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REFLEXIONES EN TORNO AALGUNOS CARACTERES DEL
 
ESTADO: REFERENCIA A LOS APARATOS DE PODER
 

EN MEXICO
 
. Ramon MARTINEZ ESCAMILLA* 

RESUMEN: Un problema fundamental en el'analisis politico 
aplicat1c, concreto, se relaciona con ~ deslinde del niuel so
cial de rrelaciones en ,que el propio anaEsis ~e sUua. Si se 
trabaja especificamente' en el nwel en que se establece la 
lucha entre fracciones dominantes de clase por imponer su 
hegemonfa en el interiM del Estado, es posible explicar que 
los cambios de hegemonia no determinan las formas de Estado 
pero sf las formas de gobierno. En y para el cambio de estas 
formas, los aparatos de poder asumen plenamente su doble 
funci6n ideol6gico-represiua. 

I 

Cada vez se extiende mas la noci6n de que el concepto y la pa
labra Estado son un concepto y una palabra moder.no~. Con ellos se 
aIude a un estadio del desarrollo en el que en las naciones ha sido 
instaurado el regimen civil, 0 sea, cuando el poder politico de do
minaci6nse ha separado de la propiedad privada. 

Como 10 lleg6 a expresar Marx: ICel Estado como Estado [es de. 
cir, como ser politico] anula [...] la propie<dad ~uada, el hombre 
declara la 1;Jropiedad privada como abolida de un modo politico 
cuando suprime el censo de fortuna para el derecho de sufragio ac· 
tivo y pasiVO."l 0 como han llegado a expr~arlo algunos tratadistas 

• Investigador titular del UEC-UNAM:. 
lCarlos Marx, "Sobre Ia Cuesti6n Judia", En Marx, Carlos-Federico 

Engels, La lagrtUla familia y otros ~icritos tl~ la /lrim#T4 I/loca. Traducci6n 
tiel aleml.n por Wencealao Roces, Editorial Grijalbo, S. A., M~xic:o, 1967. 
p. 22. 
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contempocaneos parafraseando a Marx: es hasta que la vida social 
Ie escinde de la vida privada de los ciudadanos, y cuando cada uno 
de estos se convierte en una esfera autonoma y separada del Testo, y 
no antes, cuando el Estado se transforma en un poder aparte de la 
sociedad y por encima de ella. Antes de esto, la propiedad tiene un 
canlcter directamente politico: 2 "el propietario es inmediatamente el 
6,rgano del poder politico y es organo del poder po~tico en cuanto 
es·propieiario. En el momento en que deja de serlo dejatambien: 
de sere), depositario del poder."1 

Lo que en los tratadistas contemporaneos a que aludo se expresa 
casi {mica y espedficamente en funcion de la propiedad privada, al 
menos en los trabajos citados, en los terminos originales de Marx tie
ne una connotacion mas amplia y compleja, que abarca no solamen· 
te a la propiedad privada como ley fundamental de la formacion 
economico-social sino a las diferentes categorias sociales, economicas, 
ideolOgicas 0 culturales en que se concreta: 

"El Estado que presupone la religion --expresa el fundador del 
socialismo cientifico-- no es todavia un verdadero Estado."·La eman· 
cipaci6n pol£tica del hombre religioso en general es, al unisono, la 
emancipacion del Estado respecto a cada una de las religiones y de 
todas a la vez." "El Estado anulaa su modo las diferencias de naci· 
mientc, de estado soteial, de cultuTa; de ocupaci6n al declarar el na· 

2 Hauriou, M., Principes de droit public, seguido por Arnaldo Cordova, 
en Sociedad 'Y Estado en el mundo modemo, Editorial Grijalbo, 2a. ed., Me. 
xico, 1976, p. 22. 

II Arnaldo Cordova, op. cit., p. 35, 
" "La cuestion judia presenta una' fisonomia diferente, seg(Jn el Kstado 

en que el judio vive. En Alemania donde no existe Estado politico, un Es
tado como tal Estado, la cuestion judia es una cuestion puramente teo16gi-. 
ea. El judio se halla en contraposicion religiosa con el Estado que profesa 
como au fundamento el cristianismo [.•.]" . 

"En Francia, en el Estado' constitucional, la cuestion judia es problema 
del constitucionalismo, el problema de la emancipaci6n politica a medias. 
AI conservarse aqui la aparienciade una religion de Estado, aunque sea bajo 
una forma {Uti! y contradictoria consigo misma, la formula de una religi6n 
de la mayoria, la actitud de los judios ante el Estado conserva la apariencia 
de una contraposicion. religiosa, teologica [...]" . 

"5610 en los Estados libres de Norteamerica ---0 por 10 menos en parte 
de ellos- pierde la cuesti6n judia ~. significaei6n teol6gica, paraconvertir. 
Se en una verdadera cuestion secular. Solamente alii donde existe el Estado 
politico plenamente de~rrollado puede manifestarse en su peculiaridad, en su 
pureza, el problema de Ia actitud deljudio, y. #n general del hombre religio
so. ante el Estado politico". Marx, "Sabre la Cuesti6n Judia.... op. cit., p, 20. 

1\ "La emancipaci6n poU'i&a del judio, del cristiano. y del hombre religio
so en general es. la emancipaci6n del Esfado [respecto] del judaismoi. deL en... 
tianismo y en general de la religion", ibidem, p. 21. '. 
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cimiento, el estado social, la cultura y la ocupacion del hombre como 
I diferenciasno polfJicas al declarar a todo miembro del pueblo, sin 

atender a estas diferencias, como participe POT igual de la soberania 
popular, al tratar a todos los elementos de la vida real del pueblo 
desde el punto de vista del Estado";($ es decir, al tratarlos como ciu' 
dadanos. 

"La diferencia entre el hombre religioso y el ciudadano es la di. 
ferencia entre el comerciante y el ciudadano, entre el jornalero y el 
ciudadano, entre el terrateniente y elciudadano, entre el individuo 
viviente y el ciudadano/'1 En efecto, 5010 as! POT encima de los ele· 
mentos especiales se constituye el Estado como generalidad;8 esto 
es, como regimen civil, de los ciudadanos, y no de los individuos a 
titulo de propietarios 0 de simples particulares organizados individual 
o corporativamente en funcion de la propiedad 0 del lugar que esta 
les confiere en las relaciones sociales 0 en los acuerpamientos de in· 
dole economica, cultural, religiosa, sicosociologica, etcetera, en que 
tales relaciones se objetivan. "lAcaso no se suprime idealmente la 
propiedad privada --expresa Marx- cuando el desposeido se con
vierte en legislador de los que poseen?". 

Conra.z6n Arnaldo COrdova expresa que el Estado modemo 
"aparece con una existencia autonoma respecto de la sociedad y de 
los hombres"; que "sus elementos pueden ser perfectamente diferen· 
ciados de los elementos que son propios de otras instituciones socia· 
les"; que "no existe ninguna raz6n para verlo confundido con los 
demas elementos de la vida social", y que "es el organo del poder 
social que se si'tua por encima del poder social".10 

Con todo y que la realidad poIitica que encierra el concepto Es
tado es una realidad cambiante en el tiempo y el espacio, hasta el 
grade de volver inoperante 0 al menos no del todo practica para los 
estrictos efectos del anaIisis concreto la referencia al Estado en gene· 
ral,11 podria afirmarse que en terminos de una «teoria del Estado:., 

($ Ibidem. p. 23. 
1 Ibidem. p. 24. 
a Ibidem, p. 23. 
• Ibidem. p. 24.
 
10 C6rdova, op. cit., p. 21.
 
11 "Las solas diferencias que presenta hist6ricamente el cnombre» que
 

designa a Ia realidad politica bastarian para justificar las prevencionea de 
H. Heller, para quien c••.el investigar el fenomeno 'del Estado en general'••. 
ain otra determinaci6n>•. es cpartir de la idea de que el Estado es algo asi 
como una cosa invariable, que presenta earacteres constantes a travea del 
tiempo, concepcion que es completamente err6nea». Asi plantea las cosas la 
llamada "teoria cgeneral> del Estado" y no lleva mas pretensi6n que ·la de 
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es decir, en tenninos que aludan aJ. cacicter tendencial, estocastico, 
de las relaciones politicas que lie anudan entre los componentes de 
las sociedades modernas, cabria destacar, entre otros, los siguientes 
rasgos comunes a estas: 12 

1.	 Siendo el Estado un poder diferente, aparte, de la sociedad; 
pero que se identifica a s£ misrno como el poder general de 
la sociedad --es deciI', siendo su interes diferente al de los 
individuos 0 de los distintos gropos sociales, pero a 'Ia vez 
un interes que se impone como el interes de to.da la $Ode
dad-, tiene como fundamento social el consenso del pue
blo; 0 sea el consentimiento 0 acuerdo que da lugar a su 
organizad6n y que a la vez expresa la aceptaci6n del orden 
asi establecido. Tal acuerdo exhibe un complejo de relacio
nes politicas que permanecen en el tiempo y que, como ta
les, son sancionadas por la Ley. 

2.	 El consensoes activo y es pasivo ya que no se identifica como 
una mera imposici6n del orden estatal a los particulares 
sino tambien como la defensa de sus intereses.13 De manera 
que si esa defensa no se da no puede existi'r el consenso, y la 
autoridad del Estado se vuelve automaticamente ilegitima, 
provocando a corto 0 largo plazo la rebeli6n.H 

3.	 El Estado y el Derecho, pues, reproducen las relaciones que 
dominan en la sociedad, imponiendolas a todos sus compo
nentes como el «interes general» 0 el «interes social» pero 

generalizar ciertas caracterlsticas del Estado moderno a «todo» tipo de Es
tado, absolutizando y eternizando un objeto de estudio que es totalmente 
hist6rico". C6rdova, op. cit., p. 23. Vease la nota aI pie nUmero 5. 

12 Sobre tales rasgos comunes, el propio trabajo de Arnaldo C6rdova 
que estoy citando es, en parte a mi juicio, uno de los resUmenes mas impor
tantes que registra la investigaci6n politica en America Latina. Veanse de
tenidamente las pp. 21-68. 

1.8 "La anulaci6n politica de la propiedad privada, no 0010 no destruye 
la propiedad privada sino que, lejos de ello, la presupone". M. Hauriou, ci
tado por C6rdova, op. cit., p. 35. 

U Si el Estado anula a su modo, sin destruir, las diferencias de nacimien_ 
to, estado civil, cultura, ocupaci6n, etcetera, aI declararlas como diferencias 
no politicas, por otra parte "deja que Ja propiedad privada, la cultura y la 
ocupaci6n actuen a su modo, es decir, como propiedad privada, como cultura 
y como ocupaci6n, y hagan valer su naturaleza especial. Muy lejos de acabar 
con esta diferencias de hecho, el Estado 0010 existe sobre estas premisas, 5610 
Ie siente como Estado politico y 5610 hace valer su generalidad en contrapo
sici6n a estos elementos suyos". Marx, op. cit., p. 23. 
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las imponen de tal modo que ese intercs general no puede ser 
confundido ni suplantado por los distintos intereses particu
lares. Y cuando ambos chocan prevalece el interes general 
bajo la fonna de Ley soberana y absoluta.15 

4.	 El derecho de propiedad se impone como interes general, 
pero este derecho no puede confundirse con la propiedad 
de cada uno; pues la voluntad general que se llega a plas
mar en el Derecho es tan 5610 la garantia de la propiedad, 
y es a traves de este garantismo que el maximo idealismo 
del Estado coincide con el maximo materialismo de la vida 
privada, no como un retlejo mecanico de la $Ociedad sino 
como algo que reproduce genericamente las condiciones pre
dominantes en la roeiedad.18 

5.	 El espiritu de propiedad, que es impuesto como movil de 
vida de la sociedad, permea a todos los segmentos sociale& 
de manera que la sociedad tennina por quedar integrada 
por propietarios privados, pues puede un individuo tener 
el derecho de propiedad sin tener propiedad, de suerte que el 
Estado siendo materialmente el Estado de los propietarios 
privados es idealmente el Estado de toda la -sociedad.1T 

6.	 La generalizacion social del derecho de propiedad y el com
portamiento general de la sociedad conforme a tal derecho, 
independientemente de si entre sus componentes unos tie· 
nen la propiedad y otros carecen de ella 0 con independenci'a 
de si unos la tienen y otros no y ademas tampoco tienen la 

15 UEI Estado. politico acabado es, por esencia, la vida generica del hom
bre por oposici611. a su vida material [particular]. Todas las premisas de esta 
vida permanecen en pie al margen de la esfera del Estado, en la sociedad ci
vil, pero como cualidades de esta." Marx, op. cit., p. 23. 

16 "Alii donde el Estado politico ha aleanzado su verdadero desarrollo, 
neva el hombre, no s610' en el pensamiento, en la conciencia, sino en la rea
lidad, en la vida, una doble vida, una celestial y otra terrenal; la vida de la 
comunidad pol£tica, en la que se considera como ser ·colectivo, y la vida en 
Ia sociedad civil en la que actua como particular [...J" Marx, op. cit;, p. 23. 

1'l' "Si un Estado se impone como voluntad dominante es porque la socie
dad misma se encuentra organizada voluntaristamente, 0 sea, porque las're. 
Iaciones sociales no son ya simples yuxtaposiciones naturales, sino 'ilexos en 
los que el elemento humano (social) de la voluntad hace de, puente [; ..] 

"La sociedad que antes no contaba para el Estado, simplemente ·porque 
no se distinguia de ~I (0 viceversa) ahora constituye su presupuesto necesa
rio; pero la sociedad no como existencia natural sino organizada sobre la 
base de las relaciones voluntaristas". C6rdova, op. cit., pp. 65-66. 
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. posibilidadhist6rica- de llegar a tenerla, configura de manera 
acabada la· sociedad' de .clases;18 

7.	 De ello se· sigue que· siendo' el .Estado un Estado' de clase, es 
simultaneamente el Estado de toda la sociedad. 

8.	 Estando regida la sociedad de cl~es per el derecho de pro
piedad -tanto 'por la generalizacion. social de tal derecho 
como por "el comportamiento general de la sociedad confor
me a tal-, 10 que para las clases propietarias se produce, 
mantiene y sustenta como ideologia, para' las claSes no pro
pietarias se impone 0 se asume u opera como alienaci6n que, 
como'se Ie vea, es' fuente de la pennan.encia en tiempo del 
consenso y de la consolidaci6n historica del: patron de desa
rrollo 0 proyecto politico y del caracter de clase deL Estado 
que Ie corresponde. 

9.	 Por la via de la ideo,[ogia~alineaci6n,el cacieter del Estado 
refuerza, dialecticamente, sucaracter social, silperior, es de
cir, separado y por encima de la sociedad y valido y repre
sentativo de toda ella; obedeciendo' no a los intereses de una 
clase sino a .los de una sociedad que tiene como fundamento 
e1 derecho de propiedad que orienta, que articula, en resu
men que constituye sus relaciones, y todos los demas derechos 
derivados de tal derecho constitucional.19 

. 

10.	 Las fonnas historicas' de lograr el consenso, que estan siem
pre condicionadas par la composici6n real de la sociedad y 
por el patron de desarrollo 0 proyecto politico a que obedece, 

18	 Incluso podria decirse que la sociedad de clases y el Estado politico son 
elementos simultaneos de un todo en el que se complementan e interpentran; 
Ii bien, como 10 dejara expresado Marx: UEI Estado politico se comporta con 
la sociedad civil de un modo tan espiritualista como el cielo respecto a 1a 
tierra", Ope cit., p. 23. 

"Los miembros del Estado poUtico son religiosos por el dualismo entre 
1a vida individual y la vida generica, entre la vida de la sociedad burguesa 
y la vida publica, en cuanto que el hombre se comporta hacia la vida del 
Estado, que se halla en el mas alla de su real individualidad-, como bacia IU 

verdadera vida." Ibidem, p. 28. 
1.9 Pongamos por ejemplo que Hel hombre se emancipa poUticamente de 1a 

religion aI· desterrarla del derecho publico at derecho privado", vease Marx, 
Ope cit., p. 26, y advirtamos que "la emancipaci6n del Estado con respecto 
a la religion no es la emancipaci6n del hombre con respecto a ella". Ibidem, 
p.	 29. 
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patron que queda plasmado. plepamente en los distint9S rae 
, < mos· y a traves de toda la. estructura y rangos.t·del Derecho; 

dependen del elemento que,. medie entre el· Estado y.. Ia so· 
ciedad civil.20 

Con todo, como 10 ex,presa el propio M~rx, la Iimitaci6n de la 
emancipaci6n polltica se manifiesta inmediatamenteen el hecho de 
que el Estado pueda' librarse de una limitacion sin que el ~ hombre 
pueda librarse realmente de ella, en que el Estado puede ser un Es.·· 
tado libre sin que el hombre seta un hombre libre: "[...] No nos en
gafiemos '-dice- acerca de las lirriitaciones de la einancipaci6n· po;. 
litica. La esci'si6n 'del hombre en el hombre publico y el hombre pri· 
voJo, la dislocaci6n de la religi6n con respecto alEstado, parades
plazarla a' Ia sociedad burguesa, no constituye una fase, siilO la c0

rOnation de la emancipaci6n politica, Ia eual, por 10 tanto, ni SUe 

prime' ni aspira a suprimir la religiosidad' real del hombre."21. Y 10 
que se di'ce de la religiosidad, es evidente, vale para los distintos as
pectos 'del acontecer y de las afecciones caracteristicas del hombre 
privado. 

Como dice Arnaldo C6rdova, 
ninguna forma de consenso tiene una funci6n si no es en rela-' 
ci6n con el Estado, ya sea en pro 0 en contra. Se comprende, 
en fin, por que para Marx la. democracia .es el principio y' el 
medio de una verdadera transformaci6n de la sociedad, y se 
comprende en que sentido es posible hablat de una proyecci6n 
de Rousseau en Marx. La abolici6n de Ja dicotomla entre la 
sociedad y el Estado significa para ella restauraci6n del. hombre 
social, una restauracion que al mismo tiempo es universal. EJ 
hombre gana su sociaIida.d y Ia sociedad se libera del Estado. 
Todo movimiento en ese sentido debe partir del hombre, del; 
hombre tal y como 10 encoIltramos en esta sociedad, del ho~,
bre .real: en ese sentido se concluye que no. hay ni puede haber. 
verdadera transfonna.ci6n que pueda partir dell Estado, pu~s, 

ello significarla la desaparici6n del Estado. En efecto, ese debe 
debe ser eI papel que juegue un Estado sociali'sta, en el que 

20 uEI problema de Ia relaci6n entre el Estado y la. sociedad civil,. ~ 
esencial en la historia del pensamiento jurldico·y poUtico moderno, es el pro
blema de" la mediaci6n, compensaci6n. y. resoluci6n del antagonismo entre 
interesel, particulares e interes ,general y constituye un campo. experimental 
muy importante del. problema mas general de la medi~ci6n entre p~cular, 
y universal." Ceroni, Umberto, Marx " el derecho moderno, E'd. Grijalbo, 
Mexico, 1~75, p. 113. 

21 Marx, Ope cit., pp. 22 y. 25. 
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10 politico se vuelve a fundir paulatinamente con 10 social, 
desde luego, con proyecciones nuevas, universales y humanas, 
no inmediatamente naturales.22 

II 

Se puede resumir, con Engels, que el Estado no es de ning(ln modo 
unpoder impuesto desde fuera a la sociedad sino un producto de la 
sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado., Es 
la confesi6n de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable 
contradicci6n consigo misma y estol dividida por antagoniSmos irre
conciliables que es impotente para conjurar, por 10 que se haee ne· 
cesario un poder situado por encima de ella y llamado a amortiguar 
el choque, a mantenerlo en los limites del orden. "Ese poder nacido 
de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de 
ella mas y mas, es el Estado."23 

Se puede tambien resumir, con Man\: y Engels, que la sociedad 
civil es, sencillamente, el conglomerado" que se articula a traves del 
complejo dOe relaciones -relacion~s que pueden ser separada 0 si. 
multaneamente familiares, estamentales, corporativas, clasistas, etcete
ra- de caracter econ6mico,15 tecnico, religioso, etcetera, que confi· 
guran la estructura social que depende directamente de ias relaeio
nes 'que se anudan entre fuerzas productivas.28 

Parrafos arriba deje resumido que las formas hist6ricas de 10
gt:ar el consenso dependen del elemento que medie entre el Estado 

22 C6rdova, op. cit., p. 67. 
, III Engels, Federico, El origen de la familia, la propiedad privada y el Es

tado. En Carlos Marx-Federico Engels. Obrtu escogidas, en dOl tomos. Ed. Pro
greso, Moscll, 1966, t. n, pp. 183-327. 

II' "[.••] el Estado surge de la multitud tal como esta existe como miem
bros de la familia y de la sociedad civil". Marx, Crftica de la filosofla del 
Estado de Hegel. Versi6n espanola de Antonio Encinares para Ia primera 
edici6n de Ed. Grijalbo, Mexico, 1968, p. 16. 

,25 "[•••J no es el Estado el que condiciona y regula a la sociedad civil, 
li,no esta la que condiciona y regula al Estado [.•.J par tanto,la Polftica 'Y 
sit' historia hay que explicarla po'r las relaciones econ6micas 'Y su 'desarrollo 
" no a la inllcrsa. Engels, Contribuci6n a la historia de la Liga de los Co
munistas. En Marx-Engels, Obras escogidas. .• , op. cit., p. 345. Cursivas mlas. 

26 "A determinadas fases del desarrolIo de Ia producci6n, del comercio, 
del consumo, corresponden determinadas formas de constituci6n lOCial, una 
detenninada organizaci6n de la familia, de 101 estamentos, de las c1ases; en 
ana palabra una determinada sociedad civil. A una, determinada sociedad 
civil, co'rres'ponde un deterininado Estado politico, que no es mas que expre. 
~i6n oficial de la sociedad civil" 0 Marx, Carta a P. V. Annenkov del 28 de 
diciembre de 1846. En Marx-Engels, Obras escogidas.• 0' op. cil., p. '446. 
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y la sociedad civil. Tal mediaei6n que, en concepto de Umberto Ceo 
lTOni, tiene el sentido de una compen.racwn y resoluci6n del antap 
nismo entre los intereses particulares y elinteres general,2T para Lenin, 
igual que para Engels, lejos de significar la resoluci6n del antagonis

'j 
mo de esferas tan disimbolas del interes, no hace sino confirmarlo, 
amortiguandolo para mantenerlo dentro de los limites del orden.

:1 
I 

No hay que perderse. Esta claro que me estoy refiriendo a la 
compensaci6n, a la resoluci6n 0 al simple amortiguamiento del an
tagonismo entre, los intereses particulares y el interes general y no 
simplemente a la conciliaci6n de los intereses de clase que segUn 
Engles, Marx y Lenin son irreconciliables. Pero tampoco hay que 

~~ 
1 

perder de vista que 

, ~I 

~I 
como alIi donde el Estaclo politico ha a:lcanzado su verdadero 
desarrollo el hombre lleva una doble vida, como ser colectivo y 
como particular, [...] res decir, que] aqul donde pasa ante sl 
mismo y ante los otros como individuo real, es una manifesta. 
ci6n carente de verdad [mientras que], por el contrario, en el 
Estado donde el hombre es considerado como ser genenco, es 
miembro imaginario de una imaginaria soberania, se halla des
pojado de su vida individual real y dotado de una generalidad 
irreal. [Entonces] considera a los otros hombres como medios, 
lie degrada a sl mismo como medio y se convierte en juguete de 
poderes extrafios.lI$ 

Extraiios en cuanto que tales poderes son ajenos, externos y su
periores a sus capacidades y alcances de particular, de componenre, 
de sustancia de la sociedad civil. Es decir, supera, se emancipa de su 
condici6n de simple particular para integrarse en y con el Estado, 
para i'dentificarse en y con el Estado sirviendose, en tanto que medws, 

27 Supra. Vease nota nUmero 20. 
28 L1amando la atenci6n al hecho de que "el Estado .urge en el sitio, 

en el momenta y en el grado en que las contradicciones de clase no plled.n 
objetivamente conciliarse" y a la inversa, que "Ia existencia del Estado de
mueltra que las contradicciones de c1ase son irreconciliables", Lenin critica 
a "los ide610gos burgueses y especialmente a los pequenoburgueses obligadOl 
por la presi6n de hechOi hist6ricos indiscutibles a reconocer que el Estado 
1610 existe alii donde existen las contradicciones de c1ase y la lucha de clues, 
[que] <corrigen~ a Marx de tal manera que el Estado resulta ser un 6rgano 
de conciliacion de clases, faun cuando] segun Marx el Estado no podrla ni 
aurgir ni mantenerse si fueso posible la conciliaci6n de c1ases". V. I. Lenin, 
EI Estado 'Y la revoluci6ft. La doclrina marxista del Estado , las 'areas d.l 
proletariado en la revoluciOa. Obr«s' Escogidas 
Moscu, 1960, t. n, pp. 298 y 299. 

en tres tomos, Ed. Progreso, 

III Marx. "Sobre la Cuesti6n Judia", op. cit., pp. 23-24. 

lfoYlembr, de 1979.Enero de Use 
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de I~ otros hombres, y a la vez sirviendo'a los intereses partiCulares de 
ellos. y a sus propios intereses· en tanto que individuo y hombre de
gradado a la condici6n de medio, para arribar al poder general y 
mantenerse en el, con la legitimidad que da el consenso. 

Surge pues como elemento mediador una nueva realida:d polltica, 
una .clase politica en la que se reproduce a escala la estructura de 
la sociedad civil, pero hacia la cual; como clase, no permean los in
tereses privadossean individuales, familiares, corporativos, estamenta
les 0 de clase social, pero en la que, individuo por individuo, pervi. 
vencon multiplicado vigor, multiplicado por el efecto de su mayor 
pooibilidad de ser satisfechos los intereses privados.so Una clase in· 
teg.rada por "los miembros del Estado pollti~o [que son como] reli
giosos por el dualismo entre la vida individual y la vida generica, 
entre la vida de la sociedad burgitesa y la vida publica, en cuanto 
el hombre se comporta hacia la vida del Estado, que se halla en. el 
mas alia de su real individualidad, como hacia su verdadera vida",S'1 
y en cuanto identificados en y con el Estado, como el Estado se com
portan con la soci:edad civil de un modo tan espiritualista como el 
cido respecto a la tierra.lI11 

Surge, en suma, la clase dominante que se apropia las cualidades 
y atribuciones del Estado y en la cual «encama» socia/mente ese po
der separado de la sociedad que es el poder del Estado, y que siendo 
ante' el Estado expresi6n de la sociedad de la cual proviene, eS ante 
la sociedad el 6rgano de expresi6n y de acci6n del Estado. Es pues 
clase dominante y al mismo tiempo clase dirigente.S3 

Si'endo el Estado polltico y la sociedad de clases elementos simul· 
taneos de un todo articulado poHticamente por mediaci6n de la clase 
dominante, esto es, estando integrado el Estado y la sociedad de dases i 
en una situaci6n hist6rica global, dcsde el punta de vista puramente II 
polftico la sociedad de clases se integra con la clase dominante y las 

1I0 Supra. Vease nota mimero 16. Como escribe Marcos Kaplan: "Los 
'representantes de los intereses comunes' se elevan IObre la comunidad y se 
ponen al servicio de sus intereses propios". Estado 'Y sociedad, UNAM, 1978, 
p.	 155. 

81 Marx, "La Cuesti6n Judla", op. cit:, p. 28. 
8ll Supra. Veasenota mimero 18. 
as "Un gropo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes de 

conquistar el poder gubemativo', (esta es una de lu condiciones principales 
de la conquista del poder) ; luego cuando ejerce el poder y aunque 10 tenga 
firmemente en las manos se hace dominante perc tiene que seguir siendo 
tambien dirigente". Antonio Gramsci, "EI Problema de la Direcci6n Politica 
en laFormaci6n y el Desarrollo de'la Naci6ny del Estado Modemo en Ita-
lia". Vease la Antologla con selecci6n y notas de Manuel Sacristan, Siglo Vein. 
tiuno Editores, Mexico, 1970,p; 486. 
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clases subalternas que,' para' efectos. de este .ensaYOj. podemos identi
ficar. simple y sencillamente como clases ao~ni'nadas y, clases .dirigi
das.s• Siendo la clase dominante «encamaci6n~ social del poder del 
Estado, tal clase polltica no pasa de ser s6lo, un limitado -muy Ii
mitado---- continente para la magnitud no 8010 superior sino en verdad 
suprema de tal poder contempiado en el contexto de la situaci6n his
t6rica global. Y es un limi'tado continente por cuanto la«encama
ci6n» no expresa identidad y menos igualdad entre el poder del Es
tado y la clase politica,3e 10 que no impide a. esta, en tanto benefi". 
ciarla, erigirse en brazo, 8010 en brazo, instrumento, de' ese poder. 

De 10 anterior se desprende que eI continente cabal del pader del 
Estado esta dado por la clase dominante " alg.o mas, que es superior 
aun a la clase dominante y que no radicando en la soci'edad civil de 
la cua! la clase dominante se ha desprendido pero a la cual sigue 
vinculada por efecto 'de su propia mediaci6n,U - tiene, necesariamente 
que radicar en, formar- parte de; integrarse al Estado. 

En otras palabras, el unico c6ntinente del· poder es el Estado mis
mo, pero no un Estado abstracto, sintetico y por 10 tanto, informey 
esoterico; sino un Estado, realidad' polltica concreta, material·, ana
lltica, esto es, desagregable e identiHcable en Ill. mayor 0 menor can" 
tidad y en la diversa calidad de los elementOs en que dejando de ser 
8010 eI espiritu pensante que la sociedad toda genera, por su propio 
poder alienta, ebulle, condensa, cristaliza, evoluciona; moviliza 0 re
posa, en suma corporiza su soberarua y la organiza en estructura 
actuante. 

El Estado se objetiva pues de manera causal en las illstituciones 
y los aparatos de poder, y de manera concomitante en la clase domi
nante, 10 que no impide que tal objetivaci6n sea tan .real en esta· 
como en aquellos. Si esto se considera en terminos de Constituci6n 
Politica (cumulo complejo de instituciones) y se ad:vierte que desde 
el punto de vista de la operatividod de la causalidad de Ia objetiva
ci6n en las instituciones es una causalldad concreta en la causa.ci6n 
circular [el poder 0 soberania del pueblo (sociedad civil) situada por 
encima del pueblo, poder que es el Estado, genera la Constituci6n, 
y la Constituci6n constituye -al Estado y las relaci'ones que deben ser 

84 "C.•.J la supremacla de un gropo social se manifiesta de dos modos, 
como c:dominio) y como c:direcci6n intelectual· y morab. Un gropo social es 
dominante respecto de los· gropos adversarios que. tiende a. «liquidaD 0 a. 
lOmeter incluso con la fuerza armada, y es dirigente de los gropos afines 0 

aliados", Gramsci, op. cit., p. 486. . . 
lIlI EI Estado es el poder de la sociedad al unisono que la sociedad es el 

puder' del Estado. 
lie Como clase politica, Ia' clast: dominante no es el poder sino se apropitr

.1 poair del Estado. 

NOTt_mbre 4_ U7t-lilnero: 4. 1!IIO 
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entre este y el pueblo]. Si Ie considera en temunos de corporacionr:e 
publicas. (aparatos de poder) y se advierte que son el vehiculo de 
tales relaciones, se vera que &U rup~ su destrucci6n 0 su ausencia 
impediria la penneaci6n del poder del Estado hacia la sociedad y de 
la sociedad hacia la constituci6n del Estado. Pero considerese, por 
ultimo, la ruptura 0 ausencia de los aparatos de poder 0 la deroga. 
ci6n 0 quebranto de la Constituci6n Politica en tenninos de ruptura 
irreversible del «orden comtitucionab, y advi&tase que la clase do
minante quedani de inmediato sin perspectiva de acci'6n y en se
guida sin perspectiva de existencia. 

III 

Pero dando un primer paso hacia la deducci6n, parece que al· 
11 

gunos tratadistas contemporanem -como 10 comenzaba a hacer noi~ 
tar desde el tercer pamuo de este trabajo- ven las cosas un tantoI' diferentes. 

I El Estado capitalista, dej6 expresado por ejemplo Nicos Poulant· 
I	 zas, presenta "por su estruetura especlfica y en sus relaciones con las 

clases y fracciones dOmlnantes, una particularidad respecto de los 
otros tipos de Estado. Se trata del problema del «bloque en el pa
deo [...] Las razones de laaparici6n del bloque en el poder pue
den ya ser rastreadas en la estructura del Estado capitalista: esta 
ofrece de particular que tiene como efecto una coexistencia de domi. 
nio politico de varias clases y fracciones de clase [...] [y tal bloque] 
ie refiere tambien al campo de las practicas pollticas de las cla
ses dominantes: depende de la «pluralidad:. caracteristica de las clases 
(y fracciones) dominantes [...] [que] depende, a su vez, del hecho 
general de la coexistencia, en toda formaci6n de varios modos de 
producci6n y de la presencia, por consiguiente, de varias clases y 
fracciones".87 

Como, segUn este te6rico, el bloque en el poder esta intimamente 
conectado a la periodizaci6n de la formaci6n capitaliSta, su conce,pto 
tiene una funci6n anaIoga a la del concepto forma de Estado en 10 
que concierne a la 6uperestructura juridico-polltica y ademas "no 
constituye en realidad una totalidad expresiva de elementos equiva
lentes, sino una unidad contradictoria compleja con predominio [y] 
es aqui donde el concepto de hegemonIa puede aplicarse a una clase 
o fracci6n dentro del bloque en el poder".as 

Sf Poulantzas, NicOl, Poder politico 'Y &lases lociales en el Estado cQpitali.r
IB,	 Siglo Veintiuno Editores, Mexico, 1969, pp. 295-297. 

88 Estas iranscripcionea rinden homenaje a quien tanto esfuerzo empeii6 
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Esa clase 0 fracci6n hegem6nica, dice el texto de Poulantzas, 
ccconstituye en efecto el elemento dominante de la unidad contradic
toria de las clases 0 fracciones poHtieamente cdominantes:. que forman 
parte del bloque en el poder [...] [este] constituye una unidad contra~ 
dictoria de cIases y fracciones poUticamente dominantes bajo la 19ida 
de la fracci6n hegeman.ica [...JLa hegemonia, en el interior de ese 
bloque, de una clase 0 fracci6n, no 50 debe al azar: la haceposible 
[•••] la unidad propia del bloque instituclonalizado del Estado capi· 
talista".BlI 

No voy a hacer aqui exegesis del pensamiento de Poulantzas; las 
contradicciones internas de su sistema de pensamiento, a mi juicio, 
saltan a la vista. Paginas adelante me referire a el con el animo de 
avanzar un poco hacia la concreci6n sirviendome del caso del Estado 
mexicano. Previamente tomare de un estudio de Marcos Kaplan reo 
ferido al Estado capitalista en Amet?ca Latina el criterio de que en 
esta area "el Estado 50 presenta como instancia universal y encarna· 
ci6n del interes colectivo. 50 coloca por encima del poder de estrue
turaci6n y reproducci6n del capital y de la formaei6n social capitalis. 
ta; garantiza sus premisas y requisito9 generales; expresa y. regula 
sus intereses y necesidades. Mantiene las condiciones del cambio, 
competencia y fraccionamiento de la sociedad; reglamenta las relacio
nes anarquicas y conflictivas entre clases y grupos; proporciona un 
cuadro formal de cohesi6n interna y de organizaci6n funcional del 
sistema".~o 

Es claro que el esquema del Estado que presenta Kaplan no vale 
para todos los paises latinoamericanos y menos para todos los paises 
capitalistas por mas que 50 quisiera hacer entrar a todos en el mismo 
saco teorico.n 

Pero aun si las funciones del Estado en America Latina respecto 
a la organizaci6n colectiva y la politica econ6mica 50 desplegaran 
ir.restrictamente en aspectos tales como: i) acciones sobre la orien· 
taci6n, la estructura y el funcionamiento de la economia y de la· so
ciedad; ii) reconocimiento, evaluaci6n, jerarquizaci6n y legitimaci6n 

en	 la busqueda de nuevas categorias de analiais en el campo del proce80 
politico capitaliata. Ibid6m, pp. 307-309. 

all Ibidem. 
40 Kaplan, Marcos, "EI LeviatAn Criollo. Estatiamo y Militarizaci6n en 

Am~rica Latina", en NIl.OIl Politica, Mexico, nWm. 5-6, abril-septiembre 1977, 
pp. 221-252. 

. 61 "Am~rica Latina Ie ve ademas afectada por au situaci6n de atraso y 
dependencia y por au heterogeneidad intensa como bloque, que dificultan 0 

caaiimposibilitan su articulaci6n en un sector regional dotado de coherencia 
YlOlidez lufJciente...", Kaplan, "£1 Leviatan Cri.o11o... ", 0/1. cit., p.239. 

Noviembrll de 1979.-Eper9 4. 1910 
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de-las necesidades colectivas y sectorialesy,movilizaci6n de los medios 
para ,satisfac,erlas; iii): reguIaci6n:.y ,gesti6n:: de servicios:' publicos y' 
actividades'de interes'general;,tal como pareceser el criterio'de nues-, 
tro.tratamsta,·2 me pareceria·.bien limitado eI. punto de· vista susten
tado en los' textos de' POtllantzas···en el sentido de' que:'el. Estado capi-. 
talista se·l desagrega en. aparato'~re,presivo que. se' integra .nnicamente. 

con' .elementos tales' como el ejercito, la policia, Ia administraci6n, la: 
magistratura, etcetera.,.y. apararos. :ideoI6gicos· como la Iglesia, el sis
tema escolar, los partidos politicos burgueses y pequenoburgueses, 
la, prensa,·,1a· radio, las editoriales, etcetera:'s, 

Por principio' de cuentas, en el Estado habria :'que ·distinguir: 

1.	 Un, aparato de .gobierno claram~~te integrado con los. orga-, 
nism9S .en que fisica e institucionalmente.se. concreta y per

. sonifica	 la capacidad real.·· qe ejerc~.r.: comandQ en ... la realiza
cion del proyect9 polip.co eIl, vi'gencia. En el caso de Mexico. 
en que se levant6 ~a estructl);ra republicana del poder ba-. 
sada en, las grandes Hneas del liberalismo chisicp; tales orga
nismos al,mas alto nivel, de agregaci6n. se identifiGan con la 
concreci6n de· los p<>.deres ejecutivo, legislativo y judicial, en .. 
toda la complejidad de su estructura interna que va, desde 
el personal politico hasta los comP9ne!!tes procesales y fisi'cos 

0en que, 0 sabre los cuales, por la acci6n de los primeros, se 
hace posible la generaci6n de la corriente de acci6n politica 
concretada ·en realizaciones validas para lasociedad en su con
junto; corriente queo~ se traduce en inducci6n; establecimien
to, administracipn, d~arrollo, consolidaei'6n y estabilizaci6n 
del proyecto politico. En resumen, las entidades de poder; e! 

decir, de la soberanla poHtica, independientemente del orden 
de prioridad que guardan entre unas y otras y todas entre SI 
y que en Mexico, como 10 trataba de exponer en otro. lugar/'" 
destaca por mandato constitucional y por proceso' real al po
der ejecutivo. . 

2.	 Un sistema formal de legalidad en tooos sus rangos y juris
dicciones; es deei'r, desde la, Constituci6n General de la Re

d Veanse las pp. 229.230 del citarlo trabajo de Kaplan. 
43 Vease Poulantzas, "Las CIases' Sociales". 'En Bas clases socialss en' Ami.. 

rica lAtina. Problemas de conceptualizacion, Sigto Veintiuno Editores, M&ico,' 
1973, p. 123. . . 

'" Vease mi articulo intitulado "Mexico: Estado' y Clase Dominante (Un 
Proyecto de Investigaci6n)". En Problem~ d~l Desarrollo. R,vista La'ino~' 
.""n&tJall de Economfa, Vol. IX, No. '36, nov. de 1978-enero 1979, pp~ 65-96. 
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publicahasta las leyes. reglamentarias de· su articul~do, los 
reglamentos y los estatutos' instrumentaJes~ 

.	 - . 

3.	 Un aparato paragubernamental que" en el marco ofrecido 
par el aparato de legalidad, 0 incluso al margen de el pero 

. con	 apegoa consenso, vale decir hasta por derecho consuetu
dinario, utiliza las vias de acci6n y'coercion no atendidas, pos
tergadas, ·0. simplemente relegadas 0 s'Qperadas por el predo
minio del E~tado moderno, Y .que comprende eleme.ntos tales 
como 10 que queda. de la corporaci6n 0 corporaciones antigua
mente legitimadas por derechos y fueros especiales, tales como 
el canonico, y los restos aetuales de los cacicazgos otrora pre
vistos en la Legislacion de Indias y los. de caudillajes de alto 
contenido etni-co-social, como por ejemplo las Ilamadas gu
bernaturas de los indios yaquis 0 de los tar3.humaras. 

4..	 El aparato militar, paramilitar y _civil cuya mision especifica 
es el uso profeSional de .las armas, y que si bien se ubica en 
la jurisdicci6n -del poder ejecutivo y organicam~nte se integra 
a el, en las condiciones del antagonismo social capitalista im
peri'alista actna con un alto caracter mercenario a1 servicio de 
la clase dominante y asume fundamentalmente.la funcion re
presora social.~ 

5.	 Todos los partidos, asociaciones y grupos politicos 1egitima
dos en eI aparato de legalidad, y los agrupamientos que al 
margen de dicho aparato militan para el ascenso al aparato 
paragubernamental. 

6.	 El aparato de informaci6n y comunicaci6n masiva en que -se 
comprende la radiotelecomunicaci6n, la gran prensa, el cine, 
las editoriales, etcetera. 

En seguida se nota que el conjunto de los aparatos de poder pro
puesto por Poulantzas, en cuya division se advierte un principio de 
razon s610 si se atiende a los limites funcionales a que tiend~ cada 
uno de eUos, reclama por 10 menos una rejerarquizacion atendiendo 
al hecho de que ninguno de tales aparatos puede ser reputado como 
estri'ctamente represivo 0 puramente ideol6gico. 

45 ce[•••] la ~nstituci6n de una fuerza publica que ya' no es el pueblo ar
mado [...] y no esta formada s6lo por hombres armados sino tambien por 
aditamentos materiales [.' ..]", Lenin, El Estado yla revolucion[.. .], Ope
ei'., p. 300. 

Novlembre· de 197,9·Ettero de 1980 
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de .las, necesidades colectivas y sectorialesy, movilizaci6n de los medios 
para ..satisfac,erlas; iii): regulaci6n~.y gesti6n:: de servicios:' publicos y' 
actividades'de interes'general; 'tal como parece ser el criterio' de nues-, 
tro. tratadista,4.2 me pareceria,. bien limitado el, punto de vista susten
tado en los' textos de' Poulantzas,,en el sentido de' que:·el. Estado capi-. 
talista se·\, desagrega en. aparato;~ r€;presivo que. se integra unicamente 
con' .elementos tales' como el ejercito, la policia, la administraci6n, la 
magistratura, etcetera,. y, aparatos, .ideo16gicos, como la Iglesia, el sis
tema escolar, los partidos politicos burgueses y pequeiioburgueses, 
la, prensa,'.la, radio, las, editoriales, etcetera.43

, 

Por principio' de cuentas, en el Estad? habria :'que 'distinguir: 

1.	 Un aparato de .gobierno claram~~te integrado con los, orga-, I 

nismps. ,en que fisica e institucionalmente.se concreta y per
, sonifica la capacidad real eJe ejerc~.r:, comando enla realiza

cion del proyecto poli#co en.. vi'gencia. E,n el caso de Mexic(). 
en que se levant6 ~a estructura republicana del poder ba-. 
sada en, las grandes Hneas del liberalismo chlsicp; tales orga
nismos al,mas alto nive!. de agregacion, se identifiGan con la 
concreci6n de· los p<>.deres ejecutivo, legislativo y judicial, en" 
toda la complejidad de su estructura intema que va, desde 
el personal politico hasta los compone!!tes procesales y fisi'cos 
en que, 0, sobre los cuales, por la acci6n de los primeros, se 
haee posible la generaci6n de la corriente de acci6n politica 
concretada .en realizaciones validas p,ara lasociedad en su con
junto; corriente que,: se traduce en inducci6n; establecimien
to, administraci6n, d~arrollo, consolidaci'6n y estabilizaci6n 
del proyecto politico. En resumen, las entidades de poder; es 
decir, de la soberanla politica, independientemente del orden 
de prioridad que guardan entre unas y otras y todas entre SI 
y que en Mexico, como 10 trataba de exponer en otro. lugar,"·' 
destaca por mandato constituciona1 y por proceso' real al po
der ejecutivo. . 

2.	 Un sistema formal de legalidad en todos sus rangos y juris
dicciones; es deci'r; desde la, Constituci6n General de la Re

. d	 Veanse las pp. 229-230 del citarlo trabajo de Kaplan. 
43 Vease Poulantzas, "Las CIases' Sociales". "En Eas clases social~s en' Ami.. 

rica Latina. Problemas d~ conceptualizacioft, Siglo Veintiuno Editores, M&ico,' 
1973, p. 123. '. . 

" Vease mi articulo intitulado "Mexico: Estado' y Clase Dominante (Un 
Proyecto' de Investigaci6n) n. En ProblemD,f del Desarrollo. R6vist4 La'ino.;' 
..6n&4.. de Econom£a, Vol. IX, No. "36, nov. de 1978-enero 1979, pp~ 65-96. 
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.publica hasta las ·leyes. reglamentarias de- su articul~do, los 
reglamentosy los estatutos' instrumentaJes~ 

".	 -' . 

3.	 Un aparato paragubernamental que ,; en el marco ofrecido 
por el aparato de legalidad, 0 incluso al margen de el pero 

, con	 apegoa consenso, vale decir ~asta por derecho consuetu
dinario, utiliza las vIas de accion y coercion no atendidas, pos
tergadas, ·0. simplemente relegadas ° s~peradas por el predo
minio del E~tado moderno, y ,que comprende elementos tales 
como 10 que queda, de la corporaci6n 0 corporaciones antigua
mente 1egitimadas por derechos y fueros especiales, tales. como 
el canonico, y los reStos actuales de los cacicazgos otrora pre
vistos en la Legislaci6n de Indias y los, de caudillajes de alto 
contenido etnico-social, como por ejemplo las llamadas gu
bematuras de los indios yaquis 0 de los tar3humaras. 

4,.	 EI aparato militar, paramilitar y. civil cuya mision especlfica 
es el uso profeSional de' las annas, y que si bien se ubica en 
la jurisdicci6ndel poder ejecutivo y organicam~nte se integra 
a el, en las condiciones del antagonismo social capitalista im
peri'a1ista actua con un alto caracter mercenario al servicio de 
la clase dominante y asume fundamentalmente.la funcion re
presora social.~ 

,5.	 Todos los partidos, asociaciones' y grupos politicos legitima
dos en el aparato de legalidad, y los agrupamientos que al 
margen de dicho aparato militan para el ascenso al aparato 
paragubemamentaI. 

6.	 EI aparato de informaci6n y comunicaci6n masiva en que'se' 
comprende la radiotelecomunicaci6n, Ia gran prensa, el cine, 
las editoriales, etcetera. 

En seguida se nota que el conjunto de los aparatos de poder pro
puesto por Poulantzas, en cuya divisi6n se advierte un principio de 
razon 8010 si se atiende a los limites funcionales a que tiend~ cada 
uno de eIlos, reclama por 10 menos una rejerarquizaci6n atendiendo 
al hecho de que ninguno de tales aparatos puede ser reputado como 
estri'ctamente represivo 0 puramente ideolOgico. 

41 CC[•••] la instituci6n de una fuerza publica que ya no es el pueblo ar
mado [.•.] y no esta formada 5610 por hombres annados' sino tambien por 
aditamentos materiales [.' ..]", Lenin, El Estado '1la revolucion [...J, Ope 
ei'., p. 300. 
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Para no hablar en extenso de que ni la administracion ni la 
magistratura revisten un canlcter estrictamente funcional at sistema, 
es decir, de que conjugan fuertes elementos de ideologia y de una 
praxis politica que objetivamente se traduce en el aseguramiento de 
la dominaci6n social y no simplemente de represi6n en -el sentido 
de persecuci6n de las ideas y las militancias contestatarias, podriamos 
tomar, por ejemplo, at ej&cito que dentro del proyecto politico me
,ocano contemporaneo recoge y cabalmente expresa la continuidad 
del papel hist6rico asumido por el Ej&cito Constitucionalista del ala 
triunfante en la revoluci6n mexicana, hasta el grado de explicitarse 
tanto documentalmente como en la participaci6n real, tal continui
dad y filiaci6n ideol6gico-politica." 

Lo que qui'ero expresa.r es que mas -que existir una separaci6n ta
jante de los aparatos de poder del Estado en represivos e ideologicos, 
10 que esta presente en el Estado capitalista modemo, contempora
neo, es toda una vertebraci6n de aparatos e instrumentos de hegemo
nia en los cuales siempre se conjugan el caracter ideo16gico y el re
presivo si bien con predominio del Canlcter que se deriva justamente 
de la medida en que mas el componente estructural que el superes
tructural 0 en su caso mas el superestructural que el estructural de
fine y ubica la represi6n 0 la ideologia solo como ingrediente de 
mtJl)Ior peso en cada uno de tales aparatos pero sin anular la presen
cia del otro. 

Asl tenemos que en .el contexto de cada uno de los tres poderes 
republicanos se encuentran distintos acuerpamientos para el ejerci· 
cio del. poder, que funcionan espedficamente para el aseguramiento 
de la hegemonla politica del Estado sobre la sociedad nacional. Den· 
tro del Poder Ejecutivo, per ejemplo, cada secretarla y cada depar
tamento de Estado, cada organismo descentralizado y cada empresa 
de parti'cipaci6n estatal va definienclo el sentido del desarrollo eco
riomico, social y politico que instrumenta al proyecto polltico global 
de mas largo plazo dentro de los limites del capitalismo dependiente; 
en tanto que dentro del poder legislativo se cuenta con las entidades 
y mecaI1ismos para ir poniendo al dla. paulatinamente, con medidas 

" V~anse los articulos 10, 26, 31 y 32 de la Constituci6n y recu~rdense, 
por ejemplo, las intervencionea castrenses en los movimientos ferrocarrilero 
y magisterial de 1958 0 en el movimiento estudiantil popular de 1968 y frente 
a las marchas campesinas de la presente d~cada, reparando en las exposi. 
ciones de motivos emitidas en carla oportunidad por los respectivos jefes de 
operaciones, y confr6ntese todo elio con la articulaci6n Plan de Guadalupe
represi6n antiobrera de agosto de 1916; pasando por Ia incorporaci6n de la 
Casa del Obrero Mundial al Ejercito Constitucionalista y los decretos labOo 
rales obregonistaa de 1915 dados desde el seno mismo de tal ej~rcito 
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de caracter eminentemente 5uperestructural, dicho proyecto; y en el 
poder judicial se arti'cula todo el instrumen~ que corrige cualquier 
desviacion respecto del cauce fundamental que como praxis, esto e!!, 
como proceso social, estructural, ha sido concebido para el propio 
proyecto polltico. 

Pero eso no es todo, hasta aqw pareceria que los aparatos de 
hegemonla del Estado tienen un marcado caracter funcional, y esto 
porque s610 he hecho referencia a la parte mas visible, 0 sea a la 
parte en que se objetiva precisamente la presencia y el avance del 
proyecto polltico: la parte en que objetivamente se confirma ante 
los ojos de toda la sociedad. Par encima de ello, guardando la mayor 
jerarqwa dentro del ordenamiento, dentro de la si&tematizaci6n del 
complejo dinamico que impulsa el tipo de desarrollo esta, por una 
parte, la ideologia dominante 0 ideologia de la clase dominante, y en 
un plano inmediato la polltica que la traduce en proceso social. 

Masque hacer la tajante divisi6n de Poulantzas cabria pregun
tarse: l que es mas represivo· y que m~ ideol6gico, la magistratura 
o la Iglesia? Y habria que responder que por cuanto el quehacer de 
la magiitratura es fundamentalmente el disefio e imposici6n de la 
institucionalidad, de la legalidad, a mas de sancionar a nombre de 
toda la sociedad la regencia del proyecto poHtico depositado en ma
nos del ejecutivo, su papel a cumplir tiene mas de ideol6gico que de 
represivo. La: Iglesia, en cambio, hoy tiene MUcha menos de porta
dora de ideologia que de represora de la conciencia polltica, papel 
en el que por cierto tambien se ha visto· ya muy menguada. Y sin 
embargo, en el esquema de Poulantzas se c1asificarlan a la inversa. 

En el mismo sentido, se pued.e agregar que nadie discutfria hoy 
el alto caracter ideol6gico de los partidos pollticos cualquiera que 
sea su composici6n social, nadie los negarla como sedes de la ideolo
gla en que se sustenta su militancia. Pero a mas de que se requiere 
ser portador por anticipado de tal ideologia para formar parte de 
ellos, l no secin, acaso, mas instrumentos de la disciplina que requie
re tal ideologia para ser traducida en participaci6n, esto es, en pro
ceso poHtico? Y, como tales, tno tendran un alto contenido de repre
si6n a la plena libertad ideol6gica 0, para conceder acierto· al es
quema de Kaplan, de represi'6n a la anarqwa? 

A mi modo de ver, en el analisis poHtico aplicado, esto es, con
creto, 10 ideo16gico es politico y 10 poHtico es ideol6gico. Y 10 politico 
es, como 10 ideol6gico, funcional al proyecto en el marco de cuya 
vigencia se inscribe (0 sea estimulante de su vigencia y desarrollo) 
o contestatario, cu~tionador 0 francamente opositor de tal vigencia 
y tal desarrollo. Tomemos por caso a la prensa, a la radio y a la te
levision 0 a la teleconiunicaci6n en general durante el movimiento 
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estudiantil popular de 1968, durante el cualel pueblo mexicano vol
cado en la calle con el·'puno en alto -gritaba «j Prensa Vendida!» 
a1 pasar'frente a.la-sede de-los grandes diarios: Si elcaracter de tal 
prensa hubiera sido predominantemente ideol6gico en aquella co
yuntura,. no hubiera tenido por que «venderse». Si se «vendi6» fue 
·porque estaba jugando. fundamentalmente unpapeI rep'resor de la 
conciencia social y de las movilizaciones populares. 0 pensemos en 
los canales de televjsi6n yrecordemos el-papel que esta jug6 duran
te la huelga del STUNAM y la toma polici'aca de Ia UNAM en 1977, 
trasmitiendo «catedras» -practicamente a tiempo completo: c!No era, 
acaso, mas represiva que ideolOgica,a pesar de que las «Catedras» 
estaban cargadas de la ideologia dominante? 

Desde mi -punto de vista, entonces, es evidente que elcomplejo 
de acuerpamientos e instituciones, 0 sea de aparatos de-poder juega el 
papel.de orientar la conducci6n del proyecto poHtico y, a ]a vcz, 
de impedi'r sus desviaciones, d.esajustes y fricciones, estas ultimas men
cionadas en el sentido de los rezagos, desproporciones y aceleramientos. 

En presencia del proyecto politico que se desprende del triunfo 
del ala constitucionalista de la revoluci6n mexicana de princlpios de 
este siglo, sobre todo a P!1rtir del proceso de modernizaci6n del sis
tema politico con la creaci6n del partido oficial, es evidente que en 
los aparatos de poder est3.n presentes las fracciones hegem6nicas de 
las diversas clases sociales de la fonnaci6n mexicana. En esto, mas 
que paralelismo entre 10 que postulan Poulantzas y Kaplan por una 
parte, y 10 que aqui expreso por la otra, existe un principio de dis
c.ordia te6rica. A mi me parece mas adecuado el concepto gramsciano 
de bloque hi!..toTico que el del simple bloque en el poder, porque con 
61 se alude mas que al bloque que tiene en sus manos la capacidad 
hist6rica de concretar, desarrollar, consolidar y estabilizar el proyecto 
politico en los tenninos en que parrafos atras 10 anote, a aquel en cuyo 
marco se establece· el sistema de valores que penetra, Be expande, y se 
integra al sistema social, porque es el que me pennite, como dice 
Huges Portelli "captar, en la realidad hist6rica, Ia unidad organica 
de la estructura y la s~perestructura".41 

Po~ supuesto, dentro de 10 que Poulantzas llama bloque en el 
poder, ideritico con mi concepto de clase dominante, hay una fracci6n 
de clase que resulta ser la fracci6n hegem6nica de la clase dominan
te, fracci6n que con arreglo al modelo del vielo y dependiente capi
talismo mexicano, no es otra que el destacamento politico de la 
burguesia. Pero· no de una· burguesia concebida de manera tradicio

47 Huges Portelli, Gramsci , el bloque historico, Siglo Veintiuno Edito
res, Mexico, 1973, p. 10. 
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nal, como la concibe, .pongamos por caso, buena parte de Ia· izquierda 
mexicana,. es decir, como fonnada exclusivam~ntede negociantes; sino 
de una «burguesia» que proviene de fracciones hegem6ni'cas de las 
distintas clases sociales para integrarse como una clase politica, eman
cipada, pollticamente, para abocarse a la tarea de realizacion del pro
yecto politico de una revolucion que se resolvi6 en alianza de clases 
sociales. 

r A asumir ese 'criterio me llevaron las hi;p6tesis que adelantc en 
mi· proyecto de investigac.i6n intitulado "Mexico: Estado y Clase 
domiriante", publicado en el numero 36 de esta misrna revista," hi
potesis que p-enniten ver con claridad la composici6n de la clase po
Utica mexicana. 

Obsczvado el proceso politico rnexicano, la discrepancia te6rica 
que planteD aflora en los siguientes tt~nninos: 

Para Poulantzas "cuando se habla de burgues£a como clase oomi
nante, [...] se tratade una alianza entre varias frocciones burguesas 
"dominantes, que participan en la dominaci6n poHtica".49 Para mi, 
c~ando se hab1a de clase dominante se trata de una alianza de frae
ciones dominantes de distintas clases sociales, fracciones que partici
pan en la dominaci6n poHtica. Para e1 "la cuesti6n importante es que 
esta alianza de varias clases y fracciones todas dominantes no puede 
funcionar regularmente mas que bajo la direccio;n de una de esas 
claSes 0 fracciones".50 Para mi 10 importante es que Ia alianza de 
fraccio:nes dominantes de distintas clases antagonicas, no puede fun
cionar mas que bajo la he.gemonia de una de esas fracciones. 

S610 aSI me parece aceptable el criterio de dicho te6rico, en el 
sentido de que "es la fra&cion hegem,onica la que unifi'ca, bajo su di
recci6n, la alianza en el poder, garantizando el interes general de Ia 
alian~a y aquella en particular cuyos intereses especificos el Estado 
garantiza, por excelencia" ;51 porque s610 asi se explica at un£Sono el 
verdadero caracter de clase del Estado capitalista, al menos 'en Me
xico, y los mecanismos que Ie son propios para el ejercicio de su 
soberania. 

Esto: 

1.	 'No implica inconexi6n entre Estado y sociedad sino los di
versos niveles en que operan tales mecanismos, niveles entre 

4.8 Vol. IX, No. 36, nov. 1978-enero 1979, pp. 90-93.
 
49 Poulantzas, "Las Clases Sociales...", Ope cit., p. 118.
 
10 Ibidem.
 
61 Ibidem.
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los que puede distinguirse uno que surge de la lucha entre 
fracciones dominantes por imponer su hegemonia en el inte
rior del Estado; otro, que se establece en la lucha entre la 
fracci6n dominante de cada clase y la clase en su conjunto, 
y un tercero que surge de la lucha entre clases sociales. 

2.	 Implica que siendo el Estado capitalista mexicano un Estado 
de clase, no es eL' Estado de La burgues£a sino eL Estado de La 
clase dominante, resultando asi que es expresi6n del complejo 
de relaciones que se establecen tanto entre el aparato de go
bierno en su conjunto y las distintas clases sociales, como de 
las relaciones existentes entre las distintas clases sociales y de 
los mecani'smos a traves de los cuales se establecen uno y otro 
tip<> de relaciones. 

Por supuesto, un problema fundamental en el an,Hisis aplicaJo, 
concreto, es el relacionado con, el deslinde del nivel de relaciones 
en que el poopio anaIisis se situa. En este caso, veo clara la necesidad 
de	 trabajar especificamente en el nivel en que se establece la lucha 
entre fracciones dominantes por imponer su hegemonia en el Estado, 
y de utilizar s610 iristrumentalmente, como condici6n para no perder 
una visi6n de conjunto, de totalidad, los niveles de la lucha entre 
fracciones dominantes y clases sociales, y de estas ultimas entre S1. 

Rescatado ese primer nivel, podrian verse las contradicciones in
ternas de las fracciones dominantes, y la Jucha en el interior del Es
tado por ocupar el plano hegem6nico; contradicclones que, a dife
rencia de 10 que Poulantzas sostiene/2 no desempeiian un lugar se
cundario sino principal, para explicar que los cambios de hegemonia 
entre las diversas fracciones de la clase dominante 0 clase politica 
establecen, no las formas de Estado pero S1 las formas de gobierno, 
de	 regimen (y me parece que a tales cambios se alude en Mexico 
cuando los observadores expresan que aqui opera en el Estado una 
politica pendular); esto es, que a un regimen de «izquierda» sigue 
siempre uno de «derecha» y viceversa, siempre «dentro de la Cons
tituci6n»; es decir, siempre dentro de la derecha. 

La que si me parece correcto de Poulantzas es el criterio de que 
"uria fracci6n de la burguesia puede desempefiar el papel dominante 
de	 la economia sin tener, por ello, la dominaci6n politica"53 -10 
que, por 10 demas, abona mi criterio de que la clase domi'nante mexi

52 Ibidem, pp. 118-119.
 
53 Ibidem.
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cana es una cIase polltica,...-- y de que "10 que convendrla subrayar 
con fuerza" es que la alianza en el poder entre fracciones dominan
tes (aunque Poulantzas haya escrito «entre cIases y fracciones») bajo 
la direcci6n de una fr~ci6n hegem6nica, a los intereses de la cual 
corresponden mas pa.rticularmente los aparatos de Estado :(aunque 
Poulantzas haya escrito «el, aparato de Estado»), es una coorderuula 
~rmanente de la dominaci6n burguesa".5' 

SUMMARY: A fundamental pro
blem in the applied politic analy
sis, specific,i's related to the de
marcation of the social level of 
relations the own analysis is situa
ted. If they work specifically on 
the same level where the classwar 
between dominant fractions to im
pose their hegemony in the state 
interior is established, it is possible 
to explain that the hegemony do 
not determine the state forms but 
the government forms. In and for 
this forms change, the power 
mechanism asume completely its 
double-function ideological~repres. 
sive. 

H Ibidem, p. 119. 
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RESUME: Un probleme fonda
mental de l'analyse politique ap
pliquee, et concrete, touche a la 
definition du niveausocial 0 Ie 
relation, contexte de la poope 
analyse. Si on travaille specifi
quement au niveau ou s'etabilit 
la Iutte entre les fractions domi
nantes de classes pour imposer 
leur hegemonie al'interieur de 
l'Etat, il est possible d'expliquer 
que les changements d'hegemonie 
ne determinent pas les formes 
d'Etat mais bien la f~on de gou
verner. Les appareils de pouvoir 
assument plenement leur dou
ble fonction ideologique-repressive 
pour et au course du changement 
de ces modalites de gouverment. 
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