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MEXICO: sobre la "apertura democratica"* 

EI presente articulo no es uno aspectos a traves del enfoque 
mas de la vasta y engorrosa Ii marxista. 
teratura sobre la politica y po Como es natural en .un estu
litica economica del actual re dio de este tipo, el autor parte 
gimen; por el contrario, es un del analisis de la estructura eco
trabajo singular que se suma a n6mica del pais, para referirse 
la muy escasa Ii teratura cienti posteriormente a los aspectos po
fica que trata .de expIicar dichos IIticos e ideologicos, Todo ello 

* Carlos Pereyra, "Mexico: los limites del reformismo", en CUADERNOS 
POLITICOS, Ediciones Era, No.1, Mexico- julio-septiembre de 1974. 
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en el contexto hist6rico en que 
se han gestado, a partir princi
palmente de la etapa cardenista, 
y ademas can una serie de pro
p6sitos bien definidos como 
((... seiialar algunos elementos ge
gerales a partir de los cuales se 
pueda intentar una respuesta a 
las siguientes preguntas: i donde 
radica la necesidad de la «aper
tura democrdtica»], l que objeti
l!0S . persigue la modernizacion 
(Sic) de la estructura econo
micar, c: por que el proyecto rc
nooador encuentra fuerte resis
tencia en sectores importantes de 
la burguesia? l que resultados 
efectivos ha arrojado el progra
rna reformador?" (p. 53) 

Al enfrentarse a semejantes 
planteamientos al autor necesa
riamente se ve obligado a poner 
el dedo en la lIaga, es decir, a 
tratar de desentrafiar las mas in
quietantes contradicciones de. 
nuestro sistema capitalista-depen
diente-reformista-populista-corpo
rativista-corrupto-aperturodemo
eratico-falc6nido. 

En este trabajo se explica muy 
bien COIno la politica populista 
del cardenismo permiti6 al esta
do organizar al pais entero, 10 
mismo campesinos que trabaja
dores y empresarios a traves de 
los sindicatos y las correspon
dientes camaras y sin que falta
ra, por supuesto, la implementa
cion de la ideologiarefonnista 
de la Revoluci6n. Asi pues el 
lector comprende que el tan elo
giado populismo no es otra cosa 
que el principal sustentaculo del 
corporativismo, pues tal como 
expresa el autor: "pocas veces 
en la historia un estado habla 
obtenido un grado tal de legiti
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midad y un dominio tan dejini
tivo sobre la vida economica, 
politica, e ide0 logic a de un pais:" , 
(p. 56). Y esto conlleva a no 
pasar por alto el origen de ese 
grave padecimiento que sufre la 
clase obrera mexicana, que por 
mal nombreconocemos como 
charrismo .y concluir con el pro
pio autor en que "el populismo 
puede servir para euitar que el 
proletariado construya organiza
ciones lndependientes que esca
pen al control del, estado' (p. 
57) . 

Lo anterior puede parecer de
masiado obvio para muchos lee
tores; sin embargo, nunca es 
ocioso insistir enello ante cierta 
corriente de estudiantes, maestros 
e intelectuales que, .aunque re
volucionarios yhonestos, (es de
cir, no priistas) todavia creen en 
la alianza del estado burgues y 
las masas populares en el con
texto capitalista. A' partir de es
ta equivocada concepcion y no 
obstante que dicha corriente pro
pugna por la nacionalizaci6nde 
la industria y por la democrati
zaci6n sindical, se arroja a posi
ciones abiertamente pequefio
burguesas," De ahi el indiscutible 
merito politico delpresente tra
bajo, 

EI populismo como estrategia 
de dominacion concluye de he ... 
cho con la administraci6n del 
general Cardenas, pues cumpli
dos sus .objetivos, dicha estrate
gia es incompatible .con los. inte
reses de la clase dominante y 
como escribe el autor: "en cual

1 Ver Es TRATEGIA. Revista de ana
lisis poll tico. No.1. Mexico, diciem
bre de 1974, enero de 1975, p. 12. 
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quier caso, esta forma politica 
de dominaci6n tiene efectos no
cioos para la estrategia general 
del desarrollo capitalista y s610 
puede funcionar en periodos cor
tos" (p. 57). Con el regimen de 
Avila Camacho se inicia la po
litica de la represion, el autor 
cita los mas sobresalientes enfren
tamientos, entre las clases popu
lares y el gobierno durante las 
ultimas tres decadas, conflictos 
todos ellos liquidados par el es
tado burgues, guardadas las pro
porciones, a la manera de Hi
tler, Franco, Mussolini, Trujillo, 
Batista y Pinochet. 

Sin embargo, al estado Ie es 
sumamente caro el abandono del 
populismo, pues ya para 1970, 
momenta de la sucesion presi
dencial, ha perdido totalmente 1a 
legitimidad de que gozara 30 
afios antes. POl' otra parte, estaba 
1atente 1a agudizacion de la cri
sis economica en el pais, de tal 
suerte que: "el nuevo regimen 
se veta obligado a gobernar con 
base en un doble reconocimiento: 
el deterioro del sistema politico 
y la amenaza de estancamiento 
economico" (p. 59). 

A partir de tal reconocimien
to, el estado implementa todo un 
aparato demagogico en base a 
una nueva politica economica y 
a la lIamada «apertura democra
tica». A esto es a 10 que el au
tor llama el «proyecto reforma
dol'» ; que, como 10 demuestra 
fehacientemente, no es mas que 
un distinto estilo de retorica que 
pretende emboscar la cada dia 
mas agresiva ofensiva de 1a bur
guesia en contra del pueblo. 

Pero si 10 anterior es cierto, 
t pOl' que entonces, -se plantea 
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el autor (p. 63)- existe cierta 
oposicion de un sector de la bur
guesia frente al gobierno? Esta 
situacion, pOl' cierto no es pri
vativa del actual regimen, vista 
de manera superficial, ha engen
drado una serie de consideracio
nes bastante confusas sabre 1a 
apologia de la economia mixta 
y en torno a un supuesto anta
gonismo iniciativa privada vs. go
bierno. En cambio nuestro autor, 
despues de analizar en forma sin
tetica una serie de hechos rele
vantes en la politica mexicana, 
concluye en que no existe anta
gonismo de base entre los di
versos sectores de 1a burguesia 
mexicana, aunque si una serie 
de discrepancias "secundarias" 
entre el gobierno y los sectores 
mas reaccionarios de 1a propia 
burguesia. Estos ultimos se opo
nen, entre otras muchas cosas, a 
los intentos del gobierno por res
catar la tradicion populista de 
los primeros afios de la revolu
cion, no obstante que dichos in
tentos obedecen a una necesidad 
estrategica para salvaguardar los 
intereses a largo plazo de la cla
se dominante, Aunque este 01'
den de ideas es aceptable en ter
minos generales, es posible que 
para ciertos lectores no sea del 
todo convincente, pues deja cier
tos vacios que suscitan serias du
das, por ejemplo: t si el gobierno 
del presidente Echeverria, (como 
afirrna el autor) pretende resca
tar la tradici6n populista pOl' que 
se inicia su regimen con una 
abierta agresi6n fascista como la 
del lOde junio, y a partir de 
entonces vulnerar el derecho 
constitucional de manifestar pu
blicamente? tOes posible aqui
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latar el verdadero sentido politi
co del actual regimen al margen 
de esos acontecimientos? Si bien 
el autor soslaya estas cuestiones, 
de todos rnodos concluye con 
aciertos en que las condiciones 
hist6ricas del capitalismo de es
tado vigente, asi como las con
tradicciones del proceso de acu
mulaci6n de capital hacen im
posible el retorno al populismo, 

Podria decirse que el terna 
central de este articulo se refiere 
a las contradicciones del capita
lismo 'de Estado de nuestros dias, 
con 10 cual queda expresado to
do su merito, pues no es nada 
sencillo referirse a un aspecto en 
el que se conjuga una serie in
finita de factores y en el que 
existen concepciones poco uni
formes aun entre los autores pro
gresistas. Ademas, muchas de las 
contradicciones a que alude el 
autor son de un caracter pristine 
si se las observa a nivel nacio
na1, pero que a nivel local es 
dificil detectarlas. En efecto, no 
son pocas las entidades federati
vas en donde la clase dominante 
se presenta todavia con aparien
cia monolitica, pues conjuga los 
poderes econ6mico y politico a 
la vez, ahi no asoma ni el mas 
leve antagonismo entre la bur
guesia ; pOl' ejemplo, en los es

tados de Hidalgo y Guerrero no 
hay negocios en los que no ten
ga participaci6n el gobernador 
en turno. Mas patetico es el ca
so de Morelos, en donde el hijo 
del gobernador es, para decirlo 
al estilo de Carpentier": " A mo 
de empresas manejadas a tras
manoiSeiior de panes y peces, 
Patriarca demieces y rebaiios, 
Senor de hielos y Senor de rna
nantiales, Senor del fluido y Se
nor de la rueda, bajo una mul
tiple identidad de siglas, con
sorcios, razones comerciales, so
ciedades siempre anonimas, ig
norantes de quiebras y descala
bros". S6lo quedaria pOl' agregar: 
amo de todos los ,fraccionamien
tos, cantinas y cabarets. 

Como se ha insistido, el articu
lo logra interes y profundidad 
en las conclusiones de tipo poli
tico, pero deja algo que desear 
en los aspectos econ6micos, pues 
a un autor marxista Ie resulta 
caro guiarse pOl' estudios super
ficiales, de autores tecnocratas, 
como el que cita: «Notas para 
el andlisis de la distribuci6n per
sonal del ingreso en Mexico» . RA

MON FIGUEROA NORIEGA. 

2 Alejo Carpentier. EL REClJRSO 
DEL METODO. Siglo Vein tillno Edito
res, Mexico, 1974. pp. 184, 185. 
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