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ENSAYOS Y ARTICULOS
 

MEXICO: ESTADO Y(LASE DOMINANTE * 
(Un proyecto de investigacion) 

Ramon MARTtNEZ ESCAMILLAH 

RESUMEN: Este proyecto J1retende sentar las bases de un estu. 
die en e1 que se aclare como ,c1 ,campo de las decisiones po[£ti. 
cas influye en 1a problematica socioeconomica y a la vez red· 
be su influencia. Quiere abor.dar cr£ticamente 1a rigidez de la 
estructura social, de'Ja jurididdad que 1a interpreta y del po
der polUico que laconvierte en norma. En verdad se trata de un 
abordamiento hipotetico del tema que arriba se anuncia. 

1. Introducci6n 

Con marcada frecuencia se expresan en las publicaciones de los 
gropos disidentes y en los de izquierda, wbre todo en la prensa deno
minada marginal, criterios respecto a las concepciones oficiales acerca 
de las lineas generales en que se manifiesta la vida politica de Me
xico; que no logran calar a profundidad en el sentido real del proce
so politico, quedandose generalmente en el enunciado sim,plista, emo
donal, casi religioso pero abiertamente execral de los hechos en que 
se concreta tal proceso. 

* La revista Desarrollo Indoamericano de Colombia en su numero 40, di
dembre de 1977, recoge una primera version de la introduccion y de los apar
udos dos y tres de este proyecto. La revista Economl4 del Instituto de Inves
tigaciones Economicas de la Universidad Central de El Ecuador, en su mime
TO 70 recoge una primera version de todo el documento. 

** Investigador del IIEC·UNAM. 
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Si bien esto configura la respuesta de primera intencion al caracter 

envolvente, totalizador, de la politica oficial y a las grandes dosis de 
apologia que se destilan desde tOOos los flancos, los de oposicion inclu
so, re£lejan -aparte preocupaciones a veces genuinas y actitudes pu
blicas de mas 0 menos compromiso con una mejor suerte politica para 
la sociedad nacional- generalmente no mucha madurez y si gran fal
ta de conocimiento y, 10 que es mas significativo, de interes siquiera 
en un minimo analisis de la genesis y el proceso de encumbramiento 
de la actual estructura de poder. 

Enunciados tales como los que expresan que los gobiernos poste
riores a 1940 no emanan de la revolucion mexicana, tanto cuando em
plean el entrecomillado para referirse a su procedencia historica como 
cuando, aceptando que descienden de tal movimiento, se cuestiona que 
este fue revolucionario, 0 que incluso aceptando que 10 fue cuestio
nan que sigue vigente, al margen de que solo se emplean para «jus.
tificar» militancias 0 «abstenciones» de signa mas 0 menos inmediatista 
o para «legitimar» posiciones de fuerza desde la burocracia «de iz
quierda», las capillas academizantes 0 los grupos de presion; postu
Ian que el arribo a una mejor condicion politica, social y hasta eco
nomica pasa, antihistoricamente, por el reencuentro de la veta de una 
revolucion, la «de 1910» que, como muchos otros movimientos socia
les de America Latina y otras latitudes, quedo «inconclusa», «inter
venida», «interrumpida», etcetera. 

Quizas resulta facil, sobre el papel, hacer surgir, desarrollarse y 
aun liquidar revoluciones. Quizas mas facil todavia inducir «mode
los:t de interpretacion y hasta de actuacion politica, ;partiendo del 
convenenciero supuesto de un movimiento plenamente vigente solo 
de palabra. El problema, sin embargo, para efectos de identificar 
historicamente el signa y la envergadura de las fuerzas que hoy deci. 
den el rumbo politico de Mexico, no es prolongar en tiempo, de mane
ra artificiosa, ni estancar de manera no menos convenenciera, la di
mension con que estallo la revoluci6n «en 1910»; sino advertir como 
produjo en la organizacion economica y en la estructura social las 
condiciones que objetivamente hicieron posible el inicio hacia 1940, y 
de entonces a la fecha, el desarrollo del proceso hacia una moderna 
integracion capitalista nacional, cual fue su impacto en el rumbo de 
los negocios publicos y privados y cmil su secuela a traves de las for
m~ concretas que en uno y otro campos, y en la sociedad en· su con
junto, adopto la busqueda del progreso prometido 0 simplemente 
enunciado en la Constitucion de 1917. 

En este orden de ideas y tomando en cuenta el avance de la histo
riografia y la politicografia mexicanas de los. ultimos treinta y seis 
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I allOS, y de manera especial, la abundantc prOOucci6n documental en 
que se contiene el bagage ideologico y las expresiones del sector pu
blico acerca del progreso economico y social, una investigacion como !, 
la que pretendo proyectar en este documento, concebida en terminos 
metOOol6gica y tecnicamente aceptables, debiera partir de un estudio 
cuidadoso del enroque que la corriente politica que hegemoniza al 
proceso mexicano encuentra en las concepciones politicas y en las co
rrespondientes expresiones juridicas que e1 ala Hamada constituciona
lista, triunfante en la revoluci6n mexicana, logro acabar de mejor rna
nera entre la segunda y la tercera decadas de este siglo. 

Sobre esa base, una de las tareas que cobraran mayor peso en la 
aludida investigacion debiera ser la de sacar a £lote el actual centra
lismo politico y su mas cara expresion en la oligarquia y el «presiden
cialismo» que 10 instrumentan, desatascandolos del eufemismo con que 
a veces han sido tratados, para acotarlos en su significado y alcance 
reales, y elevarlos como categorias de un analisis que permita adver
tir como irradian problemas de 10 estrictamente politico a 10 economil-. 
co y la medida en que han contribuido a la rigidez de la estructUI'3t 
social, de la armaz6n juridica que la interprera y del poder estatal que 
la convierte en norma. 

Para que el tratamiento de ese gran agregado pudiera darse con 
estricto apego al terreno de 10 concreto, tendria que entrelazarse con 
el del irrisorio telon de un federalismo estrictamente formal, mere 
justificante doctrinal para mantener un sistema bicamaral anodino 
para efectos legislativos, pero de 10 mas eficaz para rigidizar el poder 
del presidente de la Republica y la camarilla de beneficiarios que 10 
rodean desde el mismo Ejecutivo y los dcmas poderes; asi como para 
dejar a salvo un interes privado que en boca de los distintos segmen
tos de la oligarquia negociante suele confundirse con el interes de la 
sociedad en su conjunto. Ello, destacando el papel hist6rico que para 
esos efectos ha desempefiado el monopartidismo y su hegemonia po
litica a traves de un sistema de sindicatos, federaciones, confederacio
nes y centrales obreras, campesinas y «populares» por una parte, y de 
camaras, federaciones de camaras y confederaciones empresariales 0 

simplemente patronales de alcance nacional, ,por la otra, teniendo en 
cuenta el proceso de coptacion de los distintos gropos laborales, estu
diantiles, profesionales e intelectuales que en distintos momentos se 
han llegado a manifestar independientes. 

En referencia constante a la cualidad historica y al quantum de 
10 meramente econ6mico, en la investigacion tendra que ser advertida 
la trabazon de intereses intra e internacionales y su clara expresi6n 
en un capitalismo de Estado, pivote de la politica del bienestar dise-
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Dada e impartida de arriba hacia abajo por un mecanismo de conci
Iiaci6n de clases en los ultimos afios llamado tripartita que funciona, 
sin embargo, con el Estado y los representantes empresariales, publi
:cos y priv.ados, a la cabeza, y a traves de expedientes del orden del 
salario minimo, de la jornada maxima, del «rep'arto» de utilidades y 
del de las procuradurias de «defensa» agraria de pueblos y comuni
dades y de «protecci6n» de los consumidores; en aras, siempre, de 
una industrializaci6n que, en los conceptos oficiales, terminara par 
modernizar los mecanismos internos de acumulaci6n de capital, sobre 
todo si al unisono se terminan de recorrer las vias de sustituci6n de im
portaciones destinadas al consumo, y de arnpliaci6n de las inversio
nes extranjeras indirectas, para dotar a la economia del pais «de una 
competitividad en el mercado mundial» que nada tiene que ver, en 
apariencia, con el endurecimiento de los mecanismos de control im
perialista del mercado de capitales y del comercio mundial. 

Y tendran que detectarse, asimismo, dentro del proceso social, las 
bases en que pudo consolidars.e la distinci6n formal entre derecho pU:
blico, derecho privado y derecho «social»; e identificar las atribucio
nes del Estado y su posible evoluci6n, las de los individuos llamados 
sociedades mercantiles y su endurecimiento, y las de la sociedad na
cional y ,su inhibici6n, en orden al postulado de «Unidad Naciona1», 
que ha sido manipulado, para evitar 0 posponer, la gestaci6n de 
una inconfonnidad que podria manifestarse ya no s610 a traves de 
grupos de presi6n sino, sabre todo, de clases explotadas, y para enar
bolar con el Estado a la cabeza «alianzas populares revolucionarias» 
y «alianzas para la producci6n» en torno a los intereses de los mono
polios, y para inducir expresiones de poHtica que hacen de la organi
zaci6n de la clase media el centro de sustentaci6n a futuros de la man
sedumbre del proceso polltico mexicano, para que «sin desviaciones 
de derecha ni de izquierda» se mantenga en 10 interno el caracter 
«plural» y en 10 internacional se induzca un orden tan justiciero en 
10 econ6mico que «humanice» los monopolios y haga del imperialismo 
el sancta sanct6rum del progreso humano. 

2. Lo~ ant.ecedentes 

La investigaci6n de Mexico: Est·ado y close dom.in-ante, para la 
cua! se adelantan apuntes parciales en los ap,artados siguientes de 
este proyecto, supone el n1anejo cuidadoso de los antecedentes en los 
,siguientes tenninos: 
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A partir de 1917, no obstante la nueva Constituci6n con que cul
min6 el triunfo del ala madero-earranza-obregonista de la revoluci6n 
mexicana, la dotaci6n de arnplias facuItades a la iniciaI presidencia 
de la Rep{lblica y la supresi6n de la supremacia Iegislativa en esa Carta 
Politica, no fue superado del todo el estado de cosas de cuando los 
presidentes eran heroes militares (ciertos 0 dudosos) que dominaban 
al p·ais con base en el control que ejercian sabre las fuerzas armadas. 

Los candidatos siguieron mas 0 menos la costumbre de organizar 
un grupo de partidarios con Ia fuerza suficiente para asegurar el triun.. 
fo y controlar despues al Congreso. 

Sigui6 ausente la practica de convocar a una asamblea de partido 
para designar candidato, entre otras cosas, porque los ~pos y par
tidos que se crearon hasta antes de 1929 fueron integrados al vapor 
con miras, casi siemp're, de rodear a tal 0 cual jere revolucionario en 
su ascenso a la Presidencia y, una vez en ella, para desmantelar a 
aqueHos otros que comenzaban a adquirir una fuerza real entre la~ 
masas. Tal eI caso, por ejemplo, de los partidos Laborista y Coopera
tista 0 e1 del Hamado pilese (PLC 0 Partido Liberal ConstitucionaIis~ 

ta) de controvertida presencia durante la egida obregonista. 
Si bien ceso el uso abundante de las armas, las campanas presi

denciales siguieron descansando en conclaves y, en no pocas oportu
nidades, en la intimidaci6n de los contrarios, votaciones reducidas y 
circunscritas a los principales centros urbanos y, en general, escasa in
tenci6n de los candidatos y sus camarillas de poner en marcha pro
gramas de acci6n alrededor de los; principales problemas que habia 
provocado el estallido revolucionario entre el segundo y el cuarto Ius
tro de este siglo. 

Lo anterior resultaba mas evidente en aquellos regimenes presi
denciales que abierta 0 solapadamente prepararon reelecciones, como 
eI de Obreg6n, 0 que se acogieron a la todavia reciente lecci6n de la 
Primera Jefatura de Carranza 0 de la Jefatura Maxima de Calles, 
para continuar ejerciendo su hegemonia una vez transcurrido el man
dato, a traves de incondicionales y peleles como el frustrado ingeniero 
Bonillas y los en su tiempo presidentes Ortiz Rubio, Rodriguez y Por~ 
tes Gil. 

EI principio civilista de gobierno no logro despegar suficientemen
te de los conceptos obregonistas vertidos en el albazo antizapatista y 
antivillista que presidio a la inauguraci6n de la Soberana Convenci6n 
Revolucionaria de Mexico, mas tarde de Aguascalientes, Toluca, 
Cuemavaca y JojutIa, y de los carrancistas que como go~pe maestro 
intent6 de manera frustranea don Venustiano para cerrar eI paso- a 
Obregon hacia la Presidencia. 
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Si bien la corriente carrancista logro incorporar a las organizacio
nes anarcosindicalistas -de la Gasa Hamada del Obrero Mundial, la 
filiaci6n de estas aI carrancismo signifieo, mas que un expediente de 
independencia obrera, 0 artesanal propiamente dkho, la clave de la 
oficializacion del movimiento laboral que dos decadas mas tarde ha
bria de desenterrar la gestion de Lazaro Cardenas, dandole un sentido 
reivindicador de las concesiones laborales contenidas en el artkulo 
123 constitucionaI. 

Conviene tener presente que durante la campana politica de Obre
gon y sobre todo durante los primeros meses de su presidencia, el 
Partido Nacional Cooperatista y el Partido Laborista Mexicano cobra
ron tal auge y ascendiente entre las masas que, vale subrayarlo, ins
taron al propio caudillo sonorense a su desmantelamiento y a la con
versi6n de sus lideres en funcionarios de alto nivel dentro del Poder 
Ejecutivo. 

Uno y otro ejemplos, revelan que la tendencia francamente anti
proletaria del ala triunfante de la revoluci6n obligaba a esta, una 
vez que comenzaba a hacerse gobierno, a acotar la acci6n reivindica
dora del laborismo, incluso del laborismo oficial. 

Y tiene buena dosis de verdad el enunciado generico de que eI 
articulo 123 constitucional represento entre 1918 y 1934 una avanzada 
democratica para las masas, por cuanto hace a la libertad tradicional 
que les fue otorgada para contratar, y a la libertad formal para or
ganizarse gremialmente. Pero sera bueno siem,pre tener en cuenta que 
libertades iguales fueron concedidas al empresariado y, por cierto, en 
el propio articulo 123. 

En el mismo sentido, el articulo 27 constitucional represento una 
avanzada democratica para el campesinado, por cuanto con el fue 
lanzado ala conquista de la pequena propiedad agraria; pero es bue
no no perder de vista que ahi, precisamente, se consagra la propiedad 
privada como ley universal e inmutable de todo progreso, y que con 
base en ambos ordenamientos fueron justificadas, de 1921 a 1923, las 
sucesivas masacres de obreros y cam,pesinos aun a las puertas del 
palacio nacionaI. 

Es necesario, pues, desechar eI criterio de que a partir de 1917 es 
dificil distinguir el aparato obrero del aparato del Estado por efecto 
de la Constitucion. La conjuncion, evidente solo a partir de 1936, 
no es prenda de sistematicos intentos de corporatizacion en periodos 
anteriores, de los trabajadores de la ciudad y eI campo con el gobier
no como Iider. 

La sucesion Carranza-Obreg6n-Calles pudo mucho en el sofoca
miento de las revueltas civiles y militares que disidentes unas respecto 
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del programa de la revolucion constitucionaIista triunfante, y fran
camente reaccionarias otras, pretendieron desde el principio romper la 
hegemonia de aquellos caudillos. Pero 10 que mino de manera irrever
sible la: fuerza caciquil de viejo cuno fue la creacion, con Calles, del 
partido oficial, el Partido Nacional Revolucioriario (PNR), del banco 
central y la banca oficial de credito aI campo. 

El surgimiento de nuevos grupos' con distintos intereses y de nuevos 
magnates de la politica y las finanzas, locales y de alcance nacional, 
habria de justificar, con Cardenas, la revision a fondo de la politica 
revolucionaria constitucionalista, asi como de la estructura adminis
trativa y financiera del Estado, y los nexos gubernamentales con los 
sectores obrero y campesino. Los nuevos intereses fueron siendo pues
tos en juego paulatina pero irreversiblemente. 

Desde luego, la habilidad del centro para controlar a los estados 
se vio muy favorecida tambien por una de las innovaciones a la Carta 
de 1917. AI respecto, un autor extranjero registra que "la prevision 
que permitia al gobierno federal 'rescindir' un gobierno estatal por 
abuso de poder [...] fue invocada formalmente 24 veces, entre 1918 
y 1927, y 16 veces entre 1928 y 1937. Ademas, hubo un buen numero 
de casos en que la sola amenaza de emplear la facultad fue suficiente 
para someter a los lideres locales [...J" pero, "la fuerza creciente del 
gobierno central fue probada no solamente por su capacidad para con

, trolar los estados, sino tambien por su exito en la guerra abierta con
tra la iglesia cat61ica [...]" Gon todo, "[...] la concentracion del po
der en manos del gobierno central fue un proceso continuo entre 1917 
y 1934. La habilidad del presidente para controlar las maquinarias 
politicas de los estados, una vez que su fuerza se hizo evidente, se ali
ment6 de si rnisma. Esta habilidad signifieD que, tambien pudo COD

trolar las nominaeiones de los estados al Congreso Naciona!. Asi, mas 
y mas, los representantes al Congreso eran escogidos por el poder cen
tral mas bien que por los jefes politicos locales [...]".* 

Y es que la creaci6n del partido oficial no trajo aparejada la re
moci6n automatica de los politicos, militares y civiles locales. Los' es
fuerzos del gobierno naeional, para controlar a tales lideres, segu.n el 
autor que estoy citando, continuaron ahora desde el partido. "Calles 
sefial6 la tendeneia que tendria ese esfuerzo con la reorganizacion en 
1932". Los empleados de gobierno, los grupos laborales y otros grupos 
de intereses espeeiales habrian de tener, a partir de entonees, un pa,. 
pel meramente formal en las nominaciones. 

'. Raymond Vernon (vease documentaci6n, hemerografia y bibliografia al 
final de este proyecto). ' 
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Antes no habian sido tornados en cuenta, ahora se les daba en el 
discurso y en el programa coyunturaI el membrete de grandes elec
tores. En esa vertiente, el papel de Cardenas en la Presidencia consis
ti~ en inaugurar la poHtica de ampliaci6n formal de la base electora. 
Unir, mas que dividir, para gobernar, fue, a partir de 1934 la premi
sa central de la politica de «beneficio a todos los sectores». Los pro
gramas de estabilidad politica a largo plazo habrlan de establecer una 
de las diferencias fundamentales entre el largo periodo de inquietud 
y de ajuste de las fuerzas del ala vencedora en la revoluci6n y la ne
cesaria reconstrucci6n de las vias del progreso econ6mico de Mexico. 

Retomar las mejores lineas de la reforma agraria, superando la vie
ja aspiraci6n obregonista de creaci6n gradual de la pequena propie. 
dad individual sin destruccion del latifundio, era a la vez premisa de 
tranquilidad, de estabilidad, en el medio rural: "Toda la tierra (tam
bien la de riego) y pronto" era el programa de incorporaci6n a la 
revoluci6n hecha gobierno, de los campesinos que con Zapata y Villa 
habian salido derrotados por las armas del madero·carranza.obrego
nismo casi veinte afios antes. 

La creaci6n y utilizaci6n de las centrales obreras para combatir a 
las organizaciones laborales independientes, como en los tiempos de 
Galles y Portes Gil, habria de declinar en los programas del nuevo 
gobierno, tanto mas que, sabre la base obrera habria de levantarse el 
resurgente nacionalismo econ6mico explicito a partir de 1936 en el 
rescate de los ferrocarriles y los energeticos y en la ampliaci6n del po
der econ6mico del Estado, manifiesta en la creaci6n de la Nacional 
Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior y la ampliaci6n 
de facuItades y lineas de acci6n al Banco de Mexico. 

La reforma cardenista pas6 necesariamente por la reestructura
ci6n del partido oficial y la ampliaci6n del proceso politico a todos los 
sectores. La maquinaria politica fue cada vez mas la amalgama de or
ganizaciones obreras, campesinas, militares y burocraticas. La atrac' 
ci6n hacia el sistema de gobierno de las organizaciones empresariales 
y la distensi6n con la iglesia vendrian a poner el remache ala politica 
de estabilidad. Consolidadas la Confederaci6n Nacional de Camaras 
Industriales (CONCAMIN) Y la Confederaci6n de Camaras Nacionales 
de Comercio (CONCANACO) a instancias del propio Cardenas, sus reo
presentantes habrian de acceder a los cuerpos consuItivos de la na
ciente «Economia Mixta» y a injerirse en el esquema general de go· 
bierno, no obstante permanecer formalmente al margen del esquema 
del partido oficiaI. 

A partir de entonces se volveria cada vez menos dificil la tarea 
de levantar al gobierno como lider y arbitro supremo de la concilia' 

M~xlco. No 36, Aflo IX 

MEXICO: ESTADO Y CLASE DOMINANTE 73 

ci6n de clases en el proceso politico mexicano y tambien la tarea de 
comandar el proceso de desarrollo econ6mico y social. La creciente 
inestabilidad internacional, la avecinada ruptura del equilibrio militar 
y econ6mico entre las potencias imperialistas y la agrupaci6n de tOOos 
los sectores en torno a los programas de defensa respecto de la am~ 

naza fascista vendrian, en 10 interno, a allanar el camino a la «Uni
dad Nacional», primero en torno al Poder Ejecutivo y despues en torno 
a este y los monopolios privados. 

3. Un primer aC.e'Tcamiento al terna 

Podria decirse que hasta 1940 se presentaron las condiciones sufi
cientes para que el POOer Ejecutivo, en la persona del presidente, asu
miera las facultades extraordinarias que Ie habian sido otorgadas por 
el Constituyente de 1916-1917. Por una parte, frente a la descolorida 
campana electoral que previamente habia realizado Manuel Avila 
Camacho, se levanto vigorosa la disidencia, por algunos reputada de 
infidencia, de Juan Andrew Almazan, quien no solamente llamaba la 
atenci6n sobre la necesidad de aplacamiento de la «anarquizante» ola 
de huelgas consentida por el regimen cardenista, sino que inc1uso habia 
fundado el Partido Acci6n Nacional (PAN) con el que a mas de ha
ber sustraido al partido oficial (PRM) gruesos contingentes cansados 
del dominio CRoMista de Lombardo Toledano, habia comenzado a 
organizar no pocos grupos politicos femeniles que no obstante tener 
todavia vedado el terreno de la acci6n politica, trabajaron ardorosa>
mente en favor de su arribo a la Presidencia de la Republica. Pero, 
t hasta d6nde fue cierto que el probable triunfo almazanista dio aJ 
PRM la necesidad de controlar las casillas electorales con obreros ar
mados, ademas de invocar el apoyo policiaco y paramilitar del go
bierno para el rescate del triunfo de la politica oficial? Por otra parte, 
t por que, seg(m Goodspeed "cualquier situaci6n laboral se tenia que 
contemplar en presencia de los efectos internos de la Segunda Guerra 
Mundial"? 

Pero eso no era todo. iHasta d6nde la politica econ6mica habia de 
encontrar su fundamento tambien en hacer frente a la incomunicaci6n 
de Mexico respecto a los mercados y fuentes de abastecimiento euI'()l. 
peos y hasta d6nde la politica oficial tenia que partir de la revisi6n 
a los limites de la organizaci6n de las masas, y de los conceptos de la 
educaci6n «socialista» mas en yoga? tanto mas que la presencia de 
un poderoso partido de oposici6n (PAN) amenazaba gravemente la 
ya tradicional integraci6n presidencialista del Congreso. 
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Porque 8010 as! es posible advertir como y por que, entre 1941 y 

1946, con Avila Camacho en la Presidencia, los rasgos mas salientes 
de la poHtica que irradi6 desde el palacio nacional al resto del pais 
fueron los siguientes: 

1. El decreto presidencial fue la norma fundamental de gobier

no, y el Congreso, como nunca antes desde 1917, adquiri6 el
 
caracter de comparsa de la Presidencia y el poder en ella
 
concentrado. Huelga el comentario al respectivo mandamieIll

to constitucional.
 

II. l\cuerdo con los Estados Unidos de America para e1 uso 
«reciproco» de los aeropuertos y las bases militares; compro
miso de pagar a dicho pais el monto de las reclamaciones agra
nas que .Mexico venia .arrastrando desde los alios de la revo
lucian, y por supuesto, nuevos convenios con la Asociaei6n In
ternaeional de Banqueros para consolidar el monte de la deu
da externa, pago de esta a los EVA par valor de 40 millones de 
d61ares, con 6 millones de onzas de pZata nueva; nuevo eln
prestito por 30 millones de dolares para construir carreteras 
que, como ID:era casualidad, tambien tendrian un uso estra
tegico, y negociaciones, como en los tiempos de Obreg6n y 
sus Tratados de Bucareli, en torno a un nuevo tratado de co
mereio «reciproco». Entrevista entre los presidentes de 1vfexi { 

co y los EUA para crear la Comisi6n Mexico-norteamericana 
para el «estudio de los problemas eeonamicos de Mexico», 
e instancias a que este pais encabezara el movimiento de «so I 

tlidaridad continental» durante la reuni6n de cancilleres de 
Rio de Janeiro, y nombramiento al general y ex-presidente La
zaro Cardenas como jefe del comando de las operaciones mi
litares de defensa naeional, coneertaei6n al canto de nuevo 
emprestito por 30 millones de d6lares (otro mas) en annas 
para la defensa. 

1II. Eliminaci6n coercitiva de los eonflictos «innecesarios» entre
 
patrones y trabajadores, reformas a la Ley F'ederal del Tra

bajo y al Estatuto Juridico de los Trabajadores del Estado,
 
introduciendo los criterios oficiales de huelga legal e ilegaI,
 
pero en la practica som.etiendo todos los conflictos de trabajo
 
al arbitraje del secretario del 'Trabajo, es decir del Ejecutivo,
 
eliminando todas las huelgas y haciendo de la clausula de e»
 
elusion sindical un privilegio a ejercer solo por el presidente
 
de la Rep,ublica y el propio secretario del Trabajo, su repre

sentante inmediato. De ·antemano, obtenci6n por parte del go

biemo del apOyo del 90% de' los trabajadores sindicali·
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zados (los agrupados en la CROMJ la FROC, la CTM, el SME, 

la Confederaci6n Nacional Proletaria y la Confederaci6n de 
Trabajadores Campesinos de Mexico) y la firma del necesario 
pacta de «unidad obrera». 

IV. Integraci6n de la politica agraria en un COdigo, para esta
blecer la certificaci6n de los derechos agrarios y la titulaci6n 
privada de la propiedad ejidal; reconocimiento a los «peque
nos ganaderos» de los mismos derechos y prerrogativas de los 
«pequeiios agricuItores», reconociendo a los duefios de tierras 
«ex,propiadas» para Ia fundaci6n de ejidos, del dereeho a una 
c:ompensaci6n ,equivalente; ubicaci6n en la persona del presi. 
dente de la Republica de la facultad de anular el derecho a 
la propiedad, previo proceso legal por abandono de tierras de 
labor ° explotaci6n. Promoci6n de un p,ree;ario desarrollo 
agricola con miras a producir todo 10 necesario para la indusr
tria y el consumo nacional, aumentando eI volumen de las ma
terias primas para satisfacer la demanda norteamericana mo.
dificada por efecto de la guerra mundial, e incrementar todos 
los cultivos descuidados no obstante su utilidad en aquella 
coyuntura. 

V. Iniciaci6n de la practica de relevar a los trabajadores en 1a 
administraci6n de las empresas publicas (como en el caso de 
los ferrocarriles nacionalizados por C:ardenas) y de nombrar 
en sustituci6n, desde 1a Presidencia, a un director general de 
incondicionalidad probada. Estableeimiento de una estrecha 
colaboraci6n entre el gobierno y los hombres de negocios. As-e
sona al gobi.erno par parte de los magnates industriales, c~ 

merciantes y financieros. Vincu1aci6n estrecha entre 1a banca 
oficial y los intereses de la banca privada por conducto de 1a 
Asociaci6n N aciona1 de Banqueros. Protecci6n, subvenciones y 
exenci6n de impu.estos a las nuevas industrias,. PoHtica fiscal 
altamente regresiva, decidida protecci6n al capital nacional 
y facilidades de corte porfiriano a las inversiones extranjeras 
directas e indirectas. Programas de reorganizaci6n economica 
cOin base en: 

1) Creaci6n '\:Ie 1a Nacional Distribui'dora y Reguladora (ante
cedente de la CEIMSA y la CONASUPO) ; 

2) fundaci6n de un banco de cooperativas apadrinadas por 
el gobierno; 

3) inversiones privadas en la industria petr01era; y, 
4) campafias contra la corropci6n en los estados " m·un~cipios. 
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Impotentes politicas de control de precios" antinflacionarias 
y de coordinaci6n industrial, pero de efectos favorables a la 
expansi6n industrial y del mercado interno; de la constrncci6n 
y de las migraciones internas del canIpo a las ciudades. Reu
ni6n de las secretarlas de Industria y Comercio, Hacienda, 
Agricultura y Relaciones Exteriores en un Comite Economico 
de Emergencia coordinado por eI secretario particular del 
propio p'residente de Ia Rep·ubHca, y creaci6n de la Comisi6n 
Federal de PIanificaci6n, con alto caracter coercitivo y po
rler para la obtenci6n de informaci6n entre los comerciantes 
e industriales., etcetera. 

~A partir de 1947, ya con Ivliguel Aleman ocupando la Presidcncia 
de la Republica, la poHtica de concentraci6n y centralizaci6n del po,. 
der en el mas alto despacho politico tuvo grandes dosis de continui
dad avilacamachista, con el ing~ediente de mayores estimulos a la ini
ciativa privada manifiestos en el neolatifundismo que hizo suya la ex
presi6n de Avila Camacho de que «ya no hay tierras que repartir» 
y puso a salvo, mediante la reforma al articulo 27 constitucional, el 
privilegio de viejos y nuevas terratenientes; tambien a traves de mayor 
protecci6n a las empresas industriales y comerciales y favoreciendo la 
importaci6n publica y privada de capital, a mas de la ampliaci6n de la 
infraestructura economica como expediente de financiamiento gracioso 
a los grandes consorcios extranacionales que penetraron al mercado 
interno, y desde este a latitudes antes no toc.adas de la geoeconomia 
mundial, durante los anos de la Segunda Guerra. 

Para la elevacion de Miguel Aleman a la Presidencia de la Repu
blica, el PRM habia enfrentado una vez mas Ia campana de un miem
bro disidente de la Hamada familia revolucionaria. Ezequiel Padilla, 
ex-min'istro de Relaciones Exteriores, fund6 el ano de 1945 el Partido 
Democrata Mexicano que no llego a tener la prestancia ni la fuerza 
del PAN pero que confirmo laregla de que si alg6n miembro del par
tido oficial discrepaba de los designios politico-electorales de este, y 
sobre todo si tambien aspiraba a la nominaci6n para la candidatura 
presidencial con miras a la sucesi6n, en un ambiente en el cual el su
premo elector no era otro que el presidente de la Republica, no Ie 
quedaba otro camino que fundar un nuevo partido. 

Naturalmente, de la misma manera que Lazaro Cardenas desoy6la 
protesta del derrotado Almazan, Avila Camacho no escuch6 la pro
testa del derrotado Padilla, cuesti6n que, por 10 demas, sent6 casi 
«jurisprudencia» favorable a los designios omnimodos d.el presidente 
en materia electoral. Pero mas impartante que la designaci6n de Mi-
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guel Alem,an a la Primera Magistratura, fue la correIacion que Ileg6 
a establecerse entre los monopolios industriales, la propia Presidencia 
de la Republica y la Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos (CTM) , 
en la coyuntura sexenal de nombramiento de candidatos oficiales. La 
reorganizaci6n del partido oficial resultaba paso obligado. 

La transici6n del PRM al PRI radic6 fundamentalmente -y esto 
indica si estuvo de por media una real transformaci6n- en la fonna 
de inscripci6n de sus miembros y en la organizaci6n descentralizada 
de algunos de sus aspectos: Ia inscripci6n ya no fue por sectores (obre
TO, camp,esino y popular) sino por personas, con 10 que comienza 
a aclararse el cambio. Para Ilevar· a cabo la descentraljzaci6n, dice 
Goodspeed, "las secciones locales del PRI se entenderian can los asun
tos locales: elecci6n de autoridades municipales, gobernadores y miem
bros de las legislaturas de los estados sin Ia intervencion del Comite 
Ejecutivo Nacional. Sin embargo -continua- durante la campana 
de 1946, todos los candidatos del pRJ a las legislaturas de los estados y 
al Congreso de la U ni6n ,se adhirieron al candidato presidencial del 
partido (Miguel Aleman), y recibieron ayuda de las oficinas centra
les de este en forma de tiempo en la radio y propaganda por medio 
de volantes, peri6dicos y carteles". Y tambien en dinero, fue evi'dente 
que no s.6lo provenia de las oficinas centrales del' gran candidato sino 
directamente de los monopolios y los terratenientes quienes vieron as! 
la oportunidad de sumar un rengI6n mas a sus grandes Hneas de 
inversion. 

1 Sin el animo de establecer una diferencia tajante, es conveniente 
advertir que si en materia agraria y 1aboral el regimen cardenista 
se caracterizo por una franca tendencia a la organizaci6n de arriba 
hacia abajo de claro contenido cooperativista y en no poeas oportuni
clades de colectivizaci6n en la explotaci6n de la tierra repartida, las 
costas y los transportes entre otros renglones de la economia nacional; 
el mandato de Avila Camacho mostr6 un quiebre fundamental en 
esta materia, llevando el proceso concentrador y centralizador al resta 
de los renglones de la politica y la economia, y el de Miguel Aleman 
profundiz6 decididamente en este proc.eso. L6gico es' que la Ilegada 
de este a la Presidencia haya producido de inmediato un auge en todos 
los negocios privados y tambien :en Ia disposicion gubernamental de 
usar el poder del Estado en favor de una clase empresarial en claro 
ascenso. -"La que es bueno para el s·ector comercial es buena para Me
xico" era Ia consigna que flotaba en el ambiente de la cosa publica 
y los negocios privados. 

Junto a la construcci6n de grandes p,resas destinadas al incremen
to de la producci6n y la productividad en los cultivos para usos in-
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dustriales, sobre todo en los destinados a la exportaci6n hacia los Es
tados Unidos e Inglaterra, pudo mucho la politica de sustituci6n de 
importaciones en la vigorizaci6n del proceso industrial, que de inme
diato fue tornado como bandera de los grandes capitales extranjeros 
que pasaron aceleradamente de la importacion de articulos de consu
mo, duradero sobre todo, a la produccion 0 ensamblaje de los mismos 
fronteras adentro, con el claro apoyo y proteccion del gobierno. Sin 
embargo, tambien las inversiones de las empresas publicag aumenta
ron considerablemente, Ferrocarriles, PEMEX, NAFINSA, CFE Y otras 
empresas u organismos publicos vieron crecer considerablemente su 
radio de acci6n con base en los creditos obtenidos de las principales 
casas financieras norteam·ericanas, sobre todo del EXIMBANI~; pero 
tambien de la venta en mercado abierto de los certificados publicos a 
la banca privada y a inversionistas individuales claramente identifi
cados con la corte palaciega de Miguel Aleman 0 con sus principa.. 
les Hneas de poUtica economica. 

El notable avance de la economia mixta signific6 un acceso mas 
ficH de las empresas privadas al credito externo, habida cuenta, dice 
Vernon, de que existia as! una "mayor seguridad de que el gobiemo 
se convirtiera en fiador si las cosas saHan mal". La consecuencia fue 
una aguda profundizaci6n de la dependencia por la via de la deuda, 
la balanza de pagos, y la mas escandalosa conupci6n en todos los 
sectores de la economia. 

De entonces a esta parte, como dice Fernando Cannona, Ia nonna 
ha sido el enriquecimiento mas escandaloso de los funcionarios pu
blicos, sus familiares y amigos, no 5610 en las empresas descentraliza· 
das y organismos de participaci6n estatal, que han crecido de manera 
notable en mas de dos decadas de desarrollo hasta influir en vastos 
sectores de la economia nacional y en esta como un todo, al mismo 
tiempo que se fundaron nuevas empresas privadas, paraestatales y esta
tales" tambien se aceler6 la inversion publica, orientada, como se sabe, 
a la ampliaci6n de la infraestrnctura subsidiaria de los grandes mono
polios hoy lIamados trasnacionales; creci6 la explotaci6n de obreros 
y campesinos puestos a buen recaudo par el charrismo y por su incor
poracion al sistema politico oficial. 

Correlativamente, ese sistema politico se volvio descle entonces mas 
rigido e impermeable. Los funcionarios p'ublicos tendieron a permane
cer en los altos cargos 0 a pasar de unos a otros con la facilidad mas 
asombrosa. De las diputaciones a las senadurias y viceversa, y de am
bas a las secretanas, subsecretarias y d~epartamentos de Estado 0 a las 
empresas publicas y las embajadas, ha sido posible identificar a las 
mismas personas 0 a sus adlateres y «compatricios» como se les dice a 
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los compadres en la jerga oficial, que mantienen el control vertical 
de Ia inversion, de compromiso politico con Ia defensa. «del mundo 
libre, occidental y cristiano» y de la enajenaci6n de la masa de ham
brientos sujeta por los mecanismos d·e la CTM, la CROM, la CNOP, eI lla
mado Congreso del Trabaj0, por un lado, y por la CNe, la CCI, Ia 
UGOCM y el CAM, por el otro. 

En una transcripci6n directa de Padgett, Cannona asienta que 
organismos tales como la CNOP, la FSTSE, la CNIT, la CANACINTRA, la 
CONCAMIN y la CONCANACO, "no son sino parte de un mismo sistema 
politico, aunque sus relaciones no sean claras a simple vista. Repre. 
sentan con amplitud variados sectores de la sociedad mexicana pem 
en esencia tienen todos una posicion que es conservadora dentro del 
marco de valores 'revolucionarios' esto es, en el marco del regimen. 
En Mexico la inclinacion conservadora ha significado interes por los 
problemas urbanos, el desarrollo urbano, la urbanizacion y puestos 
preferenciales para los profesionistas y empleados de gobiemo [...] 
Los miembros de estas organizaciones son los que mas se benefician de 
la poHtica global [...] que se convirti6 en preponderante por 10 menos 
desde la administracion de Aleman". 

Hoy es de sobra conocida Ia actitud estrictam,ente oidora del Con
greso Mexicano, que no 8010 no ejerce las facultades que la Consti
tucion de 1917 Ie consagr6, sino que, sexenio tras sexenio, ano tras 
anD, se concreta a ap,robar, a ultima hora, la retahila de iniciativas 
que Ie envia el presidente de la Republica, en asuntos tan graves como 
los relacionados con Ia legislacion laboral, agraria, de relaciones exte
riores y de atribuci6n de las distintas secretarlas de Estado, 0 aun en 
materia de desaparici6n de poderes en mas de un estado, como en los 
casas registrados en 1975 y 1976. Junto a las «alianzas populares» en 
tome a los empresarios y magnates de la industria, las finanzas y la 
publicidad comercial, ha vuelto a consolidarse desde 1977 una oligar
quIa que con su «alianza para Ia producci6n» resulta consustanciaI 
al centralismo politico y economico contem,poraneo. 

Los estados de la Rep'ublica son ahora menos autonomos que nun
ea antes para organizar sus finanzas y su poHtica, y el municipio, base 
de la integracion territorial y poHtica, se encuentra cada vez mas pos
trado frente a los antojosy cap'richos de la banca privada, los, explota
dores y hambreadores integrantes de las «fuerzas vivas» movilizadas 
por el PRI al conjuro de la parodia de neoliberalismo econ6mico que 
irradia haeia el proceso nacional desde las grandes corporaciones mo
nop6licas y la organizacion polltica dominante. 

E.n presencia de una nueva crisis que $e manifiesta en la especu
laci6n, las galopantes devaluaci~nes de Ia monedanacional y la co-
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rropci6n en su torno, en la componenda y los constantes reveses a los 
partidos de oposici6n oficiosa y disidente, en la negativa al reconoci
miento a algunos de los surgentes partidos politicos de clara tendencia 
progresista y de recientes avances sindicales en el marco de la Hamada 
insurgencia obrera, campesina y popular, se advierte el preludio de 
una etapa, al menos de cuestionamiento publico de fondo, a la actual 
estructura de poder. Su alcance, sin embargo, tendra maSl que ver con 
la capacidad de tales tendencias para remontar la consabida disper
sion, el canibalismo politico de izquierda ya tradicional en Mexico y, 
sobre tada, la cooptacion que el Estado mexicano y sus sucursales ins
titueionales y partidarias han sabido blandir magistralmente desde haee 
cuarenta afios. 

4.	 Sobre la teoria " la praxis .del bin.omio 
Estado-,clase dominante 

Si 10 que he expuesto en paginas anteriores es manifestacion obje
tiva de la correlaeion que en Mexico se ha establecido entre el Estado 
y la clase dominante, podrla sostener, con Arnaldo C6rdova, que el 
Estado m,exicano es «un Estado (sic) de gobiemo fuerte». 

Comprobado que en la Constitucion "se delinea can toda claridad 
un regimen de propiedad [privada] controlado por el Estado, un pro
grama de reformas sociales cuya realizacion a! largo plaza se eneomien
da al Estado mismo y un regimen de relaciones interclasistas y de con
ciliaci6n entre las clases sociales cuyo control y arbitraje sin apelacio
nes de ninguna especie se encarga asimismo al Estado [...]"; podria 
agregar que, en poeas palabras, el Estado es el rector absoluto del 
desarrollo eeon6mico y social, y que en la Constitucion misma se esta
blece "no solo como debe funcionar el Estado que ella instituye sino 
que, ademas, 10 encarga de la realizacion sin plazos fijos, ni tenninos 
perentorios, del programa revolucionario [constitucionalista triunfante 
en 1916-1917], desde luego, con plenos poderes y sin necesidad de 
mayores justificaciones". 

Ahora bien, en Mexico como en el resto del mundo -expresa 
C6rdova- "el Estado es un Estado de clase por muy grande que sea 
su autonomla con respecto a los grupos sociales. Por 10 demas, la au
tonomia del Estado es un instrumento que Ie pennite (al Estado) uni'
ficar a la clase dominante bajo su mando y darse la representatividad 
que 10 legitime ante la sociedad". 

Quiere esto decir que en Mexico el Estado es e'l EstadO' de la cIa
se dominante, y como tal, en suacci6n cotidiana y secular recoge, in-
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terpreta y expresa los intereses de la clase dominante, imponiendolos 
como los intereses de toda la sociedad. 

Por otra parte, siendo el Es~do mexicano un Estado de gobiemo 
fuerte, es expre5i6n tanto del complejo de relaciones existentes entre 
ese gobierno y las distintas clases sociales como, sobre todo, de las re
laciones que se anudan entre las distintas clases sociales y de los me
canismos a traves de los cuales se establecen y ejercen dichas re
laciones. 

Constitucionalmente el poder (soberania) de la Naci6n dimana del 
pueblo pero en la practica es el poder del Estado, y cs e·l gobieroo su 
depositarrio, perc radica en el presidente de la Rep·ublica. En esto, la 
praxis politica de la oligarquia politico-econ6mica juega su papel mas 
destacado. De suerte que, en la estrnctura de poder del Estado mexit
cano, la Hnea de fuerza arranca del Poder Ejecutivo, incorpora la fuer
za de los otros dos poderes republicanos y, por un mecanismo que 
corresponde mas a la practica poHtica -encontrada a traves de las 
seis decadas que ya cumple el proceso de apaciguamiento organico 
de la sociedad nacional-, que al mandato constitucional, a traves 
del partido oficial y de los conatos de partidos de oposicion oficiosa 
y disidente impone a las distintas clases sociales los intereses del Es
tado que no son otros que los de la clase dominante. 

Es decir, los terminos del binomio Estado-elase dominante no son 
en 51 mismos un todo acabado, estatico y libre de mudanzas, sino di
nanlicos, calnbiantes, y a veces todo 10 contradictorios que entrafia 
la esencia de Ia sociedad capitalista contemporanea; es decir, de anta
gonismo social ferreamente mantenido, pero brutalmente inhibido 
hasta sus ultimas consecuencias por too05 los mecanismos de conci
liacion y/ 0 coercion al alcance del prop'io Estado y la propia clase 
dominante. 

Con 10 que aqui llevo dicho quizas comience ya a sugerir que esta, 
la clase dominante, es 10 suficientemente compleja como para desbor
dar con mucho el coneepto que acerca de ella ha sido sustentado tra
dicionalmente tanto por las fuerzas politicas de izquierda, que tienden 
a no ver en ella mas que a un empresariado proimperialista capaz de 
desdoblarse en las «castas» gobemante y militar, como por el grueso de 
los estratos intelectuales, estudiantiles y academizantes de la lIamada 
clase media, que la tienden a identificar casi de manera exclusiva con 
Ia superposicion a una supuesta clase estrictamente empresarial, de 
capas cuya participaci6n en el proceso social se finca en la creaci6n 
y/o manejo de la ideologla y otros elementos de la superestroctura 
burguesa. ' 

Por supuesto, la clase dominante tiene algo de eso, 0 si se quiere 
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es todo ,eso, perc no es solo eso; pues, como tambien 10 expresa Cor
dova, esta estratificada en fracc~ones a veces antagonicas qU~ino"ma,
nifiestan intereses comunes y de ahi que, precisamente, la funcion del 
Estado sea la de expresar los intereses de toda ella, yno de tal 0 eual 
de sus estratos, como los intereses de la sociedad en su conjunto. ". 
. Ojala pueda ver esto mas de cerca~ asi sea awaliado del proceso 
de formacion social: " ". . 

En Mexico el origen de la clase dominante no es otro que el qri
gen del capitalismo y,por 10 tanto, las vicisitudes que ha eXPeriIii~n
tado en su proceso formativo no son sinoreflejo del dilatado; a veces 
deforme y siempre tortuoso, proceso de arribo de .la sociedad ahora na
cional a la formacion socioeconomica y politiea capitalista. 

Ya desde su fase embrionaria, y merced al caracter colonial de 10 
que hoy es Mexico, 10 que con el correr del tiempo habria de devenir 
clase dominante, incorpora, 0 se integra, con elementos provenientes 
tanto de la esfera netamente politica, como de la militar, la economica 
y la religiosa, y observa como movil fundamental el ejercicio de un 
proceso acumulador que tuvo que plantearse al nivel embrionario, ori
ginario, con el que era objetivamente posible proyectar, alentar, las 
grandes empresas que en todos los ordenes estaba reclamando un mun
do acrecentado, y en el cual penosamente se abria paso el apetito de 
ganancia, el movil de lucro y el propOsito de encontrar formas mas 
eficaces de explotacion del trabajo de las mayorlas. 

«Rescatar» y amalgamar territorios y nucleos humanos, a los cua
les explotar y con quienes abrir un proceso comercial ventajoso fue, 
como 10 expreso Jose Miranda, la condicion primaria para fortalecer 
el poder del Estado y, al unisono, arribar al privilegio social que brin
daba la posibilidad de hegemonia sobre tierras y gentes. De ahi que 
no hubiera caballero cortesano, civil, militar 0 religioso de alta jeraI'
quia que no pudiera ostentar junto a su privilegio en la escala social, 
vastas posesiones territoriales, de minas, ganados, recuas y contingen~ 
tes transportistas, y poco mas tarde talleres artesanales y obrajes en los 
que el aglutinamiento de trabajadores profundamente vinculados a 
1a actividad productiva no fuera el eje u origen del poder politico 
y el prestigio social de aquellos. ..

La adhesi.on, a principios del siglo xix, de toda esta incipiente 
burguesia al movimiento de independencia politica, fue a traves del 
movimiento alentado por la elite hegem6nica encabezada por la su
cesion Iturbide-Victoria-Alaman-Santa Anna, que sustentaba su accion 
en la permanencia del privilegio de las corporaciones y los gropos 
etnico:.sociales mas identificados con el coloniaje. Por eso, ni laor~ 
ganizacion ,economica ni· la .estructura social s.uperaron su status ~ 

)(~::dco, N' 36, Aflo IX 

MiXICO:" .ES'J:"ADOY .CLASE DOMINANTE '8-3 

10n-i<M:, con 10 que la nueva organizadon polltica se superptiso, como 
dice Antonio Garcia, a una estructura de haciendas, centros mineros 
y ci~dades egocentricas las que, al desaparecer los mecanismos contra
lqres~,del imperio espanol se constituyeron en los centros de pader y en 
las fuerzas incontrastables de dominio sobre el Estado, y este no podia 
ser una cosa distinta a la naturaleza de e,sa articulada estructura de 
hegemonias pese al radicalismo ideol6gico de las constituciones y a 
la actividad politica de lasfuerzas sociales qt.te luchaban por el cambio. 

La reforma liberal iniciada al comienzo de la segunda mitad del 
siglo XIX, al trastocar a profundidad la estructura de la propiedad y 
la estructura social, lanzando toda la tierra a la libre circulacion mer
cantil y a toda la poblaci6n que habia estado vinculada a la tierra 
al mercado de trabajo, aboli6 las corporaciones, igualo a tados los 
hombres en su calidad de ciudadanos y encumbro la ideologia del ca
pitalismo mademo como patrimonio de la sociedad nacional en su 
conjunto, sentando las bases sobre las que se inicio la ereccion de un 
Estado secular, concebido como el poder que ha de mantenerse sobre 
tOOa la sociedad e instituyendo de manera clara e inconfundible, a los 
niveles entonces usuales, el regimen de propiedad privada como el eje 
de todas las relaciones sociales ymotor del progreso nacional. 

Pera los miembros del estrato de negociantes, personajes ilustrados 
y politicos) que ya ·sin el clero pudieron haber sido pivote de la inde
pendencia de Mexico en el plano estrictamerite politico y tambien en 
la esfera de los negocios privados, durante elllamado Imperio se pleg6 
de manera abierta a los intereses del capital europeo que masivamente 
invadi6 tOOas 1as esferas de la actividad, pero particularmente, el fi
nanciamiento de una estructura de pader absoluto que tenia que cho
car, irremisiblemente, con la estructura social y la ideologia alentadas 
y legitimadas por el liberalismo. . 

Por eso, restaurada la Republica, si bien el federalismo como 
principio democratico echo rakes en las. concepciones de organizacion 
politica, aquellos gropos sociales que para mantener o' rescatar sus 
propiedades y sus negocios habian terminado. por rodear a Maximi· 
lia.qo. de Habsburgo, y que no eran otros que los mismos liberales y 
conservadores que antes se habian enfrentad<;> -por la plusvalia social 
y pol.' la ·toma del poder del Estado, resolviendo en aras del progreso 
econ6mico su viejo antagonismo,' rodearon 'a Lerdo de Tejada y a 
Porfirio Diaz in~egraoooel destacamento politico de una modema 
clase dominante, visible 10 mismo a traves de su incrustacion en los 
ministerios del Ejecutivo y en las curules y escanO$ del Congreso, que 
en· el· ~j~cito ylosmasgrandes negocios privados que, para eriton
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ces, y sobre todo a partir de 1890, comenz6 a promover el im,peria. 
lismo fronteras adentro. 

Esta oligarquUz logro mantener las riendas del proceso moderni
zador del capitalismo mexicano hasta la primera decada del presente 
siglo, en la que muy temprano esta1l6 la revoluci6n mexicana. 

Hoy, sin embargo, ya no son aceptables la~ referencias a la Re
voluci6n Mexicana, asi, en abstracto. El movimiento social de princi
plos de este siglo que logro romper tal estructura de poder fue, como 
apunte en paginas anteriores, el madero-carranza-obregonista. Este, 
sOlo a partir de 1910 y en particular entre 1914 y 1918, pudo hege
monizar los multiples levantamientos de campesinos, artesanos y obre
ros, y aglutinarlos, primero en torno al Plan de San Luis Potosi y, 
poco mas tarde, conjuntarlos en el Plan de Guadalupe y el Plan de 
Agua Prieta donde comenz6 a dejarse ver la mana maestra del ge
neral Calles; movimientos que, antecedentes los dos primeros de la 
Constitucion de 1917 y consecuente el ultimo, anunciaban, en igual 
sentido que la ,propia Carta Magna, cual habria de ser la nueva es
tructura de poder, sobre todo si se repara en la procedencia social y 
en la filiacion politica de sus signatarios. 

Si se observara con detenimiento el contenido de las principales 
expresiones publicas de la sucesion madero.carranza-obregonista y el 
sentido con el que aetuo a 10 largo del movimiento armado, y tam
bien desde e1 ejercicio inestable del poder logrado con su arribo al 
gobierno precisamente durante la etapa de mayor convulsi6n, podrlan 
advertirse las lineas de acotamiento de la clase y la ideologia domi
nantes trazadas desde entonces con precision inaudita. He aqui una 
pequefia muestra: 

• Libertad politica y precarismo economico	 para las masas '(Ma
dero: 1911). 

• Amplia 5eguridad economica	 a las em,presas extranjeras y sus 
representantes nacionales (Madero: 1911). 

• Financiamiento de	 la actividad estatal con sacrificio econ6mico 
de las masas (Carranza: 1914-1915). 

• Principios	 de corporatizacion de las organizaciones obreras y 
artesanales (Carranza: 1915). 

• Embates policiacos y castrenses a las organizaciones laborales en 
defensa de los grandes monopolios explotadores de los energeti
cos, los servicios publicos y las actividades industriales (Carran
za: 1916). 

• Defensa del latifundio (Carranza: 1914; veladamente: 1915). 
• Institucionalizaci6n de la propiedad privada como motor del 
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progreso e igualdad de derechos de asociacion, de huelga y de 
para a los trabajadores y a los empresarios (Carranza-Obregon 
en el Constituyente: 1916-1917). 

• Creacion gradual	 de la pequefia propiedad sin destrucci6n del 
latifundio (Obregon: 1918). 

• Destacamiento del Estado como defensor de la inversion ir.terna 
de cualquier origen geograIico (Obregon: 1920-1924). 

• Plena beligerancia a	 la Asociaci6n Internacional de Banqueros 
en la politica economica oficial (Obregon: 1923). 

• Tratados «reciprocos» de amistad y comercio con los EUA (Obre
gon: 1923). 

• Aglutinamiento de sindicatos y comunidades en ,partidos caudi
llistas y gubernamentales (Obregon: 1918-1922). 

• Anticomunismo	 oficial ejercido desde el gobierno (Obregon: 
1921-1924) . 

• Incorporaci6n al Estado de cuadros y lideres sindicales (Obre-· 
gon: 1922-1924). 

La anterior, que no fue sino simple preludio al proceso de inte~ 

gracion de la ulterior «Unidad Nacional», pudo convertirse en rea
lidad plena a traves de un dilatado y no menos sinuoso proceso p0
litico en el que el Poder Ejecutivo y quienes por el desfilaron, ro
deados de beneficiarios e ideologos, jugaron el papel mas destacado. 

Como dice Moreno Sanchez, a partir de 1929 el partido oficial 
fundado desde la Presidencia de la Republica (PNR) comenz6 una es
pecie de confederacion de grupos politicos revolucionarios locales, pero 
prontamente perdio ese caracter para convertirse en un organismo 
dentro del cual aquellos grupos fueron terminando su existencia real. 
Cuando se convirtio en PRM, en su estructura sectorial influyo mas 
bien un ingenuo funcionalismo y un corporativismo elemental en el 
cual convenia hablar de un partido de campesinos, obreros y solda
dos. Mediante el empleo de los llamados sectores, se pudieron repar
tir las candidaturas para los puestos electivos de jurisdicci6n nacional, 
postergando siempre que fue conveniente los intereses locales. 

No importaba que, por ejemplo, un candidato a diputado 'en
viado' (por el partido) para participar en las elecciones de un 
distrito, perteneciera al sector popular, obrero 0 militar, aunque 
el distrito fuera preponderantemente campesino 0 a la inversa. 
La manipulacion de los 'sectores' fue un magnifico medio' para 
nevar a cabo las asignaciones de los candidatos sin importar su 
ubicacion y ascendiente local [...J, ciertos individuos :origina-
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rios de una entidad federativa:' representaban en erCongreso a 
otra, 0 a una regi6n que' no conodari 0 con la que no tenian 
vinculo alguno [...J El poder polltico central encontr6 en el 
sistema de los sectores una oportunidad mas de dOininio median
te el regateo del numero de cal'ldidatbs asignables a cada uno y 
su distribuci6n en el pais, sin importar la mayori'a de los mili
tantes en los sectores, ni la mituraleza sectorial de los distritos 
electorales. 

Ese sistema acab6 por constituir, en el PRI, un simple medio para 
facilitar la distribuci6n de los politicos secundarios en 'los cargos elec
tivos conforme a los deseos personales del verdadero jefe supremo del 
partido, que es el presidente de laRepublica. 

Se sabe) dice Moreno Sanchez, "que el ,presidente del instituto p0

litico [...] es un funcionario que aparentemente 10 dirige, aunque 
acuerda con su jefe verdadero [...J el presidente de la republica 
(sic) es en verdad quien todo 10 ordena, a traves del secretario de 
:gobernaci6n, quien en ocasiones comunica al jefe aparente del insti. 
tuto las 6rdenes y lineamientos [...JDe ahi que el financiamiento del 
partido a traves de las aportaciones de sus miembros no haya existido 
o sea debil eli extremo; En realidad el regimen gubernativo 10 susten
ta mediante la aplicaciOn de fondos fiscales, cuya aportaci6n ha de 
ser variable cada ano, seg6li las necesidades polltico-electorales, pero 
siempre es desconocida". De aM tambien que todos los mexicanos 
contribuyamos en mayor 0 menor medida, de grade 0 por la fuerza, 
al sostenimiento del partido oficial. 

Siguiendo 10 expresado por el citado autor, al fundarse e1 PNR se 
tuvo la idea de elaborar un programa que fuera la versi6n, al nivel 
de entonces, del ideario de la Revoluci6n Mexicana. Mas tarde, en 
su primera transformaci6n, durante la era cardenista, se impuso ade
mas, una ideologia expresada en el lenguaje socialista de la epoca y 
de los dirigentes de entonces mediante el Plan Sexenal. Entonces e1 
PRM pudo ostentar como lema la expllcita tendencia hacia una de~ 
mocracia de trabajadores, conteniendo el propOsito de «preparar a1 
pais para el socialismo». Pero la reacci6n posterior fue francamente 
contraria.. En el tiempo de Avila Camacho, y aun despues, la 
ideologia del PRJ se inclin6 hacia un capitalismo mas agresivo en ma
nos de Aleman. Desde entonces el ideario ha evolucionado hasta con
vertirse en uno mas mediano e impreciso, con resabios de desarrollo 
general, dentro de un regimen de economia mixta, hacia la justicia 
social y la ampliaci6n de laparticipaci6n popular en el progreso ge
neral del pais, conoebido de arriba a abajo. 
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'. Y "es un. hecho -agrega-:- que hoy la libert:;1.d de debate publico 
y su arnplitud, han decaido lastimosamente. Parecerla que a los ciu~ 
dadanos mexicanos ya no les iriteresan las ideas, sino solamente los be
neficios materiales que puedan alcanzarse' en el estrato social al que 
,pertenecen, por mas que esos beneficios no lleguen a las mayorlas". 

Esto es asi porque, como bien 10 expresa C6rdova, casi desde la 
inauguraci6n del gobierno avilacamachista este expres6, bajo el pre
texto de que se proponia trabajar activamente por la industrializaci6n 
del pais, que el Estado --quien nodeseaba convertirse en empresa
rio--"se habia propuesto ayudar a la empresa privada para que se 
encargara de la transforrnaci6n del pals". Expresi6n en la que no 
s'610 se reconoda el dominio que de hecho para entonces habia alcan
zado en Mexico la fracci6n empresarial de la burguesia, sino que, 
ademas, y esto es 10 realmente im,portante, comenzaba a instituciona
lizarse desde el propio Estado de gobierno fuerte el caracter domi
nante de aquella. 

Desde entonces "d sistema politico dej6 de ser visto exclusivamen
te como un organismo encargado de realizar las reformas encomen
dadas por la revoluci6n, para comenzar a personificar, con vistas a1 
proyecto de industrializaci6n, su papel como verdadero rector del 
desarrollo, que Ie asignaba la Constituci6n de 1917. La industriali
zaci6n se vio tambien como la prueba de fuego que el pais deberla de 
pasar en el futuro en sus relaciones con e1 imperialismo y de la que 
dependerla si a largo plazo Mexico lograrla la construcci6n de un sis
tema economico independiente". 

Demos por descontado que hasta ahora no 10 logr6, y que no va 
a logrado mientras las relaciones mas intimas del sistema econ6mico 
nacional sean con el imperialismo. Pero una cosa es cierta: de Avila 
Camacho a Luis Echeverria y LOpez Portillo, 1a consolidaci6n insti
tucional de la fracci6n empresarial de la burguesia como fraccion 
hegem6nica de la clase dominante mexicana ha sido proceso irrever
sible de la «unificaci6n nacional». Y 10 que ha sido postu1ado y polltica 
presidencial, ha sido tambien, de manera irreversible, desde los distin
tos peldanos de la piramide de poder pues, como hemos visto, el haz 
de fuerzas se dispersa desde un origen focal que es la Presidencia de 
la Republica. 

Ello ha sido posible porque, como tambien 10 expresa C6rdova, el 
programa populista de reformas sociales ordenado por la Constituci6n 
y porque la poHtica de masas a traves de la cual ha sido impulsado 
"han funcionado maravillosamente bien y han permitido al regimen 
de la Revoluci6n '(sic) mantener bajo su dominio indiscutible a la 
sociedad mexicana, excluyendo de la vida polltica 0 sencillamente 
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reduciendo a la impotencia a todos los elementos sociales que no acep
tan 0 de alg{1n modo contestan su dominio y, 10 que es mas notable, 
sin que se tenga necesidad de un usa continuado de la violencia en 
contra de tales elementos". 

La que puede llamarse capitulo laboral del programa social de la 
revolucion -expresa dicho autor- ha sido una realidad solamente 
despues que las masas trabajadoras proporcionaron a sus organiza
ciones, en alianza con los gobiemos en tumo, el caracter de autenti
cas instituciones poHticas y comenzaron a funcionar como engrana
jes del poder. 

Este capitulo comprende instituciones juridicas que, por una par
te, legitiman la representacion politica del proletariado ante el Estado 
y la sociedad, mientras que por la otra, imponen el control del Es
tado sobre los trabajadores y su inclusion como una pieza vital del 
orden imperante y fijan el limite de las demandas a que pueden aspi
rar los trabajadores (el contrato colectivo). Personifican la presen
cia del Estado como arbitro y rector de las relaciones y conflictos que 
pueclen darse entre empresarios y trabajadores (tribunales del traba
jo y, uItimamente comisiones tripartitas), y constituyen verdaderos 
organismos de colaboracion y concili'acion de dases, consagrando la 
presencia del poder omnimodo del Estado sobre estas dos clases. De 
suerte que la organizacion de los trabajadores ha terminado por con
vertir las mismas reivindicaciones del proletariado en instrumentos de 
dominaci6n en manos del Estado. 

Siguiendo al propio C6rdova podria agregar, sin rodeos, que desde 
el punto de vista de la poHtica de dominaci6n del Estado de la re
volucion mexicana que derroto al campesinado, la reforma agraria 
es el exito mas brillante de cuantos han sido logrados desde 1917. La 
refonna agraria, dice, "no ha dejado de ser en ningun momento una 
Hnea de masas en el campo; pero despues de Cardenas y a traves de 
las instituciones agrarias, entre las que debe anotarse en primer ter
mino la del credito, se ha convertido en una verdadera poHtica de ad
ministraci6n de masas, de direcci6n y regenteo del sector ejidal, po
seedor del 40 por ciento de las tierras laborables, que 10 han IIevado 
muy rapidamente a los cauces de la economia [modema] en el cam
po". Pero existe una peculiaridad: "La organizaci6n campesina no 
tiene nada que la asemeje a la obrera [...J porque jamas ha dado 
algo que se parezca a una dirigencia con intereses propios y con una 
representacion propia en el Estado. La direccion de la CNC la propor
cionan los mismos gropos oficiales que se disputan la supremada en 
las aItas esferas del Estado y son, generalmente, exponentes de aque· 
lIos gropos que mantienen dentro del mismo Estado la necesidad de 
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continuar eI programa agrario". Los campesinos no han podido, has
ta ahora, levantar un grupo dirigente propio "y tal vez esto pueda 
ser considerado como el efecto politico mas importante de la manera 
como se ha conducido la reforma agraria". 

Hoy en dia nadie podria negar, por otra parte, que ha sido eI 
«sector» campesino el que a traves de su actividad economica ha he
cho posible el desarrollo economico y social de los demas sectores, en 
terminos aItamente rentables. Can base en la investigacion del Cen
tro de Investigaciones Agrarias intitulado Estructura agraria " des
a~dllo agricola en Mexico (Edicion preliminar, 1971), estudio reali. 
zado con criterios predominantemente oficiales, puede sostenerse que 
el financiamiento de este sector al resto de la economia y sobre todo 
a la economia industrial, ha sido no s6lo con sus recursos y excedentes 
sino hasta con la mana de obm bamta Iiberada por el doble mecanis
mo del reparto microfundista con titulaci6n privada y 1a ace1erada 
reconcentraci6n de la tierra desde la decada de los cincuenta, hasta 
el punto en que en el propio estudio se sostiene que hoy 1a poIitica 
debiera ser 1a inversa: que 1a economia industrial, comercial y de 
servicios debe acudir at campo para auxiliarlo con sus propios recur
sos y excedentes en 1a capita1izacion que se ha visto menguada por 
efectos de 1a referida succion. Y aunque 10 que en e1 fondo parece 
postularse es que 1a mana de obra redundante en 1a economia urbana 
(«capital humano») vuelva a1 campo, 10 que queda claro es el proceso 
de dominacion que hacia el campo y los campesinos pretende no 5610 
mantenerse sino induso recrudecerse no s610 desde la politica sino 
tambien desde 1a economia centralizada y centralista y desde los drcu
los tecnicos e intelectuaIes; esto es, desde 1a tecnocracia de los secto
res urbanos. 

Otro de los grandes capitulos de la poHtica de masas en que ha 
sido fincado en Mexico e1 proceso de dominacion, es e1 referente at 
manejo de las IIamadas dases medias. Desde que estas comenzaron a 
ser organizadas despues de Cardenas, "se han convertido en uno de 
los mas poderosos puntales del regimen, en parte por su enorme nume
ro, y en parte porque son los sectores que proveen at sistema poHtico 
de sus cuadros administrativos y tecnicos a todos los niveles de la rna
quinaria estatal. Probablemente con la unica excepcion de los gro
pos empresariales superiores, no existe otro sector que haya recibido 
tantos beneficios, en buena parte autenticos privilegios, como los gm
pos medios. Durante la decada pasada fueron los unicos que aumen
taron permanentemente sus ingresos; sus exponentes monopolizan los 
puestos de representaci6n politica, su modo de vida como ocurre, par 
10 demas en todas partes, se eleva cada vez mas como modele para 
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el resto de la poblaci6n,~entrasse convierten en losportaestandartes 
y en los apologistas masenca.rnizados de los valores tipicos de la so
ciedad de consumo. Sus organizaciones de mas~, agrupadas "en la 
CNOP sobre bases sindicales, son las que mas p,rofundamente influyen 
en elcurso de la vida politica de Mexico y a traves de eIlas se ofreren 
oportunos 'contrapesosal poder que' detentan los grupos que repre
sentan en el Estado al proletariado organizado. Su acci6n como por
tado:r.es de la ideologla dominante es decisiva en el rnantenimiento del 
orden establecido. Frente a ellas, los sectores medios disidentes, casi 
todos fonnados por intelectuales, se encuentran en una minona tan 
significativa como 10 estan los grupos obreros disidentes y, desde luego, 
sin las posibilidades hist6ricas de estos". 

Por ultimo, el grnpo de losb~cnicos (tecnocratas) que "han hecho 
de el un sector sumamente versatil en su capacidad de maniobra y 
cada vez mas influyente sabre los circulos politicos [...] y que hoy 
ocupan 103 puestos politicos de mayor im,portancia" completan' el 'es;

quema de dominaci6n dentro de la consabida poHtica de' masas del 
Estado mexicano. 

5.	 Hip6tesis 

1.	 Despues de 1917, la consolidaci6n del binomio Estado-clase do
minante como expresi6n mas acabada de la mcxlernidad capita
lista mexicana y sus limitantes, comenro a evidenciaxse hasta que 
los gobiemos de la revoluci6n triunfante, la burguesa, aniba
ron, con Calles, a la fundaci6n del partido oficial, con la cual 
podrla decirse que comenz6 a declinar la era de los caudillos y 
caciques y de la parcelaci6n poHtica, economica y social. 

2.	 EI Estado de gobierno fuerte fue un hecho hasta que en cumpli
miento del programa revolucionario constitucionalista, es decir, 
hasta que en cumplimiento del mandato constitucional, la gesti6n 
presidencial de Cardenas igual6 en la p'ractica los derechos de la 
burguesia, el proletariado y el campesinado al im,pulsar, desde 
aniba, la organizaci6n sindica1, la federaci6n y confederaci6n pa
tronal y la confederaci6n de comunidades agrarias, y las socieda
des ejidales de crooito. 

3.	 Si bien, las organizaciones obreras y campesinas fueron integra
das organicamente al partido oficial al igual que los miembros del 
ejercito y la burocracia, mientras, que las confederaciones patro
nales fueron dejadas formalmente al margen, con 10 que en apa
riencia quedaban excluidas del programa de la revoluci6n; la con
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cesi6n de influencia y 'beligerancia;en 'los intimos resortes del Es.. 
tado, a traves de las finan'zas, la poHtita monetaria, fiscal,<etcetera, 
las legitimaron como parte sustancial': del Estado Y' su poHtica 
de dominio. Por 10 tanto, 

4.	 El Estado mexicano' es el Estado de la c1aSe dominantey, a mas 
del conjunto de instituciones que rigen el complejo de relaciones 
interclasistas y fijan las bases de su soberania, puede ser entendi
do como la simbiosis aparato de gobierno-partido oficial-oligarqu1A 
priv,a:da. 

5.	 Si bien Ia trabaz6n de intereses entre eI ap,arato de gobiJerno 
y eI partido oficial y la que se establece entre los intereses de 1a 
oligarquia privada y los del aparato de gobierno se explicitan en 
sl mismas, 1a existente entre los intereses de la oligarquia privada 
y los del partido oficial se manifiestan sOlo a traves de la politica 
de desarrollo que comanda el propio aparato de gobiemo. 

6.	 Despues de 1940, en el proceso formativo de 1a clase dominante 
se hicieron presentes, por 10 menos, los siguientes elementos: 

a)	 La fracci6n empresarial de Ia burguesia interna y la extran
jera establecida interionnente, que se identifican mas clara
mente con las grandes nneas de invers.i6n extranjera. La prime
ra fue legitimada desde la epoca cardenista por eI impulso a la 
consolidaci6n 0 a la fundaci6n de las organizaciones de in
dustriales, comerciantes y banqueros y mas tarde, con el im,· 
pulso avilacamachista al programa de industrializaci6n toda
via vigente. La segunda encuentra marco suficiente de Iegiti
midad en la existencia de las organizaciones empresariales 
de Ia burguesia interna pero, sobre todo, en la ideologia y 
la polltica de desarrollo dominantes (como ejemplo podrla 
citarse a la Camara Americana de Comercio de la ciudad de 
Mexico) . 

b)	 Los terratenientes, que para sustraer sus propiedades a Ia ac
cion de la refonna a.graria impulsaron la fundaci6n de par
tidos infidentes 0 de oposici6n oficl~al, ° se afiliaron a elIas 
para dar la batalla en el plano politico, y los qu,e acogidos 
a las certificaciones de inafectabilidad agraria se incorpora.. 
ron organicamente al partido oficial a traves de las confede
raciones lIamadas de la pequefia propiedad (agricola 0 gana.. 
dera) , 0 se hicieron a la sombra de los gobernantes en turno. 

c)	 Los funcionarios y politicos herederos del madero-carranza
obreg6n-callismo, anibados al gobiemo y10 destacados en el 
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partido oficial 0 los partidos de oposici6n oficiosa, provenien
tes tanto del proceso armado como de los grupos terratenien
tes y negociantes y de las lides partidistas previas al callismo. 

d)	 Los funcionarios y politicos nuevos surgidos de los nuevas 0 

emergentes gropos de intereses que brotaron con el proceso 
de sucesi6n presidencial cada sexenio. 

e)	 Los destacamentos ,politicos del movimiento obrero a la ca
beza de los grandes sindicatos, federaciones, confederaciones 
y centrales obreras, y los politicos designados de arriba a 
abajo para el regenteo de campesinos a traves de las centra
les oficiales. 

f)	 Los militares de alta graduaci6n a la cabeza de los progra
mas de «defensa» de la integridad nacional, de la conscrip
ci6n de toda la juventud y de las labores de polida social, po
Htica, militar, paramilitar y civil. 

g)	 Los tecn6cratas, intelectuales y profesionales de todas las ra
mas de la ciencia pura y aplicada, la cultura y la ensefianza; 
impulsores 0 defensores de la i'nstitucionalidad del programa 
de la revoluci6n constitucionalista y su secuela socioecon6mica 
y politica. 

h)	 Los dirigentes de las organizaciones populares confederadas 
que se integran organicamente al partido oficia!. 

7.	 La secuencia de reformas a la Constituci6n de 1917, primero 
ajust6 el programa de la revoluci6n triunfante al estricto interes 
de la clase dominante, y despues ha garantizado la legalidad de 
todos los ,procedimientos en que se instrumenta. El derecho pro
cesal y los reglamentos a las leyes reglamentarias del articulado 
constitucional, son apenas imagenes tibias de los limites te6ricos 
que la practica se ha encargado de rebasar con la venalidad y la 
corrupci6n general. 

8.	 En la clase dominante, por supuesto, esta presente el elemento 
econ6mico. En su composici6n segUn la extracci6n social de sus 
integrantes tiene en verdad su peso especifico. Es decir, por mu
chos conceptos podria decirse que se trata de una clase que tiene 
mucho de econ6mica. Pero es suficientemente claro que se in
tegra tambien con fraccioncs 0 desprendimientos de las distin
tas clases sociales, que tienen en comun, por una parte, la ideo
Log£a y por otra, el hecho de estar plenamente identificados con 
y en el Estado, y de formar sustancial, organicamente, parte del 
Estado y parad6jica, contradictoria, en reali'dad dialecticamente, 
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mantener sus nexos con la clase de la que ,provienen, sobre todo 
el nexo indeleble, inocultable a Jin de cuentas, de la dominaci6n. 

9.	 La trabaz6n de intereses politicos y econ6micos entre los miem
bros de la clase dominante, y la diversa procedencia social de 101 
mismos, hace que por 10 menos entre un alto porcentaje de eIIas 
se advierta el doble caracter de dominantes-dominados, caracter 
que, por esto y porque el dominio politico-social tiene que ver 
directamente con el lugar que se ocupa en el proceso de la pro
ducci6n y la distribuci6n 0 respecto de este, que en Mexico os
tenta de manera primordial el caracter dependiente, se transmite 
al conjunto de la clase dominante, que asi resulta una clase do
minante-dominada. 

10.	 La conjunci6n del doble caracter de los miembros y de la clase 
dominante-dominada en su conjunto, se da por el conducto de la 
participaci6n en el proceso politico sin el cual, la trabazOn de in
tereses y la consecuente estructura de ,poder serian imposibles. 

6.	 ALguna documentaci6n, hemerografia
 
y bibliografia pertinentes
 

1.	 Plan de San Luis Potosi. 
2.	 Plan de Guadalupe. 
3.	 Decreto carrancista de 12 de diciembre de 1914. 
4.	 Decreto obregonista de 9 de abril de 1915. 
5.	 Decreto carrancista de 10. de agosto de 1916. 
6.	 Discurso de Francisco I. Madero del 2 de enero de 1913. 
7.	 Discursos de Venustiano Carranza en Matamoros y Saltillo en 

1915. 
8.	 Discurso de Obreg6n en Aguascalientes el 6 de febrero de 1920. 
9.	 Plan de Agua Prieta. 

to.	 Documentos y mernorias relativas a las conferencias y «tratados:. 
de Bucareli. 

11.	 Convenciones de reclamaciones norteamericanas entre 1920 y 
1929. 

12.	 Memorias de las convenciones entre los representantes del gobier
no mexicano y de la Asociaci6n Internaci'onal de Banqueros, entre 
1922 y 1940. 

13.	 EL Abanderado. Boletin bimestral '(Monterrey). 
14.	 ABC de La PoUtica. Boletin quincenal (Mexico). 
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,15.,	 AMIA•.9rgano infonnativo de,la Asociaciot;l Mexicana de Ia In
dustria Automot~z:,(Mexjco) . 

16.	 Aceptonoticias. (Monterrey). 
17.	 A~ero. "PUblicaci6n de IaAsociaci6n de Iridustriales del Acero 

(Mexico). 
18.	 Activi4ad.' (Monterrey). 
19.'	 Actuacio:n Ejecutiva. Publicaci6n mensu'al de la COPARr/IEX (Me

xico) ~' , ' , 

20.	 Armas. Revista' bimestral militar (Mexico). 
21.	 Banca y C()mercio. Bim,estr~l (Mexico). . 
22.	 Boletin de)a Sociedad'Mexicana de Planificaci6n. 
23.. Bole-tin (es) m,ensual (es )' de los clubes de' I:eonesy Rotarios, (1\,1e

xico) . 
24.	 ANIERM. Boletin. de la Asociaci6nNacional de Importadnres y 

Exportadores de Ia Republica Mexicana (Mexico). 
25.	 Boletin{es) del Centro Patronal de Monterrey y del Centro Pa

tronal del Valle del Yaqui. 
26.	 Bolettn Eclesiastico. 6rgano Oficial del Arzobispado de Guada

lajara. 
27.	 Mexico Industrial. Semanario (M'exico). 
28.	 Mexic.o Institucional. Semanari'o (Mexico). 
29.	 Minerta CAMIMEX. 6rgano de la Camara Nacional de la Indus

tria Minera (Mexico). 
30.	 La Republica. PRJ (Mexico). 
31.	 La Naci6n. PAN (Mexico). 
32.	 La Voz ,de'la Revoluci6n. Mensual (Mexico). 
33.	 RAYl\IOND VERNON. El dilem,a del desarrollo ~conomicO' de Mexico. 
34.	 s. s. GOODSPEED. "EI Papel del Jefe del Ejecutivo en Mexico". 

En Problemas Agrtcolas e Industriales. 
35. VINCENT PADGETT. The' Mexican Political System. 
,36. A. DELUMEAU. Los mexicanos frente al poder. 
37.	 Varios.'Mexico:50 anos de revolution. 
38.	 NARCISO BASSOLS. Obras. 
39.	 ALBERTO BREMAUNTZ. El salaria y el reparto de utilidades en Me

xico. 
40.. --. Reforma universitaria y reforma e.ducativa. 
41.	 --. El nuevo art£cuPo 123. 
42. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO. Labatolla de las ideas. 
43,. -,-,-. La izquierda en ,Mexico. 
44.	 --. El sindicalismo me'Xicano. 
45.	 ALONSO AGUILAR. Dialectica de la ·econQ'mta mexicana. 
46.	 --. Teor£a y po-Utica del desf!,.rrollo·latinoamcricano. 
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,47•. ;-;.:.--.,.-'.lyfercado int.erno. y ,desarro{.lo ,eco1J,,6.mico. 
148.	 ~L~NSO :AG"yILAR y FERNAN?O cARMoNA.M-exic:o: Riquezay mi

. serza. .; . f 

49. FERNANDO CA-RMONA. Dependencia:y cambios esttuc~urales. 

5Q..--. Eldrama,de ::America Latina. El- caso'de Mexico.. 
51.	 GLORIA GO'NzALEz SALAZAR. Subocup'aci6n y estructura de clases 

en Mexico. 
52.	 JORGE CARRION et ale La burgues£a,la oligarquta y el Estado. 
53.	 FERNANDO CARMONA et ale El milagro m.ex£can-o. 
54.	 LORENZO MEYER et ale Criticas constructivas al sistema poUtico 

mexicano. 
55.	 DANIEL cosio VILLEGAS. La sucesi6n pre~idencial. 

56.	 --. El estilo personal de gob,e'rnar de LEA. 

57.	 PABLO GONZALEZ CASANOVA. La democracia en Mexico. 
58.	 ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO. El gra,n viraje. 
59.	 VICENTE FUENTES DiAZ. Los partidos poUticos lern Mexico. 
60.	 ARNALDa CORDOVA. La formaci6n del poder politico en Mexico. 
61.	 --. La poUtica de masas del cardenismo. 
62.	 --. Sociedad y Estado en el mundo moderno. 
63.	 --'--. Ide'ologza de la revolucion m.exicana (proyecto de investi 

gaci6n) . 
64.	 --. Revoluci6n burguesa y po-Utica de masas. 
65.	 LUIS VILLORO. El p'rooeso ideol6gico de la revolu.cion de indepen

dencia. 
66.	 JOSE MIRANDA. Espana y Nueva Espafia en la ep:oc:al de Felipe II. 
67.	 ANTONIO GARCIA. "Las Constelaciones y los Gropos de Pader en 

America Latina". 
68.	 JosE LUIS CECENA GAMEZ. Mexico en la orbita imperial. 
69.	 MANUEL MORENO SANCHEZ. Crisis poUtica de Mexico.. 
70.	 RAMON MARTINEZ ESCAMILLA. La fuerza de trab,ajoen el capitalis

mo mexican.o. 
71.	 ~-. La revolucion dte:rrotada. Mexico, revolution" reformismo. 

SUMMARY: This project Is intend RESUME: Cle project pretend eta.. 
ed to set the foundations to in· blir les bases d'une etude qui 
vestigate and clarify the influen ameliore la connaissance de l'in· 
ces of political decisions upon the fluence recip.roque des decisions 
socio-economical problems. It de politiques et des problemes socio
als critically with the inflexibility economiques. II tend a analiser 
of the social structure, its juridical de fa~on critique Ia rigidite de la 
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structure sociale, la legislationintc-rpretation, as well as the 
qui l'interprete et Ie pouvoir pomechanisms of political poweI 
litique qui l'a convertit en nonne.which convert it into a nonn. 
Pratiquement il s'agit d'une apIt is a hypothetic treatment of 
proche par hipotheses, qui se base the main subject mentioned above. 
sur Ie cas mexicain. 
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