
Crisis y fragmentación del Estado
en México y América Latina

Eduardo Rodríguez González

EoU ' Ioo_",",__ d<l """" ..--...- .iI"~<ooIos_om do

1o _ 'O<ióol .... Eslodo oneotgodosdodo/;.... ~ ....... lo..,....._do<orte_al. ",,,,,,,,,,,;I,n
el< 100 F_~lo~_ loo do E>Iodo> u....o. ~ 1o ...,cl6n do los gobom>oo deo,.,"'''.......__ . Io'_~""_on funle> lmIOOnOS"¡"IerIOr "" Esutdo" """""", ... _
~__ dt_..-.._~ poI",",,-

Tho """"'" _>lid<~ tho ""'"~ ........ .,.¡~ JN<>cIoI oopiIoI ~Ih pobil<_'0_
0Qtl , "'- ..._ lho'def tl>o ....,..w.."""""""' pohhc>. !I>o Ink """"-~.od ~
""""" "'" _nod oI60mo«.'~ _ ~ 10 .... popJo, pr< ..........
" Oh< SIoI 1M """""'" ,MI ""' "....,;on, . .. d<otptr ond beIong Irom Q/l....... _ ano! pohl;<.>I _

El nivel de conflicto scceten que culminó la onda expansiva del capitalismo de
la posguerra. a fines de los Mios sesen!<l . puso en el centro del debate poJitico
Wl nuevo COrlC<lpto, el de "gobemabilidad". El nwcheramtento del Estado en el
desarrollo económico, y el acuerdo indiscutido en aquellos años acerca de que
una de las fundones de la política estatal erala de asegurar un desarrollo social
equilibrado, utilizando parte de lgasto público para compensar los desequilibrios
en el reparto de la riqueza -a lo que naturalmente tiende el modo capitalista de
prcdeccíón-, terminaron oonduciendo ,,1 sistema político a generar efectos que
no siempre parecian ser los más adecuados para asegur<lr )¡, reproducci6n del
orden capitalista.

En relación al problema de lils cuentas públic<ls, se desertollabale necesidad
de retir<lr crecientes centldedes de dinero del sísterna productivo hacia el Estedc
para gastos cada vez más cuantiosos, neeesertce para creer las condiciones de
acumu1<lci6n como infraestructura, investigación, etdtera; pero más oneroso
resultaootambién la necesidad de un gasto mayor por parte del Estado a fin de
aplicarlo no directamente <11deS(lrrollo econ6mico o al proceso de ",umu)¡,ción,
sino <I )¡, creciente dem<lnda de más servid os por parte de la sociedad , e incluso
se re<lIiZ(lron gastos para erenuar los efectos negativos de l desarrollo.

Al mismo tiempo, esa mayor cantidad de ac tividades estatales condujo a que
los organismos públicos involucrados en estas tareas redbier<ln m<lyores presio-
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nes desde el sector privado en atención a orienta r las pohtkes públicas en favor
de los distintos intereses existentes . las funciones de legitimación del Estado se
hacían asi más complicadas, agooizándose las tensiones y ccntradíccícees entre
los órganos enc.lrgados de asegur,lr esa legitimidad -eperatos relacionados con
las formas electivas y politico-partidarias- y losdiversos niveles de la administra
ción relacionados con la toma de decisiones -secreeeñes y subsecretarías, entre
otras- que debían responder a los requerimientos de acumulación del capital
para Jos intereses privados.

Finalmente, la cuestión ideológica que implica el mencionado problema de
la legitimidad tambibl se tomaba cada vez más compleja. la presencia abierta
mente visible del Estado en la mayoria de los problemas económicos y sociales
no podia hacer más que promover mecanismos jdeolóqlcos que , aWlQue
limitados a un reformismo populista o palemalista, tendian a legitimar y alentar
el nivel de los reclamos de los diferentes sectores sociales. Reclamos a.lyo
incumplimiento convertia al Estado, o al gobierno, en el culpable directo a un
grado que resulta imposible pensar para la etapa capitalista previa a los años
treinta de cerécter más liberal. en que los problemas económicos eran conside
rados esencialmente como eso, problemas económicos no ahibuibles directa
mente a los Estados, cuyas obligaciones se limitaban, en lo fundamental, a las
cuestiones de orden y seguridad.

Al mismo tiempo, el propio proceso de desarrollo social que acompañó a los
años de crecimiento de laposguerra y el aumento de las expectativas de ascenso
social alentaron lasmovilizaciones populares, mientras qJe losmayores niveles de
educación, con el crecimie nto explosivo de la matricula universita ria a partir
de los aí'loscincuenta, contribuyeron a difundir valores culturales, loscuales más
que apoyar el orden capitalista se contraponían a él. Es sufICiente con obseTvar
los centros de donde, en la generalidad de los casos , surgieron los confiictos de
fines de Jos sesenta , para después comprobar que , más allá de la esfera
ec0n6mico-privada de las relaciones directas de explotación de llI'Ia clase sobre
otra, surgieron de áreas relacionadas indirectamente con la producción y de
áreas de carácter estatal (principalmente de las universidades, de sectores
inte lectuales o como en el case de conflictos urbanos relacionados con servicios
p<.blicos). Incluso en los casos de participación del movimiento obrero, el
conflicto surgía en buena parte de impulsos externos como los mencionados y
bajo consignas no tanto de carácter salarial o económico en general, sino
relacionadas con las estructuras de dominación y de carácter politico.

A partir de ello, en los años setenta comienza a hablarse, desde los círculos
conservadores, de cuestiones como la "explosión de las e><;pectativas·, la
"sobrecargan de tareas por pa rte del Estado o la ·politización" de conflictos que
deberlan limitarse al ámbito privado. Frente a esto, el remedio consistirla en
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mientras en un principio t¡, ilegitimidad de regimenes políticos represivos quiso
ser compensada con promesas de paraisos oconómicos, hoy se pasa a una
situación en la que Jos desastres económicos generados por el neoliberalismo
welven a requerir de la legitimidad proveniente de la esfera política y se organiza
el retomo a le democracia.

Sin embargo, parece contradictorio concebir que, precisamente politicas
ewn6micas decididamente antipopulares busquen asociarse con W1 retomo a
reg imenes democráticos en los que t¡, base fundamental para ubicarse en los
más altos pul)stos de l Estado está constituida por el voto de laciudadania, lo que
obligaria a los partidos y gobiernos en tumo a responder a los reclames de ésta,
dirigidos cada vez más en contra de la pol itica neoliberal.

Para superar esta tensi6n y asegurar la continuidad del modelo neol iberal se
tomaron gran cantidad de receedos por parte de las clases dominantes a fin de
lograr amarrar a los futuros gobiernos electos y limitar su capa.r;idad para
imponer cambios radicales en t¡, politica económica. Por un lado, el acelera
miento forzado en la implementación de las nuevas politicas econ6micas para
ganarle tiempo a la en algún momento inevitable democratización, gener6
condiciones propicias para que una vez llegada esta última etapa política se
produjera la menor posibilidad de inte rferenc ias guberna men tales sobre
lo económico. Así, al desregular y privatizar la mayor cantidad de mecanismos
económicos. las posibilidades y los resortes de los gobiemos democráticos
entrantes para incidir en las tendencias ecencmces serian minimos.

Por otro lado. el condicionamiento de los futuros gobiernos electos se asegura
atando el proyecto neoliberal a la negociación de pactos y compromisos de nivel
intemac iona lcon la fonnación de Jos nuevos bloques económicos, pero también
acentuando la integración hacia el exterior en losaspectos politico y militar.

El tratamiento de esta nueva situación desde el punto de vista económico -le
finna del Tt.C, los efectos de la crisis, los niveles crecientes de marginación social,
la desarticulación del aparato productivo, etcétera- es abundante en la literatura
actual, por lo que la intención de este trabajo es señalar algunos aspectos
politicos del problema en elcaso de México. dándose tendencias similares en el
resto de Latinwmérica.

En primer lugar, debe señalarse algunos eJelTli)ntos te6ricos que abordan la
forma en que se manejan los regímenes con gobierno democrático de los paises
capitalistas, y que permiten pensar que no es de l todo dilicilla coexistencia ent re
la continuidad de las pol iticas económicas neoliberales y las renacientes demo
cracias pol iticas.

En segWldo lugar, cómo se da la ingerencia de las Fuerzas Annadas de Estados
Unidos en los pa ises subdesarrollados y en relación a ello, las crecientes
presiones, en este caso, sobre el ejército mexicano para penetrar en sus
estucturas de de<:isión estratégica y táctico-<lperativa e involucrarlo en la poIitica



diseñada desde el norte para el conjunto de los ejéreitos latinoamericanos. Asi
se aprovecha la situación de alta vulnerabilidad del Estado mecceno debido a la
gravedad de lascrisis (económica, socialy politica), que caracterizanel momento
actualen el país y <¡I.Ie aumentan lacapacidad de condicicnerrñerscde la politica
militar desde el exterior.

En ambos casos se verá que en realidad la tendencia es, más que resolver los
problemas, acentuar las contradiccíones polit icas y, en particular. profWldizar
lascuorteodllTOs al interior del Estado mexicllno.

El neo<:orporatiYismo

En Jo que se refiere a las caracteristicas propías del fllncionamiento de las
democracias representativas en las sociedades capitalistas, los estudios señalan
una serie de limitaciones y mecanismos de condicionamiento de la capacidad
de maniobra de los gobiernos electos. Por un lado, se tiene li!I fonna en que Jos
empresarios inciden sobre la politica gubernamental a ceoés de la organización
de toda una red de relacionesdirecUls con lossectores clavesde laadministración
del Estado, fundamentalmente con la "tecnocrecia" de carácter no electivo
donde se toman lasdecisiones concernientes al área eoon6mica en que actúa el
empresario, quien busca esa vinculación, Jo cualda lugar a lo que variosautores
coinciden en denominar como "neocorporativisrno".2

El carácter general de los abundantes estudios actuales sobre los procesos de
democratización, orientados generalmente hacia las cuestiones de procedimien
tos electorales o a los sistemas de partido, y la carencia de estudios sobre las
fonnas concretas en que se desempeñan los regimenes democráticosen relación
al ejercicio del poder y li!I toma de decisiones, dificulta la comprensión de este
tipo de cuestiones, por lo que se hace necesario apelar a trabajos que tratan los
denominados "grupos de interés' o que analizan las lormas de implementación
de las "políticas públicas" para comprender mejor este tipo de sistema politico.3

1 "Ir.... s..p&n , l't1ilippe SclImi"er.do<""lOfe< oIW<o$ , n.1 lO"". lo dor, <omo "JlUPO panicular
do poI i'i." Y"",,&100 i""'i'""i""'\O> q•• '_'''',,''.r.. la ",,,,.,,.,oción do i.' "'.·· Yq... ,.1.,... "lo>
in""" '" organi.ado!. do la soci.dad.i.il <0/11..."n.,". ro' <I«¡"....I..dol1;."""'-.q,.onJ".., "'a_ 1
On.g. ROq...I,... "Sol>.-. .1 _ lo do lo '<o<la dol _,,¡'¡.mo- , .n Rr,;"" M,xi,.""" <H
SocWlot¡". MI,,;O:O. " '""N..... altou • . •~m. • . or:!\IlIl<-<l"i<mbr< do 1991, P. )g.

1 C_ .«/001. un ... b.ajo _ ....... ptOb ~ "1..0 poli'''. no .. <610pr<OC ión... p<4"d m.nd<>
do 1" "'p«WlIo<i6n polk"'''' ,..vt< dol.~h'" ,,¡.., do PO'''''O<'' oh""'¡o" La im;oorta""'" do
.01"'1 <OJnO 1", "",,,,,ion><\no .....b.a "'~de on q I"trn¡l<n oí..,......"'Ii';, .n 1", q bl'''' I.a
ptoo<o ¡ón p<4" l. í"""""iOO """'''o" do d<ci<ion<' ""min. ~ p<4" '" PO'''' rn m h•. ctwI<.
Undb\otn. 1;1 f"'X'tod< #n""-ó60 <H pollo"" ".blit".. M>drKI, Mi n¡<l<Iio po.. l.. 1l<Imini,,""'i....'
Públi<... 1991,p. S.
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Esto no significa querer hacer de la introducción sobre la cuestión de la
influencia de los grupos de interés en los análisis políticos, una teoría general
aplicable por igllilll a todos los casos empiríoos y considerarla como la clave del
análisis sísjereáncc de cualquier sistema politico. En tal sentido, este enfoque
acerca del comportamiento de los gobiernos democrfl ticos y sus relaciones con
los distintos sectores sociales debe ser tomado como una teoria de alcance
intermedio y no con un cerécter omníexpllcetlco.

Dentro del alcance limitado de esta teoría, J . laPalombara señala varias
categorías de anfllisis para evaluar ¡"'S politicas gubernamentales en referencia
al poder de influencia de los diferentes grupos de intereso Estas categorias se
refieren a la capacidad de influencia variable que sobre el sector públiCQtienen
esos distintos grupos de acuerdo a:

1. El grado de organización y de conformación como grupo de interes de los
diferentes sectores sociales. En el caso de Centro y Sudamérica, los efectos de
las dictaduras que precedieron a las nuevas democracias al destruir las organi·
eacíones de las clases populares detenninan una clara superioridad por parte de
los sectores capitalistas. En México. la tradicional organiución desde el Estado
de los diferentes sectores sociales cumple el mismo papel, por ejemplo, a través
del abrumador "cherrtsmo" sindical;

2. el acceso de los grupos a la infonnación necesaria pala la toma de
decisiones por parte del gobierno. También en este caso, la información que
poseen las organizaciones empresariales y financieras es imprescindible para la
toma de decisiones en materia económica aplicadas a economias de mercado
controladas por el capital privado;

3 . a ello se agregan otros problemas como el hecho de que los funcionarios
encargados de la toma de decisiones tienden a favorecer a los grupos de interés
que muestran origen de dese o fonnas de educación similares a las suyas;

4 . es de gren importancia actualmente considerar el efecto de la expansión
de lo que se conoce como "legislación delegada", según la cual proliferan las
agencias estatales encargadas de distintos aspectos de la actividad económica
que tienen ademfl.s capacidad de diseflar políticas públicas en sus respectivas
éeees de acción, lo que suelen hacer en estrecha relación con los intereses
privados correspondientes, y

5. el poder de los diferentes grupos de interés depende también de : al los
grupos que la administración pública toma como referencia al momento de
tomar decisiones, y b) el cerácter de la estructura y de los procesos al interior
de la burocracia.-

- ¡_pIl l.-tJ'.I~ '1'bo " ili'y ¡¡mi..,.... of ;fl«.... 1_ 9 o/I<oty ;n _-.a....n,... r.. ld
¡¡''''''i....-. ••n... ¡""mal ofPoIi'i<>. ú ai ¡II• . U.'''''';,y of Florido. '<01 . 2.•úm. l . r.~ do<: 1%0.
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En referencia al caso italiano, por ejemplo, laPalombara corrobora la
exactitud de estos sel'ialamientos de carlK:ter teórico, dado que, haciendo W1
seguimiento de casos de legislación en Jos que inteJVienen las posiciones
encontradas de diferentes grupos de interés de la sociedad italian¡" la orsaniza
ción industrial más poderosa, la Confindustria, aparece derrotada en la mayoría
de los debates parlamentarios más importantes. Es sin embargo en la actividad
cotidiana de toma de de<:isiones que se definen las grandes lineas de la politica
económica, y no en casos espectaculares donde los funcionarios PÚblicos deben
ceñirse a los intereses de esa organiución por motivos que resultan de las
características de laestructura económica y politicade las sociedades capitalistas.
Por otra parte ,laPalombara semla también que las demandas de los grupos de
interés suelen presentarse ante las agencias públicas de manera "inflada", y \o
que aparenta ser una derrota en relación a la totalidad de 10 exigido, en realidad
está ocultando la conquist/l de concesiones en los aspectos fundernenteles en
juego.

En otro orden, como pasó en la generalidad de los paises capitalistas en los
años de posguerra, la expansión del intervencionismo estatal en la economía,
la extensión del sector público en esa mlsme área y la generalizaciÓTl de la
planeadón /1 largo p1a~o, expandieron el área de la burocracia con capacidad
de toma de decisiones. a través de la ya señalada ampliación de la "legislación
delegada' . dando como resultado la acentuación de las formes de concertación
directa entre burocracia pública y negocios privados. Se generó así la tendencia
a que "a mayor capacidad legislativa de la burocracia. más intensamente los
grupos de interés se volcaron hacia ella en bu.sea de protección".s

Según lo afirman funcionarios de la administración pública francesa, ciertas
oficinas edmintstrañves

se identifican frecuentemente con las demandas de los grupos de interés a tal
grado que dan el sellode su aprobación a demandas ni atenuadas ni evaluadas,
con"';rtiéndose a través de ello en la prolongación gubernamental de las
organizaciones privadas. (De tal fOnTIa) los intereses organizados se están de
hecho apoderando del poder de decisión administrativo . El derecho a ser
consultado se ha tomado en la prlK:tica en derecho de los grupos privados a
efectuar decisiones autoritarias desde el momento en que nadie se atreve a
ignorar las advertencias de los poderosos intereses.·

1 II<nryEh n."F..""h Bu...""raoy"""Ofta0¡ud In'......•....Adntin;",.",;", $<";,.""Q"''''''/1.
11!1.aI:.. C""",11 Uni ;' , . vol, S.núm, ~.1NnO 110 1961 . PI' S15 y,~

6 /bid"PI"19y$42.
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Este contacto entre grupos de negocios y administración pública no implica
una fOrlTl/l de manipulación unidiree<:ionalde los primeros hacia la segunda, sino
una mutua influencia que permite establecer un método de toma de decisiones
concertadas entre Estado y alpitalis/as .

EJ papel más inlrascendente en estos procesos de negociación y toma de
decisiones , según coinciden vanos autores, es el )ugado por los debates parla
merríaríos. Como se señala para el caso de Estados Unidos: "EJ papel de l
Congreso pare<;\) ampliamente el de ralificar los acuerdos surgidos de la
burocracia y de los agentes de clase representados en ella"} Henry Ehrmann
agrega que si tal situación llega a ser la regla . entonces

... el-prog resivo pluralismo- del gobiemo y la sociedad oorteamericanos se
deteriorará forzosamente y por último se destruirá, hasta no dejar nada de
un verdadero sistema pluralisla .. la socclUación de la soberanfa, la coloniza·
ción de la maquinaria gubernamental por gigan tezcas orgaoizaciones priva·
das, han alcanzado ya tales proporciones que un neofeudalismo puede
atreverse a hacer caso omiso de las reglas del juego democrático sin temor
al cast igo.8

De lo enterscr se observa que el problema . además del hecho en si. de restar
capacidad de decisión a los partidos elegidos por voto popular, tiene que ver
con la tendencia a que tal forma de toma de decisiones concertada entre ciertos
aparatos de laadministrac ión -encargados de lapolitica econ6mica- y losgrupos
de interés, adquiere un carácter secrelo, escapando finalmente ti la fiscalización
de la ciudadanía: el poder sigue estando oculto.

De este tendencia en las democracias actuales se ocupa Norberto Bobbio,
quien afi rma que en realidad una de las "promeS3s incumplidas" de la democracia
sigue siendo la de terminar con esta fonna de ejercicio del poder fuera de la
visibilidad pública.9 Cleus Offe. por su lado, señala en el mismo sentido que

..• la localización institucional en que toman forma las politicas estatales
se desvía de aquellas instituciones que la teoria democrática asigna para
esas funciones.. . Muy a menudo, las decisiones en los asuntos pollticos
claves emergen de un alto proceso Informal de negociación entre los

7 Th<_ J. !.owi, "" meri<>n BU'¡OOM..PtIhh. Po¡;.~. C...·''''d¡.. >nd PoIi';.>1Th<ory" . • n Wofflf
PeI;';<>. B. l,¡moreIM>ryland.)ohn HOfIl<i.. Uni..".,y Pruo . ",,1. 16. numo4. juho oS< 19601. p. 1os.

3 H<TI<)' EIlrmonn. -C._ fu"".....I.... 1.. ;MI ,""";""" d<mo<..' ;c.... los 81.""" Unidos". ..
H. nryEMnann {«'ml"~ /.M .....bi<>s ""3"'" rkl d""""""lo. Mt.i<o. Ed. Rob", 1961. PI' 111>-37.

9 No<b<no B"","o, Eifts<u"'dt '" dtmor'odo. Mh ;co. I'<"l!. 1986, p. 901.



representantes de los grupos eslrol<!gícos dentro del sector públíco y
p rioodo ,'o

S i, como afinn6 A1exis de Tocqueville, cuando el ejen::icio del poder no se
hece a la vista del público el concepto de repre5entaci6n carece de todo senodc.
habrá que plantearse este problema si se pretende llegar a una democracia que
adquiera un sentido efectivo en lo que se refiere a la relación entre funcionarios
públicos y electorado. En esta linea Guillenno O'Donrell habla de las nueves
democracias latmoamerícanas cerno eiemmplo de •democrocio deleg<lli"" y no
representotí""", en tent ó esta "primera transición" que hoy se está llevando a
cabo -ccnststente en restablecer los mecanismos de elección popuJ¡.r de los
funcionarios de gobierno- implica ladelegación legítima de la soberanía popular
en aquellos que los llevaron con su voto al gobierno, pero 00 todavia una real
repr€S(!ntaeión de los intereses de las mayorias. Frente a la debilidad de las
instancias verdaderamente democráticas de toma de decisiones, · Otras institu
ciQnes no formalizadas, pero fuertemente ac tuantes, especialmente el d íentelis
mo, el pa trimon;"lismo y, ciertamente. lacorrupción, toman el lugar de aquéllas.
junto con varios patrones de aett$O directo y sumamente disgregados del
proceso de toma de decisión e implementac ión de pol íticas públicas". LI

AsI, mientras a través del acceso directo a los sectores clave del Est<>do, la
burguesia pasa por encima de las 00 muy eflCOCes vías represemeñves que la ins·
titucionalidad democrática asigna como medio de contacto entre los diversos
sectores de la sociedad civil y el Estado, las clases populares deben apelar a los
mecanismos de representación a través del voto, que implican una serie de
mediaciones entre las necesidades y la presión de esas clases y, en el oIro
extremo, los centros de toma de decis iones en el Estado .

Los "mecanismos estructu.ales~ de condicionamiento
de la política gubernamental

Además de todos estos mecanismos de acción conciente de la clase económi
camente dominante para orientar el comportamiento delgobierno y del Estado
en favor de sus intereses, existen los que fred Block denomina "mecanismos
estructurales principales· . consistentes en

10 e l, ", orre, "1lIe "PO"" ;" of fom> . 1Id c....n' in ,;1>"", !km"'''3<Y", en Co,"'·"";,.,;...... uf""
W.lfu" $w", "i' <j¡" I'l'. 166 Y161.

tl GoiUe<n>o 0·Don..1I. "óD<moc"",i. <l<I'l"',;• • r , en Romoo o...mpon< (<<Imp.~ 1. ,,; ,...i<M..
",~~kw 1 ",á. dad. Lima, ,a 1'19$, l' 228.
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... constricdones estructurales que operan para reducir la probabilidad de que
losdirigentes estatales actúen contra los intereses generales de los capitalistas
.,.ly que promueven] la tendencia 00 los dirigentes estatales a seguir politicas
orientadas hacia los intereses generales del capital.'~

Lo que resulta del "poder de veto sobre las politicas estatales" que tiene la
clase capitalista dado que, en primer lugar, los ingresos ool Estado dependen del
mantenimio::nto de un nivo::l razonable de la actividad económica, controlada por
aquella clase y depende de su disposición a mantener un nivo::l aceptable de
inversiones, para lo cual la poIitica gubernamental debe preocuparse por
mantener la "confianza del capital" mediante medidas quo:: satisfagan sus
intereses. En segundo lugar, una merma en el nivo::l de rnversicees de los
capitalistas provoca dificultades económicas que repercuten en el nivelde apoyo
popular al gobierno. cuyo grado de consenso depende así del manejo que la
clase capitalista haga de la economia.

Dado que la e<:onomÍll capitalista funciona fundamentalmente -y se busca
que cada vez lo sea más- con base en las inversiones de los capitales privados.
cualquier partido que se encuentre en el gobierno debe crear tes condiciones
que alienten esa · confianza del capital", como por ejemplo, la tasa de ganancia
requerida para efectuar el volumen de inversiones oocesario para impedir que
i<l eoonomía caiga o::n un estado de recesión con, por ejemplo, el aumento del
desempleo y demás efectos que desembocan en la disminución 001apoyo del
electoredo al gobierno.

Pero, precisamente, estos mecanismos de presión sobre el gobierno funcio.
nan con mayor rudeza cuanto más juego se deja a las "libres" fuerzas del
mercado, en elque prevalece, por supuesto. laacción de los grandes capitalistas.
y es a travils del funcionamiento irrestricto del mercado y de su control sobre
el mismo que la burguesía puede traducir en toda su magnitud el poder
económico en poder politico impuesto no sólo sobre las restantes clases sino
sobre el propio gobierno.

Ante cualquier medida de intenciones reformistas o de intervención del Estado
en el control u orientación de la actividad económica, el gobierno debe
enfrentar$(! al posible descenso en el nivelde la inversión privada. si no al boicot
deectc a la economía a través de la fuga de capitales, la desviación del capital
desde la producción hacia la actividad espe.:;ulativa o la generación de olas
inflacionarias.

12 f<td Blo<~, -n.e NI'• • el... """" "'" N"''' n<lIn on !he """..i>llhe<>ry of Ih< ...le ", en S<i<WI;<1
R"'OI" ion, San f ",oci_ vol. 7. "'¡m 3. ""'yo.junio d< 1977. pp. 14 p'.



Si al reforzamiento de los mecanismos de mercado se Il9rega la suscripción
de acuerdos económicos con el exterior incorporMdose a los nuevos bloques
multinacionales - facilitando íellberted de movimientos y la capacidad de presión
de las empresas rrensnacíonales al interior de las naciones más débiles y
obligando a formular la politica económica a laT90 plazo atada cada vez más a
los inte reses globales incluidos en los acuerdos en lugar de los intereses
nacionales-, se hace aún más dificil, pa ra los sucesivos gobiemos electos,
implementar modiHcaciones radicales en la economía sin que ello conlleve a un
enfrentamiento con los poderosos intereses externos e inlernos asociados con
aquellos que están de trás de la tinna de los acuerdos y vinculados, de diversas
maneras. con seelores clave de la burocracia estatal.

Si todo esto sucede incluso en las democracias consolidadas de los paises
desarrollados en Jos que se logró cierto equilibrio social-que permite una relativa
nivelación entre los reclamos de los grupos económicos y las necesidades de las
mayorlas soceles-, es fácil comprender la libertad de maniobra que puede tener
un gobierno electo en paises como los latinoamericanos, cuyos Estados están
sometidos a las pres iones de fuertes intereses externos e internos asociados a
aquellos . Más aún cuando precisamente la tendencia a responder a los reclamos
sociales mediante la represión, más que la integración, reproduce o amplifica
un desequilibrio politico que en definitiva ata tadavia más a Estados cuya
sobrevivencia, dada su falta de legitimidad al interior, depende en grado extremo
del apoyo de instituciones como el Fondo Mone tario Internacional, el Banco
Mundial. o el gobierno estadounidense .

En efecto, la combinación de democracia y ecceomta de mercedc incontro
lada en el caso de México, con la creciente desregulación y privatización, el
ca rácter "estatal" que pretende dérsele a la politica ec0n6mica. la mayor
"autonomie" de lBanco Central, más la tinna de lospactos intemacionales como
parte de la política de globalización. exacerba al máximo los mecaotsmose través
de los cuales se desnaturaliza el carácter representativo de los gobiernos
democráticos electos, condicionando y limitando su capacidad de decisión.
Mientras las grandes decisiones en materia económica tienden a quedar fuera
de la capacidad de determinación de los gobiernos elegidos por el voto popular.
la única función a realizar es la de hacerse cargo de losproblemas que hoy acosan
a la soc iedad y que se ag ravan e intensifican: la m"rginación, el desempleo, la
inseguridad , etcétera. Asl vemos que a pesar del avance elecrorel de los partidos
de oposición, éstos fracasan en sus intentos de mod ificar las grandes líneas de
la politica económica 40 que también se OOselVa en todas las nuevas democra
cias de Centro y 5udamerica. Cuarx:lo los partidos de oposición logran diferen
ciarse de los partidos que abiertamente promueven el neohberelisroo esto se
hace fundamentalmente a través de actos de carácter pol itioo-ideol6gico. Se



concrete asi lilI recomendación meociOl1illÓa mlIs arriba e impulsada por la
derecha para superar la crisis de "sobrepolitización" en que habia caído el Estado
intervencionista y populista, sepo rar claramente las acciones V los oporatos
po!ílico-ideológicos relacionados con los fo rmas democróticas de legitima
ción, de los aporatos vJas decisiones fundamentales en materia de definición
de lo polWca es/alal, en este caso la económico. Para eliminar las contradic
ciones que esto implica , todo se organiza bajo "el seguro" que supone el nuevo
papel policial de las fuerzas armadas.

La creciente Influencia militar de Estados Unidos

Si la separación entre los cent ros del apa rato estatal en que se concentra el
poder, en estrecha asociación con los intereses privados por un lado, JI las
instituciones democráticas por otro, se observa en el campo civil JI en relación
al manejo de la economia, otra profunda esc:is;6n al interior del Estado se
produce en relación al área militar, lo cual por otra parte es agravado por la
fuerte influencia de las fuereas armadas de Estados Unidos en los paises de
Lañnoemeríca.

En el caso de México, hoy <l$ recurrente la aparición de estudios que sei'lalan
el creciente acercamiento de las fuerzas armadas locales con las de Estados
Unidos con ta presentación de documentos del gobierno norteamericano en que
se señala la importancia de fomentar ese acercamiento y de las óptimas
condiciones que para ello presenta el estado actual de las relaciones entre ambos
paises. Lo anterior en buena parte debido a la profWlda crisis que afecta a la
economia y ta política mexica1l<ls, lo que aumenta el g rado de vulnerabilidad
frente a las presiones externas.

En estos trabajos se sei\ala, por ejemplo, que actualmente "México, más que
ninguna otra nación en el mundo,.. afecta directamente el futuro de la seguridad
política y económica de Estados Unidos".'3 Ante lo cual "el gobierno del
presidente BiU Q inton ha identifICadola expansión de losvinculos militares entre
Estados Unidos y México como una prioridad clave de la poIitica n . 14

Una de las principales lilasa través de las cuales las fuerzas armadas de Estados
Unídos se vinculan a las de losrestantes paises es el establecimiento de acuerdos
mediante los cuales este peis ofrece entrenamiento JI equipamiento de rrwterial
bélico, corno por ejemplo losconocidos P rogramas de Asistencia Militar {PAMl,
programas de capacitación que han sido implementados por el gobierno de
Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando este pais se

Il Carl.. F.."'. El k"<r ".<uh>,1.1.,,,,0. /""'l"in M...i• . 19%. p. 46
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corwírttó en la potell<;ia indiscutiblemente hegemónica en O<xidente, desde el
puoto de vista militar. Entre laguerra y el año de 1911, fueron entrenados por
Estados Unidos mas de 320 mil oficiales y sokíedos extranjeros.

Sin embargo, M<lxico fue uno de los países que más se resistió a este tipo de
contactos; a través de elles, en algunos paises como Brasil fueron entrenados 6
mil 296 militares en bases de Estados Unidos dentro o fuera de su territorio,
entre Iosaños de 1950 y 1969 . De Perú fueron entrenados 4 mil 123 militares,
de Colombia 4 mi1353, de Ecuador 4 mil 44, yde Chile 3 mil 915. En México,
sólo 570 militares recibieron estos CUTSOS. 'S Por otra parte, Carlos Fazio señala
que hasta 19 96 "Estados Unidos no tenia acceso a las estructuras de decisión
táctka-operaliWl y estratégica de las fuerzas armadas mexicanas, la única
institución de América Latina , junto con la de Cuba, que no ha sido penetrada
directamente por el Pentágono". )6

Luego de esos años en que fue más complicada la penetración. en el ejército
mexica.no respecto a los de los restantes paises latinoamericanos, hoy la
situación ha dado un viraje fundamental y, además de otras formes de contacto,
ya se puede señalar, en materia de entrenamiento que, "En América Latina .
México es el beneficiario mayor de los fondos de capacitación otorgados por el
programa Educación y Capacitación Militar Internacional del Departamento de
Estado"."

Los objetivos de estos programas van mucho más allá de los dos explícita·
mente señalados -entrenamiento y abastecimiento de material bélico-, y con
sisten fundamentalmente en estrechar relaciones directas con los mandos de los
ejércitos de países tanto desarrollados como del Tercer Mundo, para incidir en
lapolítica militar y en el orden de la politica generalde esos paises. Como señala
Wlll investigación sobre este tipo de programas

•.• existe una brecha entre los objetivos propuestos públicamente y los
propósitos reales del Programa de Ayuda Militar... cualquier ventaja a largo
plazo para los Estados Unidos proveniente de la inversión en entrenamiento
de los PAM es en gren medida deleoninada por la magnitud y el cerécter de
las comunicaciones con los oñceles exlranjeros después de su partida de las
instalaciones de entrenamienlo.l$

U M,les WQTf>¡n. M,¡;...,. ...;,¡ ""d ¡;;"""""",.,'¡uli<»< j. 'M TIU.,j W<>rld. M...<><~....... L",jo"""
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Para ello, mediante el adoctrinamiento ideológico impartido a los militares
entrenados, la generación de "Intensos temores y de enñpetta por grupos
vagamente definidos como 'subversi\lO$' o 'agitadores' son m!s que suficientes
para crear una oomurüded de intereses con sus mentores norteamericanos ".19

Tambien $O! apela a acciones como intercambio de correspondencia. luego del
retomo de los militares entrenados a su pais de origen, envio de material
impreso, asl como proporcionar un segundo entrenamiento a los militares que
ya lo recibieron, etC>'!te ra.

Otra lila para intervenir en los procesos politicos de los paises firmantes de
estos acuerdos es mediante la presencia de las misiones militares norteamerica
nas en el territorio de aquellos, ya sea como agregados militares en lasemwjadas
oen los llamados Grupos Militares (M ILGRPs, por sus siglas en ingles) o losGrupos
Militares Asesores y de Asistencia (MAAQ.). Ya a fines de los sesenta "heble
aproximadamente 10 mil militares norteamericanos para entrenamiento o
asesores establecidos en ochenta y ocho países subdesarrollados que estawn en
diario contacto con losrespecñccs ochenta y ocho estados mayores militares" .20

Las actividades de es tos militares son más ampl ias que las seflaladas como
objetiU<l expl icito. Según un militar norteamericano "Los cñcíeles militares que

componen estos grupos están rnfls relacionados con las operaciones de los
programas de entrenamiento, pero tenemos mochos ojos observando en
materia politica y económica en emw¡adas, comandos unificados, Departamen
to de Defensa , de Estado y AID".2l

Tareas que se complementan con las acciones encubiertas que ejecuta la
Agencia Central de Inteligencia (etA). pues la separación entre trabajo de
entrenamiento y de inteligencia es salvada. por el hecho de que la supervisión
del entrenamiento y el asesoramiento en materia militar implican, en si mismos.
la obtención de datos de intel igencia acerca de las actitudes politicas de los
militares entrenados y de la situación poIitico-milítar del pais huésped. En
definitiva, ". .. la ClA. usa a los Grupos Militares cerne cobertura de sus ac
tividades. .. , estas dos categorias de actividad sólo pueden ser separadas en teo
ria, la labor de inteligencia y la acción encubierta interactúa n y se super
ponen".22

y estas acciones encubiertas no sólo lo son respecto al público en general
sino, en muchos casos, respecto de los propios gobiernos constitucionales de
los paises huéspedes, como en los tradicionales casos en que están enfocadas a

19 Id

20 lbid" P. 96.

I I I"id" P. 102,

n Id.



la organización de golpes militares en acción conjunta con los militares locales.
Aunque en laactualidad , el cambio de politica norteamericana, sustituyendo Jos
cli'Jsioos golpes por las toknicas más solapadas de organización de Guerra de
Baja Inti;1nsidad (GIll) contra Jos grupos considerados como · subversivos· del
orden establecido, implican otro tipo de acciones como la promoción de •grupos
paramilitares, formas de acción politica , propag"ndistica y otras operaciones
encubiertas para impulsar la politica de Estados Unidos". En general, • .. . la
acción encubierta es utilizada para incidir en elbalance de poder intemo... Yes
precisamente aqul que el adoctrinamiento de los PAM puede jugar un papel vital
en crear O reforzar sentimientos antirradicaJes".:!3

Pero estas ecocres encubiertas no sólo pueden escapar al control de los
gobiernos legítimos de los paises hutspedes sino, incluso, al sector civil del
propio gobie rno de Estados Unidos, dada la tendencia actual a que el manejo
de la política exterior pase cada vez mlls del Departamento de Estado al
Pen~no:

EJ eclipse de la tradicional primacía del Departamento de Estado para
manipular el alineamiento poIitico interno de los paises llÚlS débiles es un
fenómeno de la segunda posguerra mundial y es paralela a su declinac ión en
su antiguamente exclusivo control de la diplomacia norteamericana... parte
de su autoridad ha sido di;1legada al Pentágono.. . hay poca evidencia de algún
cont rol del Departamento de Estado sobre las Iniciativas del Pentágono.. ...

De la misma forma que en algunos casos no ejerce ningún lipo de control
operacional sobre los PAM, ni tampoco las embajadas.

los MAAG. se reportan directamente a través de lacadena de mandos con el
Jefe de Estado Mayor. Este desplazamiento del sector civil de la politica
exterior de los Estados Unidos ... es totalmente consonante con uno de los
objetivos centrales de la ayuda militar en los paises menos deSlllTOllados:
introducir oficiales lnorte)americanos en los procesos poIiticos intemos de los
gobiernos hlléspedes .2S

Estas formas de acción son las que está impulsando el gobierno de Estados
Unidos frente alejército mexicano. Utilizando hoy el pretexto de la lucha contra
el narcolrflfico , como anlerionnente Jo era el comunismo, Estados Unidos logTÓ

l) //);4.. P. I~.
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coníormar, desde 19 96, organismos de cooperación militar bilateral, como
"caballo de Troya", para cornenzar a introducirse en los asuntos militares
estratégicos de México, aparedendo noticias como "Negocian plan antinarco
ejércitos de Mé:dco y EU", según el cual • ... oñcíales de ambos ejércitos estaban
discutiendo los términos de un entrenamiento conjunto entínercótíccs a los
militares mexicanos y la posibilidad de establecer un intercambio de inteligencÍiI
básica". 26

De acuerdo con lo señalado por Miles Wolpin, también se considera como
fWldamentalel estrechamiento de vinculos personales. WiUiam Perry, secretario
de defensa norteamericano, a partir de estos nuevos contactos y luego de lograr
varias entrevistas con su homólogo mexicano, escribió que

Las relaciones entre militares se fortalecen en la medida que sus líderes
oonstnJYen vínculos de trabajo: las fuerzas armadas [de EU y México] han ce
menzado un diálogo entre estados mayores, tropas de paracaidistas han sal
tado de las respectivas aeronaves, obclales de Estados Unidos enseñan inglés
en institutos militares mexicanos, mientras que oficiales mexicanos enseñan
español en instalaciones de Estados UnidosP

Precisamente , al informarse sobre el aumento de medio a un millón de
dólares en el monto asignado al mencionado Programa Internacional de Edu·
cación y Capacitación Mi litar de Estados Unidos para Méx ico para 1997 , se
señala que:

Esa capacitación y educación deben promover una voluntad mayor para
cooperar con loscontrapa rtes de Estados Unidos. y establecer procedimien·
tos y suposiciones operacionales más comunes... Un elemento importante
dentro de la estrategÍil sera elenter contactos de alto nivel de la defensa civil
entre México y Estados Unidos y contactos directos de militar a militar, así
como también una mayor cooperación de México en actividades de defensa
dentro del hemisferio.7a

El objetivo fundamental de este acercamiento es invclucrar a las fuerzas
armadas mexicanas en la estrategÍil que actualmente Impulsa Estados Unidos
para los ejércitos de Latinoamérica, la de sustituir la estrategia de seguridad
nacional por una de "estabilidad nacional", que buscaría impedir acciones

lf> Cario> fazio. ",. rir.• l!!l.
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abiertamente golpistas que atenten contra los nuevos gobiernos democráticos
con losque se busca. legitimar las poIitÍ(;lls neoliberales. Pero dadas las brutaks
consecuencias que estas tienen sobre la sociedad, les cabria a losejércitos locales
adquirir • ... fuocícees de fuerzas 00 disuasión internas (policiales) ante las
previsibles protestas populares originadas por la aplicación de las politicas
nooliberales· .t9

Medidas recientes tomadas por el gobierno mexicano -eomc la militarización
00 los mandos policiales de distintas oorporaciones, como Seguridad Pública.
J udicial y algunas estatales, y lapromulgación 00 laLeypor laque se constituye
el Sistema Nacional de Seguridad Publica-, se ajustan a esos lineamientos.

Por otra pa rte, además de este tipo de programas de entrenamiento existen
airas formas de vinculación con otros organismos norteamericanos de
seguridad. Según informa el periódico The New York Times 001 29 de
diciembre 00 1997, desde hace tTesaños que laC1A proporciona apoyo enrínercc
al Ején:ito Mexicano a través 00

capacitación, equipamiento y apoyo operacional pera WlIl sección especial
de la inteligencia militar mexÍ(;llna conocida oomo Centro 00 Investigaciones
Antinarcóticos (ClAN).. . El programa 00 la C1A se lleva a cabo con un grupo
seleccionado de entre casi 2 mil soldados mexicanos que han recibido
capacitación antinan:óticos ofre<:ida por el Pentágono desde 1996 . El entre
namiento incluye cursos en inteligencia. capacitación 00 los pilotos 00
helicópteros y habilidades 00 fuerzas especiales, y además tiene el propósito
de asistir en el establecimiento 00 los llamados Grupos Aeromóviles de las
Fuerzas Especíales.w

y aunque se señala que todo ello está destinado a la lucha centra el
narcotráfico•

... el Times sostuvo que tanto fuentes oficiales estadounidenses como
mexicanas reconocieron que no hay ninguna limitación para el oospliegue de
las unidades de fuerzas especiales capacitadas en Estados Unidos 'centre
insurgentes de izquierda en estados como Guerrero y Chiapas'.3]

Esta progresiva integración de Méxioo y Estados Unidos en el área militarda
lugar a 10 que el mismo William Perry señaló como el "tercer vinculo' . entre

2'1 Codos Fuio. "IH iI" p. ns.
30 L!J J."..,., 22<k f.bm'<><k t997.
31 Id.



ambas naciones, "p,.1eS ya se tienen dos fuertes bases en nuestros lazos pcllncos
y económicos". Ello se estructura a nivel de las fuerzas armadas mediante
eccerdce a largo píeec en los que lo explicito se mezcla con Jo secreto y, que
por lo tanto, tambibl escapan a la capacidad de decisión de losgobiernos electos.

De esta f011l1a, si en los señalamientos mencionados mils arriba, acerca de
las limitaciones y oordícíonarmentcs que en los regímenes dernocrátic<l--capita
listas tienen los gobiernos electos a la hora de tomar decisiones en materia de
politica económica, se mostraba lacreciente división dentro del Estado entre los
funcionarios democráticamente electos y Jos órganos "permanentes" de la
burocracia relacionados directamente con Jos intereses privados correspondien
tes a sus áreas de decisión, el aumento de la injerencia militar norteamericana
y el estre<:hamiento de relaciones directas con las fuerzas armadas locales
constituye otro factor que atará las manos a cualquier partido que llegue al
gobierno a través de las urnas, llCentuando la división entre este y los aparatos
militares. Mucho más aún en caso de llegarse a los extremos señalados de
posibilidad de golpes dtl Estado técnicos que seguirían conviviendo con Wl<l

fachada de poder civil .
En el caso de la alNda militar a México, también se señala que

el acuerdo "marco" para concretar aspectosde la cooperación militar bilateral
y la "donación" de un número indetermi~de heliOOpteros Huey por parte
del gobierno de Estados Unidos a Méxko [fueron) obtenidos al margen de la
sección 505 del Acta de Asistencia al Exterior, esdecir, sin que queden sujetos
al monitoreo del lISO final por parte del Departamento de Estado,32

Puede decirse que en este caso, México, al estrechar relaciones con Estados
Unidos, COlTe el riesgo de aOOpt(lr Jo que son cerecterístces tradicionales de la
politica de ese pals. Como señala Alan WoIfe

... hoy en día hay dos gobiernos en Estados Unidos. Uno es visible. El otro
es invisible. El primero es el gobierno acerca del cual los ciudadanos leen en
los periódicos YJos niños estudlen en Jos libros de ci<rismo. El segundo es la
maquinaria entretejida y oculta que llevó a cabo la politica de Estados Unidos
dwante la guelTa fria.:l3

31 Cutos FOlio. op. c/l.. p. 1S4.

:l3 Abo IVoI/e,1m /¡,.,¡¡.. "" /o Itt;o',"idod, r.u.ico, Siglo >XI, 19&1t p. 201 .
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Existen muchos otrose}emplos, oomo losde las intervencionesde loseperetos
mibtares Yde inteligencia norteamericanos en losgolpes de Estado en latino
américa., o el llamado "Irangate" para fina nciar en forma ilícita a la "contra"
nicaragüense, todo ello muchas voces fuera del control de organismos de
fisealización del gobierno civil sobre las actividades de los aparatos militares y

de inteligencia.
Lo anterior no hace más que ecentuer el relorzamienlo de lo que en la socción

anterior, en relación fundamentalmente a lasdecisiones económicas, Bobbio y
Olfe denominaban gobierno oculto, superpuesto a las formas democráticas,
dando lugar así a ese Estodo poro lelo que señala Wolfe, ahora desde el punto
de vista militar. Most rando asl que las modalidades represivas implementadas
bajo supervisión norteamericana -como las técnicas de guerra de baja intensi·
dad- , constituyen en realidad formas de -gue rra paralela", como lo S(!ñala
Carlos fazio .:N A ello no son a}enos los comentarios periodisti«>s I>C<!Tca de la
masacre en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en los que se califICa
a las fuerzasque laperpetraron como un "aparato paralelo' o una "red criminal
paralela", en tanto corresponden a ese Estado que hoy se hace cada vez más
represivo, actuando fuera de su propia Jegalidad, mientras S(! cubre con una
escenografia demccrátce .

Esta superposkión democrérica, para lela al reforzamiento de las acciones
represiVlls, sigue la linea de la nueva estrategia poIitica que desde Estados Unidos
se busca impone r en Latinoamérica.. Luego de Jos desastres en que terminaron
las pasadas dictaduras militares y del desgaste que sufrieron con ello las fuerzas
armadas en todo el continente , ahora es a través de los procesos de demccre
1i:acl6n, o de transición a la democracia, que S(! busca legitimar las nuevas
realidades del neoliberalismo Iatinoamerieano. En las condiciones criticas que
hoy padecen las mayorías empobrecidas, S(! reconoce que

... só/o un sistema demccráucc es capaz de procesar las presiones y alcanzar
losacuerdos para la instrumentación de pollticas eecnemces no siempre muy
populares..• La conslTucción de consensos sociales por la vía más amplia
posible aparece, por /o tanto, como fundamental para lograr consolidar el
modelo econ6rrúco.35

En otras palabras, el objetivo es

)O C_ f ..... Oj>. ciq, " .
n Emil..Zct>odóa, "G1oI>,.¡...0In 1¡obemOI"lOdad".O.UlJDmtJtIos.-/. Mhio:<l. l. '" di<:.. mbtt

"'199'1. P. is.



implantar en la gran mayoria de los pelses de América Latina un mismo
mod<llo polltlco "democrátioo~ y otro de carácter económico sustentado en
la economía de mercado con apertura comercial int<lmacional y con fu<!rt<lS
restricciones al PlIJ.l<l1 rector que habla venido desempeáeodo el Est~_36

Conclusiones

Lo anterior muestra una pro/undiux:16n de las dlulslon<ls allnte.iorde /Estado
<lntm sus distintos aparatos, les instituciones demccrérícas - fundamentalmente
el Congreso-. la burocracia civil y la burocracia militar. cada una emJ.l<li'lada <In

su politica propia y atada a lectores 00 presión dif<lmntes. Los aparatos
d<lmocráticos están sujetos a las presiones cada vez mlIs desesperadas desde
"abajo". por mitigar la situación de <lKtrema y cr<i!Ci<lnt<l miS<lria que SI! pa&:!C<l;
la tecnoburocracia civil. ligada directamente a los sectores mlIs fuertes delcapital
nacional e internacional. cuyos personeros en ocasiones son los mismos, así
como su preccupecíón. que parece consistir exclusivamente en aumentar los
niveles de eccmuleclónde capital, y losaparatos militares, sujetos crecieraemen
te a las estrateqías del Pentáqoro.

De esta forma, mientras en Mexico se continúa con I!I misma politica
económica. aparecen en <ll campo politico acctoees emanadas del Estado
aparentemente incongruentes o contradictorias. como señalan organismos de
der<i!Chos humanos: "En 1997 hemos vivido <In Mb:ioo una enorme paradoja:
la que significa la ampliación de espacios democréticos formales yel incremento
de los indices de r<lprosión y Viol<lncia politica...".Jl Producto de este juego a
dos puntas delgobiemo es laapertura electorelque se pretende rnentener dentro
de una función únicamente de legitimidad. junto a '" exacerbación en el uso de
los metooos ropr<lSiOlOS por parte de los CU<i!rp05 coorcitivos del Estado.

En resumen. mientras se profundiza, el proceso de globalización int<lgrllndose
a el los paiS<ls subd<lsarrollados, en est<l caso México, et éroose al proy<i!cto
transnacional del neoliberalismo y a las estrategias militares promovidas desde
Estados Unidos. esta misma int<lgración hacia afuera acentiJa la desint<lgración
y fragmentación hacia edentrc de la sccleded y del prapio Estado.

Un elemento fundamental en la fortaleza, de un Estado es <ll grado de
legitimidad que este encuentra en la sociedad de acuerdo a la cl"<ldibilidad del
gobiemo <lxist<lnte. Hoy, la perdida de la confianza en el partido de gobi<i!mo
<ln Mexico aC<lntÚll el problema de falta de sobdea del Estado. La crisis de éste,

J6 " Mili"";üOi6n" ( Informe E.ped.I). en El Fi..""'...,. Mbio;o. l8 de d Oci<mt>R: de 199"/. p_:16_
17 t<> ,~, M/. ic<>. )1 d<diei<mbt<d< 1m . p_ 12_



el Partido Revolocionario lnstitocional {PRO. es tembíén la crísis del Estado
mexicano; pretender compensar esta deficiencia mediante poltticas de fuer""
sólo agrava el problema.

La incapacidad de generar un crecimiento económico que de respuesta a las
minimas necesidades populares. la ineficiencia de los aparatos represivos por
controlar la creciente crimin<llidad.. la corrupci6n que avanza sobre todo el
Estado, son lossintomas. más allá de la fortaleza que se pretende demostrar en
el C<lmpo represivo. de la inefiC<lcia y fragilidad de este Estado.

La creciente pérdida de sus bases sociales , paralela al a islamiento cada vez
mayor del grupo gobernante. se da no sólo entre las clases más desfavorecidas,
obrera y cempesíne. sino en losdemás segmentos sociales peljudicados con las
actuales poIiticas, como lossectores medios y el pequeño y mediano empresario.
A esto se suman las luchas intemas al interior del propio Estado como, entre
otros. el ventilado boicot que los medios de ccmunlcación mencionan -por parte
de laSecretaría de Gobemación- a la politica presidencial en el casede Chiapas.
las continuas acusaciones mutuas entre la Procuraduría General de la República
y el Poder Jud icial en relación a la ineficacia para solucionar los problemas más
graves, entre ellos la delincuencia. etcétera

y jW'lto a todo ello. la crisis econ6mica. A sus efectos en elárea urbana, donde
la situación de México se coloca como parte de la crisis general del capitalismo
en su eslabón más debil-el Tercer Mundo-, se suma además el eterno problema
del seetor <>grario. Una crisis de grados catastróficos en lo que se refiere a niveles
de productividad . volúmenes de producción y atraso tecnológico. acompaña
da por una situación de miseria extrema del campesinado -sometido a la
permanente dominación caciquil que le permite al PRI mantener ilusiones de
poder atado al voto de esos sectores. de los más golpeados de la población
meecane-, conforman el nudo de la crisis política que parece insoluble en
términos de poder lograr una apertura politica en lo que respecta. a losEstados
del sur del pee.

Desarmar la estructu ra de poder que conforma el grupo de gobernadores de
esa región del país parece ser lo único que permitiría inclinar el fl{!l de labalan""
a favor de lossectores políticos menos contamina.dos. para limpiar al Estado de
la camarilla que hoy \o maneja y rearticular una nueva relación entre Estado y
sociedad que le dewelvaa i1quél las bases sociales que constituyen laúnica fuente
de estabilidad. institucional y que permitirian equilibrar la rela.ci6n de fuerzas entre
las mayorias sociales y la minoría que concentra el poder económico. De ahí se
pcdria partir para reorientar la política económica hacia un crecimiento que a
la necesidad de ecumuleclón de C<lpital integre las necesidades de la población
mexicana .
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