   J u r i d i c o   d e l   F o n d o  
N a c i o n a l   d e  la  V i v i e n d a   p a r a  los  T r a b a j a d o r e s ;   S u b d i r e c t o r  
G e n e r a l  d e l  I n s t i t u t o   N a c i o n a l  para el  Desarrollo d e  l a  
C o m u n i d a d   R u r a l  y d e  l a  V i v i e n d a   P o p u l a r ;  Director G e n e r a l  d e  
R e l a c i o n e s   P Q b l i c a s   d e  l a  S P P ;  Secretario d e   I n f o r m a c i b n   d e l  
CEN d e l   P R I ;   e n  1982, S e n a d o r   d e  l a  R e p b b l i c a  y P r e s i d e n t e   d e  
l a  G r a n   C o m i s i b n   d e l   S e n a d o   d e  l a  R e p Q b l i c a .   E n   m a r z o   d e  1985 
o c u p a  e l  cargo d e  Secretario d e   E d u c a c i b n   P b b l i c a .  

Como m i e m b r o   d e l   P R I  se h a   d e s e m p e ñ a d o  como 
C o m i s i o n a d a   p a r a  l a  R e e s t r u c t u r a c i b n   d e l   1 1 1  D i s t r i t o  
Electoral e n  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ;   C o l a b o r a d o r   d e l   I E P E S ;  
R e p r e s e n t a n t e   d e l  CEN d e l   P H I   p a r a  g l o s a r  el  V I n f o r m e  d e  
G o b i e r n o   e n  Villaher-mosa T a b a s c o ;  De legado E j e c u t i v o  d e  l a  
CNOP e n  l a  I V  C o n v e n c i b n   N a c i o n a l   d e l   P a r t i d b ;   R e p r e s e n t a n t e  
d e l   C o m i t C  Distr-ita1 E l e c t o r a l   d e l  'XXII I  D i s t r i t o  E lec tora l  
d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ;  Secretario d e   I n f o r m a c i 6 n  y P r o p a g a n d a  
d e l  CEN d e l  P R I .  

F u e   p r o f e s o r  d e  l a  E s c u e l a  Normal Superior- d e  
1962 a 1965; Profesor  d e l   S e m i n a r i o  d e  A d m i n i s t r a c i 6 n   P d b l i c a  
d e  l a  E s c u e l a   N a c i o n a l   d e   E c o n o m i a   d e  l a  UNAM; P r o f e s o r  
T i t u l a r   d e  Det-echo C o n s t i t u c i o n a l   e n  l a  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  
d e  l a  UNAM; S i n o d a l   e n  las materias d e   D e r e c h o  
C o n s t i t u c i o n a l ,   G a r a n t i a s   d e   A m p a r o  y T e o r i a   G e n e r a l   d e l .  
E s t a d o .  

Ha p u b l i c a d o   L e g i s l a r i b n   M e x i c a n a   e n  l a  E n s e ñ a n z a  
Super ior ,  U N A M ,  1 9 6 Y ;   M e x i c o   e n  el  U m b r a l   d e  l a  R e f o r m ;  &- 
C o n s t i t u c i b n   d e   A p a t z i n g a n  Y Otros E n s a y o s ,  co l .  S e p '  
S e t e n t a s ,  nbm. 9 1 ;  A s e n t a m i e n t a s   H u m a n o s ,   U r b a n i s m o  Y 
V i v i e n d a ,   P o t - r Q a ;   L a  SupLema Corte  y l a  P o l i t i c e ? ,  U N A N , $  1979; 
T e s t i m o n i o s   S o b r e  Mario d_e l a  C u e v a ,   P o r r h ,  1981. 

En 1988, es u n o   d e  los c i n c o   p r e c a n d i d a t a s  a 
l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p b b l i c a   p a r a  e l  p e r - i o d o  1988-1994 pot- 
e l  P R I .  

c a r 1 0 5   S a l i n a s   d e  Gortari: Nacici e n   M & x i c o  D.F e l  3 d e   a b r i l  
d e  1948. E s  L i c e n c i a d o   e n   E c o n o m i a   p o r  l a  UNAM. R e a l i z b   s u  
t es i s s o b  re ' I  A g r i c u l t u r a ,   I n d u s t r i a l i z a c i b n  y Empleo: E l  
caso d e   M C x i c o .  Un e n f o q l t e   i n t e r d i s c i p l i n a r i o " .  

En 1973 o b t u v o  el  t i t u l o   d e  Maestria e n  
A d m i n i s t r a c i b n   P C t b l i c a  por l a  U n i v e r s i d a d  d e  Hatwar-d y o t r a  
e n   E c o n o m i a   P o l i t i c a  y d o b i e r n o .  

P e r t e n e c e  a l  P R I   d e s d e  1966 d o n d e   h a   o c u p a d o  
los  s i g u i e n t e s  cargos: A y u d a n t e  d e l  D i p u t a d o   G o n z A l o   M a r - t i n e z  
C o r - b a l d   d e  i966 a 1968; m i e m b r o  d e l  I E F E S  para e l  a n d l i s i s  d e  
i n S o r m e s   p r e s i d e n c i a l e s  d e  1973-1979; es e n  1979 S u b d i r e c t o r  
d e   E s t u d i o s   E c o n b m i c u s  d e l  I E P E S  y Director G e n e r a l   d e l  mismo 
d u r a n t e  l a  c a m p a ñ a  e lectoral  de M i g u e l  de l a  M a d r i d  H u r t a d o  
e n  1 9 8 1 .  
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Ha  sido Jefe del Departamento de Estudios 
Econbmicos de la Direccibn General de Asuntos Hacendarios y 
Asuntos  Internacionales de la SHCP de 1974 a 1976; Secretario 
Inter-no del Grupo TcZcnico de 1974-1977; Subdirector de 
Estudios Econbmicos de la  Dir-eccibn  Genet-al de Estudios 
Econbmicos; Director- de Estudios Econbmicos de la  Dit-eccibn 
General de Planeacibn Hacendaria en 1977; Subdirector General 
de Planeacibn Hacendaria; En 1979 es Director Genet-al de 
Politica Econbmica y Social de la SFP; Secretario  Tdcnico del 
Gabinete Econbmica en la Preesidencia de la  Repclblica hasta 
1'781 ; En 1982 es nombt-ado Secretario de Pr-ogr-amacibn y 
Presupuesto. En 1987  figura como uno  de los cinco 
precandidatos a la Presidencia de la Rep~blica pot- el PRI. En 
1988 es nombrado Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos;  vencedor-  en el pt-oceso electoral de julio 
del 1988. 

Fue pr-ofesot- de la Facultad de Ingenieria de 
la UNAM; Investigador de la Universidad de Harvat-d y prufesor- 
en el IT4M y del CEMLA e n  1978. 

Es Jefe de la Delegacibn  Mexicana de la IV 
Conferencia de Ministt-os y Jefes de Planeacibn Econbmica de 
ArnQrica Latina y el Caribe; Presidente de la V I I I  Reunibn de1 
Subcornit6 tCcnico del Instituto Latinoamericano de 
Planificacibn Econbmica y Social;  PI-esidente de la V 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planeacibn Econbmica en 
AmCrica Latina y el Caribe; Presidente del X X I  periodo 
Ordinario de Sesiones de la CEPCSL. 

Ha publicado:  Pt-oduccibn Y Participacibn 
Politica en el Campo,  MOxico UNCSM; Los excedentes del 
petrbleo Y la planeacibn en Mbxico, en Planeacibn para el 

I Desarrollo FCE-SPP; La Induccibn en el Sistema Nacional de_ 
Planeacibn, Mdxico, Pot-r-h.  
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CAPITULO I 1  

EL ARRIBO DE LA  TECNOCRACIA AL PODER (1982) 

a) CARACTERISTICAS POLITICAS DE  LA  NUEVA ELITE GORERNANTE. 

Como ya l o  hemos mencionado a l o  lat-go de 

n u e s t r o   a n t i l i s i s ,   l a s   t r e s   t e n d e n c i a s   h i s t b r i c a s   s u s t a n c i a l e s  

que se han venido  presentando dut-,ante l a  conformacibn del 

Estado moderno mexicano  son: La burocra t izac ibn ,  La c e n t r a l i - -  

zacibn y La educaci6n.  Estos tres elementos  aparecen  inscri- 

t o s  en l a   l b g i c a   d e l   d e s a r - r o l l o  moderno de l   Es tado  soc ia l  

benefactor- y negociador. 

Desde esta  perspect iva,  tenemos que hacer.  un 

poco de h i s t o r i a  y r e f e r i r n o s  a l o   s i g u i e n t e :  

Con l a  designacibn de Car los  Sal inas de 

G o r t a r i  como futut-o  Presidente  Const. i tuciona1 de los  Estados 

Unidos  Mexicanos,  hecha pot- e l   Pres idente   Migue l  de l a  Madrid 

Hurtado en octubre de 1987, a l   d e c l a r a r l o   C a n d i d a t o   O f i c i a l  

del. PRI: para e l  sexenio 1988-1994, se  expresa de manera 

contundente l a   c u l m i n a c i b n  de las tendenc ia5   h is t6 r ico-  

p o l i t i c a s  hacia l a   b u r o c r a t i z a c i b n  y cent t -a l i zac ibn   de l  

poder,  mediante  instrumentos  jerarquizados de subardinacibn 
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educativa,  cultural,  politica y econbmica,  etc&ter-a. 

Concretamente, el nuevo  grupo  dominante  refuerza su posicibn 

de  clase al  manifestarse  publicamente  como  "el  heredero  de la 

Hevolucibn  institucionalizada  mediante la burocracia" ( 1 ) .  

1 
i 
i 

En 1910, despu&s  de lo que se conoce  en  la 

historia  como  "la  lucha  armada"  hasta 1920, el Estado 

mexicano y ,  m6s concretamente, la &lite  gobernante,  encuentra 

sustento pol.itico y legal  en  la  Constitucibn  del 1917 y en  el 

respaldo  que  le  brinda  el  ej4rcito  respectivamente;  por  todo 

esto,  surgen  en  la  escena  social  nuevas  condiciones  de  vida 

en  las que se refleja la  necesidad de modern,izat-  al  Estadw 

mexicano,  que en  el discurso  politico se e:.:pt-esa como 

resul  tad0  del  pr-ocesw  revolucionario.  El  desarrollo  econbmico 

y politico logr-a institucionalizarse  desde el  momento  mismo 

en que el  gr-up0  dominante  (integrado  antiguamente  por  los 

viejos  caudillos  que  hablan  participado  activamente en  el 

pt-oceso  revolucionario), se estabiliza  en  el  contr-o1 y 

direccibn  de  los  centros de poder-. De esta  manera se 

t-epresenta  el  corporativismo  autoritario,  polarizante y 

excluyente del  Estado  mexicano  en  crisis. 

En  una serie  de  at-ticulos  publicados  en la 

Revista  Vuelta nCim. 139, y titulados "Las &lites  mexicanas", 

" 

I Excelsior-, p6g 26-cS, nov. 1987, (el  r-@pot-taje  no 
est6 f it-mado). 
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El tebrico-politico  norteamericano  Roderic Ai Camp,  menciona 

que,  gr-acias a la jerarquisacibn  institucionalizada y a la 

centraliraci6n del poder de la burocracia  mexicana, $1 Estado 

ha sido capaz: de tomar  socialmente,  los nuevo+ rumbos 

sostenidos desde la perspectiva del desarrollo nacional y 

este, ha podido adueñarse del contr-o1 del Estado,  entendiendo 

que su desar-rollo  intr-inseco produce polarizaciones~ sociales 

I 

o escisiones que se proyectan  en  toda su historia. 

Sin embargo,  en  Mexico, la institucionaliza-- 

cicjn se subordina desde las  filas del gr-upa dominante, por lo 

que los  sindicatos, asociaciones civiles, grupos, empr-esa- 

r-idJ.es, partidas politicos, etc, se insertan desde $ a  lbgica 

de  un grupo minoritario  mediante  instituciones burocbatizadas 

y a travcZs de pautas generales de conducta  que se imponen  a 

la mayoria  ciudadana. 

For todo esto, pensamos que la trayectoria I 

palitica del L i c .  Carlos Salinas, no es otra cosa md\s que el 

reflejo de la buracratizacibn  institucionalirada dql Estado 

en sus niveles m6s  altos de direccibn. La politicaimexicana I 
1 

se confot-ma, desde entonces, en  un cuerpo jerdrquizado 

matem6ticamente e instrumentado desde la 16gica  della  nueva 

I 

burocracia politica dentro del plano nacional. 

Sin embargo, en Mexico, el predominio cre -  
t 
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c i e n t e  d e l  p o l i t i c o  " t e c n b c r a t a "  o como los llama Camp " l o 5  

p o l i t i c o s  de escr i tor io"  ( S )  e x p r e s a n   c o n   s i n t o m 6 t i c a  

c l a r i d a d  que l a  fase d e  e s p e c i a l i z a c i b n   t ~ c n i c o - b u r o c r 6 t i c a  

d e l  E s t a d o  c o m i e n z a  a gestarse d e s d e  5u p r o p i o  5 e n o  y a 

i n s c r i b i r -   e n   s u s  f i l a s ,  a l  n u e v o  e j i r c i t o  d e  f u n c i o n a r i o s  

p e r f e c t a m e n t e  adiestrado p a r a  set -vi t -  en las f i l as  d e  l a  

b u r o c t - a c i a   p o l i t i c a .  

Desde 1910 a l a  fecha,  h a n   e x i s t i d o   e n   M Q x i c o  

f u n d a m e n t a l m e n t e  tres t i p o s  d e  p o l i t i c o s  que, f o r m a n d o  p a r t e  

d e  l a  & l i t e  g o b e r n a n t e ,   d e t e n t a n  e l  p o d e r .  P r i m e r a m e n t e  e l  

p o l i t i c o  " t r a d i c i o n a l " ,  d e  o r i g e n   p o p u l a r   q u e ,   g e n e r a l m e n t e  

s u r g e  d e  p u e s t o s  d e  e l e c c i b n   p o p u l a r  locales o es ta ta les  d e  

a l g Q n   p a r t i d o  p o l í t i c o .  Es & s t e  e l  p o l i t i c o  que se hace c o n  

l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  campaEd y a l  ca lor  d e l  combate; son 

ejemplo d e  el  los   los  c a u d i  1 l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  como C a r r a n z a ,  

O b r e g b n ,  Calles,  e t c i t e r a ;  p o l i t i c o s  q u e  se i n i c i a r o n   s i n  

n i n g u n a  base acadimica (en n u e s t r o  ejemplo, 5 6 1 0  C a r r a n z a  era 

a b o g a d o )  y q u e  su t r i u n f o  p o l i t i c o  se c o n c r e t a b a   b a s i c a m e n t e  

a sus t r i u n f o s   e n  las  b a t a l l a s .  A su5 e x p e r i e n c i a  reales 

o b t e n i d a s   e n  l a  pr-dctica.  

E n   s e g u n d o   p l a n o   t e n e m o s  a l  " p o l i t i c o  d e  

t r a n s c i c i b n " ;  es d e c i r ,  a l  p o l i t i c o  q u e   c o m b i n a   e x p e r i e n c i a  

d e  p a r t i d o  e n  cargos d e  e l e c c i b n   p o p u l a r  y p a r t i c i p a c i b n   e n  

I 

I 

!.'a op. cit., p6g.  26. 
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l a s  Cilas d e  l a  b u r o c r a c i a  federal. S u  p e r s o n a l i d a d  se 

m a n i f i e s t a  d e  m a n e r a   i n c i e r t a ,  ya q u e  a l  i n t e r - i a r  d e  l as  

&l i tes  n o   t i e n e n   i d e n t i f i c a c i b n   c o n  las  otras  d o s .  L d z a r o  

C a r d e n a s , ,   M a n u e l  A v i l a  Camacho, M i g u e l   A l e m a n  V a l d C s ,  A d o l f o  

R u i z   C o r t i n e s ,  A d o l f o  L b p e z  Mateos y G u s t a v o   D i a z  Ordaz 

q u i e n e s   g o b e r n a r o n   e n   u n a  etapa d e  t r a n s c i c i b n   d e l   n u e v o  

E s t a d o ,   e n  las q u e ,  a l  parecer,, n o   e s t a b a n   d e f i n i d o s   c o n  

c l a r i d a d  1 0 5  r u m b o s   n a c i o n a l e s .  D e  c u a l q u i e r  modo la  l b g i c a  

d e  desarrol la  se b a s a b a ,  s i n   e m b a r g o ,   e n  l a  m o d e r n i z a c i 6 n  

c o n t i n u a  d e l  Es tado .  

Pot- Qlt imo,  e l  " p o l  i t  i co  o r t o d o x o "  , 
e x p r e s a m e n t e  e l  que se e x t r a e  d e l  cuerpo a d m i n i s t a r t i v o   d e l  

g o b i e r n o ;   a q u e l   q u e   n u n c a  h a  t e n i d o  cargos d e  e l e c c i b n  

p o p u l a r  y q u e ,  p o r  l o  mismo, Q n i c a m e n t e  5e h a  e n c a r g a d o  d e  

a d m i n i s t r a r ,  como un g e r e n t e  mds d e  c u a l q u i e r   s u c u r s a l  

b a n c a r i a ,  los  b i e n e s   n a c i o n a l e s .   S o n  c laros  ejemplos d e  lo  

a n t e r i o r :   L u i s  E c h e v e r r i a  Alvar-ez,  JosC L b p e z   P o r t i l l u ,  

M i g u e l  d e  l a  M a d r i d   H u r t a d o  y e n  1988 C a r l o s   S a l i n a s  d e  

Gortari I E s t o   n o s   r e c u e r d a   u n  poco a la  mdxima p o r S i r i s t a  d e  

"mucha a d m i n i s t r a c i b n  y poca p o l i t i c a " .  

En 1 9 1 0 ,  c o n  l a  l l e g a d a  a l  p o d e r  d e l  n u e v o  

g r u p o  p o l i t i c o  e n c a b e z a d a  p o r  F r a n c i s c o  I .  Madero, l a  

n e c e s i d a d   p o l i t i c a   n o  recae sobre l a  e x p e r i e n c i a   e n  cargos d e  

e l e c c i d n  p o p u l a r  o c u p a d o s ,   s i n o   e n  su p r o p i a  e x p e r i e n c i a  



m i l i t a r .   P o r f i r i o   D i a z  y Vic to r iano  Huet-ta  t-epresentaron en 

su momento a l os   sec to t -es   m i l i t a res  que detentaban e l  poder; 

pot- muchas razones, e l  poder se media en armas, en e j d r c i t o s  

y no en exper ienc ias   dent ro   de l   sec tor  pCIblico. 

La  generac i 6n que gob i e r n a  de l o s  años 

t r e i n t a  a los  setenta,   es una  generacibn que p a r t i c i p a   d e n t r o  

de l a s   f i l a s   d e l   g o b i e r n o ,  desde e l  punto de v i s t a   i n s t i t u -  

c iona l ,  en donde l a   p r i o r i d a d   e r a   u n i f i c a r -   a l   p a i s   m e d i a n t e  

mecanismos i n s t i t u c i o n a l e s  de con t ro l ,   pe ro  no como un f i n  en 

si mismo s i n i  como un  medio para  mantener o l o g r a r  e l  l lamado 

desa r ro l l o   nac iona l .  

Desde CArdenas hasta  Diaz Or-daz, 1 as 

c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s   e l i t e s  gobernantes, se manifestaron 

basicamente en e l  desempeño de cargos  gubernamentales  por 

e lecc ibn  popular-,  cuyo f i n   e r a   f o r t a l e c e r   e l  rdgimen 

gubernamental  mediante la   par t i c ipac ' ibn   c iudadana  dent ro   de l  

marco i n s t i t u c i o n a l   r e v o l u c i o n a r i o .  

De l a  generacibn que nace en l o s  años t r e i n t a ,  

l a   de l   exp res iden te   M igue l  de l a  Madrid  Hurtado, menos de 

cada d i e z   p o l i t i c o s  de  primer-  orden  pueden afirmar  haber 

ten ido   exper ienc ias   po l i t i cas   mun ic ipa les ,   l oca les  o 
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federales ( x ) .  De esta  manera la  cen~tral izacibn  del   poder 

logr-a institucianalizat-se  desde  la  16gica  del  desar-rollo 

nacional,  de esta  manera, l a  importancia  del  "tecnbcrata" 

aumenta sobre   l a   de l   po l i t i co   " t rad ic iona l "  ya que la5  cr- is i s  

del  Estado apat-ecen con mas frecuencia  desde  los a305 

seeenta. 

Para  ubicarnos  tebricamente y medir,  con 

c ie r ta   p rec i s i 6n ,   l a   exper ienc ia   po l   i t i ca  de la s   func ionar io s  

mexicanos,  reproducimos  aqui  el  siguiente  cuadro: 

Cuadro ( 2 )  

EXPERIENCIA  LOCAL DE LOS POLITICOS MEXICANOS  DE 1884-1987 

Fecha. de 
Nacimiento.  1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 

Experiencia 
Local.  38% 40% 41% 36% 34% 18% 18% 20% 17% 

Fecha de 
Nacimiento. 1910  1920  1930 1940 

Experiencia 
Local. 20% 19%  9% 11% 

Nota: La experiencia  local  se define en este  cuadro, como 
de t i po   s i nd i ca l ,  como diputacitjn  local, jefatur-a o alcaldjia 
loca l .  Es una tabla  basada en muestra  realizada con 2,700 
p o l i t i c o s  que prestaron, sus ser-vicios  desde  1884  hasta 1987. 
Ver- c i t a  ( 4 ) .  

3 Krauze, Enrique, Pot- una democr-acid sin adjet ivos,  
M&:.:ico, Joaquin  Mortiz, 1987. p.p. 79. 

4 A i  Camp Hoderic, La formacicin de un gobernante, 
Mexico,  Fondo de Cultura Econcimica, 1985. 
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Podemos observar que la importancia experiencia 

politica local ha decaido considerablememte en los funciona- 

rios  de las generaciones nacidas a partir de í870, aunque la 

calda mas drlstica 5e presenta en la generacibn de 1930. Es 

decir  con la generacibn de Miguel de la  Madt-id Hurtado. 

A medida que fue declinando la  cornpetencia 

dentro del sistema politico, de los años treinta  a  los años 

cincuenta,  asimismo, la importancia de las capacidades 

tecnoburocrAticas han cobrado importancia dentro del contexto 

general del desarl-ollo del Estado moderno, segltn  lo han 

manifestado abiertamente los politicos actuales en diarios 

nacionales. 

Ya no  e5 necesaria para 105 nuevos fctnciona- 

rios,  la capacidad de pet-suacibn ante las clases  populares 

obrera y campesina, sino que, por el contrario, Qnicamente 

tienen que demostrar sus capacidades tecnicas administartivas 

y buracraticas dentro de las filas de la &lite, para obtener 

as1 cargas de direccibn. 

El Presidente Salinas de Gortari ha afirmado, 

en considerables ocasiones que: 'I.. .el nuevo político 

I 

?Ili Ver discurso pronunciado en Queretara en marzo de 
X988 ante simpatizantes priistas. 
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m e x i c a n o  d e b e  practicar l a  p o l i t i c a  m o d e r n a  y d e b e  desterrar, 

p o r  todos l o s  medios a l  p o p u l i s m o  como i n s p i r a c i b n  d e l  

p a s a d o ,  ya que este a t e n t a   c o n t r a  el p u e b l o . .  . ' I  I & )  

De esta m a n e r a  es p o s i b l e  afit-mat- que l a  

b u r a c r a t i z a c i b n  d e l  E s t a d o  m e x i c a n o   h a  s i d o  g r a d u a l  p e r o  

c o n s t a n t e  como se demuestra a lo  largo d e  n u e s t r o  t r a b a j o  y 

q u e ,  a l  mismo tiempo, el  " p o l i t i c o  t r a d i c i o n a l "  est& s i e n d o  

d e s p l a z a d o  p o r  e l  " p o l i t i c o  d e  t r a n s c i c i b n "  y e l  " o r t o d o x o " .  

Basta recordar n o m b r e s :   M a n u e l  Ear t le t t  D i a z ,  M a n u e l   C a m a c h o  

sol i5 ,  A l f r e d 0  Del Mazo, L u i s   D o n a l d o  Colosio M u r r i e t a ,  

G a b i n o  Fraga,  P e d r o  A s p e  Armella, F r a n c i s c o   C h i r i n o s ,  

F r a n c i s c o  Ro jas ,  F e r n a n d o   S o l a n a ,  e tc ;  todos e l l o s ,  

f u n c i o n a r i o s  d e  l a  n u e v a  c lase,  que b u s c a n   r e p r o d u c i r  la5 

e s t r u c t u r a s  d e  p o d e r .  En e l  g a b i n e t e  d e  C S G  (Carlos S a l i n a s  

d e  G o r t a r i ) ,  u n i c a m e n t e  e l  5% d e  l o s  f u n c i o n a r i o s   h a n  

o c u p a d o s  cargos d e  e l e c c i b n  p o p u l a r  ( 7 ) .  

P o r  otra  parte,  l a  e d u c a c i b n  d e  las  &l i tes  h a  

tomado n u e v o s  rumbos. Hasta 1976, e s t u d i a r  leyes e n  la 

.Facultad d e  Derecho d e  l a  UNAM era e l  pasaporte a l a  v i d a  

L P a l a b r a s   p r o n u n c i a d a s  pot- e l  L i c .   C a r l o s   S a l i n a s  d e  
Gortari e n  e l  " D i s c u r s o  d e  P u e b l a " ,  celebrado el 22 
d e  a b r i l  d e  1988 e n  l a  C i u d a d  d e  P u e b l a   P u e b l a ,  
a n t e  e l  C o m i t g   E j e t u v o   N a c i o n a l  (CEN) d e l  P a r t i d o  
R e v o l u c i o n a r i o   I n s t i t u c i o n a l  (FRI) y a n t e   u n a  
c o n g r e g a c i b n  c i v i l  d e  m6s d e  60 mil p e r s o n a s .  

7 D i c c i o n a r i o  bioqt-Afico de l a  A d m i n i s t r a c i b n   P Q b l i c a  
Federal, M e x i c o ,   F o n d o  d e  C u l t u r a   E c o n b m i c a ,  1987. 
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politica nacional. En 1988, las cosas han cambiado, y los 

contendientes m A s  fuertes  a  ocupar la silla presidecial 

provienen  de los cuadros buroct-kttico-administrativo del 

gobierno y que, generalmente poseen los titulas  de  doctorado 

en universidades  privadas del pais o en universidades 

ex t ran j eras. 

Para los nuevos  lideres  politicos ya no es 

indispensable, para su subsistencia  dentro del equipo, poseer 

las habilidades y capacidades  caracteristicas  de los 

politicos  tradicionales o las de los politicos  de 

transcicibn. Se estima que el futuro nacional se decide en 

los centros de  poder  controlados pot-  la nueva Clite 

gubernamental  dentro  de la esfera econbmico-administrativa. 

Ante las crisis  mundiales de la economia, 

registradas en los años setenta, el Estado  mexicano  asume 

nuevos  compromisos  internacionales y se proyecta  hacia el 

interior con nuevas  necesidades sociales. La crisis de 

energ&ticos  que azotb al mundo  durante el sexenio de LEA 

(Luis Echeverria Alvarez), provocb que  se demandara una 

politica de reajuste  internacional con el fin de  aminorar el 

peso de la deuda  externa; es decir, el nuevo  Estado mexicano, 

se inserta, en  el sistema  politico  internacional, bajo la 

orientacibn  hegembnica  de su esfera  ecohbmica, en donde  es 

necesario el conocimiento  t&cnico-cientifico de las leyes del 

I 
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met-cado. Por tal motivo, la clase politica se ha visto 

obligada a reestructurarse,  redef iniendo sus caracteristicas 

en terminos  de un nuevo perfil profesional para los 

aspirantes a pertenecer al grupo  politico emergente. 

El principio  politico de la llamada 

modernizacibn,  aparece  ante la opinidn  pQblica,  como la 

estrategia  oficial para resolver las crisis econbmicas, es 

decir  como  estrategia para hacerle ft-ente a los embates  de la 

crisis  desde la lbgica estatal burocratisada. Sin embargo, 

con la modernizacibn viene la corporativizacibn y la 

burocratizacibn en todos los niveles del Estado y funda- 

mentalmente en lo que  se refiere al aspecto  econbmico, por lo 

que el cuerpo  burocr6tico se pet-fila como el instrumento mas 

especializado  de  direccibn y control  frente a las bases;. 

Dicha  especializacibn  tiene que ver con la divisibn social 

del trabajo a la que hicieran  referencia Mat-x y, 

posteriormente,  Nicos  Poulantzas ( 6 )  asi como una serie 

incansable de tebt-icos  del Estado Moderno. 

La polarizacibn  entre el trabajo manual y el 

trabajo intelectual, e5 la misma polar-izacibn entre los 

poseedores y los no poseedores  de  bienes  de  capital, 

resultado  de la divisibn social del trabajo; y que produce 

6 Nicos Poulantras., Estado  Poder Y Socialismo, 
Mexico, Siglo XXI. 



como  efecto  social la centralizacibn y especializacibn de los 

mecanismos de produccicin y reproduccibn de las estructuras 

del poder de las &lites en el Estado moderno. Curiosamente 

este fenbmeno social pr-oduce el aislamiento colectivo, el 

abandono y la p&t-dida de legitimidad del proyecto  nacional 

expresado en la ruptura  entre  saber y poder. De tal  suerte 

que los cambios al interior del  Estado se reflejan en la 

expansibn y reestructuracibn  de las entidades  de decisibn 

gubernamentales; es decir, la Secretaria de la Presidencia ya 

no es la Secretaria  de Guerra como lo era en 19 1 0 ,  o la de 

Gobernacibn desde 1934; actualmente, es la Secretaria de 

Frogramacicin y Presupuesto de donde se nutren los grupos 

dominantes y donde se prepara a los nuevos lideres politicos. 

A principios  de los asos sesenta, ante la 

modernizacibn  econbmica dol pais, el Gobierno de la  Hepriblica 

y, concretamente, el Banco  de MCxico comenzb a enviar a 

funcionarios al extranjero  con el fin de que se 

especializaran en los asuntos econbmicos;  indirectamente, el 

fin altimo era la confor-macibn de  un moderno cuerpo especia- 

lizado de analistas en cuestiones financieras y econbmicas, 

que se integrara a las nuevas  necesidades 'del moderno Estado. 

Sin embargo,  los acontecimientos  histbricos de i968, 

interrumpieron esta tendencia. De tal  suerte que en 1970, el 

Fresidente  Luis  Echeverria CIllvarez se convirtiera en el 

pt-imer Presidente de la "tecnbcracia" en el poder. 

I 
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A r a i t   d e l  movi,miento e s t u d i a n t i l   d e l  68', e l  

Estado  mexicano ha buscado r e o r i e n t a r   l a s  demandas populares, 

desde  una  nueva perspec t iva  con l a   i d e a  de  aminorar e l  peso 

de l a s   c r i s i s ;  de es ta  manera, e l  cuerpo de e s p e c i a l i s t a s  

t&cnicos  de l   poder ,  se f o r t a l e c e  en sus prop ias   es t ruc tu ras  

y, es   as i  es como con Jose Lbpez P o r t i l l o  (JLF) en 1976, se 

asegura e l  predominio  tecnocrat ico en l a   v i d a   p o l i t i c a  de 

M&xico. For- pr imera vez en l a   h i s t o r i a ,  un Presidente que 

nunca  habia ocupado puestos de e lecc ibn  popular  y que, 

adem&s, n i  s i q u i e r a   e r a   S e c r e t a r i o  de Gobernacibn, como era  

l a  t rad ic ie in ,   s ino   Secre tar io  de  Hacienda y Credi t0   Ff ib l ico,  

ocupa l a   s i l l a   p r e s i d e n c i a l .   A l g o  nunca v i s t o  en l a   h i s t o r i a  

p o l i t i c a   d e l   p a i s .  

Desde 1977, Mexico  ha s u f r i d o   p r o f u n d a s   c r i s i s  

econbmicas, p o r   l o  que l a  nueva & l i t e  gobernante  t iene que 

a jus ta rse  a esas  real idades, dando mayor impulso a l o s  

func ionar ios  exper tos en l a   m a t e r i a .  JLP acentCra dicho  rasgo 

a l  designar como su sucesor a Miguel de l a  Madrid  Hurtado 

(MMH), hecho a su imagen y semejanza, y pot- dem&s func iona r io  

de l   gab ine te  econbmico s i n  mayor t rascendencia  soc ia l  ( 9 ) ;  

con e l ,  l a  planeacibn econeimica se vuelve  razbn de  Estado y 

e l  "dogma de l a   a u s t e r i d a d "  ( 1 0 )  se  expresa como estandar te 

w ( V e r  cap i tu lo   p r imero .  Cuadro r e f e r e n t e  a l a   c u r r i c u l a  
personal  de l o s   p r i i s t a s   d e s t a c a d o s ) .  

i 

io Gullt!n Romo, Hec to r ,   H i s to r i a  de l a   c r i s i s  en 
Mexico 1940-1982, Mexico, ERA, 1984. p6g. 246. 
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politico. Al  referirse a su sucesor JLF' afirmaba: "...Tiene 

aptitudes suficientes p a r a  ser un extraordinario polit.ico. Es 

c m  hombre j6ven que permitir" un renuevo generacional con 

criterios adn m6s moderno!s;. . . ( I  ( 1 1 . ) .  

Las carrerarj politicas  de  ambos funcionarios 

JLP y MMH, transcurren dentro de entidades oficiales de 

caricter econtimico coma la Secretaria de Hacienda y Crddito 

P4blico (SHCF') y la Secretaria de Progr-amacibn y Presupuesto. 
-1 

Casualmente la  cart-era politica de Carl05 Salinas de Gortari 

(CSG), sucesot- de MMH, es iddntica a sus dos antet-iores 

predescesores en el cargo m6ximo del  pais ("). 

Excelsior-, 8 de enero de 1982, pig. 16, secc. " A " .  

(Ver Primera Parte Cuadro 1, en lo que se refiere a 
la curricula personal) ! 
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En  el siguiente cuadro podemos contemplar el 

fenbmeno antes referido, en donde se manifiesta la 

especialiracibn en economia de los mas destacados y recientes 

miembros del grupo politico dominante. 

I 
i 

Cuadro 6 

GRADOS EN ECONOMIA  ENTRE LOS POLITICOS MEXICANOS. 

(Generaciones  nacidas desde 1820-1940). 
I 

Graduados en ~ Generaciones 

r 

por d8cada. Derecho. 

1820-  1829 
1830-1839 

44% 

40% 1850-  1859 
37% 1840-  1949 
24% 

29%  1940-  1949 
39%  1930-  1939 
35%  1920-  1929 
36%  1910-1919 
44% 1 900-  1909 
30%  1890-  1899 
26% 1880-  1889 
40%  1870-  1879 
43% 1860-  1869 

L 

II 
Graduados en 11 
Economia. 

1% 
1% 
2% 
3% 
4% 
11% 
21% 
27% 

I¡ 

Nota: La categoria econbmica incluye tanto estudios en 
contaduria pablica, administacibn y economia. 

Fuente: Documentos Oficiales, Reseña histtjrica, MQxica, 
Fartido Revolucionario Institucional PHI, ICAF'. 1979. 

De esta manera, la "tecnocracia politica", 

representa l a  culminacibn de las tendencias centralizadoras 

en la educacibn que e j e r c e  el grupo dominante mediante los 

mecanismos institucionalizados. El papel  del reclutamiento, 

I 

! 
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Estado. .El conocimiento  tCcnico-cientifico  de los nuevos 

funcionarios,  determinan los comportamientos  oficiales  de 

institucionalizacibn cientifica. De esta manera, los modelos 

I 

! 

institucionales  establecen jerarqcrias sociales  de 'conducta 

como t-esultado de la escisibn  entre saber y poder, entre la 

masa y los "sabios",  entre los "ilumunadas" y los 

"desheredados";  rupturas  que se expresan al interior del 

Estado  atentando contt-a su legitimidad y seguridad. 

I 

La educacibn  masificada, ha sido desplazada 

del escenario  politico, por una educacibn  exclusivista que, 

unicamente, se puede  obtener en escuelas  particulares del 

pais o en el extranjero,  de tal modo que  quienes pueden 

adquirir esa educacibn son solamente los miembros  de la nueva 

elite  gobernante,  incluyendo a sus hijos naturalmente. 

Por lo anterior,  resulta  evidente para 

nosotros que, el nuevo  Estado  mexicano se  sostiene en una 

estructura  sociopolitica  endeble por su ilegitimidad. La 

antidemocracia  se ha convertido en  la pr6ctica  cotidiana de 

mayor  importancia para los lideres  politicos del nuevo grupo, 

y refleja la expresibn  de la polarizacibn social la cual no 

puede  ser  controlada por las viejas estr-ucturas, a veces ya 

corrompidas,  inservibles  ante las nuevas  exigencias  de la 

sociedad civil. 

1 
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CAPITULO I I. 

EL ARRIBO DE LA TECNOCRACIA AL PODER (1982). 

b) Cit-culacibn de la &lites  politicas  en MBxico,. 

Para Vilfredo Pareto, la concepcibn del cambio 

social  de la  histor-ia no  se genera a partir  de la lucha de 

clases, como en Mar:.:, sino a partir  de las luchas politicas 

entre gr-upos aristocrAticos, elites politicas que buscan por 

todos los medios adueXarse del  poder y de las estructuras 

sociales  del Estado. 

' I .  . . Se puede observar,  muy  aproximadamente, 

los grupos daminantes y los grupos dominados, un poco 

enfrente unos  de los otr-os, como  dos naciones extrañas. Sin 

embargo, en historia, la lucha se da entre aristocracias; pot- 

lo que debemos suponer que la historia es  un cementerio de 

aristocracias. a ." I * = ) ;  podemos observar como los distintos 

inkereses sociales expresados en cada grupo politico se 

enfrentan todos entre si, manifestando una aparente cantr-a- 

t, 

',, , I  

- 
is Pareto,  Vilfredo,  =atatto di sociologia generale, 

Florencia, B a r b e t - a ,  1916, (Traduccibn de  JesQs 
Lbpez  Facheco,  Madrid, 1959) I 
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dicc ibn  ent t -e   todos  los  sectores  soc ia les.   Esta  d i ferenc ia de 

i n te reses  ha  generado que ].as C l i t e s  busquen, por   todos  los 

medios,  obtener-, p roduc i r  y reproduc i r  su propio  poder  fr-ente 

a 10s  ott-05. 

Es ta   ron t rad icc ibn ,  que para  Pareto  se  expresa 

e n t r e   l a s  6 1 i tes, pat-a Mar): se expresa  entt-e 1 as  c 1 ases 

soc ia les  d ia ldct icamente;  asi, l a   h i s t o r i a  se presenta como 

e l   h i s tb r i co   en f ren tamien to   en t re   c lases .   Fa ra   Pa re to   es to   es  

l a   c i r c u l a c i b n  de l a s   & l i t e s .  

I 
Podemos entendet-,  entonces, que l a   c i r c u l a c i b n  

de l a s   e l i t e s  es un p r o c e s o   h i s t b r i c o - p o l i t i c o  que se 

mani f ies ta   dent ro  de las  estructur-as  del   Estado, en donde \ 

algunos  grupos se enfrentan  para  a lcanzar   e l   poder .  

Generalmente l a   C l i t e  gobernante  t iende a ser l a  m&s 

pt-eparada, ya que concentra en su acc i bn mayor cant  idad de 

informacibn  tCcnica y,, burocrat izada  socialmente con e l   f i n  

de t ra ta r -  de i n t e r p r e t a r   l a   r e a l i d a d   s o c i a l .   E 5 t e   g r u p o  

dominante  busca  constantemente l a   i n t e g r a c i d n  y f o t - t a lec i -  

miento de sus f i l a s  con  miembros  supercapacitados en asuntos 

de d i r e c c i b n   d e l  poder-. S in  embargo, las incapacidades 

i n t e l e c t u a l e s  o acadCmicas, provocan  r iesgos o d e s e q u i l i b r i o s  

soc ia les  y ?  con e l l o ,  su f r u s t r a c i b n  y desapar ic idn como 

grupo  dominante. "\, 

\ 

I I 
I 

i 
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Dentro  de la  lbgica  del  Estado  moderno se 

reclama  la  especializacibn  tilcnica de sus miembros y de sus 

filas, por  lo que la  burocratizacibn  institucianal,  tiene  que 

ver  con  el  desarrollo  tilcnica  del  Estado y con  la  separacibn I 
radical  entre  los  gobernantes y gobernados a partir  de la i 

preparacibn  tilcniro-cientifica de sus militantes y de la 

integracibn  jerarquizada  institurionalmente de sus filas y 

estructuras  de  poder.  Como  lo  señala  Pareto: 

i 

'1 

causa m&s importante  por  la  que  grupos  dominates  no  perduran 

en el. poder,  provocando  que la  h-istoria se exprese  como un 
I 

simple  cementerio  de  aristocracias.. ." ( * 4 ) .  De ah1 que la ' 

-repruduccj.bn  de  las  illites gobernantes  gira en  torno  de 

aquellos  sujetos  que  son  asimilados en  los  pt-ocesos de 1 
seleccibn  sociale,  esta  renovaci.bn  constante  de su{ 

estructuras  de  dominacibn  apunta  hacia  la  desintegracibn deli 

'! 

grupo como tal,  de  esta  manera 

provocando su ruina.  Ante  todo 

el  equilibrio  del  sistema y 

el grupo politico se contrae I 
esto,  es vital  para  las &lites 

del grupo,  para  que  puedan 
\ 
i 

enfrentar  firmemente todas  las'circunstancias  histbricas de] 

la  sociedad. i i 
i 

Por otro  lado,  las  revoluciones se producen, 

precisamente,  por  desequilibrias o alteraciones 

I 

% 4  Op. c i t .  Pareto, nt3m. 2053. 
f 

\ 
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expresados en  la circulacibn  de  las  &lites,  ya  que el grLlp0 

gobernante  abre  posibilidades a los  grupos  gobernados y no 

los  asimila o integra  como se requiere,  provocando  desa,iustes 

en su funcionamiento. 
i 1 

Todo  este proceso sociohistbrico  tiene  que 

directamente  con el equilibrio y funcionalidad  del 

ademds del  control  burtxratizado  socialmente 

mantener  el  poder  del grupo. 

, 

Haciendo LU-I poco de historia  recordaremos  que., 

despuds del  movimiento  estudiantil  del 6 8 ' ,  la  situacibn 

politica de las  estructuras  sociales,  vivieron  una de sus 

peores  crisis,  cuyo  efecto se resintib  al  interior  de  las 

cCipulas dirigentes  que  los  llev6 a la  elaboracibn  de un nuevo 

esquema  de  desarrollo  institucional  basado,  fundamentalmente, 

en  la  reconcialiacibn  con  todos  los  grupos  sociales.  Ante  la 

rept-esibn sufrida por  algunos  sectores  nacionales, se 

expresaron  una  serie  de  nuevas  necesidades  sociales  que el 

gobierno,  estaba  obligado a satisfacer, mSs empleos,  mejores 

salarios,  nuevas  alternativas  de  vida,  mds y mejores  escue- 

las,  transporte,  agua  potable,  alumbrado pdbl ico,  etcktera 

Esta  crisis  politica mds la crisis econbmica, a la  que  ya nos 

hemos  referido  en  apartados  anteriores,  exigieron 

transformaciones en la canduccibn y reproduccibn  del  Estado, 
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I 
es d e c i r -   e n  l a  f o r m a c i b n   d i r e c t a   d e  l o s  c u a d r o s   d e  podet-  o d e  

las n u e v o s   f u n c i o n a r i o s ;  de t a l  m a n e r a  

JLP e n  1976, r e p r e s e n t a  e l  p r e d o m i n i o  

v e z   e n  l a  h i s t o r i a   n a c i o n a l ,   d e l  

e s p e c i a l i z a d o   e n   a s u n t o s   e c o n b m i c o s  y 

q u e ,  l a  d e s i g n a c i b n   d e  

y t r i u n f o ,  p o t -   p t - i m e r a  

b 

1 

1 
1 
1 

p o l i t i c o   t e c n 6 c r a t a ,  t 

! 
e n c e r r a d o   e n  su esfera  

d e   c o n o c i m i e n t o ,  gracias  a su p a t - t i c i p a c i b n   e n   e n t i d a d e s  

g u b e r n a m e n t a l e s  d e  carcicter, p u r a m e n t e ,   e c o n b m i c o  como l o  s o n  

la   Secretar ia  d e   H a c i e n d a  y C r & d i t o   P Q b l i c o   ( S H C P )  y l a  

Secretaria d e   P r o g r a m a c i b n  y P r e s u p u e s t o  (SPP) I 

-t. 

L a s   r e p e t i d a s  c r i s i s  e c o n b m i c a s   q u e  se 

a g u d i z a r o n   e n  los  a ñ o s   s e t e n t a   e x i g i e r o n ,   e n t o n c e s ,   r e s p u e s -  

t as  c l a r a s  y c o n v i n c e n t e s  que, s i n   e m b a r g o  se o f t - e c i e r o n  a 

p a r t i r   d e l   a n c i l i s i s   t & c n i c o - b u t - o c r c i t i c o   d e  l o s  n d m e r o s  y d e  

l o s  i n d i c a d o r e s   e c o n b m i c o s  como Q n i c a   e x p r e s i b n   e x a c t a   d e  la  

r e a l i d a d ;  pot- t o d o  esto., l a  f o r m a c i b n   d e l   n u e v o   p o l i t i c o  est6 

e s t r e c h a m e n t e   l i g a d a  a l  c o n o c i m i e n t o   t e b r i c o  de l a  e c o n o m i a .  

P e r o  ocur re  u n   h e c h o   t o d a v i a   c o n  mayor p e s o .  

La d e s i g n a c i b n   d e l   L i c .  Miguel  de l a  M a d r i d  H u r t a d o ,  

f o r m u l a d a   e n  octubre d e  1 3 8 1 ,  t r a j o  como c o n s e c u e n c i a  e l  

a g u d i z a m i e n t o   d e  l a s  c r i s i s ,  a h o r a ,   p o l i t i c a s   d e l   E s t a d o ,   y a  

que su f o t - m a c i b n   b u r o c r c i t i c a  <Is) n o  le  p e r m i t i b   v e r   c o n  

c e r t e z a  l a  e s e n c i a   d e  l o s  p r o b l e m a s   n a c i o n a l e s .   L a  

p o s t u l a c i b n   d e l   c a n d i d a t o  se p r e s e n t a   b a j o  e l  a c u e r d o   t c i c t i c o  

Is ( v e r   C u a d r o  1 d e l   c a p ;  t u l o  I .  > 
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p a r t i d i s t a   d e   " p r i m e r o  e l  pr-.ogr-ama, d e s p u 6 s  e l  h o m b r e " ;  toda 

l a  e s c u e l a   p o l i t i c a  d e  Jesfis R e y e s  Heroles, q u i e n  fuera 

Secretar io  d e   G o b e r n a c i b n   e n  el s e x e n i o  d e  L u i s   E c h e v e r r i a  y 

e l  m 6 5  r - e c i e n t e   i d e b l o g o   d e l   P a r t i d a .   E n  ese mismo mes de 

o c t u b r e ,   c u a n d o  e l  L i c .  De Xa M a d r i d   a n u n c i a   a n t e  l a  A s a m b l e a  

N a c i o n a l   d e l  PRI, e l  pr-ayecto d e l   " P l a n  Basic0 d e   G o b i e r - n o  

par-a 1982-1988", se m a n i f i e s t a   e x p t - e s a m e n t e  l a  c r - e c i e n t e  

i m p o r t a n c i a  d e  l o s  a s ; u n t o s   e c o n b m i c o s   e n  l a s  c u e s t i o n e s   d e l  

E s t a d o .   E x i s t e n   d e c l a r a c i a n e s  d e l ,  e n t o n c e s   p r e s i d e n t e ,  L.bpez 

P o t - t i l l o   c u a n d o  se ref iere  a la  c a l i d a d   p o l i t i c a  d e l  L i c .  De 

l a  M a d r i d ;   . . T i e n e   a p t i t u d   s u f i c i e n t e   p a r a  set- un 

e x t r a o r d i n a r i o  p o l i t i c o .  E s  un h o m b r e   j o v e n   q u e   p e r m i t i r &   u n  

r - e n u e v o   g e n e r a c i o n a l   c o n  c r i t e r i o s  m o d e r n o s  y v i s i b n   d e  

c a m b i o . .  . I' (IL) ; JLP nc:, d i j o  q u e  De l a  M a d r i d  fuese un 

e x t r a o r d i n a r i o   p n l i t i c o ,   s i n o   q u e   s b l o  poseia c u a l   i d a d e s  y 

h a b i l i d a d e s   c o n t e m p a r a n e a s   p a r a   c o n v e r t i r s e   e n   u n   p o l i t i c o   d e  

a l t o  n i v e l .  

1 

En  MtSxico,  y a l o  l a f - g o  d e  su h i s t o r i a ,  l a  

m a n d a t a r i o   s a l i e n t e ,  como l o  s e ñ a l a   n u e s t r o  cuadro 3 d e  este 

a p a r t a d o .   S i n   e m b a r g o ,  las d e s i g n a c i o n e s   t i e n e n   q u e  ver- c o n  

l as  c r i s i s  c o y u n t u r a l e s   m a n i f i e s t a s   e n  c r i s i s  e n t r e   g r u p o s ,  

p o r  l o  q u e ,   h a c i e n d o   u n a   r e f l e x i c i n   d e t e n i d a  d e  los  p r o g r a m a s ,  

E x c e l s i o r ,  8 d e  e n e r o  d e  1982, pAg 16, s e g u n d a  
s e c c i b n .  



y planes de gobierno  desde  1934-1940, con e l  primer- F lan  

Sexenal,  propuesto y l levado  a cabo, en e l  sexenio  del  

General I,&zara Cdrdenas  hasta  Miguel  de l a  Madt-id Hurtado  de 

1982-1988,  se  pueden adver t i r   cons iderab les  cambios y 

tranformaciones  estructurales  a l   seno mismo de l a s   & l i t e s  

gober-nantes,  de ta l   suevte  que podemos dec i r  que l a  moderni- 

zacibn  del  Estado,  se  presenta como el   t -esul tado  socia l  de l a  

contradicciones  polit icas,)   econbmicas o sociales  expresadas 

en  un con junto  social   determinado.  

. Desde  1939  cuando e l   G r a l .  Cat-denas preparaba 

l a  sucesibn  pres idencia l ,  no  pudo  imponer a l   "cont inuador  

natur-al de su  obra" que e r a   e l  Gt-al.  Francisco J, MQgica y 

tuvo  que  ceder e l  paso a otro   candidato  con nuevas  caracte- 

r i s t i c a s   p o l i t i c a s  como 1c1 et-a e l   G r a l .  Manuel A v i l a  Camacho. 

B a j o  esta  lbg ica,   la   fuerza  del   nuevo  pres idencia l ismo  res ide 

en l a  persona  del  Presidente  de  la  Reptibl ica con una  estr-uc- 

tu rd   so l ida ,   o rgan izada   inst i tuc iona lmente .  Desde aqui, los 

proyectos de  Estado  se  expresan en proyectos  de  clase y ,  mas 

aCm, en proyectos  de  grupo en donde l a s   d i s t i n t o s  modelos o 

interpretaciones  no  t ienen  cabida  dentro de 105 mat-cos 

i n s t i t u c i o n a l e s .  

E l   Estada  mexicano  moderno, en su proceso  de 

e lecc ibn   de l   cand idato   p res idenc ia l   re f le ja ,  con c l a r i d a d ,   l a  

necesidsad  de  r-eat-ientar  sucesivamente y estr-ucturalmente  las 

I 
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f u e r z a s   n a c i o n a l e s ,   c o n  e l  f i n  d e  m a n t e n e r  e l  poder-  y l a  

e s t a b i l i d a d  n a c i o n a l .  Los programas  d e  g o b i e r n o   t r a t a n  

a m i n o r a r  estas c v i s i s  po: l i t icas  b a j o  e l  dogma d e  l a  u n i d a d  

n a c i o n a l .  

L a   p r e g u n t a  ahora e5 s a b e r  LGluiCn redacta o 

d e b e  redactar el  p r o g r a m a  d e  a c c i b n ?   L e 1   p r e s i d e n t e   e n t r - a n t e  

o e l  s a l i e n t e ' ? .  

Como se a d v i e r t e  e n   n u e s t r o   c u a d r o  3 ,  l o s  

programas h a n  v a r i a d o  s e g t 3 n   h a n  s i d a  las  n e c e s i d a d e s  d e  los 

grupos p o l i t i c o s ,  pot- la q u e   e n  1940 g a n a  e l  c a n d i d a t o  

o S i c i a l  pot- el FRM ( P a r t i d o  d e  l a  R e v o l u c i b n   M e x i c a n a )  e l  

G r a l ,  M a n u e l  h i  l a  C a m a c h o .  

De 1940-1946, la  e s e n c i a  p o l i t i c a  y a  n o  era la  

d e l  t-eparto a g r a r i o  s i n o   e 1  d e  l a  u n i d a d   n a c i o n a l ,   q u e  

permitiera e l  d e s a r r o l l o  e c o n b m i c o  y p o l i t i c o  n a c i o n a l   c o n  e l  

f i n  d e  hecerle f r e n t e  a las a m e n a z a s  fascistas d e  l o s  paises 

d e l  e j e  ( 1 7 ) .  

E s t a  llamada u n i d a d   n a c i o n a l   n o   d e m u e s t r a  o t r a  

cosa mas q u e  l a  i n s i s t e n c i a  p a r a  lograr  l a  u n i d a d  

i n s t i t u c i o n a l  o la  h e g e m o n i a   e n  las  e s t r u c t u r a s  d e l  Es tado .  

S i n  embargo, M e x i c o  empieza  a v i v i r   u n a   n u e v a  Cpoca e n  su 

i7 f i l e m a n i a   c o n  fWolfo Hitler ,  I t a l i a  c o n   M u s s o l i n i ,  
EspaKa c o n   F r a n c i s c o   F r a n c o  y J a p b n  e l  Emperador 
Hiro i to .  
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h i s t o r i a :  l a  era d e  los  c iv i les .  L o s  militat-es h a b i a n   q u e d a d o  

a un lada y los  c i v i l e s   a p a t - e c i a n  como l a  n u e v a   a l t e r n a t i v a  

d e  desarro l lo .  S o b r a n   n o m b r e s :   M a x i m i n o   A v i l a   C a m a c h o  

( h e r m a n o  d e l  p r e s i d e n t e   A v i l a   C a m a c h o ) ,   M i g u e l   H e n t - i q u e z  

GuzmAn, E z e q u i e l   P a d i l l a   ( q u e  fuera Sect-etario d e  R e l a c i o n e s  

E x t e t - i o t - e s   d e  1940-19461 , V i c e n t e   L o m b a t - d o   T o l e d a n o  

( d i r i g e n t e  d e  l a  CTM),  Javier-  R a j o  Gbmez y Miguel CSlem6n 

V a l d & s  ( S e c r - e t a r i n  d e  C i o b e t - n a c i b n   1 9 4 ( 3 - - 1 9 4 6 3 .   T o d o s  e l l o s  

e n c a r n a r o n  el  n u e v o  t i p o  d e l  p o l i t i c o  n e o r e v o l u c i o n a r i o  a los 

q u e  se les l l a m b  " l o s  cachorros d e  l a  r e v o l u c i b n "  (les) a n t e  

las  n u e v a s   n e c e s i d a d e s  d e l  Estado.  

De este modo,  Miguel  AlemAn se a u t o d e f i n i a  

como c o n t i n u a d o r  d e l  proyecto r e v o l u c i o n a r i o  y a n u n c i a b a   s u  

p r - o p b s i t o   f u n d a m e n t a l  d e  i n d u s t r i a l i z a c i b n  y desarrollo a 

p a r - t i l -  d e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  aparato p r o d u c t i v o ,  p u e s t o  que 

d e s p u 8 s  d e  la  s e g u n d a   y . . t e r r a   m u n d i a l  se r e q u e r i d   e n  e l  p a i s  

l a  a p e r t u r a  comercial y l a  i n v e r s i b n   p r i v a d a   ( f u n d a m e n t a l e m t e  

e x t t - a n  j era)  . A n t e  esta t - e a l i d a d ,  las e s t r u c t u r a s  soc ia les  

t i e n e n  que r e d e f i n i r s e   d e n t r o  d e l  marco de l a  r e v o l u c i b n ,  por 

l o  que e l  PRM se t r a n s f o r m a   e n   P R I   ( P a r t i d o   R e v o l u c i o n a r i o  

I n s t i t u c i o n a l )   e n   e n e r o   d e  ' 1946. A n t e  todo e s t o ,  el  g r u p o  

d o m i n a n t e ,   e n c a b e z a d o  por- A l e m a n ,  d e c i d e  p r o p o n e r  e l  n u e v o  

programa d e  g o b i e r n o  para 1946-1952 a l  que  se le l l a m b  " P l a n  
I 

('1%- M e d i n a ,   L u i s ,   " C i v i l i z a c i b n  y m o d e r n i z a c i b n  d e l  I 

autoritarismo", en Historia de l a  R e v o l u c i b n  
M e x i c a n a ,  M&?xico, COLMEX, tomo 20, p6g 205, 1982. 
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Federal  de  Gobierno" l i * )  ,, sus objetivos centrales fueron: 

garantizar la seguridad  de la inversibn privada nacional y 

extranjera y la inafectabilidad de la pequeña propiedad, con 

lo que se pretendia consolidar el desarrollo nacional. Desde 

antes de concluir su periodo  presidencial Alemcfnn, dejaba ver 

sus aspiraciones  por reelegirse, por lo que los expresidentes 

Adolfo de la Huerta, Emilio  Porte Gil, Pascua1  Ortim  Rubio, 

Abelardo L. Rodriguez, LIzaro Ccfnrdenas y Manuel Avila Camacho 

se reunen  en  cbnclave para vetar el plan ("O) .  

Surgen tarnbidn candidaturas como las de Rambn 

Eeteta, Nazario Ortiz y Adolfo Ruiz  Cortines  (Secretario  de 

Gobernacicin). E5:a sucesibn fue importante por las  disiden- 

cias  que  al interior del grupo se dieron. El general Henri- 

quez Guzmcfnn se lanza al frente de la Federacibn de Partidos 

del Pueblo Mexicano (FPPM), en contra de la estrategia 
i 

oficial y contra la amenaza de reeleccibn. 

En 1951  la pregunta era ' I . .  .LCuIl es el rumbo 

de la  revolucicin y ccimo deben ,ser' las nuevos dirigentes 

politicos? ..." 
De esta manera se eligi6 a Ruiz  Cortines  como 

el candidato de la conciliacibn, ,ademas de que el Partido 

lLC3 (Ver cuadro 9)  

Excelsior,  junio 28 1987, pág 5, "Genesis  del 
Estado  mexicano" 
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Oficial ya no present6 programa de accibn. En su lugar, los 
Cb) 

tres sectores del Partido entregaron "Propuestasi de acci6n"- 

que se integraron al discurso oficial. Sin embargo el 

nuevo candidato marc6 publicamente sus diferencias  con su 

antecesor al asegurar "...La creaci6n de riqueza no puede ni 

debe ser un objetivo en si: mismo, sino un instrumento al 

set-vicio del bienestar genera'l. El gobierno de la  Reptiblica 

debe reafirmar la honradez y la decencia moral  como norma 

entre los servidores pctblicos y los  ciudadanos.. ." (==l. 01 

Hasta áqui, las sucesiones presidenciales encubren magica- 

mente la imposicibn y la antidemocracia de la elite gobernan- 

te. 

En 1958, Adolfo Lbpez Mateos  (Secretario del 

Trabajo) se presenta como el candidato oficial frente a 

Gilbert0 Flores Muñoz ISecretario de Agricultura), Angel 

Carvajal  (Secretario  de Gobernacibn) e Ignacio Morones Prieto 

(Secretaria  de  Salubridad). En esta sucesibn, las campañas  de 

proselitismo se extinguieron esperando solamente la designa- 

cibn del antecesor (=jC"). El Programa de Accibn se elabot-d por 

($),* Medina,  Luis, Op. c i t . ,  p6g 176. 

Historia Documental del PNR, PRM, PRI, Mexico, 
ICAP-PRI, tomo h, p6g.176,  1976. 

!a3 " * .  .El que se mueve no sale.. . 'I Frase  del presi- 

dente R u i z  Cortines en un acto celebrado en Palacio 
Nacional en la conmemoraci6n del asesinato del 
divisimario Ftlvaro Obregbn en julio de 1955. 
Excelsior, 18 jltlio 1955, pA9. 23. 

I 

I 
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l o s  C o n s e j o s  d e  P l a n e a c i b n   E c o n b m i c a  y Social  i n t e g r a d o s  

d e n t r o  d e  las  f i l a s  d e l  FRI. A l  protestar como c a n d i d a t o  

o f i c i a l  L b p e z  Mateos d e c l a r a :  I 1  . . .En  el  curso d e  n u e s t r o  

c o n t a c t o   c o n  e l  p u e b l o ,  redactaremos e l  programa de a c c i b n   e n  

e l  que p a r a  f i j a r  un c r i te r io  real d e  l a s  n e c e s i d a d e s  y d e  

5us p r o b l e m a s  y s o l u c i o n e s ,  estar-l l a  o p i n i b n  d e  las e j i d a t a -  

t-ios y p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s ,  d e  lo5 obt-et-os e i n d u s t r i a l e s ,  

d e  los  e d u c a d o r e s ,  d e  las  m u j e r e s  y ,  e n   g e n e r a l ,  d e  todos l o s  

m e x i c a n o s . .  . I '  

L o s \ c u a t r o   s e x e n i o s   s u b s e c u e n t e ,  es decir l o s  

s i g u i e n t e s   v e i n t i c u a t r o  años d e  h i s t o r i a  p o l i t i c a  e n   M & x i c o ,  

h a n   t r a n s c u r r i d o   s i n   p r o g r a m a  y p o r  d e s i g n a c i b n  d e l  P r e s i d e n -  

t e  s a l i e n t e .   N i n g u n o  d e  l o s  c u a t r o  c o m p l e t b  s u  p r o p i o  

pr-ogr-ama d e  g o b i e r n o .  Diaz ( J rdaz (1964-19701 e l  L i c .   L u i s  

E c h e v e r r i a   ( 1 9 7 0 - 1 9 7 6 ) ,  e l  L i c .  Jose L b p e z   P o r t i l l o  (1976- 

1982) y el  L i c .  Miguel  d e  l a  Madr-id (1982-1988). 

Por l o  a n t e r i o r ,  l a  r e e s t r u c t u r a c i b n  p o l i t i c a  

d e  las &li tes  y su c i r c u l . a c i b n   e n  la  h i s t o r i a ,   t i e n e  que ver- 

con e l  desarrollo mismo d e l  E s t a d o ,  e n   d o n d e  todos l o s  

sectores sociales s o n   i n t e g r a d o s  o s u b o r d i n a d o s  por  m i n o t - i a s  

que e j e r c e n  e l  p o d e r  a n o m b r e  d e  l a  mayoria. 
r 
i 
i 

8) 24 E x c e l s i o r - ,  Op. c i t .  (3rnosis... 
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(ANEXO DOS) 

CUADRO TRES 

LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO. 

Sexenio:  1934-1940 
Candidato presidencial: Gral.  Léizaro  CAt-denas 
Nombre del Programa: "Plarr Sexenal" 
Elabora el Programa: Plutarco Ella5 Calles y LIzaro Céirdenas. 
Convencibn en  que se aprueba: I1  Convencibn Nacional  del PNR 
(4 de diciembre de 1939). 
Contenido Central: Reforma Agraria. Desarrollo econbmico bajo 
la tutela del Estado y educacibn socialista. 

Sexenio:  1940-1946 
Candidato presidencial: Gral. Manuel Avila  Camacho. 
Nombre del Programa: "Segundo Flan Sexenal" 
Elabora el programa: Lazar-o  CArdenas. 
'Convencibn en  que se aprueba: I Asamblea Nacional  del PRM ( 2  
de noviembre de 1939). 
Contenido Central: Se intenta fortalecer las instituciones 
revolucionarias para mantener la unidad nacional. 

Sexenio:  1946-1952 
Candidato presidencial:  Lic. Miguel Alemdn Valdes 
Nombre del Programa: "Plan  Federal  de Gobierno 1946-1952" 
Elabora el Programa: Miguel Alemdn Valdes. 
Convencibn en  que se aprueba: I1 Asamblea Nacional del FRM 
(19 de enero de 1946). 
Contenido Central: Esboza las pautas de la era del desarrollo 
industrializador dentro de  un contexto nacional. Se inicia la 
era  del desarrollo estabilizador, por lo que es necesario 
garantizar la seguridad de las inversiones privadas 
impulsando el desarrollo de la propiedad privada. 

Sewenio:  1952-1958 
Candidato presidencial:  Lic. Adolfo Ru4z Cortines 
Nombre del Programa: (No  hubo programa alguno). Los tres 
sectores 'del Partido le entregan propuestas para integrar su 
programa de gobierno. Se hace circular un folletin titulado: 
"Pensamiento de  Miguel AlemIn", en donde se acordb incot-porat- 
los programas de gobiernn dentro de los Documentos Béisicosj 
del Partido, para inspirar la accibn gubernamental. 
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Sexenio:  1958-1964 
Caddidato presidencial:  Lic. Adolfo Lbpez Mateos 
Nombre del programa: (No hubo programa alguno). Unicamente se 
establecieron los Consejos de Planeacibn Econbmica y Social, 
con el fin de fortalecer el programa del partido a partin .de 
la participacibn de todos los sectores  sociales ofiacialmehte 
reconocidos. Se propone la 
pais y alcanzar niveles 
necesidades de las mayorias 

Sexenio:  1964-1970 
Candidato presidencial: Lic. 

industrializaribn econbmica 
de progreso de acuerdo con 
y con la Revolucibn Mexicana. 

Gustavo Diaz  Ordaz 

de 1 
las 

Nombre del Programa: (No hubo programa alguno). Se trata 
Qnicamente de  un documento pat-tidista  inspirado, 
fundamentalemente, el "Ideario Social" de Lbpez Mateos. Se 
propone continuar-  y fortalecer las tareas tendientes a elevar 
los niveles  de vida de las clases populares en MCxico, 
otorgando mejot-es servicios y seguridad social  asi como, el 
establecimiento de mecanismos sociales para una mejor 
distribucibn del ingreso ademls de retomar la  idea 
industrializadora de Alembn. 

Sexen io: 1970-  1976 
Candidato presidencial: Lic. Luis Echeverria Alvarez 
Nombre del Programa: (No hubo programa alguno). Se incluyen 
propuestas  de los tres sectores sociales y el IEPES 
(Instituto de Estudios Po:Liticos Econbmicos y Sociales)  del 
FRI, lleva al cabo. un "Programa de Auscultacibn Nacional". Se 
anuncia el fin del "Desarrollo Estabilizador", ya que la 
prosperidad no debe fincat-se sobre la pobreza de los grandes 
nQcleos populares. Pone hincapiC el  el "Desarrollo Acelerado" 
que ofrece una economia mixta. 

Sexenio:  1976-1982 
Candidato presidencial:  Lic. JosC Lbpez Portillo 
Nombre del Programa: "Plan EAsico de Gobierno 1976-1.982" 
Elaborador del Programa:: Luis Echever-ria  Alvarez y Jest35 
Reyes Heroles. 
,Convencibn en que se aprueba: V Convencibn Nacional de PRI. 
(25 de octubre de 1975). 
Contenido Central: Contiene un progr-ama de iC)O puntas a 
desarrnl lar. Fortalecer el desarrol lo  integral, consol idar la 
idependencia nacional a traves de la politica nacional y 
exterior-, fortalecer el empleo productivo y remunerativo para 
las clases populares. Mayores y mejores ingresos pat-a mejorar 
los niveles de vida. "Alianza para la Produccibn" con el fin 
de reorientar los rumbos nacionales - a  partir- de la 
participacibn obrera y empresarial par Mexico. 
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Sexenio: 1982-1988 
Candidato presidencial:  Lic. Miguel  de la Madrid Hurtado 
Nombre  del Programa: "Plan Basic0 de Gobierno 1982-1988" 
Elaborador  del Programa: Josd Lbpez  Portillo y el IEPES. 
Convencibn en  que se aprueba: Vi Convencibn Nacional  del PRI. 
(11 de octubre de 1981). 
Contenido Central:  Independencia y participacibn popular. 
Empleo y bienestar con crecimiento y justa distribucibn del 
ingreso. Fortalecimiento institucional del Estado y continuar- 
con el SAM (Sistema Alimentario Mexicano). Nacionalismu 
revolucionario, democratizacibn integral, sociedad 
igual itaria, renovac i 617  mora 1 de la soc iedad, 
descentralizacibn de la vida  nacional, combate a la inflacibn 
y proyeccibn democr6tica del gobierno en asuntos pQblicos. 

i 

Fuente: Historia documental del PNR, PRM. PRI, Ediciones 
Políticas del Partido Revolucionqrio Institucional- 
ICCSP, Mlxico, 1982, (dos tomos), pAg 486. 
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CAPITULO I I I ., 

CONSECUENCIAS POLITICAS PRESENTE Y FUTURO  DE L A  TECNOCRACIA 

EN MEXICO. 

a) CONTRA LA  DEMOCRACIA SOCIAL.  

Para muchos, "en f i l o s o f í a  poco  se  puede  hacer 

en e l   t e r r e n o  de l a   p r o f e c i a . .  . 'I (I)  ; Estas  palabras de 

Hegel,  nos  insertan err l a  ,, l b g i c a  de l a  f i l o s o f i a  

contemporhea, a l  suponer que l o s   o f i c i o s   d e l   p r o f e t a ,   p o r  un 

lado, y d e l   f i l b s o f o ,   p o r   o t r o ,  se encuentran en un p lano 

t e b r i c o   i n v e r t i d o ,  que se expresan en l a   p o l a r i z a c i b n  

conceptual de l a   t e o r i a .   S i n  embargo, l a   d i f i c u l t a d  se 

presenta cuando se   in ten ta   conocer   e l  mañana, ya  que de esta  

s i t u a c i b n  depende l o s  hechos soc ia les  y los  procesos 

h i s t b r i c o s  que se r e g i s t r a n  en las  t ransformaciones humanas 

y ,  por  tanto,   sociales.  Es dec i r ,   por  mtis que se i n t e n t e  

detener, l a   h i s t o r i a   c o n t i n u a r &  su camino  hacia l a  

i GonzAlez  Robledo,  Edgar.,  "Epistemologia de ].a 
c ienc ia :  una r e f l e x i b n " ,  en  Sobre l a  fenomenologia 
d e l  Espi r i tu ,   Barce lona,  Casahonda, 1473. 
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transformacibn. 

De esta manet-a trataremos de penetrar en una 

vieja  discusibn  tebrica que tiene que ver con la democracia 

en los Estados modernos. 

La democracia social se contrapone a  todas  las 

formas de gobierno autbcratas, sin embargo se aceptan por 

consenso o pot- la  via  legal, algunas reglas de comportamiento 

que tienen que ver- con la estabilidad y la paz del sistema 

social. Asi, los grupos dirigentes se protegen ellos y los 

sistemas, ante las nuevas posibilidades de cambio social. 

Fodemos pensat- que, muchas veces., las 

decisiones tienen que ver exclusivamente con las necesidades 

de las minorias que, a nombre de las mayorlas, las  expresan 

socialmente. La complejidad y el crecimiento poblacional 

alcanzadados en las sociedades modernas han provocado la 

necesidad de. redefinir las estructuras institucionalizadas 

con el fin de asegurar el buen funcionamiento del sistema, 

mediante las cuales se requla la participacibn democt-6tica a 

traves de las estructuras legalmente  institucionales. 

Estamos ciertos de que la democracia  absoluta 

o directa a la que se refiere Rousseau, es imposible de 

= Rouseau, Juan Jacobo, El contrato social, M&rxico, 
UNAM, p6g. 146. 
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lograr. La edad, el sexo, la ubicacibn  geogrAfica, el color, 

lugar de  nacimiento, etc; son tan solo  algunos  de 105 

limitantes  naturales  de la democracia directa. For lo que el 

nuevo  Estado  social se concretiza por la integracidn 

ciudadana  dentro  de sus estructuras. 
I 

L 

Desde  otro Angulo, la democracia  exige como 

regla  central el respeto a la voluntad general que se 

manifieta por diversos  canales, ya sea el electoral, verbal, 

I 
i 

etc. Sin embargo,  tiene que ver con la decisibn de la mayoria 

que se perfila  como la que  "debe  ser" para todos. . 

La  obligatoriedad de la domocracia radica en 

cuanto  que e5 expresidn  de la voluntad colectiva, de tal . 

manera que logra proyectarse y modernizarse en las 

estructuras estatales. Estas  decisiones  de las mayorias, 

descansan  sobre la base de la unanimidad y del acuerdo  tAcito 

aceptado bajo la forma  de un contrato social 

Norberto  Rnbbio en su obra  que  dedica a tratar 

el problema  deila domocracia'a ( 4 ) ;  Nhfirma que  este  fenbmeno 

requiere'de la participacibn real de la colectividad en los 

asuntos  de  interds piiblico  ya que  es la (mica manera de 

. 
o 

4 Eobbio, Norberto, El futuro de. la democracia, M&xico, 
Fondo  de  Cultura  Econbmica, 1986. 
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garantizar los derechos ciudadanos como se contempla en la 

Carta Magna de muchos  Estados nacionales. La libertad de 

accibn, de transito, de opinibn, de expresibn, de reunibn, de 

asociacibn, de inversibn,  etc, se perfilan  como elementos 

sustanciales de los sistemas juridicos modernos. Sin embargo, 

estos principios suponen la fuerza sustancial  del  Estado 

social  de  corte liberal en donde se fortalecen las 

estructuras de dominacibn. En  otras  palabras? los derechos 

del ciudadano, que  en el caso mexicano van de los Qrticulos I 

al X X I X  constitucional,  otorgan,  democráticamente, garantias 

a todos los ciudadanos por el 5610. hecho  de serlo; por esta 

I 

rasbn se les considera inviolables y inalienables. 

De esta manera el Estado liberal es el 

supuesto histbrico y juridic0 del Estado liberal democratic0 

en donde se ofrecen garantias nacionales para mantener la 

armonia y el equilibrio del sistema. En otros t&rminos, 

podemos  decir que, , solamente el Estado liberal 
puede ofrecer al ternat ivas democrat icas. 

{ Q s I ,  la democracia exige transformaciones 

desde SU práxis O prlctica cotidiana que puedan representar 

la democratizacibn de la estructuras sociales de 

participacibn. ilfredo  Pareto  en alguno de sus textos, P 
,___. -. -l_ .,_, ~ . . . 

1 

S Pareto,  Vilfredo,  Acerc.a de las transformaciones de la 
democracia, Milan, Editorial Eucina, 1926. 



se refiere a la desviaci6n democratica en los arquetipos y en 

las pautas  de conducta que tienen que vet- con la crisis  de 

las civilizaciones, mientras que para Johanns Agnoli 

' I -  I .  la transformacibn s;acial en formas semi-anArquicas, 

provocan la destrucci6n del Estado.. . ' l . ,  deja ver que una mala 

reestructuracibn democrhtica puede  poner en riesgo la buena 

marcha del Estado. P o r  otro lado, John Locke ( 7 ) ;  Juan Jacobo 

Rousseau t e ) ;  file:.:is de Toqueville (-);  argumentan que la 

democracia real tiene que ver con la construccibn del 

socialismo real en donde el desarrollo democratico de las 

sociedades  exige pluralismo social en todos sus terrenos. 

$ara  Durkheim, a propbsito del desarrollo social, la 

organizacibn unisegmentada reproduce formas de organizaci6n 

que  no pueden reflejar la valuntad de la mayoria debido al 

desarrolla y complejidad de las estructuras sociales por lo 

que la democracia no puede existir completamente. 

$En el caso mexicano, ya.-:,.-c-:.~--t;-....- 

las exigencias de democracia se mani+iestan 

legalmente en el sistema juridic0 a travCs de los ideales de 

b CSgnoli Johanns, La transformacibn democrdtica, Paris, 
Sage Ed.,  1965. 

7 Lock::@,  John, Sobre el entendimiento humano,  MCxico, 

UNAM, 1983. 

r;, Toqueville,  Alexis, La democracia en Ambr-ica,  Mbxico, 
Fondo  de Cultura Econbmica, 1979. 
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l i b e r t a d  y s o b e r - a n i a   c o r p o r a t i v i r a d o s ,   5 i n   e m b a r g o ,  l a s  

i n s t i t u c i o n e s ,   e n c a r g a d a s   d e  masi.ficar- l a  d e m o c r a c i a ,  

o r i e n t a n   e n   p l a n o s   e n c o n t r a d o s  s u  r e a l i d a d  y l a  d e  las Clites 

g o b e r n a n t e s  p o r  l o  que e.1 E s t a d o  y su s o b e r a n i a  5e d i s e ñ a  a 

i m a g e n  y s e m e j a n z a  d,e l a  s o b e r - a n i a   n a c i o n a l .  

C o n   t o d o   e ! s t o ,  l a  d e m o c r a c i a   m o d e r n a   n a c e  de 

l a ,  democ rac i a r e p r e s e n t a t i v a   c a r a c t e r i z a d a  por- l a  

r e p t - e s e n t a c i b n   n a c i o n a l  que v e l a ,  p r e c i s a m e n t e ,  por- las  I 

i n t e r e s e s   n a c i o n a l e s ,  o sea p o r  los  i n t e r e s e s   d e   t o d o s   e n  

c u a n  t o  que se es c i u d a d a n a   p e r t e n e c i e n t e  a u n   E s t a d o .  

S i n   e m b a r - g o ,  1 0 5  i n t e r e s e s   p a r t i c u l a r e s ,  ;' 1 

r e g i o n a l e s ,  locales o d e  c lase n o   s i e r A n   f a c i l m e n t e   r e b a s a d o s  , 

p o r  la5 i n t e r e s e 5  c o l e c t i v o s .  * i 

Y a  d e s d e  la  R e v o l u c i 6 n   f r a n c e s a ,  se c o n t e m p l a  ~ 

1 
l a  p o s i b i l i d a d   d e  que los; r e p r e s e n t a n t e s   n o  se o b l i g a n  a 

c u m p l i r -  sus d i s p o s i c i o n e s   p a r t i c u l a r e s   s i n o  l as  n e c e s i d a d e s  ! 

d e  las  rnayorias. Lu a n t e r i o r  e5 un c l a r o  ejemplo d e   q u e  l a  

s o b e r a n  i a r e e n c a r n a  p o r  l a  mayoria. 

A p a r e n t e m e n t e  l o s  g r u p a s  sociales t i e n e n   q u e  

i d e n t i f i c a r  y s o b r e p o n e r   p o r   e n c i m a   d e  sus p r o p i o s   i n t e r e s e s  

d e  g r u p o r  lo5 i n t e r e s e s ;   n a c i o n a l e s ,   d e   m a n e r a  t a l  q u e  

c o a d y u v e  a forta lecer  1.a o r g a n i z a c i 6 n  democrdtica e n   u n  i' 
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Estado moder-no. Pero, un poco en cont ras te  con  tad0  la- 

anter ior -  y ,  ante  todo,  tratando de ser r e a l i s t a s  con l a  

h i s t o r i a ,   p a r e c i e r a  que ocut-re  precisamente l o   c o n t r a r i o .  Es  

d e c i r  una minor ia  que gobierna  manipulando  inst i tucionalmente 

a l a  mayoria a tr-av4t.s de est ructuras  estakales,  que u t i l i z a  

pat-a j u s t i f i c a r  su permanencia en e l  poder. En es te   sen t i da  

son estas  minar las,  y sus prop ios   in te reses ,   las  que 

determinan e l  tumbo d e l  Estado. rr 

Estas  minctrias se imponen como o l i g a r q u i a s  

f r e n t e  a o t ras   m ino r ias  a l a s  que  Gaetano Mosca y Pareto l e  

l lamaron "Teot-ia de l a s   E l i t e s "  y a l a  mayoria misma en 

donde el elemento  central  de subordinacibn l o  juega l a  

produccibn y reproduccibn de l a  antidemocracia. 
\ 

i 

i 

Debemos suponer que e l   p r i n c i p i o  fundamental 

del  pensamiento y de las  formas de gobierno  democr6ticas, 

siempre  han  sido l a  l i ber tad ,   en tend ida  como capacidad 

autbnoma pa ra   l eg i s la rse  a si misma. P a r a  Rousseau, e l  

o b j e t i v o  es e l i m i n a r   " l a   t r a d i c i o n a l   d i s t i n c i b n . . . "  ( Ix);  

entre  gobernantes y gobernados a l a  que  Joseph  Schumpeter se 

r e f i r i e r a  a l o   l a r g o  de ~ L I  obra argumentando que ' l . .  . L a  

c a r a c t e r i s t i c a  de un gobierna  democr6tico  no es l a  ausencia 

de & l i t e s ,   s i n o  l a  presencia de muchas P l i t e s  que compiten 

i o  O p . r i t . ,  Pareto & Mosca, pdg. 189. 

Rour;seau, Op. c i t . ,  p69. 164. 
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e n t r e   e l l a s  pot- l a   conqu is ta   de l   vo to   popu la r .  I . , ‘ I  (I”). 

S i  l a  democracia  no  ha  podido  derrotar a l a s  

o l i ga rqu ias ,  mucho  menas ha  podido ocupar- todos  los  espacios 

p o l i   t i c o s  en que se puede e j e r c e r  un poder- como grupo que 

decide; Cssi, &Z!&#$P$Q, &at,bio+-4m-&&it?aa l is) , de es ta  manera 

l a  democracia moderna nace como e l   i n s t r u m e n t o   p o l i t i c o  de 

dominaciljn y l ega l i za r ibn   de l   poder   p i i b l i co  en l a s  

estructuras  gubernamentales. El ci~tdadano  se  cansideray en 

d i s t i n t o s   s e n t i d o s ,  coma t rabajador ,   estud iante,  empleada, 

obr-etr-o, +uncionario,  soldado,  consumidor,  etc, menos  como 

indiv iduo  convencido de su propia  esencia  democr6tica en e l  

que e l  sufragio univet-sal es su cua l idad  sus tanc ia l .  

d) 
..G” 

De es ta  manera, parece que el proyecto 

democr6tico fue pensado para  sociedades  no  tan  complejas en 

l a s  que l a   p a r t i c i p a c i b n   p o l i t i c a  era d i r e c t a  y un iversa l ,  

como en l a   p o l i s   g r i e g a .   S i n  embargo, actualmente, l a  

democcracia  ha  aparecido, en Mgxico en l o s  nuevos  gobiernos 

de 105 tckcnicos, de los  sabios,   sobreviv iendo 
/ 

inexp l i cab lemen te   a l   desa r ro l l o  y comple j idad  soc ia l .  

A p ropbs i to   de l   desar ro l lo   de l   Es tado y de l a  

Srhumpeter, Joseph, P o l i t i c  Theory i n  a Democracy, 
Nueva Yot-k, Sage Pub l ica t ions ,  254 p.p., 1972. 

bobbio,  Not-berto, Op. cit., p69- 7 9 .  



gran   d i v i s ibn   de l   t raba jo ,  en donde  se  expresa l a  

p o l a r i t a c i b n   s o c i a l  entt-e los que tienen  capacidad  tbcnica y 

l o s  que   no ,   se   re f le jan   s i tuac iones   po l i t icas  de 

subordinación  esquematicamente  but-ocractizada,  jerat-quisada y 

cent ra l i zada  en los  ciudadanos a los que  se les   cons idera   las  

"exper-tos tcItcnicns" del  nuevo  Estado.  Capaces  de gobet-nat- 

democrbticamente a nombre  de l a s  mayot-las. 

En e l   t r a b a j o  de  Bobbio,  que ya hemos c i tado ,  

se a f  i r-ma que ' I  l a  tecnocrac i a  y l a  democ rac i a  son 

a n t i t & t i c a s :  s i  e l   p r o t a g o n i s t a  de l a   H e v o l u c i b n   I n d u s t r i a l  

es   e l   exper to ,   en tonces   qu ien   l l eva   e l   pape l   p r inc ipa l ,  en l a  

construccibn  de  la  nueva  sociedad  no  puede set- e l  ciudadano 

comb y co r r ien te ,   s ino  105 m6s destacados.. " I 1  ( * 4 ) .  Par 

estas  razones,  la  democracia  aparece como la   g ran   h ipb tes is ,  

e l  gran fantasma a vencer-  en l a   c a r r e r a  de l a   h i s t o r i a  en 

donde  todos deben y pueden  colectivamente  tomar  decisiones 

pava e l   b e n e f i c i o  de casi  todos. 

Pot- e l   contat - io ,   la   "tecnocr-acia"  pretende 

dejar- a un lado esas  capacidaes humanas para e l e g i r  su p rop ia  

h is tor ia ,   d ic tando   lega lmente  a l  v u l g o   l o  que  debe o no hacet- 

pat-a a le ja rse   f i e lmete  de l o s   p o s i b l e s  et-rot-es soc ia les .  

Ciertamente hoy, las cosas han  cambiado. Las 

re lac iones   soc ia les  son mds complicadas y e l   vu lgo   es  menos 

j.4 Bobbio,  Norberto, Op. c i t . ,  p b g .  115. 
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i g n o r a n t e ,   t & c n i c a m e n t e   h a b l a n d o ,   q u e   a n t e s .   S i n   e m b a r g o ,  l o s  

p r o b l e m a s  d e  hoy s o n ,  p o r  t a n t o 7  mds d i f i c i l e r ;  de r e s o l v e r  y 

t - e q u i e r e n  d e  mayor p t - e p a r a c i b n   e d u c a t i v a .   L a   l u c h a   c o n t r a  l a  

i n f l a c i d n ,  e l  empleo, ‘la j u s t a   d i s t r i b u c i 6 n  d e  l a  r - i q u e z a ,  l a  .. 

cr-isis e c o n b m i c a ,  e t c . ,  s o n   t a n  s o l a  a l g L m 0 5   d e  1 0 5  p t - o b l e m a s  

m65 c o m u n e s  d e l  hombre  mctdernn. La p r s e g u n t a  es, Si s o n  ma5 

L. 

1 

di+i . c i l es  d e  r e s o l v e r  las  c u e s t i o n e s   a c t u a l e s   n a  es mejor 

t e n e r -  m65 y mejores c o n o c i m i e n t o s   c i e n t i f i c o s  y t & r n i c o s ,  

para e n f r e n t a r l e s   c o n  &:.:it:u’? 

D i c h o  l o  a n t e r i o r ,   d e b e m o s   e n t e n d e r   q u e  la  

p o l a r i z a c i b n  social  e n g e n d r a  e l  n e c e s a r i o   c r e c i m i e n t o  d e l  

aparato b u r o c r 6 . t  i co  d e l  E s t a d o ,   i n t e g r a d o  como u n   i n s t r u m e n t o  

d e  s u b o r d i n a c i b n  p o l i t i c a  q u e  p a r t e  d e l  v 9 r t i c e  a l a  base y ,  

por- c o n s e c u e n c i a ,  se o p o n e  a l  sistema social  demorr6tico e n  

d o n d e   u n a   m i n o t - i a  d e c i d e  a. nombt-e d e  l a  mayoria. 

Desde esta b p t i c a ,  e l  sistema p o l i t i c o ,  se 

p r e s e n t a  como l a  g r a n  p i r d m i d e  e n   d o n d e  se g o b i e r n a   m e d i a n t e  

u n   p o d e r -   b u r o c r a t i z a d o  que ejet-ce su p o d e r  f r e n t e  a l a  

m u c h e d u m b r e   m e d i a n t e   s u s  p r o p i a s  i n s t i t u c i o n e s .   S i n  embargo,  

debemos recalcar que, e l  p o d e r  h u r o c r 6 t i c o  se p r e s e n t a  como 

a l t e r n a t i v a   f r e n t e  a l  d e s a r r o l l o ,  e n  todos l o s  s e n t i d o s  d e l  

n u e v o   E s t a d o   m o d e r n o .  Ma:.: Weber l o  a d v i e r t e  e n  sus esct-itos 

c u a n d o  h a b l a  d e  ‘ I v  . I  l a  n e c e s i d a d  d e  a d m i n i s t r a r  los  b i e n e s  
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del  Estado  mediante e l  cuerpo  but-act-citico.. * ' I  (Is) En cambio 

pat-a Not-berto  Bobbio, 'l.. l a   bu t -oc ra t i zac ibn  jamcis podt-6 

caminar  junto a l a  democratizacibn  del  Estado.. . "  

A l  p r i n c i p i o   d e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l  moderno 

( s i g l o s  X V I  y p r i n c i p i o s   d e l  X V I I ) ,  hnicamente  tenian  derecho 

a p a r t i c i p a r  en l os   p rocesos   e lec to ra les   l os  dueRos o 

p rop ie ta r i os ,  por- l o  que su pr inc ipa l   preocupacibn 

desacansaba en las   ga ran t ias  de seguridad que debla  oft-ecer 

e l  Estado  gracias a los  impuestos que se pagaban. Es dec i r ,  

como l o  adviet-ter-a Mat-:.: en algunos  escr- i tos 'l. .. los  derechos 

humanos, se han reducido, por- la   c lase   gobernante  en der-echos 

de propiedad.. . ' I  ( I 7 ) .  De aqui sur-ge la   teo t - ia   de l   "Es tado 

l i m i t a d o " ,   d e l   " E s t a d o   p o l i c i a "  o del  "Estado  minima" a l  que 

h i c i e r a   a l u s i 6 n  Henry  David Thout-eau (IpB) y afit-mara que 

' I . .  .e l   mejor   gobierno e5 e l  que no  gobierna. . ' I  en donde se 

e x a l t a   l a   e s e n c i a   c e n t r a l   d e l   l i b e r a l i s m o  europeo de "de ja r  

hacer,   dejar pasar-", put- l o  que parece que l o  mejor  para 

todos  los  ciudadanos es buscat- estab lecer  un gobiervo en 

IC5 

I& 

1 7  

LEI  

Weber,  Max,  Eccsnomia Y Sociedad,  Mexico, Fondo de 
Cu l tu ra  Econbmica, 1979, p6g. 453. 

Bobbio,  Norbertcs, Op. c i t . ,  p6g. 169. 

Mat-):, Carlos,  "Sobre l a  cuest ic jn  judia" en, La 
sagrada  fami l ia ,   Mexico,   Edi tor ia l  Gr - i  ja lbo,  pig. 
1.76, 1983. 

Thoureau , Hen t-y David, Ensayo sobre l a  
desobed ienc ia   c i v i l ,   Ba rce lona ,   Ed i to r i a l  Gt-edos, 
pbg. 19, 1974. 
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donde participen todos ellos en su calidad de miembros, en 

donde se libere  a  todos de la  imposicicjn de una minoria 

frente a los  demas. 

Desde esta 16gica de pensamiento, cuando las 

sociedades corn i en zan a evolucionar y tienden  a 

democratizarse, se extiende, por- consenso, el voto  a  los no 

pr-apietarios,  a los  analfabetos, a las  mujeres, etc., ( l - 1 ;  

con el  fin  de integrarlos bajo un mismo  esquema nacional a 

travbs de mecanismos de  control  con lo que se autodefinen.  las 

oligarquias dominantes. 

Cuando el derecho  a participar en los procesos 

electorales se amplia a los sectores mayoritarios, 

imediatamente comienzan sus exigencias para con el Estado,, 

reclamando la protecci6n contra el desempleo y segut-idad 

contra  enfermedades,  viviendas y salarios. De esta  manera, el 

Estado  social se erige como el Estado bonapartista que se 

encat-ga dnicamente de r-egulat- las  tr*ansformaciones de las 

fuerzas productivas dentro de las procesos sociales 

ajustXndase histcjricamente  a las  demandas, en todos  sentidos, 

de los grupos sociales. 

í v  En Mbxico hasta el i7 de octubre de 1953 por el 
Presidente Adolfo  Huiz  Cortines, ante las amenazas 
constantes de lo5 grupos opositores al r-&gimen 
institucianal, con la idea de ganar mayor  clientela 
pol it  ica. 
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En .este m.arco, la sociedad civil, exige, cada 

ve-, mAs radicalmente, la satisfaccibn de sus demandas a nivel 

de  estrato,  clase o grupo  social, por-  lo que  estas son cada 

vez m6s numerosas  provocdndole al Estado nuevos compromisos 

politicos y econejmicos frente  a la sociedad. De esta manera 

el Estado  moderno se desarrolla a partir de la insistencia 

ciudadana  de  vigilar el cumplimiento y obediencia  de las 

garantias individuales, a  traves  de las cuales, los 

ciudadanos 5e aseguran en su carkter de ciudadanos como 

miembros del Estado. i 

Sabemos, sin embargo, que la forma democratica' 

de un gobierno se fortalece  gracias  a que las ciudadanos 

miembros pueden modificar y cambiar la forma  de  gobierno por 

la via pacífica  constitucional,  desde  donde los grupos 

politicos  participan insititucionalmente dirigidos por los 

grupos dominantes. De tal suerte  que ,las transformaciones 

sociales pueden darse sin necesidad de derramar  gota  de 

sangre, ya que l.as transformaciones del Estado se inscriben 

como  derecho  constitucional  de  todos los individuos  miembros 

("o).c) propbsito, el capitulo  primero del titulo  segundo d e  

la Constitucibn de los Estados  Unidos  Mexicanos dice: 

' I . .  .La soberania  nacional  reside esencial y originariamente 

en  el pueblo. Todo poder pfiblico dimana del pueblo y se 

. . . _. . .." .". .". ~ . . ." - .  . - .. . , - . .  

=o Ver Articulo X X X I X  Constitucional en, Constituci63 
delos Estados Unidos Mexicanos, Mexico, Forrfh, 1985. 
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instituye para beneficio de Bste. El pueblo tiene en todo 

tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de gobierno.. 'I 1 .  

De esta maneva,  la voluntad del pueblo o de la 

sociedad civil se expresa institucionalmente a travCs del 

sistema juridic0  estatal,, en  donde las transiciones de las 

formas de gobierno se proyectan,  aparentemente, por la via 

pacifica. Si continuamos con nuestra lectura  a la Carta  Magna 

podemos advertir que la institucidn gubernamental (micamente 

acata las disposiciones de las mayorias mediante la 

obediencia de la  ley cuando dice: "...ES voluntad del  pueblo 

mexicano constituirse en una Reptlblica representativa, 

democr&tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 

en todo lo concerniente a su rhgimcrn  interior; pero  unidos en 

una federacibn establecida segcin los principios de esta ley 

fundamental.. , I '  t Z s E ) ;  De esta manera, el pueblo ejerce su 

soberania mediante las instituciones estatales de origen 

popular  como e1 Congreso de la Unibn o a tr-avBs de los 

Partidos  Politicos  regulados mediante la Ley de 

Organizaciones y F'roceso~i  Electorales, en donde se 

especifican las caracteristicas de las contiendas electorales 

dandoles un giro nacionalista y participativo dentro del 

esquema revolucionario de desarrollo 50Cial. En esta lbgica, 

Articulo X X X I X  Constitucional en, Constitucidn de 
los Estados  Unidos Mexicanos,  MBxico, Forrcia, 1984. 

Ibidom., pAg. 46, Articulo XL Constitucional. 
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el sufragio ciudadano se presenta en forma de  sufragio 

universal , 1 ibre y democr6tico. 

h i ,  todas las formas de dominacibn se 

manifiestan a travbs de las estructuras jut-idicas de 

participacibn institucional dentro del Estado, en donde los 

gobiernos que se precian de ser democrAticos,  jerarquizan Sus, 

fop-mas de dominacibn en torno  a un gr-up0 de  personas  que son 

los  funcionarios, 'Im.. servidores de 105 dominados.. . " 

Se llaman  democrAticos, segQn Weber, porque se 

basan en la suposicibn de  que todo el mundo est& en igualdad 

de situaciones sociales,  politicas,  culturales, econhmicas y 

hasta fisiolbgicas, etc., para asumir el poder  del Estado; 

reduciendo el alcance del poder de mando a un mero 

instrumento de subordinacibn oficial. 4parentemente existe!, 

la divisibn de poder-es y la rotacibn constante del cuerpo de 

funcionarios en sus puestos. Sin embarga, podemos agregar- que 

conforme se desarr-olla el Estado, la  esfer-a del poder- se 

r-educe a su minimo nivel,  a tal grado que las +unciones  de 

dominacihn se especializan quedando en  poder  de los nuevos 

tecnicos de la dominacibn como meros especialistas del 

Estado,  gracias. a sus dotes tclscnicas y cientificas. 

Para Weber, 'I.. .el desarrollo cuantitativo y 

Weber, Max, Economia Y Sociedad,  Mexico, Fondo  de 
Cultura Econbmica, 1978, pdgb 467, tomo I. 
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c u a l i t a t i v o  d e  las tareas d e l  g o b i e r n a ,   e x i g e   u n a  

s u p e r i o r i d a d   t C c n i c a  a c a u s a  d e  l a  c r e c i e n t e   n e c e s i d a d  d e l  

e n t r e n a m i e n t o  y d e  l a  e x p e r i e n c i a   c i e n t i f i c a   q u e   f a v o r e c e n  l a  

c o n t i n u i d a d ,  pot- l o  m e n o s  d e  h e c h o ,  d e  u n a   g r a n  p a r t e  d e  l o s  

f u n c i o n a r i o s . .  . (=*l. 

Si a n a l i z a m o s  e l  c o n t e n i d o   d i s c u r s i v o  d e  l o s  

p r a n u n c i a m i e n t o s   h e c h o s  d e l  L i c .  C a r l o s   S a l i n a s  d e  @ o t - t a r - i ,  

como C a n d i d a t o  d e l  PRI a la  P r e s i d e n c i a  d e  l a  HepCtblica p a r a  

e l  periodo 1988-1994, d u r a n t e  l a  r e u n i b n  d e  s i n t e s i s  acerca 

d e  " L a  democracia y d e s c e n t r a l i z a c i b n " ,   e f e c t u a d a   e n  e l  

A u d i t o r i o  d e  l a  R e f o r m a  e l  22 d e  a b r i l  d e  1988 e n   P u e b l a ,  

podemos   adver t i r -  q u e  se p r e s e n t a   d e n t r o  d e  l o s  marcos 

i n s t i t u c i o n a l e s  d e l  d i s c u r s o  p o l i t i c o  d e l  P a r t i d o  Oficial e n  

l o  r e f e r e n t e  a la c o n c e p c i b n  d e  l a  democracia d e n t r o  d e l  

Estado m o d e r n o .  

Para e l  n u e v o   g r u p o  p o l  j: t i c o  d e  la  
I 

t e c n o c r a c i a ,   e n c a r n a d o   e n  la  f i g u r a  d e l  L i c .   S a l i n a s  d e  / 
Gort'ari  e l  p r o b l e m a  d e  l a  democracia se r e s u m e  d e  l a  

s i g u i e n t e   m a n e r a :  I '  ... E s t o y  c o n v e n c i d o  d e  q u e  l a  N a c i b n ,  

para set- m6s i n d e p e n d i e n t e ,   j u s t a  y f u e r t e ,  d e b e  ser cada v e z  

m6s democr6tica.. . D e b e  ser un acto d e  l i b e r a c i b n  y a u t o n o m i a ,  

e n t e n d i d a s  como i n d e p e n d e n c i a   n a c i o n a l ,  como t - e i v i n d i c a c i b n  

d e  l a  s o b e r a n í a   n a c i o n a l  y p o p u l a r ,  como e x p r e s i b n  d e   d e  las  

24 Weber, Op. cit., p6g.  704, tomo I .  
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l ibertades  soberanas y nacionales,  como t-epublicanismo; en ' 

,Qt  * 

suma, como l a   s p i r a c i b n  de f o r j a r  una  sociedad  de hombt-9s y 

mujeres   l ib res  e i g u a l e s . .  . ( S S ) .  

Como podemas v e r ,   l a  democracia se entiende, 

desde  esta  perspectiva,  como e l   estab lec imiento  y 

conservacibn  de  las  garantias  individuales,   dentro  del  marco 

j u r i d i c 0   i n s t i t u c i o n a l .   S i n  embar-go, ta l   parece que e l  pacto 

J * y  con el que  se  concede a l   Es tado   l os  

cumplimiento  de  las  leyes,  dentro  de un  marco  de co rd ia l i dad ,  

orden y progreso De esta  manera, el  grupo  gobernante  se 

p r e s e n t a   d i s t i n t o   a l  comdn de la gente ,   por   lo  que l a  

modernizacibn  inst i tucional  y l a   espec ia l i zac ibn   tecn ica  de 

las   f unc ionar ios  que ejercen  el   poder  desde  el   punto de v i s t a  

c i e n t i f i c o .  

En e l   d i s c u r s o ,   e l  nuevo  grupo  dominante  de l a  

burocrac i a tecnika,  ha  prometido ' I . .  .combatir   las 

Sa l   inas   de   Gor tar i ,   Car los ,   E l   Reto ,  ~ & ; . : i ~ ~ ,  
E d i t o r i a l   D i a n a ,  1988, pag, 36. 

Ver  en, F'etía Tavera  Aurel io ,   E l   Estado  Bonapart ista  
en MBxica: E l  caso  obreqonista 1920-1924, Mbxico, 
Inkdito,   Ponencia  presentada en e l   "P r imer  
Encuentro  Sobre  Histor ia Y Po l  i t  i r a  de 
Freparator ias" ,   Organizado pot- e l   C o l e g i o  Simcjn 
B o l i v a r  de  e5ta  capital,   Marzo  de 1987. 



privilegios. . I '  ('7) y que todos los ciudadanos tienen  las 

mismas libertades de participacibn dentro de las estructuras 

gubernamentales. En 1988, para el Partido Oficial, ante las 

crisis del Estado, tanto econbmicas como politicas, se 

requiet-e reestablecer el consenso del marco constitucional en 

una lucha contra los feudos politicos,  las  dictaduras, 1 0 5  

latifundios y las  injusticias; de  tal suerte que, ante la 

opinibn pGblica, el grupo gobernante establece nuevas 

estrategias de subordinacibn para reproducir las formas 

tradicionales de poder. 

E s  suficiente,  entonces, defender el ejercicior 

de la libertad y la igualdad para  poder  hablar  de una vida 

democréitica del pais;' sin embargo, como ocurre siempre en el 

desarrollo del Estado capitalista, el Estado se conforma komo 

un Estado  de clase, en donde una minoria gobierna y decide a 

nombre de la mayoria en condiciones por demas autoritarias. 

For esto, es importante recalcar- que pat-a el Candidato del 

PRI, "Sin la democracia electoral, desvirtuamos el proyecto 

de la  KevoluciCjn  mexicana.. .dejando  incompleta y ft-acturada 

la ideologia de la  Revolucibn.. ."  (=*l. Sin embargo, esta 

supuesta democrcaia electoral no es tal,  ya que los procesos 

electorales son manipulados por quienes pueden ejercer- el 

poder institucional a partir del control y la subordinacibn 

37 Salinas, Op. cit., péig. 65.  

S!* Salinas, Op. c i t . ,  p6g. 4(3. 
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de  las  instancias de poder. De esta  manera las capacidades 

cientificas se presentan  como  el  resultado  de  los  procesos 

sociales del  Estado a trav&s  de la centralizacibn  del  poder y 

del  saber- e n  manos  de  una  minor-ia,  ocasionando la 

polarizacibn  entre  los  que  saben y los que  no,  entre los 

dueños y las na due'Sios, entre los gobernantes y los 

gobernados. 

. ./ 
' I . .  .ciertamente,  necesitamos  ampliar- 10's 

causes  de la  participacibn  social  para  que se siga 

construyendo  una  sociedad m6s fuerte, m&s unida,  mejor 

organizada y representada;  pero  necesitamos  tambiCn 

fortalecer-  democr6ticamente  el  Estado y modernizar su 

andamiaje  institucional...  una  sociedad d&bil alienta el 

autoritarismo, el burocratismo, la corrupcidn y la 

ineSiciencia; un Estado  d6bil  no es requisito  de  democracia, / 

sino  prwludio  de  anarquia,  de  intromisidn  extranjera o de 

predominio  de  intereses  oliglrquioos.. m I' 

De esta  manera,  podemos  agregar  que el. Estado 

mexicano,  Estada  por  demAs  autoritario,  but-oct-atizado, 

corrupto y corruptor  ineficaz y demls,  curiosamente  tiene 

como  fundamentos  sustanciales  de su politica  la  justicia, la 

democracia y la  organizacibn  reflejada  dentro  del  marco 

legal. Sin embargo,  estos  preceptos  gubernamentales  provocan 
- 

zw Salinas, Op. c i t . ,  pdg. 45 
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la ilegitimidad de sus funcionarios al  no respetarse la 

voluntad popular expresada en las pracesos electorales. 

3 ,. : 

f .. 

Para el Partido, la democracia se ejerce 

dentro de las  instituciones, sin promover  cambios radicales 

ni contrarios al sistema, a lo que Roderic Ai Camp  llama 

"...disciplina de partido.. . ' I  ( % O ) ,  sino dnicamente reformas 
i 

liberales que fortalezcan la5 garantias participativas de los 

grupos sociales, es decir- las garantias democr6ticas dentro 
I 

de los marcos juridicos. De esta manera, con la modernizacibn 

como  nuevo proyecto politico, el grupo dominante intenta 

producir y rept-oducir  las estructuras de  poder  estatal 

heredados  del procesa revolucionario de 1910-1920 a tt-av6s de 

inst i tuc iones corporat ivi zadas y organizadas dentro de  un 

esquema de desarrollo determinado. 

Para el Candidato del PRI, la organizacibn 

nacional gira en torno de la organizacibn de su propio 

partido, esto significa que las alternancias del poder- 

estaran directamente vinculadas con las alternancias de poder 

al interior- del Partido. Al parecer-,  la realidad historica se 

escribe desde los escritorios del los altos funcionarios que, 

con sus habilidades tecnico-cientificas, pueden advertir con 

certeza el futuro nacional,, dejando a un lado la 

Ai Camp,  Roderic, Los laberintos del poder,  Mexicu, 
El Colegio de Mlxico,  1986, p6g 176. 
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cansideracibn  politica  de la  volctntad popular  expresada a In 

largo de la  histot-ia y haciendo  caso  omisa a las necesidades 

de las mayorias. 

".." las capacidades del sistema  politico 

mexicana  son varias, una de ellas es la de recuperacibn y 

otra es la de promover la incredulidad generalizada de 10s 

ciudadanos en  la participacibn de la vida politica 

nacional. I .  ' I  De  esta  manera se proponen cambias 

esencialmente  culturalistas  que alejan del poder a las 

mayot-ias. ciudadanas con el. fin de reproducirse en el poder. 

Ante  esta r*ealidad, podemos  asegurar  que la 

tendencia natural en  el desarrollo del Estado mexicano, se 

orienta  hacia la redefinicibn de sus estructuras  sociales  de 

poder  para  establecer una dictadura pol itica de la 

burocracia, en cuanto  que se perfila  como elite dominante y 

que  se aleja, en consecuencia, de la democracia  social y 

participativa en  la que se obedece  irrestrictamente la 

voluntad popular, y se respeta a la mayoria. 

De  esta  manera e1 desarrollo  histbrico del 

Estado  mexicano se perfila de tal manera que la casta 

politica  ha  sido, en cada periodo, quien imponga su propia 

! 

i 

I 

Camacho Solis, Manuel, El futuro inmediata, M&xico, 
Siglo XXI, col. La  clase obrera en la historia de 
Maxico, nCm. 15, pAg. 87. 
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voluntad llenando de contenido politico un sistema en donde 

los Cmicos que orientan y deciden los cambios sociales son 

las minorias, negando formalmente,  a  las g r u p o s  populares la 

posibilidad encabezar posibles  cambios sociales. 

Cssi vista,  la democracia social no puede dar-se 

desde  una  sola perspectiva, pat-a servir y beneficiar a unos 

cuantos y para transformar las realidades sociales a partir 

de sus propios intereses. 

La tecnocracia es quien 5e encarga de asegurar 

esa composicibn social y de promover cambios para asegurarse 

en el poder a nombre  de la  mayoria. El nuevo grupo politico 

apunta, para adueñarse del. Estado, como la nueva casta con  un 

linaje sobrenatural que, entre otras cosa se compone  de 

iluminados,  cultos, t@cnicos, doctores en econemia, eruditos 

y cietificos sociales, etc, que estdn muy por encima de las 

capacidades intelectuales, cientificas y educativas del comhn 

de la  gente. 

Por estas razones, la democracia social no 

existe para esta minoria no puede existir,  ya que, 

aparentemente, la colectividad no tiene capacidad suficiente 

para decidir sus propias  situaciones  políticas y mucho menos 

para dirigir un Estado. 

I 
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E s t a s  p u e d e n  ser s o l a m e n t e   a l g u n a s  d e  l as  

r a z o n e s  por  las cuales, las clases g o b e r m a n t e s   t i e n e n   q u e  

v i o l e n t a r  l a  v o l u n t a d   g e n e r a l   m e d i a n t e  e l  f r a u d e  y la  

d e s i g n a c i b n ,   s i n   c o n s u l t a   a l g u n a ,  d e  los  s u c e s o r e s   e n  e l  

p o d e r ;  d i c h o  e n  otros  t c l r m i n o s  el. llamado "dedazo)" ,  d e l  q u e  

e n  la  s u c e s i b n   p r e s i d e n c i a l  d e  1988 l a  o p o s i c i b n   a c u s b  a l  

P a r t i d o  Oficial. A s i ,  la clase g o b e r n a n t e   d o m i n a  cada vez  c o n  

u n   n h t e r o   m e n o r  d e  f u n c i o n a r i o s  d e  a l t o  n i v e l   t o n  l o  q u e  la 

p i r l m i d e  d e l  p o d e r  a l e j a  a las mayor-las d e  los  c e n t r o s  d e  

d e c i s i 4 n .  

G a e t a n o  Mosca, d i r i a  q u e  " . . .es mas f l c i l  

d o m i n a r   u n a   g r a n   m u l t i t u d   q u e  a u n   r e d u c i d o   a u d i t o r i o  . . . q  u i e n  

h a b l a  d e  democracia, h a b l a  d e  m i n o r i a s .  . . ' I  ( = 2 ) .  Y t a l  v e z ,  

l a  palabras d e  D a n t o n ,   s e a n   t a n  ciertas como l a  

R e v o l u c i b n  a l  afirmar q u e  'I. . . € S  p o s i b l e  q u e  l a  democracia 

sea t a n  so lo  u n a   i l u s i 6 n .  .'l. 

D i  C a r l u c c i ,   A d t - i a n o ,   A p u n t e s ,  sobre  C i e n c i a  
P o l í t i c a  de G a e t a n o  Mosca e n  el  Estado m o d e r n o ,  
M a d r i d ,  f i n a g r a m a ,  1979, p 6 g .  178, ( t r a d u c c i b n  d e  
S q u i a v o n i   F r a n c o ) .  

i 

3 

D a n t b n ,  Jorge Jacobo, R e v o l u c i o n a r i o   f r a n c 4 5  v i v i c j  
d e  1759-1794, b r i l l a n t e  abogado d e  La C o r t e  
f r a n c e s a   e n  1791 y orador q u i e n   f u e r a   g u i l l o t i n a d o  
a c u s a d o  p o r  R o b e s p i e r r e  de u t i l i z a r  l a  v i o l e n c i a  
como m e d i o  d e  p r r s i b n .  
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CAPITULO 111 .  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS, PRESENTE Y FUTURO DE LA TECNOCRACIA 

EN EL PODER. 

b) LA MODERNIZACION COMO NUEVA ESTRATEGIA FOLITICA CONTRA LA 

REVOLUC I ON. 

En este apartado nos referiremos, no 5610 a 

las cuestiones econbmicas sino tambien a las  politicas,  ya 

que  ambas se encuentran dentro del plano tebrico de nuestro 

trabajo y se insertan dentro del esquema de desarrollo del 

Estado mexicano contempor6neo como un todo social, y como 

fenbmeno actual  de las estrategias de poder del grupo 

dominante. 

. 

En 1989, pat-a el Presidente Cat-los  Salinas,  la 

modernizacibn quiere decir 'l.. .aprovechar aciertos de lo que 

hemos  hecho  en el pasado y prescindir de los instrumentas que 

han dejado de  ser Qtiles; acabar con dispendios y derroches y 

cumplir  con el deber contraido con nuestra patria ... el \ 
compromiso es el de  hacer m6s productiva la industria , r' 
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nacional para mejorar-  la calidad de 105 trabajadores y 

responder adecuadamente al reto  del cambio.. .Modernizar al 

pai?+permitird a los trabajadores asegurar- mejores niveles de 

bienestar- y, en consecuencia, un mayor disfrute  de las 

libertades que tenemos todos.. .Modernizar no implica 

inseguridad en el empleo ni limitacibn a los derechos de los 

trabajadores. I .elevar la productividad,  innovar  tecnologias, 

simplificar metodos y procedimientos administrativos; 

aprovechar optimamente la planta industt-ial  nacional.. . " 34 

I 

I 

La modernizacibn del aparato productivo ha 

comenzado a ser una necesidad del Estado  ante la opinibn 

pQblica, ya que se requiere fortalecer la planta productiva 

nacional  con el fin asegurar el desarrollo social del sistema 

mexicano. Esha necesidad se proyecta como consecuencia de las 

exigencias actuales del desarrollo de las fuerzas productivas 

en Mexico y como alternativa pat-a  tratar- de  resolver las 

contingencias de 1 0 5  procesorj de produccibn dentro de la 

escala nacional. Esta propuesta se inserta en el nuevo 

discurso politico del grupo dominante, a partir de las crisis 

econbmicas sufridas en los años setenta, cuando 

internacionalmente los precios de 105 hidrocarburos, 

provocando la banca rota para los paises productores de 

materias primas  bajo la  divisicin internacianal del trabajo. 

P o r  estas  razones se pretende orientar la productividad de 
" 

34 La Jornada, M&xico, 3 1  agosto 1989, p6g 6. 
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Este  desarrolla  tgcnico  en 1 0 5  Estados 

contempot-&-tens,  exige  que la  tradicicin y la  improvisaci6n 

sean  reemplazadas par- las nuevas  capacidades tclscnico- 

cientificas  Qtiles al sistema  con  exactitud y objetividad. 

En ' politica, las viejos  caudillos  estan 

condenados a desaparecer. por no tener  en su curricula 

antecedentes  intelectuales  que  pt-ueben 5u5 conocimientos 

sobre  asuntos  econ6micos; pat- 10 que  con  esta  llamada 

modern  izac i bn se pretende  asegurar y reproduc i 1- las 

estructuras  modernas del poder bajo l a  vigilancia  del  nuevo 

gt-upo que es la  tecnocr-acia. 

P o r  su parte, la modernizacidn  politica es 

vista  con  escepticismo,  no  solo pot- los gt-up05 opositores 

sino  hasta p a r  los  mismos  sector-es  gubernamentales, ya  que se 

le  considera  imposible  de  t-ealizar o porque  parece  inoportuna 

implementarla. 

Las di+icultades  de  esta  nueva  politica 

econ6mica  dentro  del  aparato  productivo  mexicano,  radican en 

la  cantradiccicin  programatica  del  discurso a la accibn 



p o l . i t i c a .  La r - e l a c i b n   c o n t r a d i c t o r i a  se o r i g i n a   d e s d e  e l  

p l a n o   e c o n b m i c o  y d e s d e  e l  p r o c e s o  mismo d e  l a  p r o d u c c i b n   q u e  

se p r o y e c t a  e n  e l  p o l i t i c o  d e  la r e a l i d a d .  C o n t i e n e   e n  su 

e s e n c i a  todas las c o n t r a d i c c i o n e s  materiales d e  l a  l b g i c a  d e l  

desat-rol l o  d e l  E s t a d o   m a d e l - n o   f r e n t e  a los i n t e r e s e s  cjel 

c a p i t a l  y de la f u e r z a  de t r a b a j a   c o n t r a p u e s t o s  y r e g u l a d o s  

b a j o  el  sistema j u r i d i c 0  institutional d i r i g i d o  pot- 10s 

g r - u p a s  m i n o r i t a r i o s  a n o m b r e   d e  la5 mayorias. 

- 
La m a d e r n i z a c i d n  se o p o n e   r a d i c a l m e n t e  a las  

formas t r a d i c i o n a l e s   d e  poder- ;  c o r r e s p o n d e  a l o  actual ,  al 

p r e s e n t e ;   S i n  embat-go, n o   c u a l q u i e r   p r e s e n t e   s i n o  e l  q u e  se 

r e q u i e r e  para i n t e g r a r  a todos e n   u n  mismo pt-oyecto 

h i s t b t - l c o ,  m a n e j a d o  y c o n t r o l a d o  por- la  burocracia t C c n i c a  y 

a justado a las s u p u e s t a s   n e c e s i d a d e s  d e  las  gr-upos 

mayor-i tat-ios. 

E l  desarr-olla n a t u t - a l  d e l  E s t a d o  a p a r - t i t -  d e  

l a  d i v i s i b n  soc ia l  d e l  t r a b a j o ,  provoca q u e  se p i e n s e  

o f i c i a l m e n t e   e n  la n e c e s i d a d  de lograr-  u n a   m o d e r n i z a c i b n  

e c o n 6 m i c : a  y p o l i t i c a  q u e   c u l m i n a   i n c r e m e n t a n d o  l as  

c o n t r a d i c c i o n e s  soc ia les ,  p o r  l o  q u e  es  mejor s u p o n e r   q u e  l a  

m o d e r n i s a c i b n  implica u n a   r e v o l u c i b n  al i n s c r i b i r s e   d e n t r o   d e  

u n a  l b g i c a  d e  cambios histc jr icos m a n i p u l a d a  pot- una m i n o r i a .  

En M C x i c o ,  e l  g o b i e r n o  d e  M i g u e l  d e  l a  Madr-id 

E 



r - e a f i r m b  l a  i n m i n e n t e   n e c e s i d a d  d e  i m p l e m e n t a t -  l a  l l a m a d a  

m o d e r n i z a c i b n   e c o n b m i c a   a n t e  las c r i s i s  d e l  i982 c u a n d o  e l  

g o b i e r n o .   t u v o  que  recurrir a l  e n d e u d a m i e n t o   e x t e r n o  con e l  

a f A n  d e  c o n s o l i d a r  l a  s u s t i t u c i c i n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  l a  

a p e r t u r a  comercial, el  i n g r - e s o  a l  GFITT ( A c u e r d o   G e n e r a l  d e  

A r a n c e l e s  y Comercio), l a  v e n t a  d e  empresas paraestatales y 

l a  i n v e r s i c i n   . e n  e l  sector primario p a r a  react ivar  l a  e c o n o m í a  

n a c i o n a l .   D e s d e   e n t o n c e s ,  e l  G o b i e r n o  h a  i n i c i a d o ,  p o r  lo  

m e n o s  a n i v e l  d e l  discurso, el m o n t a j e  d e l  e s c e n a r i o  p a r a  

asegurar l a  n u e v a  estt-ategia e c o n c i m i c a  y se h a  e n c a r g a d o  d e  

asumir  los  compromisos d e  l a  crisis  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l ,  

para a g i l i z a r  las c a p a c i d a d e s   e c o n b m i c a s   i n t e r n a s  d e l  E s t a d o .  

E l  modelo d e  a c u m u l a c i b n   e n   M 4 x i c o ,   e n c u e n t r a  

s u  l b g i c a  e n  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  pc-oceso d e  p r o d u c c i b n  a 

p a r t i r  d e  l a  c o m p o s i c i b n  o r g h i r - a  d e  capi ta l  que se o r i g i n a  

d e  l a  r e l a c i c i n   e n t r e  el  capi ta l  v a r i a b l e  y e l  capi ta l  

c o n s t a n t e ;  y a  q u e  e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  implica 

mayor i n v e r s i b n  d e  capi ta l  c o n s t a n t e   s o b r e  e l  v a r i a b l e  l o  q u e  

i m p u l s a  e l  desart-olla t e c n o l c i g i c o  d e  l a  i n d u s t r i a  a l  misma 

tiempo q u e   u n  desempleo c t - e c i e n t e  p o r  l a  s u s t i t u c i b n  d e  

f u e r z a   d e  t r a b a j o  p o r  m a q u i n a r i a s .  Y a  q u e ,   a u n q u e   n o  

d e s a p a r e z c a n  l a s  f cten tes d e  emp 1 eo ,  s i suf r- i r a n  

t r a n f a r m a c i o n e s  i r revers ib les  a l  i m p l e m e n t a r s e   n u e v a s  formas 

labora les  y p a r  t a n t o ,  las  r e l a c i o n e s  soc ia les  d e  pr -oducc ic in  

t i e n d e n  a t r a n s f o r m a r s e  a l  amparo d e l  desarr-al l o  

I 

i 



i n s t i t u c i o n a l  d e l  Es tado .  

De esta m a n e r a   e n  1985 se t e r m i n a   f o r m a l m e n t e  

c o n  l a  r e e s t r u c t u r - a c i b n  d e l  sector e x t e r - n o ,   c o n  l a  a p r o b a c i b n  

d e  la  L e y   R e g l a m e n t a r i a  a l  ar-ticulo i3i C o n s t i t u c i o n a l   e n  

materia d e  comer-cio e:.:.tet-ior; ademirj  d e  l a  c o n s e c u e n t e  

d e s a p a r i c i b n  d e l  I n s t i t u t c l   M e x i c a n o  d e  C o m e r c i o   E x t e r i o r -  y e l  

i n g r e s o  d e  M b x i c o  a l  GCITT, a f i n a l e s  d e  1984. 

For o t r o  lado, l a  c lase  obrera  m e x i c a n a  h a  

t ratado,  d e  d e - f e n d e r  los empleos d e  l a  p l a n t a   p r o d u c t i v a  d e l  

de ter ioro  e c o n b m i r o  a l  s u s c r i b i r s e  p a c i f  i c a m e n t e  ba jo  los 

t c l r m i n o s  d e l  P a c t o  d e  S o l i d a r i d a d   E c a n b m i c a  (PSE) en 

d i c i e m b r e  d e  1987 e n c a b e z a d o  p o r  el  L i c .   M i g u e l   d e  l a  Madr id  

H u r t a d o  y los t res  secto,res sociales m6s i m p o r t a n t e s .   C I g u s t i n  

L a g o r r e t a ,  por  el  sector e m p r e s a r i a l ;  F i d e l  V e l h z q u e z ,  p o r  e l  

obrero (CTM) y Hector Hugo O l i v a r e s  V e n t u r a ,  pot- e l  c a m p e s i n o  

(CNC) S i n  embargo la  r e a l i d a d  p a r a  las  clases p o p u l a r e s  es 

desolador?, ya q u e  e l l o s  s o n   q u i e n e s   c a r g a n   e 1  peso d e l  P a c t o  

a l  comprometerse a no s o l i c i t a r  a u m e n t o s  sa lar ia les  m i i s  a l l &  

d e  los a u t o r i z a d a s  p o r  e l  G o b i e r n o .  

Miguel  C o v i a n  P e r b z ,  miembro d e  l a  C u m i s i b r i  

d e  I d e o l o g i a  y P r o p a g a n d a  d e l  GEN d e l  PFII, r-eafirmo q u e  l a  

c r e a c i b n  d e  un C o n s e j o   L o c a l   D e m o c r - h t i c o ,   t i e n e  que vet- c o n  

e l  e j e r c i c i o  r e s t r i n g i d o  d e  las  l ibertades c i u d a d a n a s  p a r a  

1 



451, la  modernizacibn  de  las  formas  tanto 

politicas  como  econbbmicas  dirigidas por-  la tecnocracia, 

redundan en el establecimiento  de  mecanismos  de  control y 

subordinaci6n  institucional  del  desarrollo  del  Estado"  Esta 

renovacibn  engendra la  necesidad  de  legalizar- la direccibn 

estatal  haciendo  hicapik  en la participacibn  electoral  de la 

sociedad  civil  aprovechandn la necesidad  de  ajustar el. camino 

democrAtico  o+icial a la  legalidad,  mediante  la 

subord  inac i bn de la  participacibn  masiva  en las 

tranformaciones  de la  vida  politica y econdmica  del  pais. 

De este  conjunto  de  testimonios se destaca  con 

nitidez la  linea  politica  del  t-&gimen de De la Madrid;  la 

democratizacibn  como  sinbnimo de participacibn  politica 

electoral  restringida y controlada  desde el marco 

insti tucional, pot-  lo q u e  se renuevan  las  es1;ructuras de 

poder.  estatal y de  esta  manera por-  lo que la  unidad  en  el 

manda  tiene que reestrurturarse  desde el  plano  nacional. La 

lbgica  del  discurso  moderno  persigue la continuidad  del 

La Jornada, Abril de 1985, p69. 14. 

3b La Jornada, 25 julio 1986, p69. 8. 
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proyecto de nacibn que se concibe como e l  (mico y en e l  que 

todos   los  mexicanos deben buscar  solucionar sus intet-eses 

i n d i v i d u a l e s  y socia les.  S i n  embargo, e l  o b j e t i v o  de l a  i 

modern izac ibn   se   inc l ina   hac ia   e l   ‘es tab lec imien to  de 
i. 

e s t r a t e g i a s  econbmicas de r e c o n v e r s i b n   p a r a   f o r t a l e c e r   l a  

p lanta  product iva  nac ional .   Esta  reconvers ibn se basa, 

sustancialmente, en l a  modernizacibn  tecnica de l a   i n d u s t r i a  

con l o  que se da m A s  importancia a l a   i n v e r s i b n  de c a p i t a l  

constante y p o r   l o  que los  asuntos  econbmicos  cobran v i t a l  

importancia con e l   f i n  de que 9ste sea e l  motor  del  

d e s a r r o l l o  y crecimiento  nacional .   Esta  modernizacibn supone, 

por  ese s o l o  hecho, e l  encadenamiento y subordinacibn de l a  

i n d u s t r i a   n a c i o n a l   a l   c a p i t a l   e x t r a n j e r o   a l  no  poder i n v e r t i r  

como se requ ie re   den t ro   de l   pa i s i .  Re t a l  manera que p a r a   e l  

nuevo  grupa l o  econbmicu  subordine a lo p o l i t i c o   p a r a  

es tab lece r   es t ra teg ias  de p a r t i c i p a c i b n  or-denadas y disc;”ndas 

para Xa t-ept-oduccibn del  Estado. Podemos pensar que con es ta  

reconver-sibn e l   p a i s  puede convet- t ime en l a  gr’an maquiladora 

de ESmdrica La t ina ,  ya que e 1   c a p i t a l   e x t r a n j e r a   i n v i e r t e  

siempre en donde l a   f u e r z a  de t raba jo   es  m&s barata. 

E l  21 de febrero  de 1986, e l   L i c .   M i g u e l  de l a  

M a d r i d   d i r i g e  un  mensaje a l a   n a c i b n  en donde  asegut-6  que e l  

gobiet-no t i e n e  que pro teger   la   soberan ia   nac iona l   inv i tando a 

Las clases  p0pulares a sumarse posi t ivamente a l  esfuerza 

nac ional  de l a  modernizacibn;  mientras, en su cuarto  informe, 



e l  Mandataria  vuelve a rei tet-at-  " . m A l o s  ob reras l e s  

cavresponde  elevar l a   e f i c i e n c i a  y la produc t iv idad  en ,sus  

fuentes de empleo, preserva las y de-fender sus s a l a r i o s   r e a l e s  

y p a r t i c i p a r  en l as   t a reas  de reconvers ibn   indus t r ia l ;  

abordar-  con in imo y v i g o r   l a  moder-nizacibn de nuestro  aparato 

product ivo. .  . " 

Como podemos observar,  los  nuevos  t&t-minos  del 

d iscurso  . son l a   p r o d u c t i v i d a d ,   l a   e f i c i e n c i a ,   l a  

moderniraci6n y l a  recanver-sibn  insertas desde l a   l b g i c a   d e l  

d e s a r r o l l o   d e l   c a p i t a l ,  que se traducen  socialmente en 

d e t e r i o r o   s a l a r i a l ,  desempleo  masivo, i n   j u s t i c i a s   l a b o r a l e s ,  

c rec im ien to   de l  nGmet-o de  desocupados, e tc .  ; Sin 

embargo, las  necesidades  sociales  se  or ientan  solamente desde 

l a  l c j g i ca   de l   desa r ro l l o  econcjmico para  poder  hacet*  frente a 

l a   c r i s i s  econbmica de l o s  ochenta. 

Estas  razones  provocaron l a   c o r p a r a t i v i z a c i c j n  

de los grupos   s ind ica l  y l a  domesticaci6n de los  grupos 

populares a l a   d i n i m i c a  impuesta;  por 10 que, pensamos, que 

37 De l a  Madrid Hut-tado, Miguel,  Cuarto  Infopme de 
Gobierno, M#:.:icn, Pres idencia de l a  Hepdblica, 
1986, p6g 56. 

Vet- los casos de l a  NISSAN Mexicana en donde cerca 
de 2 , 0 c : N j  t t-aba j adores  fueron  suspend  idos 
es t rep i tosamente   por   la  empresa. A l t o s  Hornos de 
Mexico, en donde cerca de 12.0CK) obreros  fueron 
suspendidos. en, La  Jornada,  Suplemento,  domingo 15 
de j u l i o  de 1987. 



l a  r e c o n v e r s i b n  y l a  m o d e r n i z a c i b n   p o n d r a n  a l  d e s c u b i e r t o  l a s  I 

c o n t r a d i c c i o n e s   e n t r e  capi ta l  y t r a b a j o  a las q u e  se ref iere  I 

M a r x  ( z 9 ) ;  estas c a n t r a d i c c i o n e s ,   r e f l e j a n  e l  g r a d o  d e  

i 

I 

Po t a n t a ,  l a  m o d e r n i z a c i b n  se e n t i e n d e   e n  

n u e s t r o  t r a b a j a  como u n a   i n i c i a t i v a   n a c i o n a l  para d e s a r r o l l a r  

t e c n i c a m e n t e  l a s  i n d u s t r i a s   m e x i c a n a s ,   n o   c a n  el  f i n  d e  

acabar c o n  e l l a s  s i n o   c o n  e l  d e  mejorar su s i t u a c i d n .  E s  l a  

i r n p l a n t a c i b n  d e  un n u e v o   o r d e n  laboral  q u e   t i e n d e  a 

r e s t r - i n g i t -  las  l i m i t a c i o n e s  d e l  capital  y d e l  E s t a d o .  

El n u e v o  proyecta e c o n b m i c o ,  parece q u e  

p r e t e n d e   d e s p l a z a r  y descabezal- a l a  o r - g a n i z a c i b n   s i n d i c a l  

como a l g o  i n s e r v i b l e ,  obsoleto y r e t r b g r a d o  que d e b e  b u s c a r  

m o d e r n i z a r s e  p a r a  o b t e n e r -   u n  mayor r e n d i m i e n t o ;  I t . .  l a  c lara  

y c r e c i e n t e  d e b i l i d a d  d e  los s i n d i c a t o s  a c a u s a  d e l  desempleo 

masiva, e5tA dekt-ds  d e  l a  i d e a  d e  m o d e r n i z a c i d n .   . . C o n   u n a  

n u e v a   d e f i n i c i b n  d e  cbmo se l l e v a  a cabo e l  t r a b a j o  

p r o d u c t i v o ,  b a j o  que  r e g l a s ; ,  q u i h e s   p r o d u c e n ,   c o n  l o  que e l  

d e s a r r o l l o  d e l  s i n d i c a l i s m o   m e x i c a n o  aparece como s u p e r f l u o  e 

i n u p e t - a n t e   a n t e  l a  m i r a d a  d e  su5 miembros.. ( 4 0 ) m  L a  

m o d e r n i z a c i b n  como l o  h a n   e x p r e s a d o  A d o l f o  G i l l y  y A t - t u r o  

39 M a r x ,  Carlos,"La j o r n a d a  laboral"  e n ,  E l  C a p i t a l ,  
M e x i c o ,   F o n d o  d e  C u l t u r a   E c o n b m i c a ,  tomo I ,  p&g. 89. 

Micheli, Jordy ,  La J o r n a d a ,  "Boom i n  t h e  USA", 8 d e  
n o v i e m b r e  d e  1986. 



Anguiano (4i); tiende a modernizar las estructuras  de  poder y 

de fuerza institucional desorganizando organizadamente a la 

colectividad popular, se trata de dividir y de desmantelar a 

cada grupo social  para pt-ovocar  la competencia entr-e ellos y 

aumentar el rendimiento de capital mediante la subordinacibn 

legalmente instituida y cantt-olada  pot- el Estado? 5 4 3 ~ )  '8 * 

De esta manet-a, el Estado mexicano y 

especialmente, el nuevo gt-up0 dominante, expresa su propia 

ideologia a nombre de todos; este fencimeno se observa 

'especialemnte en las cuestiones  educativas  en  donde se forma 

la cultura politica de 105 ciudadanos. A s i ,  mediante la Carta 

Magna, se pretende hegemanizar ideolbgicamente al Estado. Sin 

embargo, estamos  ciertos  de que, debido a la divisibn social 

del Lrabajo y a la divisibn de la estructura social  en  clases 

que  separan a los que  poseen  medios  de produccibn de los que 

tienen que  alquilarse  como met-cancias  productor-as de valor 

como e5 la fuerza de trabaja; mantienen y conservan cada una 

su propia idealogia de clase. La ideologia set-vit-& de 

herramienta para podet- interpretar la realidad  social desde 

otra bptica. 

Para el nuevo grupo politico, la modernizacibn 

ha  reemplezado el t&rmino Revolucibn, desvaneciendo con ello 

4 %  Ver-, El Cotidiano, Mt$:.:ico, UAM, septeimbre-octubre 
de 1986, nthm. 13. 
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Q 
la  radicalidad  del  discut-so y la  integracibn  nacional a una 

dinlmica de transformaciones  políticas por la  via  pacifica y 

de la  concer-tacibn, mas no de la  ruptura  violenta  de  las 

estructuras  institucionalemente estab1ecidas.Curiosamente 

este  fenbmeno  ocurre  en  la  historia  de  MGxico  en los periodos 

de crisis. Por ejemplo,  durante la crisis  mundial  del 29 en 

que Emilio  Portes  Gil,  llama  a  tados  los grupos 

revolucionarios a sumar  esfuerzos para  pacificar-  al  pais a 

nombre de 105 g r u p a s  obregonistas;  durante  le  gobierno 

alemanista 1946-1952, cuando la  revolucibn Se 

institucionaliza  con  caracter  moderno y al  nivel de la5 

exigencias  internacionales. Es cuando el Partido  de la 

Revoluci6n  Mexicana  PRM,  cambia a PRI, con  el fin de que la 

Revolitcibn  mexicana na se construya  a  base  de  luchas  sino  por 

la  via de la negociacibn  pacifica y ordenada  de  la  vida 

civil. Es la  epoca en que el  civil ism0 (4")  ; se erige  como 

nuevo  estandayte  revolucionario. El sexenio de De la Madrid' 

en que la crisis  econbmica se agudiza y las  devaluaciones se 

generalizan  junta  con la inflacibn y el  desempleo. De esta 

manet-a  la  Revolucibn  tiende a  verse  como  algo del  pasado 

(43)  tal  vez como  herramienta  inservible o reliquia de la 

1 

4r Pellicer de Erody,  Olga,  "El  Arribo  del  civilismo y 
su afianzamiento  en  el  poder"  en,  Historia de la 
Revolucibn  Mexicana,  Mbxico,  El  Colegio  de  MBxico, 
tomo 26,  1986, Plg.  68. 

43 "...No hagamos  caso de los llamados  antinacianales 
y  feudales del  pasado. Las viejos caudillos han 
sido t-ebasados  por  las  instituciones ... alejemonos 
de los  emisarios  del  pasado.. . ' I  Excelsior,  mayo  de 

1.24 



h i s t o r i a  para t-esolver los  problemas d e  l a  crisis. Por  su 

p a r t e  A r n a l d o  C b r d o v a  afirma q u e  ' l . .  . n u n c a  se h a b i a  impuesto  

l a  m o d e r n i z a c i b n  a l a  R e v o l c t c i b n  como e n   n u e s t r o s  tiempos. I 

(449); S i n  embargo,  a l  parecer, e l  t d i - m i n o   m o d e r n i z a c i b n  se 

u t i l i z c i   c o n   b a s t a n t e  fuer-za  e n  Mdx ico ,  d u r a n t e  el  pot- f i r iato  

d e  1887 a 1910 y que por- l o  mismo es e l  a n t e c e d e n t e  d e l  

proceso r e v o l u c i o n a r i o .   F o r m a l m e n t e ,  e l  t e r m i n o   m o d e t - n i z a c i b n  

es mas a n t i g u o   q u e  e l  d e  r e v o l u c i b n .  

La n u e v a   C 1  i te  g o b e r n a n t e   e n  Me): i c o  se aferra 

a l a  i d e o l o g i a  m o d e r n i z a d o r a   c o n s u m a n d o  l a  t e c n o c r a t i z a c i b n  

d e  l a  v i d a  p o l i t i c a  n a c i o n a l   e n  todos sus n i v e l e s .  Los 

t e c n b c t - a t a s  d e  hoy,  e n  su b u e n a  p a r t e  j o v e n e s  cargados d e  

t i t u l o s  u n i v e r s i t a r i o s  como si f u e r a n  d e  n o b l e z a  y que, e n  su 

mayoria, s o n   i n e p t o s   f u n c i o n a r - i o s  p f 3 b l i c o s  t a l  v e z  p o r  su 

i n e x p e r i e n c i a  pr-dctica c o n  l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l  o p o r  su 

i n m a d u r e z  p o l i t i c a .  En este g r u p o  n o   p u e d e   d e s c a n s a r  l a  

e s p e r a n z a  d e  . l a s  r e v o l u c i o n e s  d e  Zapata y Vi l la ,  c a n c e l a d a s  

pot- decreto y a b s o r v i d a s  d e s d e  e l  d i s c u r s o  hasta la  a c c i c i n .  

Las r e v o l u c i o n e s  d e  las  traba jadores  d e  C a n a n e a   ( j u n i o  1906) 

y R i a   B l a n c o   ( e n e r a  1907) que m u r i e r o n  pat-a t ratar  d e  

t r a n s f o r m a r  este p a i s ,  l a s  r e v o l u c i o n e s  d e  l o s  h e r m a n o s  

Flores Mag6n y d e  los Set-dim, la d e l  g e n e r a l  Lazar-o C 6 r d e n a s  

1988, p6g.  23, s e c c i b n  " A " .  

i 

i 

44 C b r d o v a ,   A r n a l d o ,  "La crisis de l a  R e v ~ l u c i G n "   e n ,  
Nexos, nGm. 112, M e x i c o  1988, pdg. 23. 



y de Lucio  Blanco,  en fin todos esos caudillos  que  murieron 

con  la  esperanza  de que la  Aevolucidn  Mexicana  conservaria su 

CarActer  popular- y no  elitista,  han  desaparecido. 

, 

' ' =  .Hoy est6 mas claro  que  nunca el deseo-de cambio 

de  los  diferentes  grupos  sociales;,  al  chocar  con el i 

conservadurismo  ciego y sin  ningan  aliento  ideolbgico ni i 

politico de la tecnocracia  encumbrada  en  el  poder  que  puede I 
i 

provocar, pat-a  el pais un desastre  irreparable.. I "  

La  democratizacibn  revolucionaria  de la  vida 

politica  del p a i s  no  puede  depnder de los  caprichos o de  las 

necesidades de un  pequeño  grupo  social,  sino  que  debe 

construirse  con  la  par-tic,ipacibn  politica y econtjmica de 

todos  para  Mbxico,  como un reclamo  nacional  para  establecer 

un nuevo  Estado  revolucionario y aut#nticamente 

participativo,  en  donde se respete la  voluntad  general y la 

soberania  del  pueblo, como lo  ordena  nuestra  Constitucibn 

Politica  para  reafirmar la  propia  esencia  revolucionaria y 

nuestras  convicciones  nacionales. 



CAPITULO I 1 1  

CONSECUENCIAS POLITICAS, PRESENTE Y FUTURO DE ' LA TECNQCRACIA 

EN MEXICO. 

c) UNA ARISTOCRACIA EN EL PODERr. 

Desde la obra politica del tebt-ico italiano 

Vilfredo Pareto al que  nos  hemos referido con bastante 

insistencia a lo largo de nuestro trabajo,  la explicacibn de 

la complejidad social  se presenta, en forma  general, como un 

sistema social compuesto de  ciertas moldculas istituciona1.e~ I 

en donde se encuentran t-esiduas, derivaciones, intereses e 

inclinaciones sujetas a un sin fin de acciones y motivaciones 

tanto 1'6gicas como ilbgicas. i 
Tal vez pot- esta razbn, Pareto prefiera hablar 

de estratos y no  de  clases sociales. Fare el, 105 estratos se 

componen por infinidad de grupos sociales que manifiestan 

cada uno de 110s sus propias convicciones y 5115 propios 

intet-eses. Sin embargo, al igual que Marx, divide 

sustancialmente a la sociedad en  dos grandes apartados que 1 

son el estrato inferior y el estrato superior; para Marw, los 

explotados y los explotadores. En esta parte cabe preguntarse 

I 
:, 

1 

i 
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cull de  ellos  debe godernar y por que”.’ ; La respuesta  no ha 

sido  expresada con claridad, a de ‘\I && 2 ~ dg&d/i C. 

Las jerarquias  socialmente  institucionalizadas 

pueden y deben  ser  transformadas  bajo la dinamica del 

beneficio al conjunto social. Por  estos motivos, la supuesta 

igualdad social en  un esquema  de  desarrollo social tan 

complejo no es tal sino que es, precisamente, la expresibn de 

la desigualdad  controlada p o r  los grupos dominantes. Este 

grupo  dominante al que hemos llamado &lite e5 el grupo 

dirigente pot- excelencia, el grupo  privilegiado  dueño de los 

medios de producci6n que propone  formas  de  organizacibn ! 

social  alternativas para reproducirse en  el poder y que  se 

opone, por ello, a los grupos  inferiores,  gobernados o 

dirigidos. 

Sin  embargo, en todas las formas  de 

organizacibn  social  colectivas  encontramos  grupos  dominantes 

poco  numerosos  que  se  mantienen en  el poder por la fuerza ’ 

fisica militar- o pot-  la fuerza constitucional. De esta  manera 

la dialgctica  social se mueve  entre  estos dos grandes  grupos 

sociales para dar- origen a las nuevas formas; sociales  de 
1 

organizacibn. Debemos  recalcar que no es  que  estos dos grupos 

se enfrenten  entre si monoliticamente  sino  que estln 

divididos p o r  ratones  histbricas  que se manifiestan j 



s o c i a l m e n t e .  

F 

Debemos recordar, t a m b i k n   q u e   n i n g u n o  d e  l o s  ; ! 

d o s  b l o q u e s   s o n   h o m o g e n e o s  y q u e ,  t a l  v e z  p o r  e l l o ,  n o   p o s e a n  / 
~ 

i d e o l o g i a  p r o p i a   n i   c o n c i e n c i a  d e  clase. 

1 

i 

i 
P a r a   P a r e t o  e l  es trato  i n f e v i o r  se e n t i e n d e ,  

tambictrn, como l a  clase d e l  n o - g o b i e r n o ,   e n   d o n d e  l d  

p a r t i c i p a c i b n  es d i r i g i d a  y c o n t r o l a d a  p o r  los  estrato  

g o b e r n a n t e s  ' l . .  . Q u i e n   g o b i e r n a  es siempre u n a '  ol igat-qui  

a r i s torr&t ica .  S i n  e m b a r g o  c o n  e l l a ,  l o s  c i u d a d a n a s   a l c a n z a  

u n a  mayor p a r t i c i p a c i b n  socia l  d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r  

soc ia l .  I 'I ( 4&)  ; a l  parecer, par-a Pareto ,  este g r u p o  o k l i  t 

t i e n e  como e s e n c i a  l a  s u p e r i o r i d a d   q u e  l e  a s i g n a n  l a  

i n d i v i d u o s   " n o t a b l e s "  d e  i n t e l i g e n c i a ,  carlcter  y capacidades 

s u p e r i o r e s  a l o s  i n d i v i d u o s   c o m u n e s .   S o n   q u i e n e s   t i e n e n  1.0s 

i n d i c e s  m & s  a l t o s  d e  r e n d i m i e n t o  y p r o d u c t i v i d a d   e n  susi 

a c t i v i d a d e s  y ,  p o r  t a n t a ,   s o n  , g e n e r a l m e n t e  l o s  l ideres 

sociales. 

i 
/ 

1 
i 
d 

E s t a   r e l a c i b n   e n t r e  clases n o s  l l e v a  a la 

n e c e s i d a d  d e  d e f i n i r  el c o n c e p t o  d e  h e g e m o n f a .  

L a   h e g e r n o n i a  d e l  E s t a d o  radica ,  

4L P a r e t o ,  V i l + r e d o ,  T r a t t a t o  di Socioloqia G e n e r a l e ,  
F l o r e n c i a ,  E a r b e r a  Editores ,  1916, ( T r a d u c c i b n  al  
espago1 d e  JesGs Lrjpez Pacheco en Madrid 1959). 
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fundamentalmente en la universalidad de sus conceptos 

utilizados para mantener!se en el poder; es decir, el Estado 

moderno no puede, por ningh motivo, ratificar univocamente 

los inter-eses propios de una sola clase. Su funcibn es la de 

ordenar  institucionalmente  a  los grupos sociales bajo la 

16gica del beneficio colectivo o universal. La contradiccibn 

se presenta aqui cuando en la misma  lbgira del desarrollo 

capitalista el Estado ordena y organiza ronstitucionalmente 

para reproducir o satisfacer los  intereses propios de un 

escaso grupos social,  dejando de lado  los  intereses propios 

de la colectividad. Es el inter&s  del capital quien propone 

los formas corporativas de organizacibn social en donde la.; 

mayorias sociales son inscritas  institucionalmente para 

reproducir las rotaciones de capital. 

i 

E l concepto de hegemonia es importante porque 

expresa la eficacia  institucional del sistema que se 

instrumenta desde la misma  ideologia. Para otra  tebricn 

italiano, al que tambitln nos hemos refirido en nuestro 

trabajo,  Antonio  Gramsci, la hegemonía se da a partir de la 

imposicidn al conjunto social  de una ideologia o cosmovisi6n 

o manera de vivir  proyectada a nivel nacional  por un g r u p o  

minoritario. 

\ 

Por otro lado., para Marx, el problema de la 

ideologia  dominante,  tiene que ver con un problema 



estructural en donde el sujeto de enajenacibn es el obrero en 

el momento mismo en que e!s cosificado, cuando se le desprende 

de sus propios  medios de produccibn para integrarse  a un 

sistema  productivo  solamente  con su fuerza de trabajo. Por  
! 

verdaderas causas  de la enajenacibn social. Esta enajenacibn 

expresa, por demAs las contradiciones materiales entre la 

fuerza  de trabajo y el Capital. 

Pasando al caso  del Estado mexicano,  los 

intereses del  capital  son garantizadas en la medida en que se 

presentan  como  compatibles con las  intereses de los gr-upos 

dominados. Esta t-elacibn se ha instrumentado desde 1956 con 

la fundacibn de la CTM (Confederacidn de Trabajadores de 

Mixico) y en 1938 con la fundacibn de la CNC (Confederacibn 

Nacional  Campesina) en donde los movimeintos obrero  y 

campesina han  sidn subordinados institucionalmente 

controlados a una ldgica de desarrolla capitalista en donde 

su participacibn contribuye exclusivamente a la repr-aduccibn 

econdmica y politica del grupo dominante. De esta  manera, el 

poder  del Estado se proyecta al conjunto social por su 

capacidad de integracidn de un sin  fin de grupos  bajo un 

mismo proyecto de desat-rollo  social. &si, la hegemonia del 

Estado mexicano se puede advertir gracias a la 

I 
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corporativizacibn ' I . .  "salvaje y autoritaria. . I' (47) ; de los 

movimientos  populares institucionalizados. 

"...La reproduccibn  de la &lite en  MrAxico, 

tiene que ver con los cargos  de  direccibn  que se ocupen en  la 

administracibn pI3blica federal. I .  " (4p) ; de tal manera que 

esto  obliga  a la clase  gobernante  a  controlar los ejes de 

direccibn  desde sus propias  instituciones tal como lo afirma 

Roderic Ai Camp en sus tt-abajos méis recientes. De tal manera, , 

los cargos en  la administracibn phblica expresan las 

posiciones  politicas  formales del poder institucional en  el 

Estado  mexicano en donde, desde los a#os veinte,, la 

integracibn de la familia  revolucionaria ha estado  supeditada 

a las necesidades del mismo Estado. 

En Mlxico, y desde 1982, ha ido asumiendo 

materialmente el poder del Estado una nueva  casta o clase 

politica  con  nuevas  caracteristicas propias. 

Este  nuevo  grupo  pretende la modernizacibn  de 

los caminos  politicos  de la participacibn  ciudadana con el 

fin de recuperar en su totalidad la legitimidad perdida. Esta 

nueva  casta  a la que  hemos llamado tecnocracia, se erige  como 

47 De la Garza Enrique, Genesis del Estado 
Autoritario, Mexico, El Colegio  de Mexico, 1986. 

48 Roderic Ai Camp, Los lideres  politicos en Mexico, 
Mexico, Fondo  de  Cultura Econbm.ica, 198%. 



l a  nueva  ar istocracia en el poder q u e  pretende  gobernar 

controlando e imponiendo ~ i c t  propia  voluntad y sus interese   a l  

conjunto  social.  EasAndose #undamentalmente en l a   v i r t ude s  

un i v e r s i t a r i a s  y en la   excelenc ia  acaddmica de sus miembt-os 

han  dejada de la lado la experiencia  real  en los asuntos 

po l i t i co s   pa ra  l a  direccibn  del  Estado. L o s  t i t u l o s  

univers itar- ios   son la mejor carta  de pt-esentacibn para el 

nuevo p o l i t i c o  mexicano. 

A l  parecer  este  nuevo gr-up0 se enfrenta a 

cuatro  problemas  #undamentales; Por un lado,   l a s   f r i cc iones  

soc:iales que implica la llamada  modernizacibn y l a  

reestructuracibn  del   capital ismo mexicano a p a r t i r  de l a  

rec:onversibn i ndu s t r i a l ,  ya que los  arcaismos  econbmicos del 

r&gimen  corporativo y las c r i s i s   f i n a n c i e r a s  en sus 

e s t r ~ ~ t u r a s ,  que no  permiten el desar ro l lo  armbnico de l a  

sociedad,  son  el r e # l e j o  de la  ct- is i s   del   Estado. Las 

estructuras  burocratizadas  instrumentadas  por  el mismo 

Far-tido O# i c i a l  se han convertido en estructuras  r-etrogradas, 

inef icaces  y,  adem6s i l eg i t imo  que sumado a l   d & b i l  incremento 

de la   product iv idad de la   i ndus t r ia   nac iona l ,  se han 

convertido en un  verdadero  obst6culo para al. desar ro l lo  

concertado  del  proyecto  mexicano. 

Un segundo  problema es el que tiene que ver  con las 

f r i c c i one s  entr-e el   proyecto exportador- de manu#acturas y e l  



atraso tbcnico de la industria  nacional, la d&bil integracibn 

del aparato productivo en  M#xico con lo que se presenta  en 

desventaja  frente al capital monopdlico de los paises 

industrializados. La amenaza de convertirse en la gran 

maquiladora  latinoamericana o el "Taiwan" del Continente es 

ya casi una  realidad. L a  misma  industria  mexicana se 

encuentra  semipolarizada entre si con lo que se hace af3n m6s 

dificil establecer una dinarnica controlada del crecimientu 

econcimico. Esta relacibn se reproduce con mayor  crudera en el 

plano inter-nacional cuando a M#xico se le ubica dentro de los 

productores eternos de materias primas y no como  un  pais 

desarro1  lado  industrialmente. 

Un tercer  problema es el que se refiere a la 

crisis politica del sistema  mexicano que se expresa en una 

mayor polarizacibn entre las  instituciones de raricter 

oficial y la sociedad civil. De esta  manera la ilegitimidad 

del sistema politico mexicano se esta convirtiendo en  uno  de 

los problemas mis set-ios para el nuevo grupo. El crecimiento 

del abstencionismo en los procesos electorales mis recientes 

son la prueba de lo  anterior- y con ello la  manifestacicin de 

la perdida de consenso y legitimidad de las estructuras 

politicas de dominacibn. Esta  crisis politica puede 

interpretarse como el descrbdito total de las estructuras 

o+ ic iales del poder. 
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P o r  I:iltimo, l a  recomposic idn  social  de l a  

fuerza de ' t r a b a j o  con  nuevas e s t r a t e g i a s  de p a r t i c i p a c i b n  y 

nuevas  necesidades  para  una mayor  nhmero de sus miembt-os 

ft-ena l a s   a l   t e r n a t i v a s  de  desarr-ol l o  de las   c lases   obrera  y 

campesina d e l   p a i s   a l  crecer  desproporcionadamente e l  nQmero 

de  desempleados  cada ago I .+*) .  Par-a Marx, es te  fendmeno 

ocut-t" en e l  momento en que l a  Ley de l a   t a s a   d e c r e c i e n t e  de 

gananc ia   t ra ta  de manipularse  para que su ca ida  no  sea 

e x t r a o r d i n a r i a  a t ravds  de l os   fac to res   con t ra r res tan tes .  

Con esta  cunste lac idn de contradicciones, el 

desmantelamiento  del   Estado  social  mexicano, se encuentra en 

prnceso y amenaza con d e s t r u i r l o  s i  no se instrumentan  nuevas 

e s t r a t e g i a s  de l eg i t imac idn  y p a r t i c i p a c i d n  de l a  sociedad 

c i v i l  en e l   d e s a r r o l l o   d e l  Estado. 

Desde 1982, l a   c r i s i s  econbmica ya no es tan 

s b l a  una expec ta t i va   s ino  una r e a l i d a d  que esta  provocando el 

estancamiento, en todos  sus  espacios;,  del  Estado; pot- estas 

razones pensamos que e l  dogma de l a  modernizacibn  no es mas 

que una  ser-ie  de  medidas a l te rna t i vas   pa ra   t ra ta r -  de  r-escatar 

l os   b ienes   ma te r ia les  de  unos  cuantos. S i  observamos  con 

detenimiento,   estas  +r icciones  dejan  ver  con mayor c la r i dad ,  

49 ". . .En 1986 e l  nemero  de desempleados en l a  
indus t r ia   nac iona l   ascend ia  a 5 m i l l o n e s ,   c i f r a  que 
+ue dada a conocet- en el V Infor-me de Gabie!r-no d e l  
Presidente  Miguel  de la Madrid  Hurtado e l  1 de 
septiembre de 198b. I I ' I m  



las  nuevas  necesidades  de la clase  gobernante. 

Asimismo, el presidencialismo  institucional 

como  eje  conductor  de la aristocracia,  tal  como  lo  afirma 

Rolando  Cordera (so) en uno de 5u5 articulos,  mueve y remueve 

a su propia  conveniencia  las  formas  del  ejercicio  del  poder. 

De tal suerte  que, la  llamada  modernizacibn  no sea otra cosa 

m6s que la mudernizacibn  de  la  aristocr6tica  del 

presidencialismo a partir  de la  reorganizacibn  de  las 

estructuras  institucionales. 

A l  mismo  tiempo,  los  mecanismos  de  contr-o1  de 

la Ley  de  la  Tendencia  Decreciente  de  Ganancia, SE? ve 

contrarrestada  por  el  control  de  los salarios mgnimos  con  lo 

que se asegura el  prwcio de la  fuerza  de  trabajo y las 

posibilidades  politicas  de sus acciones  dentro  de un  esquema 

de desarrollo  concertado.  Desde 1936 el salario  minimo  ha 

sido  utilizado por la aristacracia  gobernante  como 

instrumento  de  control y de  dominacibn  sobre  la5  clases 

populares.  El  control  del salario  minimo  ha  frenado 

histbricamente  la  potencialidad  politica  de  las  luchas 

sindicales,  sometiendo a las  Clases  mayoritarias a los 

designios  del  grupo  gobernante. Un ejemplo  claro  de  este 

fenbmeno es el  llamado (F'SE) Pacto de  Solidaridad  Econbmica 

Cordera,  Rolando,  "Crisis y liderazgo"  en, FA 
Cotidiano, ndm. 19, M@:.tico, UC\M, 1987. 



q u e  se c m c e r t b   b a j o  el a u s p i c i o   d e l   P r e s i d e n t e   d e  l a  

R e p Q b l i c a ,   M i g u e l   d e  l a  M a d r i d  Hurtado e n   d i c i e m b r e  d e  1987 

c u a n d o  l o s  tres sectores socia les  m 6 5  i m p o t - t a n t e s   ( o b r e r o ,  

c a m p e s i n o  y path-onall a c e p t a r o n   o f i c i a l m e n t e  su i m p a s i c i b n .  

P o s t e r i o r m e n t e  este P a c t o   c o n t i n u b ,   b a j o  los  mismos t e r m i n a s ,  

d n i r a m e n t e   c a m b i o   d e  nt1mbt-e; se l e  l l a m b  ( P E C E )   P a c t o   d e  

E s t a b i l i d a d  y C r e c i m i e n t o   E c o n b m i c o ,   b a j o  e l  a u s p i c i o   d e l  a h  

P r e s i d e n t e   E l e c t o   e n  1988 L i c ,   C a r l o s   S a l i n a s   d e  Gortar i ,  D e  

e5ta m a n e r a  e l  c o n t r o l   d e l   a l c a n c e   d e  l as  d e m a n d a s   p o p u l a r e s  

son o f i c i a l m e n t e   c o n t r o l a b l e s  a t r a v e s   d e  las  i n s t i t u c i o n e s  

socia les  c o n  l a  q u e   s u s   d e m a n d a s  y e x i g e n c i a s   s o n   i g u a l m e n t e  

o l v i d a b l e s   i n s t i t u c i o n a l m e n t e .  

Esta l l a m a d a   m o d e r - n i z a c i b n   n o  e5 t a l .  

U n i c a m e n t e  es el c a m b i o  de i m a g e n   q u e  e l  n u e v o   g r u p o   p r e t e n d e  

d a r  a l as  i n s t i t u c i o n e s  socia les  d e  c o n t t - a l .  Los a n t i g u a s  

b a n q u e r o s   ( L e g o r - r e t a ,   E s p i n o s a  Ig les ias ,  e t c ) ,  d e j a r o n   d e  

ser-la c o n  l a  N a c i o n a l i r a c i b n  d e  l a  B a n c a   e n  1982 p o r  e l  

P r e s i d e n t e   L b p e z   P a r t i l l o ;   S i n   e m b a r g o  se c o n v i r t i e r o n ,  p a r a  

e l  n u e v o   r e g i m e n   e n  las  duei;ios d e  las  C a s a s   d e   B o l s a .  Con 

esto q u e r e m o s   e n f a t i z a r  que esta ar is tocracia  no es n u e v a  

s u s t a n c i a l m e n t e .  Pue es la  misma q u e  ha g o b e r n a d a  s i e m p r e  

s o l a m e n t e   c o n   c a m b i a s   " n a t u r a l e s "  de i m a g e n .   E s t a  

ar is tocracia  se apoya en l o s  i n s t r u m e n t o s   n e t a s  d e l  c o n t r w l  

d e l  Estado par-a r e p r o d u c i r s e   e n  el p o d e r .  



P a r a  C'rrmaldo C b r d o v a ,  ; e l  E s t a d o   m e x i c a n o  

r e p r e s e n t a  y r e p r o d u c e  u n  t - & g i m e n   d e   p r o p i e d a d   e n   d o n d e  l a s  

estructuras d e   p o d e r   e s t a n   c o n t r o l a d a s   d e s d e  l a  l b g i r a   d e  l a  

r e p r o d u c c i 6 n  d e l  mismo Estado .  Un E s t a d o  que b u s c a   p o r   t o d o s  

l o s  m e d i o s ,  l a  a p a r e n t e   r e c o n c i l . i a r i 6 n   c o n  l a  s a c i e d a d  c i v i l .  

e s t a b l e c i h d o s e   e n  l a  rer tor ia  a b s o l u t a   d e  su d e s a r r - a l l a .  A l  

p a t - e c e r  esta d i n 6 m i c a   r e s p o n d e  a l o s  p t - o y e c t o s  

r e v o l u c i o n a r i o s   d e   C a r r a n z a   c o n  el  C o n s t i t u c i o n a l  ism0 e n   1 9 1 7  

y d e  O b t - e g 6 n   c o n  su b o n a p a r t i s m o   d e  E s t a d a  e n  1920. 

D e  esta m a n e r a  e% p o s i b l e  afirmar- que el  E s t a d o  

m e x i c a n o  os u n   E s t a d o  de clase en d o n d e ,   f u n d a m e n t a l m e n t e  se 

se p r o t e g e n  las  i n t e r e s e   d e  los  p e q u e ñ o s   g r u p o s   d o m i n a n t e s .  

"...En M C ~ i c o ,  e l  E s t a d o  es u n   E s t a d o   d e  c lase d o m i n a n t e  y 

como t a l . ,   e n  su a c r i b n ,   i n t e r p r e t a  y e x p r e s a   c i n i c a m e n t e  l o s  

i n t e r e s e s   d e  l a  c lase  d o m i n a n t e   e n f t " n t 6 n d o l o s  a l o s  d e  toda 

l a  s o c i e d a d . .  . ' I  I 

A l  p a r e c e r - ,   s i e n d o  el E s t a d o   M & : t i c a n o  l a  e s t r u c t u r a  

sac ia l  m6s f u e r t e  pot- e x c e l e n c i a ,   g u a r d a   e n  su i n t e r i o r   t o d a  

una serie d e   c o n t r a d i c c i o n e s   e n   t o d o s   n i v e l e s   f r e n t e  a l  

c o n j u n t a  sac ia l .  De esta m a n e y a  l a  a r c i b n   p o l i t i c a  y 
- 

5i V e r -  d e   A r n a l d o   C 6 r - d o v a ,  La i d e o l o g i a   d e  la  
R e v o l u c i b n   M Q x i c a n a ,   M & x i c o ,   E d i c i o n e s   E R A ,  i98J. 

M a r t i n e z  Escamilla, Ramtin,  MQ:.:ico. R e v o l u c i b n  y 
C l a s e   d o m i n a n t e  y E s t a d o ,   M c t x i c o ,  UNAM, 1 9 8 5 ,  p 6 9 .  
1 2 4 .  
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e c o n c i m i c a  d e  esta n u e v a  a r i s tocrac ia  j u e g a  un p a p e l  d e s t a c a d o  

q u e   d e b e  asegut-at-se m e d i a n t e  e l  sistema j u r i d i c 0   e n   d o n d e  e l  

p o d e r  e j e c u t i v o  es l a  m b x i m a   i n s t a n c i a  d e  podet-  d e n t t - o  d e  l a  I 

i 
e s t r u c t u r a  d e  d o m i n a c i b n  es ta ta l .  S i n  embargo,  sabemos q u e  no 

es s o l a m e n t e   u n a   f a c c i b n  l a  q u e  e jerce e l  p o d e r ,   s i n o  e l  
i 

c o n j u n t o  d e  var ias  d a  e l las  que se i n t e g r - a n   e n  las  n u e v a s  i 

I 

9 1  i tes g o b e r n a n t e s .  

c o n t r a d i c c i o n e s ,   t a m b i 9 n   h i s t c i r % i c a s ,  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  

capital ismo e n   n u e s t r o   p a i s .  D e  esta m a n e r a  l a  & l i t e  

t e c n o b u r o c r 6 t i c a  que se e t - i g e  e n  e l  poder-  e n  for-ma d e  n u e v a  

at- istocracia t i e n d e  a m o n o p o l i z a r  e l  u s o   e x c l u s i v a  d e l  podet- 

y l a  v i o l e n c i a  l e g a l  f r e n t e  a l  resto d e l  c o n j u n t o  social .  

A s i ,  l o s  i n t e r e s e s  socia les  d e  las  mayor-ias q u e d a n  

d e s p l a z a d o s  a u n   s e g u n d o   p l a n o  y ,  s e n c i l l a m e n t e ,  se 

i n s t r u m e n t a n  los d e  u n a  minot-ia q u e ,  a n i v e l   d e l   d i s c u r s o  

o f i c i a l ,  se p r e s e n t a  ramo los  d e  la mayot-ia e n  un p l a n o  

n a c i o n a l .  La n u e v a  a r i s tocrac ia  d o m i n a   s i n   g o b e r n a r   p o r q u e  es 

legal  p e r o  n o  legitima e n  sus e s t t w c t u r a s   i n s t i t u c i o n a l e s  d e  

g o b i e r n o ;  es d e c i r ,  l a  ct-isis p o l i t i c a  p u e d e   t t - a d u c i r s e   e n  

una ct-isis d e  l e g i t i m i d a d  i n s t i t u c i o n a l   e n   d o n d e  la 

I 
i 
I 

F i n a l m e n t e  podemos c o n c l u i r -   d i c i e n d a   q u e  e l  I 
i 

o r i g e n  d e  l a  c lase  d o m i n a n t e   e n   M & x i c o   n o  es ott-o m6s q u e  el  i 
1 

o r i g e n  d e l  capitalismo, pnt- l o  q u e  las v i c i s i t u d e s   q u e  5e h a n  
i 

p r e e n t a d o   h i s t 6 r i c a m e n t e   s o n  un ref le ja  par-cial de l a s  \ 

i 
j 
I 

I 

p o l a r i z a c i b n  d e l  c o n j u n t o  s u c t a l  e n t t - e   g o b e r n a d a s  y 
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gobernantes se hace  atin m65 aguda can e l  mismo desar- ra l lo   de l  

E,stado. Los ciudadanos  ya no cr-een n i   l e  cr-een a nadie. No es  

casual que l o s  m6rgenes  de abstencionismo  hayan rr-ecida en 

m6s de un 14% en l a s  Gltimas e lecc iones   p res idenc ia les  

r e a l i r a d a s  en julio de 1988. Ahn cuando s e   d i j o   o f i a c i a l m e n t e  

que hab ia   e l   p roceso  e lec to r -a l  mA5 n u t r i d o  en toda l a  

h i s to t - i a   de l   pa i s .   La   man ipu lac idn   i ns t i t uc iona l  de l a  que se 

ha adueñada e s t a   a r i s t o c r a c i a  pr-opone t'or-mas s ~ c i a l e s  de 

ar'ganizacidn que (micamente  tienden a s a t i s f a c e r  sus prc2pias 

necesidades. 

Esta  nueva  ar is tocrac ia o tecnocracia 5e 

a l e j a ,  por- t a n t o ,   d e l   e j e r c i c i o   c o t i d i a n o  de l a  democracia 

representando en exc lus iva  sus propias  necesidades. La 

exa l tac i6n  de esencias  puramente  administrat ivas y t&cn icas  

d e l  nuevo funcionar-io pt-nvocan que 4ste  no se pr-eocupe  de l a  

l e g i t i m i d a d  de su e j e r c i c i o   p i t b l i c o   n i   d e l   d e s a l - t - o l l a   s o c i a l  

de la democracia. 

E l  nuevo  Gabinete de l   tambi#n   rec ien te  

Pres idente  Car los  Sal inas de Gor-tari es en un 90% personal 

a d m i n i s t r a t i v o  de a l t o   n i v e l   t 4 c n i c o .   L o s   t i t u l o s  acad&micos 

est6n  reemplazando l a  neces idad  las   exper ienc ias   po l i t i cas .  

En f i n ,  a nuestr-o  entender, l a  for-ma de 

gobierno  del  Estado  mexicano  sigue  siendo la de unos  cuantos. 



Forma  en l a  que l a  expresibrt  de l a   vo lun tad  de l a s  mayot-ias 

se   a le ja  de los  l lamados  pr-oyectos  revolucionarios. 

A l  parecer  poco  impar-ta a este  nuevo  grupo  el  

e jerc ic io   democrdt ico en las   est ructuras   soc ia les   cot id ianas  

de los  nuevos  ciudadanos  me:ticanos. For todo esto suponemos 

que para La tecnocrac ia   la   p r inc ipa l   p reocupac i6n   es   la  de 

buscar un sinnctmet-o de  caminos a de  tecnicas  hurocratizadas, 

con e l  cinico f i n  de poder- administrar- alln s i n  gobet-nat- eso 

que  parece  ser 5u gran  negocio: Mexico.. 
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C O N C L U S I Q N E S  

En Mt!:.:ico, desde el media  acadCmico de 

observacibn de los  fenbmenos  politicos;, es posible observar 

un hecha qlre en  mucho ha contr-ibuido a identificar 10s 

alcances reales de la participacibn y movilizacibn de las 

&lites o ~ r u p o s  dentt-o de una  lbgica de capital determinada 

de desarrollo, 

Por- su par te,  el sistema  sacia1  mexicano, ha 

tomado un nuevo cut”so en sus quehacet-es pol j: ticos; tal vez 

por  esto es que la maduracibn  democr6tica se ha convertido en 

un reclamo de la ciudadania. 

Hay quienes dicen  que la nueva  casta pol itica 

esta desacreditada por su ineficacia y corrupcibn,  tal y como 

lo afirma FIbel Vicencio Tovar,  lidet- panista. Por su par-te 

Juana Agui let-a Aspei t id, destacada 1 ider del Partido 

Dembcrata  Mexicano,  t-econocib que la Revolucibn  mexicana ha 

sido prostituida por- los grupos minoritarios en Mexico y que 

es un deber de los ciudac;la.nos rescatarla de esa situacibn. De 

esta  manera  las declaraciones de grupos oposi tnres expresan 

sus criticas al sistema desde la perspectiva de la necesidad 

de reestructurar democr6ticamente el Estado Nacional, a +in 
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de recupera r   l a   l eg i t im idad   pe rd ida .  

Por su par te   Mar io  Ojeda  Paullada,  quien  fuera 

fuer te   cand ida to  a l a   P res idenc ias  de l a  RepCtblica en 1982, y 

que en 1988 fue  nombrado Sec re ta r io  de  Pesca, declarm que 

" . . .e l  PRI es una p i e z a   h i s t b r i c a  a l a  que no  vence n i   e l  

tiempo n i   l a  apar-icibn de nuevos  grupos u organizaciones 

oposi  tot-as. . .que su F a r t   i d o   e s t a  condenado a segu i r  

gobernando  porque SLI p a r t i d o  es del   pueblo ... .nuest ro  par t ido,  

d i j o ,   t i e n e  a los  mejores hombres y por  eso r e p r e s e n t a   l a  

me jor   opc ibn   po l i t i ca   para   los  mexicanos,  porque l a   d o c t r i n a  

que l o   s u s t e n t a  y l a  declar-acibn de p r i n c i p i o s  que $o d i r i g e  

l o  hece ser  dueRo de l a  Revolucibn  popular en marcha;  una 

Revolucibn que se const ruye  todos  los  d ias  por  e l  pueblo y 

par-a #1, gr-acids a l a   a c c i b n  gubernamental. . . I '  ( I ) .  

I 

Con estas  declaraciones  no hemos t ra tado  de 

dar a conocer l a   r e a l i d a d   p o l i t i c a   n a c i o n a l   s i n o ,  a grandes 

rasgos ,   poder   i n te rp re ta r   e l   con ten ido   de l   d i scu rso   o f i c i a l  y 

cbmo se  susct-ibe en e l  a l  pueblo. No pretendimos  hacer  un 

t r a b a j o  meramente h is to r - iugr6 f  i c o  n i  una r e c o p i l a c i b n   t e b r i c a  

de l o  que hay e s c r i t o  sobr-e e l  tema. Preferimos  hacer un 

a n A l i s i s  de l a  nueva r e a l i d a d  mexicana. Esperamos, 

I 

modestamente,  que s i r v a  cmmo herramienta de t r a b a j o   p a r a   l a  

I Publicado en E:-:celsior, 1.3 de jul io de 1986, 
primera  seccicin, p6g. 4. 
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investigacibn del tema  "democt-acia, &lite gobernante y Estado 

en MCxico". 

Estamos ciertos de que el Estado mexicano es 

un Estado integrado y controlado por' una clase  social 

minoritaria. Desde 1976, como se afirma a lo largo de nuestra 

trabajo, el Estado  social mexicano ha ido  asumiendo nuevas 

formas alternativas de organizacibn y control frente  a la 

sociedad civil. 

En la historia de MCxico y a partir de la 

d&cada  de los  cuarenta, el proceso formativo del Estado 

contincta dbndose en forma,  por- dembs acelerada.Se 

perfeccionan las procesas de seleccicin e integracibn de los 

nuevos funcionar-ios al sistema. A parecer,  esta  nueva 

conformacicin tiene que ver con la estela  politica de 

Car*ranza, Obreg6n y Calles con la que la ideologia del nueva 

Estado busca responder a las nuevas necesidades sociales de 

un pequeña grupo en donde se materializa la  t-elacibn politica 

de dominacibn-subordinacibn de  una clase frente a otra. Tal 

vez  esta sea la r-azbn  pot-  la  que, el sistema politico 

mexicano, sea iinico en el mundo,  ya que su composicicin 

politica,  busca  identificarse  nacionalmente, a nivel  del 

discllp-so por lo  menos, con las clases mayoritarias  que 

detentan el poder. 
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Los monopolios del saber, del poder, de la 

ley, del debet-, del Estado, de la educacibn, de la autoridad, 

de la violencia, de la  justicia, de la  libertad, del amor, de 

la corrupcibn, etc., contindan controlados por el Estado,  y 

/ 

el Estado continda controlado por un mindsculo grupillo 

politico que pretende reproducir sus propios intereses 

expresados a escala nacional. 

Con la promulgacibn de la Constitucibn de 

1917, se le conceden al nuevo Estado mexicano toda  una serie 

de atribuciones constitucionales con lo q u e  se pretende 

asegurar la prod~tccibn y  rept-oduccibn de las intereses de 

esta casta.  Tambien, se pretendib, desde un principio, 

legalizar o controlar institucionalmente el camino de la 

Revolucibn. Fue entonces cuando se descubrieron nuevas formas 

de interpretacibn y de desarrollo revolucionario en la 

historia de M4xico. Con estas medidas se oficializaron 

institucionalmente todos los movimientos sociales 

fortaleciendo la c,or-porativizacibn estatal y la 

jerat-quizacibn  but-ocrdt%ca del mismo. 

Por- otra parte, El movimiento organizado, 

corporativizado, institucionalizado de los trabajadores 

mexicanos, ha permitido a los jerarcas del Estado la 

manipulacibn de las voluntades generales a tt-avds del 

discurso y la  pr-omesa. Dejando, ciertamente de lada  los 

I 
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verdaderos intereses de las  mayorias, prometiendoles, en el 

mejor- de los  casos,  infinidad de consesiones para mejorar sus 

situaciones  de vida. 

Estas formas modernas de lograr "alianzas" 

politicas 5e han venido arrastrando desde que se inicio la 

lucha at-mada en 1910. Han degenerado en la construccibn ciega 

de los llamados feudos politicos  en donde el m6s viejo, o el 

m6s  "cuate" del Presidente o de los amigos de... , con el que 
se tienen mas compromisos, con el que se ha conspirado en 

equipo, con el que ha servido de comparsa, con el m6s 

"disciplinado" ( = I y  se adueña del cargo pdblieo en forma 

personal y eternamente lo defiende, como su mejor negocio. 

A nuestro entender, el Estado mexicano se 

pet-fila como un Estado de clase, en  donde se expresan las 

contradicciones de clases  en el plano  de la historia mediante 

la polarizacion social  que provoca el extraRamient0 y 

alejamiento de las clases entre sí. Los gobernantes cada vez 

se encuentran m6s  solos y m68 alejados de la realidad de los 

grupos mayoritarios. Tal vez, a esto se deba la 

!x Roderic Ai Camp se refiere a la disciplina del FRI, 
en  donde ' I . .  I el mejor cbmplice o el que aguanta 
todo y se calla lo que 5e debe callar, no dice lo 
que no debe decir y no se mueve cuando no 5e debe 
mover es el mejor representante de la disciplina 
del Partido...";  en, Ai Camp,  Raderic, La formacibn 
de un gobernar-, Mexico, Fonda de Cultura 
Econcimica, 1985!, p6g. 165. 



antidemocracia actual y la ilegitimidad del sistema social 

mexicano. Nadie cree  en nadie. Vivimos  en una crisis en donde 

el principal actor es la ilegitimidad  legalizada 

institucionalmente. En donde no se respeta la voluntad 

general, en donde se gobierna de espaldas al pueblo, en donde 

se manipula la opinibn pQblica gracias a  las estructuras 

oficiales y a  los medios de comunicacibn maniatados y 

comprometidos con el gobierno,  pat-a beneficio gr-upal o 

personal de los miembros del sistema. 

". . .En Mlnico parece que el Estado no requiere 
justificacibn  alguna de su accibn..." A s i  el Estado 

moderno en Ml:.:ico se perfila como un sistema  autoritario, 

burocratizado de control y de subordinacibn entre clases que 

vigila,  solamente, la consecusibn de intereses particulares y 

trata de mantenerse  en el poder pot- la via de la promesa  en 

el discurso y no  por la accibn  politica de cara al pueblo. 

Este nuevo grupo se ha convertido en la nueva 

oligarquia de la aristocracia que pretende echar a  andar, 

nacionalmente, el llamada proceso modernizador del  pais en 

donde,  la  Ctnica clase que saldr6 ganando, es la clase 

privilegiada debido al  imp~\lso que 5e est6 dando a la gran 

propiedad privada y al gran capital monopblico pat-a  que, 

.3 Cordova, Ar-naldo, Idealoqia de la Revolucibn 

Mexicana,  Mlxico,  ediciones ERFI, 1986, p6g. 179. 
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s u p u e s t a m e n t e ,   p u e d a  competir i n t e r n a c i o n a l m e n t e .  

A s i ,  el proyecto r e v o l u c i o n a r i a  h a  s i d o  

c a n c e l a d o  pot- decreto  y se i n s t t - u m e n t a ,   e n  cambio, u n   n u e v o  

proyecto e n   d o n d e  se o r g a n i z a  y c o n t r o l a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i b n  

d e l   p a i s  y l a  p a r t i c i p a c i 6 n   i n s t i t u c i o n a l  d e  los  d ivet - sos  

g t -upos  sociales.  E n   d o n d e  l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l   a m e n a z a   e n  

c n n v e r t i r  a M Q x i c o   e n  l a  g r a n  maquiladora d e  America L a t i n a .  

Por estas r a z o n e s  es q u e ,   q u i z l ,  e l  n u e v o  

g r u p o  p o l i t i c o  en el p o d e r  a d v i e r t a ,  como parte d e  s u s  

e s t ra teg ias ,  e l  desarro l lo  t C c n i c o  d e  s u s   f u n c i o n e s  y 

f u n c i o n a r i o s ,   j e r a r q u i z a d a s   p r e v i a m e n t e ,   c o n  e l  f i n  d e  p o d e r  

e n t e n d e r   o b j e t i v a m e n t e  ( 4 )  e l  desart-o1 l o  sor i a l  

i n s t i t u c i o n a l i z a d o .   S o n  estos g r u p o s  los  q u e  hoy o c u p a n  l o s  

4 Como se p u e d e  
p o s i t i v i s t a s ,  
p r o g r e s o ,   q u e  

o b s e r v a r  estas c u e s t i o n e s   m e r a m e n t e  
d e s d e  e l  p l a n o  d e l  o r d e n  y el  

d e j a n  d e  l a d o  l a  r a z b n   h u m a n a ,  
p r o v o c a n  que s e  p u e d a   p e n s a r   e n   q u e  las s o c i e d a d e s  * 

f u n c i o n e n  como complejos o r - g a n i s m o s  simQtt-icos y 
prec i sos ;  s i g n i f i c a  creer que e x i s t e   s o c i a l m e n t e  
u n a   m a n o   d i v i n a  que d i r i g e ,  o r i e n t a ,   o r d e n a ,  un 
poco l o  que f u e r a  e l  D e m i u r g o   p l a t b n i c o  d e l  g r a n  
a r q u i t e c t o   c o n s t r u c t o r   d e  l a  n a t u r a l e z a .   E s t a  
v i s i b n ,   n o s   e n c i . e t - r a   e n  postulados p r o f u n d a m e n t e  
c i e n t i - f i c i s t a s   e n   d o n d e  l o s  sabios,  l o s  i l u m i n a d o s ,  
e l  t-ey f i l b s o f o ,  e l  r e y  e c o n o m i s t a ,  los  que s a b e n ,  
l o s  pocos, s o n   q u i e n e s   g o b i e r n a n .  A f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XIX, l a  l b g i c a  p o l i t i c a  d e l  p o r q i r i a t o  era l a  
d e  a d m i n i s t r a r   m u c h a  y hacer lo  m e n o s  qite se 
p u d i e r a  d e  p o l i t i c a ,  p e n s a n d o   e n  l a  s u p u e s t a  
e x a c t i t u d  d e l  d e s a r r o l l o  socia l .  Hoy, casi a c i e n  
a ñ o s  d e  d i s t a n c i a ,  t a l  parece q u e  l a  1 6 g i c a  d e  l a  
t e c n o c r a c i a  es l a  misma. Fat-ece q u e  por- f i n  e l  
g r u p o  d e  l o s  " c i e n t i f i c o s "  d e l  s i g l o  X I X  l l e g a r o n  
a l  p o d e r  d e  la  e s c e n a  p o l i t i c a  n a c i o n a l .  
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puestos de direccibn  y quienes organizan  a su conveniencia, 

como tales, el desarrollo del Estado. De esta  manera la 

politica de masas  que instrument6 el gobierno  durante  los 

años treinta  tiende  a  modernizarse en forma  antidemocr6tica 

debido a que, para el nuevo gobierno, la participacibn 

politica no importa  tanto sino que, en cambio, se inclinan 

por una participacibn econbmica,  dirigida y facilmente 

manipulable; participacibn controlada por quienes ocupan  los 

puestos centrales de decisibn,  mediante  los aparatos 

estatales bctrocrat i zados. 

No pretendimos pues, en nuestro trabajo, 

suponer que la democracia social 5610 puede funcionar en 

sociedades menos complejas.  Nuestra  propuesta  va en el 

i 

sentido de que se deben redefinir democraticamente  las 

estructuras sociales de la participacibn  ciudadana; es decir, 

se debe buscar,  fundamentalmente, construir y legitimar al 

Estado mediante la participacibn consciente y constante de la 

sociedad civil para concertar transformaciones sociales 

orientadas hacia el beneficio colectivo. E5 una  necesidad 

politica que se respete la voluntad  general,  para poder 

continuar con el proyecto de la Revolucibn. Se trata de que 

los representantes populares sean eso y no gansters que 

ofrezcan sus servicios al mejor postor o al Partido mas rico. 

Pensamos que no es la especializacibn  academicamente 

tecnificada y burucratizada la  Ihnica salida a la crisis. Los 
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reclamos  sociales  se est6.n dando en e l   s e n t i d o  de leg i t imat-  

l a   p a r t i c i p a c i b n   d e m o c r 6 t i c a  en todos  los  aspectos  soc ia les 

d e l  Estado. 

Hemos v i v i d o  en un sistema que  favor-ece, 

aunque  no les pertenece, a una c l a s e   s o c i a l  en exc lus iva.  En 

donde  una & l i t e  hace y deshace para  reproduci r  su estanc ia en 

e l  poder. 

Demandamos un gobierno  l impio,   leg i t imo y 

democr6tico en donde l a   l i b e r t a d ,   l a   j u s t i c i a  y l a  igualdad 

sean l o s  fundamentos sus tanc ia les  de su accibn.  Confiamos en 

que los  procesos  soc ia les  se  or ienten pot- l a  democracia y pot- 

el. respeto a l a   v o l u n t a d  de l o s  hombres que integt-amos  una 

comunidad soc ia l .  
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