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I N T R o o u e e I o N 

En las siguientes líneas buscamos definir los alcances y 

1~mites del presente trabajo. En un primar moment.o justific!!_ 

mos, tanto espacial como temporalmente el objeto de nuestro

estudio. Posteriormente se esbozan los objetivos partícula 

res de cada uno de los .capítulos que conforman el trabajo. 

México entra a una nueva etapa de su desarrollo econ6mi

co, político y social en la década de los años setenta. Esta 

nueva etapa tiene un carácter transicional y como tal está ·

definida por avences y retrocesos; por el surgimiento de -

nuevos procesos sociales y por la refuncionaliza~i6n de los

viejos; en fin una etapa en la que lo viejo no termina de m~ 

rir y lo nuevo no termina de nacer. Esta lucha de unos por -

no ~erder espacios y otros por ganarlos es el catalizador ~

que está redefiniendo las relaciones entre los actores que -

conforman la sociedad y entre ésta y el estado- El objeto -

del presente trabajo, es precisamente, el seguir y resaltar

la evoluci6n de estas relaciones. 

Delimitar esta nueva etapa presenta una fioblé problemá

tica. En primer lugar resulta difícil afirmar, aunque no im

posible, cuándo empieza. Podemos decir que se comienza a te

ner conciencia de la nueva etapa a finales de la década de -

105 años sesenta y principios de la sigi.~iente. Los indicios

que la anunciaban fueron a nivel político y social el moví-

miento estudiantil de 1968 y a nivel econ6mico la crisis de

la estrategia .de desarrollo estabilizador. En. segundo ·lugar, 
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resulta imposible preveer el fin de esta etapa transicional. 

Nosotros para fines exclusivamente analíticos la hemos cerra 

do en 1982. 

El movimiento de 6B y la crisis del modelo estabilizador 

fueron los dos indicios que anunciaron la nueva etapa, s'in

embargo, de. ninguna forma fueron su orígen. La riqueza de la 

redafinici6n de las relaciones entre actores sociales y en -

tre sociedad y estado que se da a partir de la década de los 

años setenta es algo novedodo pero relativo, es decir, no es 

algo que surja de ·la nada sino que tiene antecedentes muy a~ 

plios que la anunciaban. 

En este sentido la etapa 1958-1970 representa el vivero

social, econ6mico y político de los "nuevos" fen6menos que -

se dan a partir de la década de los años setenta y en donde· 

el movimiento de 68 y la crisis del modelo estabilizador son 

s6lo el izberg que definía· ·el cambio en la actitud políti

ca, social y econ6mica de los actores sociales entre sí y en 

tre éstos y el estado. 

As!, ·todo nuestro prcz~nte encuentra su antecedente, dn.

do. con frecuencia con menor intensidad y alcances, en el pa

sado inmediato. A nivel de inflexi6n hist6rica, el movimien

.to de 68 tiene su antecedente en el movimiento magisterial y 

.ferrocarrilero de 1958-1959, ambos movimientos lograron cooE 

dinar en torno suyo movilizaciones de otros sectores, además 

cuestionaron. J.as formas de control político. Estos puntos de 

inflexi6n política se ven aco~pañados a nivel econ6mico, por 

sendas crisis econ6~icas que forzaren al gobierno a responder 
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profundizando en la estrategia econ6mica esLabilizadora a fi

nales de.los años cincuenta o cambiando la misma a principios 

de los años setenta. 

La respuesta estatal a estos dos puntc.s de inflexi6n taro-

poco fue distinta, en ambos casos tuvo un doble carácter. 

J?or una parte, y como acci6n inmediata, el estado reprimi6 a-

los movimientos hasta lograr su desarticulaci6n, la autoridad 

p~blica no pod!a permitir que las instancias mediadoras entre 

el estado y la sociedad se vieran suprimidas o su deterioro -

localizado tuviera efectos expansivos. Esta acci6n inmediata

de1 gobierno hizo y sigue haciendo cuando se ha vuelto a pre

sentar, que el momento dominado por la coerci6n sea muy limi

tado tanto en el tiempo como en espacio. 

Por otra parte, y como acci6n correlativa y con efectos 

de corto y mediano plazo, el estado reactiv6 sus mecanismos 

de legitimaci6n, es decir, busc6 siempre con buenos resulta 

dos, recuperar para el momento consensual su carácter dominan 

te. El instru.rnento para lograr lo anterior fue y ha sido una 

pol!tica social que trata de responder las demandas econ6mi -

cas de los sectores de aqµei"J:I"os actores sociales descontentos. 

Esta acci6n del gobierno, con efectos mediatos, tambí~n ha -

permitido que el mom&ntc coercitivo sea limitado en el tiem

po, sin embargo, el carácter eminentemente sectorial de esta

respuesta mediata no evita que en otros espacios al mismo o -

en otro tiempo se manifiesten otros sectores de los mismos u

otros actores sociales. 
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Para constatar lo anterior sólo basta considerar los dis

tintos movimientos que se aan en la década de los años sesen

ta y que además representan los antecedentes inmediatos de -

los movimientos o actitudes de los actores sociales en la dé

cada siguiente. Así, tenemos el fenómeno de emergencia obrera 

de 1958-1959 que es una manifestación previa del fenómeno de

insurgencia sindical de la década de los años setenta, si 

bien los alcances de uno y otro fueron distintos, los plante~ 

mientas pol!ticos y de reivindicación económica casi pod~ían

coincidir. Este es el caso también del movimiento magisterial. 

Lo mismo se puede decir del movimiento médico de 1964- --

1965 y del campesino que se caracteriza por frecuentes movili 

zaciones durante toda la década. Ambos vuelven a tener mani -

festaciones de distinta clase y alcances en la década siguie~ 

te. El empresario como actor social se enfrenta al gobierno 

en 1962-1963 y lo vuelve a hacer en la década siguiente con 

mejores resultados. La efervescencia del movimiento estudian

til de finales de los años cincuenta y de la década siguiente 

después de ser derrotada en 1968 vuelve a resurgir en la déc~ 

da siguiente bajo una perspectiva más amplia, los movimi:entos 

universitarios. 

Fina:triiente, en la década de los años setenta encontramos

otros movimientos con antecedentes más precarios o inexisten

tes, casi siempre sectores de la clase media, tal. es el caso

de los bancarios y técnicos y profesionistas de PEMEX,pc:>r e-·· 

je.'llplo: 
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Entonces, lo novedoso en la década de los años setenta no 

son tanto los movim:i.~nto~: s:i.no su intensidad y a1canceR 1 pe-

ro también los nuevos rnovimiePtos. Lo novedo;;o __ de la~ -~~spue!!, 

tas del gobierno tampoco éstan dadas por ellas mismas~como 

por su intensidad y alcances. Lo anterior significa que la so 

ciedad se encuentra en un proceso de creciente desarrollo que 

trae como consecuencia necesaria la complejizaci6n de las re-

laciones entre los actores sociales, as! como la complejiza--

ci6n de éstas entre la sociedad y el estado. En una síntesis

muy afortunada pero peligrosa, se puede decir que el reto del 
~ r 

est.ado mexicano en la actualidad es responderq;i'e la ,niejor m.i:-

nera (política y económicamente) a esta complejizaci6n. 

Por dltimo debernos advertir, antes de pasar a los objeti-

vos particulares de cada uno de los capítuJ.os del trabajo, 

que en términos genéricos el hecho de creciente· desarrollo de 

la sociedad no significa el fortalecimiento de la misma o por 

lo menos no su fortalecimiento homogéneo. Teniendo claro lo -

anterior es difícil caer en la ilusión de la presencia dorni--

nante de un· actor o secto.r de éste y sobre todo de su organi-

zaci6n.Los nuevos espacios ganados por los actores tienen una 

gran importancia pero Sl,l .. carácter es todavía simb61ico, y es-

to es particular.mente claro par.a los actores dominados. 

Para tratar de caracterizar esta etapa de transici6n que

para fines analíticos hemos delimitado a los años 1970-1982,

nos proponemos cuatro objetivos que coinciden con igu.ál ndme

ro de capítulos. 
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En el primer capítulo se analizará la evoluci6n de cinco 

actores sociales relevantes en M~xico durante el período ---

1970-.1982. El comportamiento político de los cinco actores -

sociales (obrero, campesino, empr~sario, clase media y margl 

nado) en el período que nos interesa nos ayudará"C. a profundi 

zar en las características de los mismos, por ejemplo, cuál -

es 1a composici6n de cada actor social, sí éste ha tenido un 

comportamiento homog~neo o n~, y sobre todo sí cada actor so

cial ha tenido cambios cualitativos que lo hagan diferente a -

1o que antes era. 

El ~análisis de cada uno de los actores sociales, se conce~ 

trará en los grupos de obreros que conforman el sujeto políti-

co de cada actor social, esto ~s, en los grupos organizados ofl 

ciales e independientes. Los grupos no organizados no formarían 

p8rte del sujeto político. Este tipo de análisis se justifica -

ampliamente, en primer lugar, porque por su carácter retrospe~ 

tivo s61o privilegia lo que tuvo una manifestaci6n política ya 

sea como participaci6n política o como acci6n política contest~ 

ria. Un análisis prospectivo privilegiaría l;;i:; potencialidades 

del sujeto no político para convertirse en político o convertiE 

se en un sujeto amorfo (sin organizaci6n) que se manifiesta 

anárquicamente. No es este segundo tipo de análisis y si el prl 

mero el que se utiliza en este primer capítulo. 

En el capítulo segundo, analizaremos la evo1uci6n econ6---

mica de M~x.ico· .-·de 1970 - 1982, haci~ndo énfasis sobre el pr2 

blema del desarroll~~y su financiamient~. Se buscará conocer 

VI 



cuál. ha sido el. carácter de l.as res:>uestas que el. estado a da-

do a este problema, en el. per:Codo qu~ nos concierne, si éstas

han sido coyuntural.es o han i
0

íj"tentado ser estructural.es. 

El. tipo de anáiisis-gué'útil.izaremos en este capítul.o pri-

vil.egia l.os probl.emas funda~ental.es de·l.a econom!u y hace énf~ 

sis en el. sector productivo. Reconoce los probl.emas de l.os ses_ 

tores monetario-financiero y externo pero l.os subordina al. pr~ 

mero, esto es, reconoce sus orígenes en el. sector productivo. 

En el. tercer capítul.o intentaremos P-xpl.icar l.a instrumenta 

ci6n pol.:Ctica y de pol.:Ctica econ6mica del. estado y sus reperc~ 

sienes en l.os actores sociales que conforman l~f sociedad. La" -

importancia de este cap:Ctulo es fundamental. porque se trata de 

conocer hasta qué p.into el. gobierno ha tratado de incidir en -

el. comportamiento de los actores sociales, pe:i:·o sobre todo qué 

resul.tados ha tenido esa incidencia. Para hacer· ·uns evaluaci6n 

de l.o anterior trataremos d~ probar que el. comporta~iento de -

l.os actores social.es, por las características propias del. sis

tema pol.:Ctico mexicano, está considerabl.emente condicionado --

por el estado. 
..;, 

En el. cuarto y ~l.timo cap:Ctul.o intentaré l.a formul.aci6n de 

un diagn6stico de l.o est.atal., pol.!tico, · econ6mico y social. en

México, se recuperá l.o tratado en l.os tres cap!tul.os an~eriores 

y tendrá un carácter concl.usivo. En este capítul.o se tratará -

de discernir hacia d6nde vamos, si nos dirigimos hacia una ce·· 

rraz6n del. gobierno en particul.ar y del. sistema pol.ítico en g~ 

neral. o hacia una mayor participaci6n ~ fortal.ecimiento de l.a

sociedad. o si nos encontramos inmersos en el. dil.ema de estas-
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dos gr~ndes ~endencias mutuamente contradictorias, aunque no 

necesariamente excluyentes. 



I LO POLITICO 



1.1 El Obrero. 

Después de casi 10 años de haber sido derrotada la emerge~ 

cia obrera (1958-1962) y de haber contado la burocracia sindi-

cal con un prolong.:ido período de estabj.l.idad, surge a final.es-

de 1971 y principios de 1972 lo que se conoci6 como la insur--

gencia obrera en la década de los años setenta. Este despertar 

obrero b~sicamente era una respuesta a la manifestaci6n de una 

doble crisis: una econ6mica que tenía que ver con el. agotamie~ 

to de la estrategia del. desarrollo estabilizador y otra de re

presen taci6n que tenía que ver con la. falta de democracia en -

los sindicatos. 

Antes y a su manera el. estado había comenzado a dar res --

puesta a esta doble crisis; en términos generales ésta consis-

tía en una estrategia de desarrollo alternativo a la del. desa-

l.l.o estabilizador, en el. ámbito particular que nos interesa -

consisti6 en desarrollar una amplia política de presto:,ciones -

social.es, que buscaba detener los reclamos obreros y de l.a el.~ 

se media. (l.) Esta política parece no haber producido los re -

sultados deseados, o al. menos fueron insuficientes para evitar 

que en ciertos congl.omcr.:idos de obreros se dieran nuevas práct~. 

cas dP luch'1 y acci6n sindical que salían de los límites esta-

(l.> "::Jestacan la creaci6n de organismos para la construcci6n -
de viviendas para los trabajadores (INFONAVIT), para ofrc 
cer créditos para enseres domésticos a los trabajadores-~ 
(FONACOT),. la semana de 40 horas a los empleados al.· servi 

cio ·del Estado y los aumentos de salarios ••• ",Raül. Trejo
Del.arbre, "Historia del. Movimiento Obrero en Méxi.co", en -
Historia del. Movimiento Obrero,coordinaci6n·de Pablo Gon-. 
zál.ez Casanova, México, siglo XXI, 1984,pp.65-66 
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blecidos por la burocracia política y sindical. 

Lo que caracteriz6 a los movimientos de insurgencia obrer.a 

fue la lucha por autentificar sus organizaciones sindica-

les". (2) En este sentido sus demandas no tenían solamente una 

esencia econ6mico-laboral sino también impulsaban una lucha p~ 

lítica que estaba encaminado. a la reconq\li.sta de la direcci6n-

de sus sindicatos. La expresi6n más acabada de la insurgencia-

obrera fue sin duda alguna la encarnada por la Tendencia Demo-

crática del SUTER..~ que busc6 trascender la lucha estrictamente 

sindical y proponer una plataforma más amplia que cohesionara-

la acci6n del movimiento obrero en su conjunto y buscara inc~ 

dir en la orientaci6n econ6mica del país. El documento progra

mático en que se tradujo este sentir fue dado a conocer en fe

brero de 197 5 po= los electr;.cistas democráticos y se conoce -

con el nombre de " Declaración de Guadalajara". En este docu--

mento se hacían 12 propuestas: 

"l.- Democracia·e independencia sindical. 

2.- Reorganizaci6n general del movimiento obrero. 

3.- Sindicalizaci6n de todos los asalariados. 

4 ~ - Aumentos generales de sala=i.os < escaJ_a m6vil. 

s.- Lu=ha a fondo contra la car.estía . 

. 6.- Defensa, ampliaci6n y perfeccionamiento del sistema de s~ 

guridad social. 

7.- Educaci6n popular y revolucionaria. 

(2) Ra1ll Trejo Delarbre y Jos~ Woldemberg, "Los trabajadores -
ante la crisis", en Desarrollo y Crisis de la Eeonol".lía Me
xicana, coordinaci6n de Rolando Cordera, Mé:io,co 1 . FCE ,.1981, 
p.669. 



B.- .Vivienda obrera, congelaci6n de rentas. Municipalizaci6n 

del transporte colectivo, servicios municipal.es para to-

dos. 

9.- Colectivizaci6n agraria. Fin del latifundismo, deroga -

ci6n del derecho de amparo a terratenientes. Naciona.liza 

ci6n del crédito, del transporte de carga, de la maquin~ 

ria agrícola, planificaci6n de la agricultura. Supresi6n 

de intermediarios. 

10.- Expropiaci6n de empresas imperialistas. Mono9olio esta -

tal del comercio exterior. Alianza orgánica co~ todas --

las naciones productoras que defienden sus materias pri-

mas de las garras imperialistas. 

11.- Intervenci6n obrera en la defensa, reorganizaci6n, am ~-

pliaci6n, reorientaci6n social, regeneraci6n interna y -

desarrollo planificado del sector estatal de la economía. 

12. - Fiscalizaci6n obrera". ( 3) 

Al extender estas demandas a todo el movimiento obrero y-

a la sociedad en su conjunto se buscaba formar una s6lida va!!_ 

guardia que apoyara las luchas sindicales dentro de un esque-

ma renovado e integrado. No es este el espacio para profundi

zar en las causas que no hicieron posible su cabal funciona-

miento, sin embargo, tiene mucho que ver el hecho de que e.l 

fen6meno de la insurgencia obrera haya sido muy heterogéneo 

no obstante de tener como coman denominador la busqueda de 

(3) Declaraci6n de Guadalajara, Programa ~09ular ryara llevar 
adelante la Revolución mexicana, Guadalajara, Jal., a 5 
de abril de 1975, s.f. 1 . s.e., o. 9 
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un sidicalismo autenticamente obrero. "Las demandas, las for-

mas de actuaci6n, los grados de conciencia fueron diversos". (4) 

Otros rnovientos importantes, que además muestran lo hetero-

géneo del fen6meno de insurgencia sindical, lo fueron el de los 

ferrocarrileros que a través del Movimiento Sindical Ferrocarr~ 

lero buscaban autentificar la direcci6n del sindicato en 1973;-

esta lucha por la democracia sindical es derrotada al imponer -

la burocracia sindical a uno de los suyos. Otros movimientos --

que se significan por luchar por la preservaci6n o la conquista_ 

de la democracia sindical y al mismo tiempo por lograr mejores-

condiciones laborales son los que se realizan entre 1970 y 

1976 " en sectores de la industria automotriz (Autornex, volksw~ 

gen, Nissan); entre minero-metalurgicos (Fundidora de Monte -

rrey, Siderúrgica Lazare Cárdenas, Spicer, Cinsa-cinfusa); en -

el sector textil ( Rivetex, Ayotla, Nobilis-Lees); en la indus-

tria de transformaci6n Vidri~ Pleno, Morganite), y en otras 

ramas de la economía ". (5) 

Pero también hubo otros movimientos de insurgencia obrera -

que se tradujeron en el nacimiento de nuevos sindicatos. Entre-

estos destacan los impulsados por " los trabajadores bancarios, 

profesionistas corno los médicos y los profesores universitarios 

y técnicos de diferentes empresas (que) buscaban con resulta -

dos diversos, conotruir organizaciones sindicales· democráticas. 

El caso más importante, por la ubicaci6n de su centro de trab~ 

(4) Radl Tre~o Delarbre y José WoldembP.rg, _op.cit.,p.669 
(5) Radl TreJO Delarbre, op. cit., p.68 
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jo y por las repercusiones que tienen en el ámbito nacional, 

es el de los universitarios. (6) 

Pero las crisis económica. y de dirección·' sindical. no s6-

lo se tradujeron en acciones de insurgencia sindical,· sino 

también, aunque con retraso evidente, _algunos sectores que 

conforman el Congreso del Trabajo (CT) han tenido y podido 

responder a esta nueva situación. Estos sectores avanzados--

del Congreso del Trabajo se agrupan en torno a los trabajad~ 

res del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los 

trabajdores del Sindicato de Telefonistas de la RepGblica 

Mexicana (STRM). * La capacidad de respuesta d'e·festos· ·secto-~ 

res ha sido posible después de experimentar procesos iriter 

nos de cambio en dond.::: se han conjugado las inquietudes de 

trabajadores altamente organizados y la sensibilidad políti

ca de sus direcciones. Así, " sin salirse del._,, CT y aprove --

chando su .estancia en esa organización como cobertura para -

sus &cciones, electricistas del SME y telefonistas del STRM 

protagonizaron algunos de los episodios más sobresalientes -

de los altimos años. (7) Estos sectores pasando por alto to-

do cuestionamiento de sus direcciones sindicales, mediante-

un "pacto de ayuda mutua", promueven e impulsan acciones P.<! 

ra luchar contra la carestía y por la reorientaci6n de la 

(6) Ibidem. 
* En 1976 los telefonistas lograron la designaci6n de una

direcci6n democrática y en 1978 con el SME de trayecto -
ria de lucha de siempre,anuncian la vigencia del. ~'Pacto
de ayuda.mutua", véase, Trejo y Woldcmberg, .2.12.ci~, PP._, 
684-692. . , . 

(7) RaGl Treja Delarbre y José Woldemberg, op.cit.,p.684 
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política econ6mica del gobierno. 

Por lo que hace a la respuesta del movimiento obrero org~ 

n~zado en su conjunto a esta nueva situaci6n de crisis econ6-

mica y de direcci6n sindical, púede observarse que ha variado 

en el tiempo asumiendo diversos matices; sin embargo, pueden-

diferenciarse dos momentos. El primero que arranca con la dé-. 

cada de los años setenta y que se caracteriza por el combate-

abierto de la burocracia sindical contra la insurgencia* al -

mismo tiempo q~e pcomovía una serie de iniciativas que retoro~ 

ban demandas sentidas por los trabajadores.** 

En un segundo momento la burocracia ha asumido actitudes-

más flexibles a los ca'!lbios de la vida política del país. 

Este cambio de actitud se debe a una serie de causas que-

se han concatenado y al hecho de ser el movimiento obrero of i 

cial uno de los pilares.del sistema político del país. Las --

causas han tenido que ve~ con el cucstionamiento cada vez más 

frecuente por parte de los empresarios de "la capacidad arbi

tral del estado y su funci6n hegem6nica en los proyectos na-

cionales" (8} pero también ha obedecido a la persistente cri-

sis econ6rnica que se ha traducido en un deterioro progresivo-

* No deja de ser significativo la declaración hecha por -
Fidel Velazquez en los albores del fen6meno de insurgen
cia sindical. Alarmado por estos acontecimientos que ten 
dían·aponer en peligro la estabilidad de la burocr~cia = 
sindical, señal6: "en la CTM y el movimiento obrero se -
encontrará siempre todo un ejército dispuesto a la lucha 
abierta, constittucional o no". Raül Trejo Delarbre,!:?.E.
cit., p. 76 

** La posibilidad relativa de este hecho era posible gra 
cias a la política de prestaciones sociales del presiden 
te Echeverr.1'.a:. · -

(8) Rartl Trejo Delarbre, op.cit.,p.70 
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del nivel de bienestar de los trabajadores. Esta nueva actitud 

de la burocracia sindical no dejará de ser ambigua, mientras -

en 1977 agonizaba el movimien:tó más representativo de ·1a insur 

gencia obrera bajo todo e~ peso de la maquinaría esta~al y s~n 

poder romper su aislamtento: la Tendencia Democrática del 

SUTERM, en 1977 y 1978 la burocracia sindical apoya a un sindi 

cato democrático, el Sindicato Unico de los Trabajadores Nu -

cleares (SUTIN) , en su lucha por impedir la aprobaci6n de una

ley en materia nuclear que socavaba la soberanía nacional y 

los derechos sindicales en el ramo.* En 1980 la burocracia 

sindical apoya a los sindicatos universitario.~¡:reunido.s en i¡ll-: 

SUNTU para que sus relaciones laborales sea regidas.por el a -

partado "A" de la Ley Federal del Trabajo.** De igual forma el 

* 

** 

.. 

La propuesta de ley, por una parte, "permitía la interven
ci6n extranjera en el aprovechamiento del,, u.ranio (que es un 
recurso natural que, de acuerdo con la Constituci6n, forma 
parte del patrimonio de la Naci6n). Por otro lado, ese pro 
yecto coartaba los derechos sindicales de los trabajadora~ 
de este sector". R. Treja Delarbre, "Historia del Movimien 
to Obrero en México", en Historia del Hovimiento Obrero,:; 
P. González Casanova (coord.), Miilxico, s. XXI, 1984,p.71 
El artículo 123 constitucional y ·1a ley reglamenta.ria que
de él emana establece dos statu5 sindicales distintos. El
apartado "A" rige las relaciones de trabajo entre los obre 
ros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y sus -~ 
respectivos patrones; y el a;iartado "B", que regula las r~ 
laciones laborales entre los Poderes de la Uni6n, y el go
bierno del Distrito"Federal y sus respectivos trabajadores 
o empleados. En el transcurso de la década de los años se
senta se comienza a hablar de la necesidad de una legisla
ci6n especial para los trabajadores universitarios que teE 
mina con la propuesta rechazada del apartado "C", éste te
nía como esencia el reconocL~iento de la incompatibilidad
entre el sindicalismo y la autonomía universitaria. Final
mente se encuadra a los trabajadores universitarios en el
apartado "A" y se eleva a rango constitucional la autono-
mía universitaria. V(!iase, Juan Felipe Leal, "Las estructu-
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or_ganismo clipul.a del movimiento obrero organizado, el CT, ha-

apoyado invariablemente a los telefonistas contra la requisa -

de que son objeto cuando esta11an en hue1ga. Lü ~pür~ntc acti-

tud ambigua de la burocracia sindical. deja de serlo cuando ob

servamos que brindan apoyo a los independientes en casos en 

que las demandas de éstos. sean de carácter económico-laboral. -

El caso ei·;tremo· sería el apoyo al SUTIN en su lucha cont.:<"a el-

cierre unilateral. de la Industria Nuclear. 

A nivel programático, la burocracia sindical comenz6 a ar

ticular un programa a mediados de 1978 con gr~n participaci6n-

de la CTM y cuya primera versi6n definitiva fue dada a conocer 

con el nombre de "Manifiesto a la Naci6n: Por una nueva soci~ 

dad", el 30 de octubre de 1979, rubricado.por todos los inte-

grantes del CT. A partir de 1980 y hasta finales del sexenio 

de José L6pez Portillo, la áinámica del movimientc- obrero en 

su conjunto, oficial e independiente, estar!a condicionada en-

~arma importante por dos instrumentos, uno econ6mico y otro P2 

l.!tico, el primero ser!a el petr6l.eo como pilar fundamental. de 

·la nueva estrategia de desarrollo econ6mico y el segundo ser!a 

la reforma pol.!tica como el dnico mecanismo institucionaliza -

dar de los diversos grupos de la sociedad que cuestionaban el.

orden estab.1.ecid<;>. La dinámica del. movimiento obreref.en esta -

úl.ti¡na eta.pa. y los instrumentos de respuesta utilizados por el 

.LO 

ras sindicales", en Organizaci6n y sindicalismo, Juan Fel! 
pe Leal et. al •• El Obrero Mexicano No. 3, P. Gonzál.ez Ca
sanova, S.Le6n e I. Marván (coords.) ,S.XXI, 1·985, pp.9-93 • 



gobierno son abordados en e1 tercer cap!tu1o. 

1.2 E1 campesino. 

Es incuestionab1e quetie1 prob1ema medu1ar que 1os· campes_! 

nos han enfrentado durante 1os G1timo~ veinte años ha sido, -

parad6jica..~entG, e1 de la desocupación. Los grandes procesos-

de inmigraci6n campo-~iudad son una buena manifestaci6n en la 

que se ha traducido e1 prob1ema campesino" Lo parad6jico tiene -

su explicaci6n, en efecto, e1 proceso de industrializaci6n --

que se inicia en México a partir de 1os años cuarenta, no se

puede entender sin 1a enorme magnitud y· capac':lú!iad de;' 'la fuer- ' 

za de trabajo de los ca,mpes:i.nos utilizada como una de 1as --

principales fuentes de acumu1aci6n que posibilit6 e1 creci -

miento de 1a econom!a capitalista en México. 

Esta funci6n de la fuerza de trabajo campesina· hab!a pod~ 

do cumplirse gracias a " un sistema de co'ntroi pol!t.ico capaz 

de absorver o de eliminar los mrtltiples enfrentamientos 

que. • • (pudieran amenazar) 1a estabilidad". ( 9) 

El control pol!tico sobre los campesinos ha tenido como -

finalidad casi anica garantizar la estabilidad. Para cump1ir

ese objetivo el es'tado .. 71.lenta. con dos mecanismos de mediaci<Sn, 

a saber: la reforma agraria y las organizaciones campesinas-

oficia1es, y si estas mediaciones fueran insuficientes en.un-

momento dado, se cuenta con un tercer mecanismo, la represi<Sn, 

(9) Arturo Warman. "El problema de1 campo", en México Hoy,coor 
dinadores Pablo González Casanova y Enrique Florescano, :; 
México, Sig1o XXI, 1979, p., 115. 
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estatal o privada, constitucional o inconstitucional. 

No dejan de ser ilustrativas las caracter!sticas de estc•s 

mecanismos. Así, nos encentramos que e1 estado ejerce e1 con-

trol del proceso de reforma agraria a través de la ahora lla

mada Secrctar!a de Reforma Agraria y que este hecho "le otar-

ga un poder directo, 'patronal' sobre miles de poseedores que 

lo son de hecho·y que se conciben as! mismos como arrendata -

rios o peones del gobierno. También le permite controlar a m~ 

les de campesinos sin tierra que esperan obtenerla .•• , no só

lo la dotación, sino también la exclusión de los campesinos-

con derechos a salvo son decisiones que dependen direct.uncnte 

del estado. Los propietarios también están sujetos a control.

y a amenazas, más frecuentemente los minifundistas que los l~ 

tifundistas. Todo ese poder se ejerce con criterios estricta-. 

mente pol!ticos". (10) 

El. segur.do mecanismo de rnediaci6n lo constituyen "l.as ce.!}_ 

trales campesinas 'oficiales' ú 'oficializadas' por el recono 

cimiento estatal, a las que se les a dotado de un doble ca -

rácter; por un lado son extensiones administrativas del est~ 

do y por el. otro son las 1inicas representaciones de l.0s camp.::_ 

sinos que el gobierno reconoce ••• (as!) .•• l.a esfera de in --

fluencia de las centrales no se limita a la cuestión de la --

tierra, aunque su poder se base en ella, sino que abarca el 

papel. de intermediación con todo el sector p1iblico". (11) 

(10)- Ibídem., p. ,116 
(11) Ibidern., p.,117 
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El mecanismo de la represi6n cuya magnj.tud, grado de vio--

lencia y de ilegalidad varía en el tiempo y en el espacio, ha-

sido un factor activo y constante en el ca..'!lpo. 

Este cuadro de interrn~piaciones no ha impe.ciido una serie - -

de enfrentamientos. Estos se dan a través de una maltiplicidad 

de formas: por mejores precios para ~us productos, contra los-

caciques y contra la imposici6n política mediante huelgas de 

trabajadores agrícolas, por mejores condiciones de trabajo y 

sobre todo la lucha por la tierra(l2). 

La crisis agrícola conjugada con problemas agrarios, requ_! 

rif-•ron de ciertas respuestae del estado en la;,,i$egunda. mitad.._de 

de la década de los sesentas. Así, ante los problemas de pro-

ducci6n y desempleo en el campo el estado había respondido con 

una reforma agraria ficticia que había logrado diferir el pro-

blema al crear nuevas esperanzas. En los albores de la década
~ . 

de los setenta el nllinero de campesinos desocuapados,y subem -

pleados no s6lo había aumentado sino además se habían deterio

rado más sus niveles de subsistencia; la producci6n agrícola -

seguía en picada; y se manifestaba en forma más plena un pro-

ceso de proletarizaci6n de los ejidatarios y pequeños prcpiet~ 

rios que ya había comenzado de tiempo atrás. Ante esta situa -
•" 

ci6n cada vez más definida surgen las respuestas. 

La respuesta estatal en un primer momento es la de aumen 

tar los recursos al sector agrícola e irrpulsar un proceso de 

(12) Rosa E.Montes de Oca Luján, "La cuesti6n agraria y el mo
vimiento campesino:l970-1976" en Desarrollo y crisis de
~nomía mexicana,R.Corder~ (coord.) ,México,1~84,p.597 
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colectivizaci6n de los ejidos, además de aumentar los precios 

de garantra e intentar la eliminaci6n de intermediarios me -

diante empresas estatales. La respuesta de los campesinos fue 

el ejercicio de nuevas prácticas polrticas en el campo, asr,

los campesinos sin tierra se lanzan a la toma de tierras y -

los ejidatarios y pequeños propietarios proletarizados buscan 

la sindicalizaci·6n. 

Las tomas o invasiones de tierra tienen un significado -

muy preciso y aqur las excepciones confirmarran la regla. ca

si siempre las acciones campesinas de toma de tierras, buscan 

restituir la "tierra que habra estado en su pvder pero que ~

algttn terrateniente habra acaparado", o buscan hacer ejecutar 

un decreto presidencial no ejecutado por la interposici6n o -

no de un amparo (13). Estas invasiones casi.siempre van prec~ 

didas por varias d~cadas de trámites jurrdicos administrati -

vos por lo que casi siempre estas acciones son actos forzados-

y 16gicos. 

Este hecho generalizado se ha traducido en un serio dete

rioro de las organizaciones campesinas oficiales, particular

mente de la CNC. Muestra de esto, es que, aunque en ml'.nima -

proporci6n secciones locales del Congreso Agrarista Mexicano

y las Ligas de Comunidades Agrarias,filiales de la CNC, par

ticiparon en las invasiones que se dieron en la primera mitad 

de la década de los años setenta, cuando la propia CNC desca

lificaba este tipo de acciones.Sin embargo, lo que en forroa --

(13) ~-, p., 599 
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más importante está erosionado a las organizaciones oficiales 

particularmente a la CNC,es la creciente proletarización del

campesino y de ~sta no se salva el ejidatario. 

La respuesta estatal ante este hecho particular no se hi

zo esperar, primero el gobierno le da nuevas banderas a su -

principal organización campesina, la CNC; estas banderas· han -

sido la lucha contra el neolatifundismo y la miseria campesi

na. Después se i~pulsó la unificación de las organizaciones -

campesinas en torno a la CNC, mediante el Pacto de Ocampo, lo

significativo de éste era el objetivo de recuperar y fortale

cer la base campesina del estado a través de i'if inco.rpóración 

de la UGOCM al mencionado pacto. " Significaba no solamente -

intentar cooptar verticalmente a quienes pod!an constituirse-

en una organización campesina alternativa a la oficial sino -

además revitalizar el programa y la organización oficial con

la incorporación de tal organización" (14Í. 

Esta respuesta estatal no pudo evitar, en el sexenio 1971 

1976, la proliferación de organizaciones campesinas ca~i siem 

pre locales que en tiempos y espacios distintos llegaron a c2 

brar fuerza .temporal y fueron protagonistas importantes de -

tomas de tierra* y expr~piaciones**· La 6nica organización i~ 

(14) Ibídem., p.,601 
* Ejemplo, Frente Campesino Independiente de Sonora, que. -· 

or~anizó y ejecutó varias tomas de tierra, pac!ficas y -
armadas. Otro ejemplo lo constituye la, Unión de Comune
ros Emiliano Zapata de Michoacán que planteaba la dota -
ción ejidal media en cada región Luisa Paré, El Proleta
riado Agr!cola, M~xico, s. XXI, 1982,Sa. ed., p.63 

** Ejemplo, la expropiación de cien mil has., en Sonora el-
19 de noviembre de 1976. 
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dependiente de carácter na9ional ha sido por mucho tiempo la 

ahora conocida Confederaci6n Independiente de Obreros. Agríc2 

las y ~ampesinos (CIOAC) de Danz6s Polomino, surgida como e~ 

cisi6n de la Central Campesina Independiente (CCI) en la dé

cada de los años sesenta. La CIOAC hasta 1975 luchaba por el 

reparto de los latifundios, después de ese año demandó la re 

ducci6n de toda propied~d privada a 20 has., de riego o equi 

valentes y principalmente la sindicalizaci6n de los jornale

ros agrícolas (15) • A mediados de la década de los años se -

tenta surge la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) --

que reagrupa a gran parte del movimiento campesino disperso-

que se manifiesta en organizaciones o frentes regionales. --

También, no deja de ser importante mencionar el hecho de que 

por esta época una parte del Consejo Nacional de Pueblos In

d!genas se radicaliza en torno a la lucha por la tierra y -

por la defensa de la comunidad indígena. 

Para 1977 estaba claro, por parte del estad,,, que ya no-

se podía repartir la tierra sin afectar los intereses de las 

burguesías agrícola y ganadera, lo que significaba el cierre 

de la fase distributiva de la Reforma Agraria. También .. se -

reconocía la necesidad imperiosa de recuperar la autosuf i -

ciencia alimentaria. Y por ~ltimo el estado juzgaba impres-

cindible terminar de incorporar las mejores tierras de ~.os -

campesinos "al proceso general de valc:.rizaci6n· del cap_ital" 

(16). Los instru_~entos que el estado utilizaría para poner -

(15) Luisa Paré, El proletariado agrícola en México, Siglo -
XXI, 1982, 5a. Ed., p.G3 

(16) Ibidem., p., 62. 
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en marcha esta concepci6n serian la creación de los distritos 

de te~poral en 1977 y la instrumentación del Sistema Alimenta

rio Mexicano (SAM) y de la Ley·. Federal de Fomento Agropecuario 

(LFFA) en 1980 todo esto agpmpañado de una rep~~si6n permanen: 
te contra el. campesino y modificaciones al C6digo Penal.. 

Como respuesta a esta acci6n estatal. l.a CNC " reorientó su 

acción hacia l.a organizaci6n de l.os productores por una parte

y del. proletariado agr!col.a por otra", (17) además de que se -

pudo fortal.ecer al poder gestionar al.gunos recursos del. SAM p~ 

ra sus bases. Por l.o que se refiere a-l.a respuesta de las erg~ 

nizaciones independientes, lista se vi6 enormerottnte limitada·.

como consecuencia, entre otras cosas, de l.as modificaciones al.

C6digo Penal. que sancionaba con 40 años de carcel a los "in

vasores". Sin embargo, a nivel. programático, tanto la Coordi

nadora Nacional del Pl.an de Ayala (CNPA) que l.~cha más por el. 

probl.ema de la tierra, como l.a CXOAC que l.Ucha más por la si~ 

dical.ización de los pral.etarios agrícolas y l.a fracc±6n demo

crática del. Consejo Nacional de Pueblos Xnd!genas, respondie

ron criticando al. SAM y la LFFA simplemente porque no ofrecía 

tierra y trabajo para los campesinos, que son los dos probl.e

mas esenciales del. campo. 

1.3 El. Empresario. 

No es menos importante anal.izar el comportamiento de liste 

actor social. a partir de 1970. Sin embargo, para un mayor en 

(17) Xbidem., p.63 
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tendimiento es necesario contemplar una serie de hechos hist6-

ricos claves. 

En efecto, ~1 proceso formativo d~l estado y la reconstruc 

ci6n econ6mica que se emprendieron después de la Revo1uci6n se 

dieron sobre la base de la co1aboraci6n y comp1entariedad en-

tre el estado y 1a burgues!a para 1a prornoci6n del desarrollo 

econ6mico; y el no reconocimiento ·de 1a burguesía "como actor-

político de pleno y declarado derecho en el sistema mexicano". 

(18) 

La constataci6n de éste d1timo hecho está dada por 1a vo--

1untad estatal de encuadrar a la burgues!a en "Cámarasu. E.:te-

tipo de organizaciones se conseb!an como "instituciones pti--

b1icas y autónomas; y se 1es concedi6 personalidad jurídica -

as! como carácter de representantes de los 'intereses genera -

les' d~1 comercio y la industria, e incluso se les asign6 e1-

papel de 6rganos de consulta del estado para la satisfacci6n -

de las necesidades de estas ramas de 1a actividad econ6mica". 

(19) As.t, bajo la "voluntad organizadora del estado" se cons-

tituyeron "instituciones pdb1icas" de empresarios como la Con-

federaci6n de Cámaras Industriales (CXJ?CAMIN), la Confederaci6n 

de Cámaras Nacionales· de Comercio (CONCANACO) .Y la Cámara Na -

ciona1 de 1a Industria de 1a Transformaci6n (CANACINTRA). Como 

respuesta a esta ~·voluntad organizadora del estado, algunos --

(18) Juan M.Martínez Nava, Conflicto Estado·-Empresarios en· los 
gobiernos de Cárdenas, L6oez Mateos y Echeverr!a,México,
Nueva Imagen, 1984, p. 172 

(19) Ibidem. · 
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algunos sectores empresariales buscaron escapar de esta potestad 

estatal e impulsaron organizaciones de carácter privado, ta1 es-

el caso de la Asociaci6n de Ba:·nqueros de ?l~xic'?. _(AB."1) , la Confe

deraci6n de Patrones de la:''República Mexicana (COPARM.éX) , la --

Uni6n Agrícola Nacional (UAN) , la Asociaci6n Mexicana de rnsti:t!! 

cion~s de Seguros (AMIS) y el Comité Coordinador Empresarial 

(CCE). Estas "instituciones privadas" no s6lo han buscado en 

distintos tiempos constituirse en interlocutores del estado si 

no también asumir un papel más abiertamente contestatario. 

Estudiosos_ del tema aseguran que existe una "fuente de co_!! 
,:.,f 

flictos inevitablemente cotidianos y latente, pero de.'C:';;1rácter. --

secundario entre la burguesía -y el estado". (20) Esta fuente 

se origina en que desde un principio el estado no solamente ha 

sido responsable de promover el bienestar social, sino también,

el rector de la econorn!a y ha participado diret:tamente en algu -

nas actividades productivas, comerciales ·y financieir,..s. Para d~ 

cirlo en palabras de ~olando Cordera, el estado post-revoluciona 

rio ha funcionado desde el principio como "una gran máquina ec~ 

n6mico- social que produce fuerzas productivas, produce directa-

mente mercacías y produce y amplía las relaciones de producci6n

capitalistas". (21). Y es¡to vuelve al estado en un poderoso ac -

tor en el terreno de la competencia y la acumulaci6n del capi 

tal.. 

(20) Ibj.dem., p. 79 
· (21.) Rolando Cordera, "Estado y Economía·:. apuntes para un marco:

de referencia", en Comercio Extericr, vol..XXIX, núm.4, Méx_! 
co, abril., 1978, p.414 

19 



En este sentido se considera ya una constante en 1a histo

ria po1!tica de1 México post-revo1ucionario 1a reacci6n de 1os 

empresarios hacia ciertas iniciativas y prcyectos, sobre todo

reformistas, qu~ busquen ya no aurnnetar esta presencia esta .

ta1 en 1a competenci.a y 1a acurnu1aci6n de ca pi ta1, sino tan s6 

1o mantener1a. La diferencia entre unas reacciones y otras no

esta dada tanto en s! misma como en 1os resu1tados que han a1-

canzado. Es indudab1e como con e1 tiempo 1a presi6n empresa -

ria1 cosecha mejores frutos. Esto no es gratuito, 1os empresa

rios pudieron desarro11arse bajo 1a protecci6n de1 estado y e~ 

te desarro11o ha resu1tado con e1 tiempo en un cada vez m~s 

creciente poder econ6mico y en una organizaci6n de c1ase cada

vez m~s aut6noma. Los enfrentamientos entre 1os empresarios y-

1as administraciones de Cárdenas, L6pez Matees y Echeverr!a-

son muy i1ustrativos a este respecto. 

Cuando e1 gobierno de Echeverr!a intenta imponer a1gunas -

refo:::mas, 1a reacci6n empresaria1 no se dej6 esperar y con ta1 

fuerza que impidi6 su ap1icaci6n en a1gunos casos y en 1os que 

1e fue imposib1e, pudo neutra1izar sus efectos. Esto fue as!,

no s61o porque 1as organizaciones empresaria1es, púb1icas y 

privadas, han podido inf1uir en ciertos aparatos de estádo co

mo por ejemp1o 1a Secretar!a de Hacienda y Crédito Púb1ico y -

e1 Banco de México, sino también porque estas han 1ogrado -

formar opini6n púb1ica. As!, en e1 enfrentamiento empresários-. 

estado aque11os no han estado so1os, m~s ade1ante vo1veremos a 

este asunto . A1go que va1e 1a pena mencionar y que ref1eja un 

. paso ade1ante de 1os ernpre·sarios en cuanto a. organizaci6n .·es -
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la constitución del Consejo CoorC:Liandor Empresarial en 1975, 

organización empresarial privada a nivel de cGpula, en la -

que se encuentran representados casi todas las organizacio -

nes em!='resariales, pGblicas y_."pri vadas*, con la_ sal vea.ad de

la CANACINTRA,la CAMCO, fá CNG y la CNPP. 

La creación del CCE es la concreci6n de una serie de in-

quietudes e ideas que se comenzaron a hacer pdblicas a fina

les de 1973 y que pueden considerarse en la necesidad de -

crear una imagen adecuada de la libre empresa y de no seguir 

viviendo de espaldas a la política. En términos programáti -

cos el CCE intenta representar un proyecto nacicnal. al.terna-
¡ ·~· i 

tivo al oficial (22). 

Un caso que merece menci6n especial es el de los empres~ 

ríos agrícolas de Sonora y de Sinaloa que en diciembre de 

1975 y en respuesta a las expropiaciones de tierra decretadas 

por el gobierno de Echeverr!a organizan un pa~o nacional; y -

se reorganizan en una nueva Asociación Nacional, la Unión A--

grícola Nacional (UNAN), para sustituir a la Confederaci6n 

Nacional de Pequeños Propietarios (CNPP) controlada por el 

PRI y fundada a iniciativa d;>l gobierno de Ech•=verr!a, esta -

nueva asociación se diluye cuando se "soluciona" el conflicto 

... 

* La CONCANACO, la CONCAMIN, la COPARMEX, la ABM (antes de -
la nacionalización de la banca) la AMIS y el CMHN son las
seis más importantes organizaciones que constituyen el CCE 
Vi!Sase, Ricardo Tirado, "Semblanza de las organizaciones e~ 
presariales mexicanas", en Estudios pol!ticos,neuva época, 
vol. 3, núm. l 

(22) Carlos Arriola, Los empresarios y ·e1 Estado, México, SEP 
80-FCE, 1981, pp.102-109. 
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ya en e1 gobierno de L6pez Porti11o. (23) 

A1 término de1 sexenio de Echeverr!a e1 conf1icto empresa-

rios-estado pasa a un nuevo nive1, si antes hab!a oscilado en-

tre una 1ucha de los empresarios por 1a reivindicación de sus-

intereses y privi1egios y/o e1 mantenimiento de 1os mismos, 

después de Echeverr!a es evidente una nueva lucha por nuevos

espacios y más amplios privi1egios. Sin embargo, de una cosa -

si debernos estar seguros, el bloque empresarial no es monol!ti 

co. El hecho de que cuente con una forma superior de organiza-

ci6n de clase corno el CCE, no significa que al interior del 

bloque empresarial o clase burguesa no existan y tengan que 

cohexistir intereses encontrados y que pudieran llegar a ser -

contradictorios. Esto al interior del Consejo Coordinador Ern--

presarial se refleja en una lucha por la hegernon!a. Tres eje!!!_ 

plos que corroboran esto son sin duda, la divergencia en el -

seno del CCE en torno a la forma de participaci6n de los ernr.r~ 

sarios en la política, el ingreso o no de México a.l GATT y la-

nacionalizaci6n de la banca. El primer hecho se da en forma 

acentuada durante 1977-1979 y termina con el triunfo de los rno 

derados; para 1982-1983 vuelve a surgir esta evidencia. El se

gundo ejemplo muestra un enfrentamiento entre distintas frac--

. cienes de empresarios y el estado torna una decisión en· base-.a

c~erta __ opini6n empresarial que también encontraba eco:en~.otros 

actores sociales, el no ingreso de México al GATT. En el ter--

(23) Peter Baird y Ed Mac Canghan, México-Estados Unidos: rela
ciones económicas y lucha de clases, México, Era, 1982. -
pp.94-97 
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cer ejemplo, el estado, toma una decisi6n que secundan algu-

nas fracciones empresariales que se veían perjudicadas por 

los intereses muy particulares de la fracci6n o fracciones 

hegem6nicas, la nacionali?aci6n de la banca y "él control de .:. _., 
cambios. 

Finalmente, nos resta volver a un punto que qued6 pendie~ 

te, nos referirnos al hecho de que en el enfrentamiento empre-

sarios-gobierno, aquellos no han estado solos. En efecto, los 

empresarios han utilizado como una de sus armas la política -

del rumor . * Esta cuando ha sido utilizada ha permeado a am-

plias capas de la sociedad particualartnente a ;.'J.ps sect;ores 

medios. La política del rumor corno manifestaci6n,que" es de 

contradicciones al interior del bloque dominante ha represen·· 

tado y seguirá representando una amenaza efectiva para la es

tabilidad del sistema. Esta política se ejerce cuando "los -
·~· 

grupos pierden de vista la comunidad de sus objeti~os e int~ 

reses en cuanto al mantenimiento del sistema". (24) Otra ac--

ci6n empresarial para el enfrentamiento, no tan formadora de-

opinión púbj_ica pero igualmente efectiva desde el punt.o de 

vista de ser generadora de inestabili.ad es la que en algunos-

* 

(24) 

"Si fuimos conductores de rumores eh l.os que se habl6 de 
gol.pe de Estado y congelaci6n de cuentas bancarias, aho
ra debernos de ser conductores del panorama positivo que
se tiene a mediano plazo". Ing. Jorge Sánchez Mejora<la,
declaraciones hechas como presidente de la CONCAMIN(Ex6L
sior 2-III-77). Tomado de Carlos Arriola, o~.cit.,p:T!Z"" 
soledad Loaeza, "La política del. rumor: M6xico, noviem-
bre-diciembre de 1976",en Foro Internacional., vol..XVII,
narn. 4, México, abril-junio, 1977, p.557. 
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momentos se ha traducido en el llamado al paro nacional empr~ 

sar·ial • Las ·coyunturas de 1975-1976 y 1982 son escenarios -

de estas acciones • El hecho de que en algunos casos se haya-

quedado a nivel declarativo significaba que se buscaba forzar 

una negociaci6n ventajosa. 

1.4 Clase Media. 

La clase media, formada por aquellos sectores de la pobl~ 

ci6n que no son obreros, ni campesinos, ni empresarios, ni --

marginados comienza a evidenciar en forma más marcada durante 

el docenio 1970-1982, una complejizaci6n en su comportamiento 

pol!tico y social. Durante este período los sectores medios -

manifiestan un comport<;miento más activo que se ha traducido-

en un intento de redefinir sus re}_aciones con el estado, en -

un sentido de una mayor autonom!a. La importancia de este nu~ 

vo comportamiento es incuestionable si se considera que estos 

sectores medios son prod:icto del proceso de industrializaci6n 

que se inicia en la década de los años cuarenta y que alcanza 

su madurez en los años cincuenta y sesenta.caro tales y por ser -

uno de los más beneficiados, estos sectores Medios son parte-

de la explicaci6n de la estabilidad ~ol!tica que ha caracteri:_ 

zado al sistema pol!tico mexicano hasta nuestros d!as.* 

* Sobre el particul.a;; Soledad Loaeza a afirmado: "la posici6n 
.estratégica de·las clases medias en el sistema pol!tico me
xicano se ha consolidado en los ültimos cuarenta años. Su -
importancia está directamente relaci.onada con el proceso -
de desarrollo econ6mico y la estabilidad del régimen ";véa
se, Soledad Loaeza, ";;:l papel pol!tico de las clases medias 
en el México contemporáneo",en Revista Mexicana de Sociolo
~,vol.XLV, n11m.2, México, abril-junio,1983,p.407 
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Sin embargo, como actor social., la clase media dista mucho 

de ser algo homogéneo y esto ha originado que al interior. de -

este actor se haya dado, y a p~rtir del período que nos ínter~ 

sa con más int.,nsidad, un comportar:tiento diferenciado·.-"Esto se 
;, 

debe a que si bien en términos generales se puede hablar de la 

clase media corno una de las más beneficiadas del modelo ec6no-

mico, los beneficios se han repartido en una forma extremada-

mente desigual. entre los. distintos sectores medios. 

Las consecuencias de lo anterior r-o se hicieron esperar,el 

docenio 1958-1970 fue marco ten,poral de tres movimientos:el de 

los maestros encabezados por Movimiento :aevolu~t.onari9,. ~el M~

gisterio ~n 1959, el movimiento médico de 1964-1965 éncabe<.ado 

por la Asociaci6n Mexicana ae Médicos Residentes e Internos --

A.C. (AMMRIAC) y la Alianza de ~Midicos Mexicanon (A.MM) y el mo-

viemiento estudiantil que alcanza su.máxima expresi6n en 1969. 

"' Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que en t~rminos g~ 

nerales, estos tres movimientos respondieron a un proceso de -

deterioro de sus condiciones de vida del que estaban siendo --

víctimas. 

Así, los ~ovimientos magisterial y médico ~~prendieron sus 

luchas por mejorar sus salarios y sus condicicnes de vida. Sin 

embargo, las demandas de estos movL~ientos no se circunscribi~ 

ron al ámbito salarial; en el caso de los maestros se exigía-

la sustitución de líderes espurios "que venden los derechos de 

los trabajadores ";(25) en el. caso de los médicos demandaban 

(25) Antonio Alonso, El Movimiento Ferrocarrilero en México -
(1958-19591, México, Ediciones Era, 1972 p.112. 
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transformar 1as condiciones de contrataci6n de 1os residentes 

e internos entre otras cosas. (26) 

E1 rr.ovimiento estu.dianti1 busc6 mantener 1as puertas de -

1a movi1idad socia1 abiertas a la c1ase media, aunque ta~bién 

cuestion6 el sistema de control y de participaci6n pol!ticos-

Existe todo un consenso en considerar al movimiento estu-

dianti1 de 1968 como un punto de inflexi6n muy i..~portante en

la historia pol!tica reciente de México. Se dice que como 

acontecimiento profundo tuvo amplias consecuencias en la so -

ciedad en su conjunto, as! como en las relaciones entre ésta-

y el estado. Aqu!, s6lo nos interesa resaltar la consecuencia 

que se origin6 dentro del actor social clase media. En efec -

to, el movimiento estudiantil de 1968 levanta, au~~ue después 

vuelva a caer, ese estigma de la clase media que identifica -

seguridad personal con abstenci6n de la pol!tica y reverencia 

al poder y que se puede traducir en el conocido estribillo 

• si quieres tranquilidad personal no incurras ja.~ás en la 

oposic16n".(27) 

El rechazo del m~vi:niento de 1968 a este valor ideo16gico 

de abstenci6n pol!tica y reverencia del poder mostr6 a·1a el~ 

se media un nuevo horizonte al cual pod!a llegar y al que ah~ 

ra tiene como limite. En este nuevo marco es en el que se da-

(26) Ricardo Pozas Horcasitas,"El movimiento :nédico en México, 
1964-1955, en cuadernos Pol!ticos, n11m.31", enero-maí:zo,-
1977, México. 

(27) Carlos Monsivais, "La ofensiva ideol6gica de la derecha" 
en México Hoy, P. González Casanova y E.Flcrescano 
(coords.), México, Siglc- XXI, 1979, p.310 
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el comportamiento de los sectores medios en el per!ódo 1970-

1982. 

La crisis del model.o econú.:nico que: se rt,·an.ificst.:l en l.a -

década de los años setenta, amenazó las condiciones de-·"ida- -
"' 

de la clase media. Los sectores medios tradicionalmente afe~ 

tados por este proceso reaccionaron y siguen reaccionando y-

otros que no lo eran al comenzar a hacerlo empiezan a reac -

cionar . 

Entre los movimientos de los sectores medios que se des-

tacan durante el periodo 1970-1982 se encuentran el de los -

e.inpleados banca:::-ios, el de los técnicos de PE~K, el ~.~dico-~ 

y el magisterial. 

El movimiento de empleados bancarios se inicia en 1972-

y su lucha tuvo como bandera mejores salarios y condicio--

nes de trabajo y el reconocimiento de derechos de prefere~ 

cia, antigüedad y ascenso. El instrumento.de lucha ~ara a~ 

canzar estos objetivos ser!a la formación de sindica,tos, -·--

inexistentes hasta entonces en este ámbito laboral. El es---

tado y los patrones utilizaron todos los medios a su alean 

ce 9ara evitar la organizaci6n sindical de los empleados ba~ 

carios, finalmente y ante la imposibilidad de 9arar el movi

miento, se reformó y adicionó el reglamento que reg!a las -

actividades laborales de quienes prestan sus servicios en 

las casas financieras, estas reformas y adiciones creaban la 

esperanza en los empleados de mejorar sus condiciones de vi-

da y de trabajo pero al mismo tiempo su9rLn!a la libertad de 
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asociac:i.ón sindical para los e."llpleados bancarios. (28) Este 

sector volver!a a recuperar este derecho que consagra el ar-

t!culo 123 constitucional, el 1°.de septiembre de 1982 y co-

mo consecuencia de la nacionalización de la banca. 

El movimiento de los técnicos de PEMEX da1un paso firme

en mayo de 1970 cuando forman el Sindicato de Profesionis -

tas, Técnicos y Similares al Servicio de Petrolees Mexica-

nos. La negativa reiterada del registro. sindical junto con 

la sistemática represión no pudieron doblegar la lucha de 

los profesionistas y técnicos. Cuando ya era inaplazables-n

una solución, el estado permiti6 finalmente la sindicaliza -

ci6n de este sector pero dentro de los marcos del Sindicato-

de Trabajadores Petroleros de la Rep(iblica Hexicana(STPRM) .-

En 1973, los técnicos y profesionistas de PEMEX son integra-

dos al STPRM, sindicato controlado ñuertemente por la buro -

cracia sindical. Con esto el estado da una solución interme

dia que da al traste con un ·intento de .autono'l\!a sindical. -

(29) 

El movimiento de los trabajadores de la salud, concreta-

mente el que se da aL interior del Sindicato ~acional de Tr~ 

bajadores de la Secretar!a de Salubridad y Asistencia 

(SNTSSA), es otro ejarnplo de sectores medios que sufren de -

un deterioro en su nivel de vida. Corrientes democráticas --

(29) 

(29) 

28 

Véase, M.Huacuja y J.Woldemberg, Estado y lucha pol!ti
ca en el Héxico actual, México, Ediciones "El Caballi -
to"~l976, p.59-61. 
Véase, M.Huacuja y J.Woldemberg,op. cit.,p~.64-65 



conquistaron algunas secciones del SNTSSA en 1976 al mismo 

tiempo que se desarrollaba el movimiento de los médicos resi-

dentes, organizados en la Asoc_iaci6n .Nacional• de Médicos Res_! 

dentes (ANAMERE) , y de gran iñfluencia en la luéha pol:' .. demo -

cratizar al sindicato. En este mismo año el movimiento conju!! 

to ha.bta logrado la nivelaci6n de las R;¡Iarios con l.v.s ~--<M!-
YCUICl.=:t-

instituciones médicas, para el año siguiente el estado había

logrado la desarticulaci6n del movimiento que desde entonces-

sigue dándose pero en forma muy seccionada lo que ha permiti-

do su rápido control y/o represi6n. (3.0) 

El movimiento magisterial vuelve a tener n\1évos br.ios de~ 

de mediados de 1979. El magisterio de Chiapas inici6 el cues-

tionamiento y la movilizaci6n, sus banderas de lucha fueron -

las demandas de aumento salarial, pago de salarios atrasados

Y descongelaci6n de los montos de los sobresueldos. La movili 
"' -

zaci6n se extiende a estados vecinos y se·forma la qoordinad~ 

ra Nacional de Trabajadores de la Educaci6_n (CENTE). Las for-,-

mas de lucha han sido varias, primero manifestaciones, míti -

nes, paros parciales y hn<algas; después, la generaci6n de so

lidaridad extragremial y las'· caravanas; finalmente, el congr~ 

so de masas. Estas tres formas de lucha correspondieron a 

tres momentos distintos del movimiento, el primero tuvo como 

eje Chiapas, el segundo al estado de Morelos y el tercero el-

Valle de México. 

(30) Véase, J.Aguilar García, "Los sindicatos nacionales", en 
Organizaci6n y Sindicalismo, en El Obrero Mexicano Nº3,
J.F.Leal et.al., México, Siglo XXI, 1985, pp.117-209 
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El. movimiento magisterial. encabezado por l.o que ahora se 

conoce como CNTE ha tenido logros significativos, por ejem -

plo, no s61.o se han obtenido pagos de salarios ca!dos, prom~ 

sas de descongelar los montos de sobresuel.do sino también se 

han logrado introducir profesores democráticos a algunos co-

mit~s regionales del Sindicato Nacionai de Trabajado~a~ de 

l.a Educaci6n (SNTE), por ejemplo en Chiapas, Oaxaca y More 

l.os. (31) 

1.5 El Marginado. 

La rnarginaciOn es un fen6meno que no respeta medios so--

ciales as! l.a podemos encontrar en el. medio rural y/o en el 

medio urbano. Genéricamente podemos definir este fen6meno c2 

mo l.a falta de integraci6n de grupos sociales al. desarroll.o

econ6mico y social. de un pa!s.(32) 

Sin embargo, en uno y otro medios tiene una significa --

ci6n distinta y por ende consecuencias diferentes. Algunas -

de las características antitéticas que podemos mencionar 

son: arraigo-desarraigo, permanencia de~- nG.cleo familiar-ro!!!_ 

pimiento frecuente, etc •• Entre las consecuencias antitéti -

cas poden1os mencionar l.as demandas que enarbolan: un pedazo-

de tierra para subsistir-un pedazo de tierra para habitar. 

(31) Ibidem. 
(32) La marginaci6n como "falta de participaci6n integral. en 

el. empleo, en el ingreso, en el consumo, en la propie -
dad, en la cultura". Véase, Sergio Zermeño,. "México: Es 
tado, pobreza y democracia", en Foro Internacional,Vol.~ 
1.9, ntim. 3, México, enero-marzo, 1979, p.433 
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La marginación como la manifestación de la falta de inte-

graci6n de ~1gunos grupos $ociales al desarrollo tiene que 

ver en forma fundamental con el. tipo de estrategia económica, 

en este caso agrícola y agraria. En efecto, a partir de los-

años cuarenta comienza a ser evidente el empobrecimiento ace~ 

tuado de algunos grupos campesinos, con esto se prof~ndizan -

más los flujos migratorios campo-ciudad. Estos flujos migrat.2_ 

ríos de por sí crecientes se acentúan en el transcurso de la

década de los años sesenta como consecuencia de la crisis a--

grícola y agraria que se da en el país. Este es el momento en 

que el problema de la marginación se comienza i,.·fmanifestar en 

el medio urbano con más fuerza; los "campesinos pobres" con -

sus emigraciones llenas de es9eranza no han logrado, en el rn~ 

yor de los casos más que convertirse en "citadinos misera ---' 

bles". 

El marginado urbano y no el marginado'rural, se~á nuestro 

punto de referencia como actor social. Alain Touraine define

ª los marginados urbanos como aquellos grupos que reúnen el: -

doble requisito de encontrarse mal alojados y su0 o desemple~ 

dos. (33) Según Zermeño el marginado en general y el margina

do urbano en particular es un fen6meno con una doble caracte

rística, por una parte es algo disfuncional a una sociedad -

que busca fortalecerse ante el estado y por ot~a parte es un

actor social que no ~a dejado de crecer,no solamente en·térm~ 

nos absolutos, sino también en relativos y que además,crece-

(33) Citado por Sergio Zermeño, op.cit, p.434. 
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más rapidamente que otros actore:s sociales. 134) 

.No deja de ser importante mencionar las conductas y acti

tudes sociopol!ticas de los marginados urbanos y que tienen -

que ver con las formas en que se desarrollan los movimientos. 

(35) 

Sergio Zent'.eño habla do tres tipos de manifestaciones.Las 

manifestaciones radicales, con alto grado de identidad y 

fuerte organizaci6n interna, se dan en momentos determinados-

que tienen que ver con la acci6n de invasi6n de terrenos o la 

amenaza de desalojo inminente. 

Las manifestaciones de cooperación con el poder prtblico 

se dan "cuando los habitantes de un asentamiento espontáneo 

descubren, aunque sea m!nimamente, que las instituciones del 

estado se disponen a solucionar sus necesidades más urgentes 

Un eventual y rtltimo tipo de manifcstaci6n de los margin~ 

dos urbanos ser!a la de una "rebeld!a masiva-anarquizante en

los momentos en que el orden global de una sociedad se ha vis 

to francamente debilitado". 

Por lo que se refiere a l.a respuesta· de~. estado al fen6 

meno de la marginación urbana, ésta no ha sido lineal y pre -

senta tres modalidades. (36) 

a) El desalojo irunediato y a veces violento de los asént~ 

mientes espont~neos antes de que éstos logren robustecerse y-

(34) Sergio Zerrneño, op.cit.,pp.433-435 
(35( Ibidem., pp.447-448 
(36) Ibidern., p.449 
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organizarse. 

b) La regularizaci6n atomizada'y escalonada y la soluci6n 

paulatina de las necesidades más i~~ediatas en aquellas áreas 

en donde la presencia de f~cto y la magnitud dé' un asentamie_!i 

to no dejan otra posibilidad. 

c) El desalojo masivo cuando un asentamiento espontáneo-

se encuentra ya con cierta permanencia. Esto último ha consti:_ 

tuído más bien una rarlsima ex,:;epci6n. La CO!'lbinaci6n de des~ 

lojos parcial.es y soluciones ;;iaulatinas ("plano regulador de

la r.iiseria" como le nombra zermeño) es el mecanismo privile--

giado por las autoridades ptiblicas. 

El carácter de masas y popular de los movimientos urbanos 

los vuelven muy vulnerables a la cooptaci6n por parte del est~ 

do. En efecto, existe una "tendencia a buscar el 'favor' de -

los aparatos ptiblicos y hombres pode'rosos (al~aldía, munic.ipa

lidad, presidencia), (y) es enorme entre estos agregados; al -

intentar dar soluci6n a sus problemas inmediatos delegan un -

enorme caudal de poder hacia el vértice de la política, bier.

preparada hist6rica y estructuralmente para capitalizarlo".---

(37) 

Las consecuencias de este hecho son muy claras. A nivel de 

sistema político mexicano los marginados urbanos en gran medi

da representan una base natural. de apoyo del estado. A nivel -

de sociedad civil representan agrupamientos sociales qua ac ~.

túan en el sentido de fortalecimiento del estado más que de -

(37) Ibídem p., 434 
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la sociedad civil. 

Ahora bien, si es cierto que los movimi~ntos urbano-popul.e 

res que se han organizado en torno a las demandas de regulari

zación de los lotes invadidos y de introducción de ser.vicios -

han sido objeto potencial de cooptación por parte del estado,-

ta~bién lo es que otros más han desaparecido cuando ven cumpl~ 

das sus demandas. Pero también hay otros movimientos urbano-p2 

pulares "que han logrado continuidad, consolidando sus organi-

zaciones y manteniendo su autonom!a con respecto al estado. E~ 

tos dltimos constituyen lo que se concoce actualmente corno el

movimiento urbano- popular independiente~. (39) 

Se peude afirmar que las manifestaciones más acabadas de -

estos movimientos son dos: la primera fue la participación de

estos en el Frente Nacional de Acción Popular en 1976 que bus-

có articular los distintos tipos de movimientos sociales y --

que termina desvaneciendose al ser derrotada la tendenc:ia de-

mocrática del SUTERM, su princi~al impulsor, no obstante, para 

los movimientos urbano-populares el FNAP fue la primera oport~ 

nidad de articularse entre si. La manifestaciOn más acabada e~ 

pieza en 1981 con la creación de la Coordinadora Nacional del

Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) "que intenta evitar la di5!_ 

persi6n de los movimientos urbanos-populares y poner en marcha 

un proceso de unificar.ión y centralización de este sector". 

Ó9). 

(38) Samuel Le6n e Ignacio Marván, "Los movimientc•s sociales 
en México (1968-1983). Pan•:>rama general y perspectivas,en 
Estudios Pol!ticos, vol.III, nt1rn.2, 1984, p.12 

(39) Ibidem., p.13 
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II LO ECONOMJ:CO 



2.1 El Pasado Inmediato 

México comienza a delinear en forma importante su desarrollo 

econ6mico en 1935 cuando el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas 

se fija como prop6sito atender la doble problemática del campo 

mexicano, la agraria y la agrícola. 

Esta política se tradujo en un aumento de la. producci6n agr~ 

cola, los medios utilizados para alcanzar este resultado fueron 

dos: a nivel agrario, el estímulo al uso intensivo de la tierra 

mediante la reforma agraria y, a nivel agrícola, la realizaci6n 

de obras de irrigaci6n a través de la inversi6n püblica. (1) 

El aumento de la producci6n agrícola hizo posible que en la 

década de los años cuarenta se definiera ya una estrategia de -

desarrollo con características muy particulares que ha signado 

la evoluci6n econ6mica del país hasta nuestros días, indepen--

dientemente de los matices que han podido darle políticas part! 

culares enmarcadas en esquemas como la del desarrollo estabili

zador, desarrollo compartido o desarrollo petrolizado. 

La estrategia de desarrollo que se define en los años cuaren 

ta consisti6 en concebir un modelo de industrializaci6n cuya -

premisa fue "que el déficit comercial-industrial que generaría 

en sus inicios, sería financiado por el superávit comercial ex-

terno generado por actividades productivas más tradicionales". 

(2) Sin embargo, las modalidades del desarrollo industrial no -

(1) Pascual García Alba y Jaime Serra Puche, Causas y efectos 
de la crisis econ6mica en México, México, El Colegio de Mé 
co, 1984, p. 22 -

(2) Departamento de Economía, "Evoluci6n reciente y perspecti
vas de la economía mexicana", en Economía Mexicana, nürn.l, 
CIDE, México, 1979, p. 8. 
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permitieron ~e con el tiempo.el sector llegara a generar las 

' exportaciones necesarias para fina·nciarse al mismo ritm;, de su 

crecimiento y ob~,,.i.'1;!'6 a "qua se mantúviera el superávit agrope-

cuario como tu'ente de su financiainiento. 

Esto ,.f"{i~ asr hasta por lo menos finales. de la década de los 

años cincuenta, después de esos años se comienzan a evidenciar 
.;· 

prob1emas en e1 sector agropecua:rio q~e abatieron el tradicio-

nal .superávit de éste e impidieron su funci6n de fuente de fi 

nánciamiento del déficit comercial-industrial. Lo anterior no 

pod!a ser de otro modo, el campo hab!a transferido a la indus-

tria no s6lo insu..~os y alimentos baratos sino también divisas 

y, siñ embargo, la industria no habra sido capaz de generar -

las exportaciones suficientes" para financiar sus importacio---

nes. 

Durante la década de los años sesenta y, no obstante la ya 

acentuada descapitalizaci6n del sector agropecuario, el campo 

sigui6 siendo la principal fuente de financiamiento del déficit 

comercial-industrial aunque ya no la dnica. El cuadro l en el -

anexo nos ilustra lo anterior. 

En efecto, en el quinquenio 1961-1965 el déficit comercial-

industrial habra sido financiado en un 49% por el superávit --

agropecuario y en un 43% por el superávit en servicios. El sec

tor servicios habra tenido tan destacada participaci6n gracias 

a una pol!tica de incentivos que buscaba que este sector fuera 

ocupando el lugar que el sector agropecuario fuera perdiendo, -

sin embargo, para el quinquenio 1966-1970 la estructura del fi-

nanciamiento del déficit comercial-industrial nos muestra que 
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la realidad pes6 más que la ilusi6n. La participaci6n de los 

superávits agropecuario y de servicios en el financiamiento 

del déficit había bajado a 38 y 36% respectivamente, y el déf.:!:_ 

cit residual comenzaba a ser financiado en forma_ impor_to?inte --
-'-' por el endeudamiento externo que lleg6 a representar el 26%. 

Antes de pasar al estudio del período que nos interesa, ---

1971-1982, juzgarnos conveniente caracterizar las etapas que --

QOnforman este largo período de Ju afios (1935-1970) . Tradicio-

nalmente los economistas hablan de dos etapas en este período, 

la de crecimiento inflacionario (1940-1955) y la de crecimiento 

con estabilidad (1956-1970). Como podernos observar el período -
',:•f 

que consideran los economistas es de 30 años (1940-19~0) y las 

etapas están dadas por cuestiones econ6micas. Nosotros asuml-

remos el enfoque de otros economistas que extienden el período 

hacia atrás, partiendo del año de 1935 y proponiendo la divi--

si6n del período en dos etapas: crecimiento inflacionario (191~ 

1952)y crecimiento con estabilidad (1953-1970), el corte entre 

una etapa y otra está dado en este caso, no por criterios econQ 

micos sino .en base a la concepci6n de Koehler que sostiene que 

el ciclo.econ6rnico en México _coincide con el ciclo político, es 

decir, tiene la misma duraci6n que el tiempo de gobierno de las 

administraciones presidenciales. 

La justificaci6n de extender el período hacia atrás no está 

dada por estos autores, sin embargo, para nosotros encuentra a~ 

plia justificaci6n porque contempla a aquellos años necesarios 

e indispensables que hacen posible la estrategia de desarrollo 

y su particular modelo de industrializaci6n a partir de la dé-
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cada de 1os años cuarenta. Por 1o que se refiere a 1a justific~ 

ci6n de 1os cortes de 1as etapas coincidimos con Garc!a A1ba y 

Serra Puche en e1 sentido de que s61o tienen significado en cua~ 

to a que -:pe:aniten un aná1isis comparativo: "De esta manera e1imi 

namos gran parte de 1as variaciones econ6micas c!c1icas que, en 

caso contrario, podrían prejuiciar 1as comparaciones". (3) 

Una vez hechas estas precisiones pasamos a 1a caracteriza---

ci6n 4e estas dos etapas. E1 subper!odo o etapa de crecimiento 

con inf~aci6n (1935-1952) se caracteriza por haber tenido una -

tasa de crecimiento de1 PIB de 5.8 anua1, una tasa de inf1aci6n 

ce 11.2 anua1, una tasa de crecimiento monetario de 16.3 anual 

y una tasa de crecimiento de la agricultura de .4.6 anual.*(4) 

De 1o anterior se pueden sacar varias concluciones, en primer 

lugar, el hecho de que la tasa de crecimiento de la agricultura 

haya sido superior a 1a tasa de crecimiento de la poblaci6n 

"permiti6 la exportaci6n de los excedentes, lo que a su vez co~ 

tribuy6 a reducir las limitaciones que la balanza de pagos imp~ 

n!a a1 crecimiento". (5) En segundo lugar, el hecho de que la 

tasa de crecimiento monetario haya sido tres ve.ces mayor que la 

del PIB y que ~sta haya sido moderadamente alta, significa que 

"el desarrollo econ6mico se vio impu1sado a costa de elevaqos -

déficits fiscales, los cuales fueron financiados de manera in--

(3) Pascual Garc!a Alba y Jaime Serra Puche, op. cit., p. 19 
(4) Ibídem., p. 22 
* Los promedios de estos indicadores esconden las grandes --

f 1uctuaciones que cada uno ha ten.ido en el subper!odo. Sin 
embargo, son promedios que caracterizan a cada subper!odo y 
as! es como deben ser tomados. 

(5) Ibídem. 



flacionaria con la emisi6n primaria de dinero". (6) 

En tercer lugar, los efectos desequilibradores que habitual 

mente producen sobre la balanza .. de pagos* de países como Méxi-

co, tasas de crecimiento ec9p6m.ico moderadamente -altas~ -·fueron 

en gran medida neutralizados por 1a Gombinaci6n de c~usas de ºE 

den end6geno y ex6geno. Entre las primeras se encontraba la --

existencia de un excedente agrícola fundamentalmente y entre --

las segundas se tenían las circunstancias de la segunda guerra 

mundial primero y la guerra de Corea después, ambas hicieron p~ 

sible que el mercado norteamericano estuviera abierto a las ex-

portaciones mexicanas, particularmente agrícola¡¡¡·;'. Algunos auto-

res afirman sobre lo anterior que "sí el entorno 'econ6mico in-

ternacional hubiera sido menos favorable para las exportaciones 

mexicanas, habría sido imposible sostener la política de creci-

miento inflacionario por tanto tiempo". (7) 
·~· 

Por ültimo, durante esta etapa el tipo de cambio fue utili-

zado como un instrumento de política econ6mica. En este sentido, 

alternativamente a las exportaciones agrícolas, sirvi6 para ac--

tuar sobre la balanza de pagos cuando el contexto internacional 

fue adverso. (8) 

El subperíodo o etapa de crecimiento con estabilidad (1953-

1970) se va a caracterizar por haber alcanzado una tasa anual -

.de crec~~ientc superior y una tasa anual de inilación y de ere-

(6) Ibidem. 
* 15iira'ñte este etapa la balanza de págos tiene un comporta

miento fluctuante que combina los super~vits con los défi-
cits en cuenta corriente. Véase, Héctor Guillén, Orígenes 
de la crisis en México: 1940-1982, México, Era, 1984. 

(7) Ibidem., p. 25 
(8) Héctor Guillén.Romo, op. cit., p. 30 
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cimiento monetario inferiores a la etapa inmediata anterior. 

las tasas promedio anuales en el nuevo subper!odo fueron de 6.6, 

4.1 y 1.1.0 respectivamente. (9) De lo anterior se pueden sacar 

las siguientes conclusiones, en primer lugar, los resultados --

tan favorables tanto en crecimiento econ6mico como en inflaci6n 

fueron consecuencia de "una s61.ida administraci6n de las finan-

zas públicas .•. deliberada (10} Esta administraci6n fi--

nanciera consisti6 básicamente en mantener un déficit púb1.ico 

a un nivel muy bajo, seguramente su nivel. más al.to no fue más 

allá de representar el 2.8% del PIB en algunos años. La forma 

de financiar el déficit no fue 1.a emisi6n primaria de dinero s! 

no el "crédito interno (en particular por la v!a de las reser--

vas obligatorias) y, como éste era insuficiente, el crédito ex-

terno". (11) 

En segundo lugar, la estabilidad cambiaria y el libre con-

trol de cambios fueron, durante esta etapa la condici6n sine --

qua non para mantener un espacio econ6mico (la econom!a nacio--

nal) propicio para la inversi6n extranjera y el crédito exter-

no. Este hecho signific6 que el tipo de cambio fijo se convir--

tiera en un objetivo de pol!tica econ6mica y renunciara a su p~ 

pel de ser instrumento corrector del desequilibrio externo, ca~ 

virtiendose el. ahorro externo en fuente de financiamiento-del -

déficit en cuenta corriente. 

En tercer lugar, durante este subper!odo, el déficit en la 

( 9) Pascual Garc!a Alba y Jaime Serra Puche, op. cit., p. 28 
(10) Ibidem. 
(11) H~ctor Guillén Romo, op. cit., p. 39 
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cuenta corriente de la ba1anza de pagos se convierte en perma--

nente y creciente. E1 significado de este hecho es muy importa~ 

te porque nos muestra e1 verdadero problema de~ desarro11o eco

n6mico mexicano. E1 desequ1-_1.ib10-io externo en una-etapa--de es--~ 
:..:.1 

tricto manejo de 1as finanzas pdblicas nos muestra que·su ori--

gen no se encuentra en el sector monetario sino en el sector --

rea1 de la economía, en la incapacidad de la industria para a1-

canzar su madurez que significa ser capaz de generar 1as divi--

sas suficientes para sus importaciones que requiere vía sus pr~ 

pias exportaci~nes. 

En cuarto lugar, se puede decir que causas-?.~ orden endóge

no y ex6geno se contrarrestaron para evitar que e~ déficit en 

cuenta corriente fuera cada vez más profundo. Entre las prime-

ras está la crisis agr!co1a que fue la principal causa de que 

el comportamiento de las exportacione~ fuera menos favorab1e; 

entre las segundas y contrarrestando a las prim"eras están l.os -

términos de intercambio favorab1es para México. Es decir, la -

magnitud de las exportaciones agr!col.as se reduce, sin embargo, 

los ingresos por concepto de l.as misma~ se sostienen como cons~ 

cuencia de ios precios intarn~cion~lc~ favorables. 

En quinto lugar, las soluci6n de financiar e1 déficit de la 

cuenta corriente con ahorro externo y en particu1ar con crédito 

externo (deuda externa) termin6 por constitu!rse en una fuerza 

disrruptiva del propio model.o estabil.izador. En efecto, para -

1970 1a deuda del sector púb1ico representaba ya el 10.6% del 

PIB, (12) este increment~ acentuado de la deuda pública externa 

(12) Ibidem., p. 38 
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conducía inevitablemente a "un aumento de requerimientos de di.,

visas necesarias para el pago de su servicio (intereses mas 

amortizaci6n). Esto, aunado al deterioro lento pero constante -

uel tipo de cambio real debilit6 la capacidad para sostener el 

crecimiento econ6mico, por lo que la estrategia se abandon6 a -

principios de 1.os años setenta". {13j 

2.2. El Problema del Desarrollo Reciente, 1970-1982. 

Como se ha visto, el modelo de industrializaci6n concebido 

en la década de los años cuarenta lleg6 a finales de la década 

de los años sesenta, sin haber cumpl.ido su mayoría de edad, es 

decir, sin ser capaz de generar por si mismo las exportaciones 

necesarias para financiar su rápido crecimiento. El que el mode 

lo de industrializaci6n no haya superado su infancia tiene su 

explicaci6n en las modalidades que adopt6. Estas determinaron 

"que la fase inicial de rápido crecimiento de su déficit comer-

cial externo se perpetuara en el tiempo y no mostrara una ten-

dencia clara a reducirse como proporci6n de la producci6n manu

facturera. Estas modalidades del desarrollo industrial son con~ 

cidas, y las más relevantes para la comprensión del. creciente -

desequilibrio externo pueden resumirse en las siguientes: la 

concentración del proceso de sustitución de importaciones en la 

producci6n de bienes de consumo, especialmente de bienes de co~ 

sumo duradero, para un mercado interno relativamente reducido -

que reflejaba una alta concentración d~l ingreso que el propio 

desarrollo industrial contribuía a sostener y a agrabar; la re-

(13). Pascual Garc!a Alba y Jaime Serra Puche, op. cit., p.34 
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sultante baja rentabilidad relativa de la producci6n dirigida 

hacia el mercado externo agudizada en ciertos casos por la fal-

ta de competitividad debida al desaprovechamien~o de econom!as 

de escala, dada la prolifer~ci6n anárquica de mercados 4e tama _ 
';.'J· 

ño reducido; la participaci6n creciente de la inversi6n extra!!_ 

jera con un alto contenido de importaci6n de bienes de capital 

e intermedios y la rápida expansi6n de pagos al exterior que -

ese crecimiento implica; y una intervenci6n econ6mica estatal 

respaldando los rasgos mencionados del desarrollo industrial". 

(14) 

El que el desequilibrio del sector externo se .. haya acentua-
'··;•i· •••. 

do a partir de la década de los años setenta se debe más a cir-

cunstancias estructurales que a coyunturales, aunque estas ülti 

mas existieron y no hayan hecho más que demostrar la vulnerabi-

lidad del crecimiento econ6mico mexica~o. Como ya se ha visto, 

una de las causas estructurales es la modalidad ~d .. i.l desarrollo 

industrial que se traduce en una ampliaci6n permanente. del défi 

cit comercial-industrial, sin embargo, no es la ünica: otras --

son la reducci6n paulatina pero permanente de superávit agrope-

cuario, el resago de la produ~ci6n pelrolera y la aparici6n de 

déficits sustanciales en la balanza comercial petrolera (preci-

samente en los años en que"el precio relativo del petr6leo se -

elev6 considerablemente en el mercado internacional) y f inalmen 

te eJ. hecho de que el sector servicios (a pesar de los incenti-

vos -:',adc<: para su desarrollo) no lograra ocupar el lugar que el 

(14} Ibídem. 
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sector agropecuario fue perdiendo progresivamente como fuente

de financiamiento del déficit comercial- industrial. (15) 

Este conjunto de causas estructurales cada vez máa concate-

nadas fueron haciendo que las fuentes internas de financiamien-

to perdieran terreno y que su lugar fuera ocupado por fuentes -

externas. Un análisis quinquenal del período 1961-1975 nos mue~ 

tra la evoluci6n del deterioro del financiamiento interno. (Ver 

cuadro 1 en el anexo de este capítulo). 

En efecto, en el quinquenio 1961-1965 el 93% del déficit c~ 

mercial-industrial era financiado con recursos internos, para el 

siguiente quinquenio las fuentes internas aportaban el 74% (esto 

en un período en que los términos de intercambio fueron f avora-

bles para México significa que de no haber sido así, las fuentes 

externas hubieran participado con más del 26%). Esta tendencia 

al deterioro de las fuentes de financiamiento interno se ve pro-

fundizada en el tercer quinquenio (1971-1975), cuando los térmi-

nos de intercambio vuelven a su nivel hist6rico y dejan de ser -

favorables, (16) la participación de las fuentes internas en el 

financiamiento del d6ficit industrial y petrolero fue en este p~ 

ríodo de 53% en tanto que el endeudamiento externo particip6 con 

el 47%. 

Estos promedios del IJ.ltimo período esconden todavía el cará~ 

ter más acentudo de la tendencia al deterioro de las fuentes de 

financiamiento interno. Para 1975, estas IJ.lti.'llas represent:aban el 

34% del déficit y las fuentes externas el 66%. El significado de 

(15) Ibídem. 
(16) Ibideiñ. 
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esto es bien claro, el endeudamiento externo no s6lo se encurn-

bra como principal fuente de financiamiento sino que comienza 

a generar una dinámica perversa que mostraría los límites de 

la dependencia financiera del exterior. 
",;J 

La dinámica perversa significaba "que la deuda externa ac~ 

mulada para cubrir los crecientes déficits en la balanza en --

cuenta corriente, determinados originalmente por los déficits 

en la balanza comercial acab6 por generar un déficit equivale!! 

te en la balanza del ingreso neto pagado al exterior. De esta 

manera, la dinámica del endeudamiento externo tendía a estar 

determinada por los déficits que, por si s6la esa misma acurnul~ 
i,;:{ 

ci6n de deudas provocaba". (17) (El cuadro 2 en el anexo de es

te capítulo nos ilustra lo anterior) . 

En efecto, analizando el período 1960-1977 encontramos que 

en la etapa 1960-1964 el déficit en c~enta corriente represent~ 

ba el 71% del déficit comercial ~n tci'nto que el ingr~ 

so neto pagado al exterior representaba el 29%. Para la etapa 

1974-1977 y como resultado de una tendencia bien deíinida, la 

composici6n del déficit en cuenta corriente se había modificado 

considerablemente, el défici~ comercial representaba el 48% y -

el ingreso neto al exterior el 52%. El significado de este hecho 

no se reduce al cambio relativo, sino más bien su importancia -

reside en que ambos crecen en términos absolutos y constantes. 

Esto se puede constatar siguiendo la evoluci6n del déficit de -

la balanza en cuenta corriente que es ascendente salvo para ---

(17) Ibidem.,p.10 
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1976 y 1982, años en que al manifestarse sendas crisis, se in-

ducen políticas recesivas para controlar el desequilibrio ex--

terno. 

De lo anterior se puede decir que para el año de 1974 el -

deterioro de las bases financieras para el crecimiento econ6mi 

co había llegado a un niveJ muy peligroso en el que no se vis-

'lumbraban salidas a corto plazo, salvo que se renunciara a cr~ 

cer a la tasa hist6rica. De hecho esto a1timo fue lo que suce-

di6 en la etapa 1974-1977 al poder s6lo crecer un 4.8% prome--

dio anual. Sin embargo, "en 1978 los d~ficits en la balanza c~ 

mercial y en cuenta corriente fueron menores de los que podría 

haberse esperado extrapolando el rápido deterioro de la prime-

ra mitad de los años setenta, este hecho aparece vínculado ---

principalmente a la evoluci6n de la balanza comercial petrole-

ra, determinada por la explotaci6n reciente de recursos petro-

leros de considerable magnitud y por las decisiones adoptadas 

de generar una producci6n y exportaci6n masiva de petr6leo". 

(18) 

La perspectiva que abri6 la producci6n y exportaci6n petr~ 

lera fue muy importante, sin embargo, se asumi6 con mucho opt~ 

mismo. Fue importante porque brindaba la posibilidad de superar 

la restricci6n financiera al crecimiento econ6mico, lo que sig-

nificaba crecer por lo menos al nivel de la tasa hist6rica. Ad~ 

' más, posibilitaba la utilizaci6n de excedente neto petrolero en 

inversiones encuadradas en una política industrial que tuviera 

(18) Ibidem., p. 16 
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"como objetivo de mediano plazo reducir el déficit en la ba-:·. 

lanza comercial manufacturera", (19) esto es, superar el pro--

blema estructural del crecimi~nto econ6mico .en México. La per~ 

pectiva del petr6leo como·J?rincipal fuente de ·financiamiento-· -

fue tomada con demasiado optimismo, se crey6 posible financiar 

no s61o la deuda petrolera sino también la deuda manufacture--

ra.Con esto no se hizo otra cosa más que utilizar el excedente 

petrolero para endeudarse más, al seguir una 1iberalizaci6n de 

importaciones cuya composici6n estuvo determinada por las rel.e_ 

ciones estructurales que han dcf inido el modelo industrializa-

der. 

2.3 Las Características del Crecimiento Econ6mico, 1971-1982. 

La etapa o subperíodo que se inicia en 1971 y que contin~a 

hasta nuestros días puede ser bautiz,ada con el nombre de cree~ 

miento cuasi hiperinflacicinario. Sí hacemos un corte en 1982 -

para facilitar el análisis comparativo encontramos que durante 

la etapa 1971-1982, la tasa de crecimiento del PIB fue del -

6.3 anual, inferior a la etapa inmediata anterior; la tasa de 

inflaci6n fue 22.0 anual, m~~ de cinco veces mayor que en el -

subperíodo 1953-1970; y finalmente la tasa de crecimiento mon~ 

tario que alcanz6 el 27 .·1 anual y que fue superior en dos y me 

dia veces a la de la etapa de referencia*. 

De lo anterior se pueden hacer los siguientes comentarios, 

(19) Ibidem., pp. 14-16 
* ~tomados y cornpa.rados de Pascual García Alba y Jaime 

Serra Puche, op. cit. p. 38 
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en primer lugar, el hecho de que la tasa de crecimiento moneta

rio haya sido muy superior a la del PIB significa que el desa-

rro11o se vio impulsado a costa de elevados déficits públicosf

los cuales fueron financiados de manera inflacionaria con la -

emisi6n primaria de dinero; lo anterior puede constatarse 

sí comparamos el déficit promedio del último sexenio de la eta

pa de crecimiento con estabilidad que fue de 2.5>; t'.:el PIB con -

el de la etapa de crecimiento cuasi hiperj.nflacionario que fue 

de 7.2% (Véase cuadro 3 en el anexo de este capítulo). 

En segundo lugar, una tasa de inf1aci6n alta, tarde o tempr~ 

no anula o desvanece cualquier logro, ya sea econ6mico o so---

cial, de una política de desarrollo muy activa, esto porque es

te tipo de política no puede ser sostenida cuando no tiene ba-

ses firmes de financiamiento. En esta perspectiva el desarrollo 

mexicano parece haber llegado a un punto en el que s61o le es -

posible crecer con inf1aci6n. 

En tercer lugar, la única posibilidad de mantener un ritmo -

de crecimiento sostenido con niveles más bajos de inf1aci6n,pu

do haber sido el desarrollo de un esfuerzo por incrementar los 

ingresos ptlblicos. Sin embargo, esta so1uci6n s61o hubiera sido 

temporal. 

Pero profundicemos en estos tres comentarios generales, ana

lizando en forma particular los dos sexenios que conforman lo -

que tentativamente llamamos etapa de crecimiento cuasi hiperin~ 

flacionario. Ya que además, entre uno y otro hay diferencias i~ 

portantes. 
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2.3.1 Desarrollo Compartido, 1971-1976. 

Durante este sexenio se busc6 esbozar una nueva estrategia 

de desarrollo que fuera la opci6n a la conocida como desarrollo 

estabilizador. El enunciado.,_ general que definía .a. la nueva es-:-
::i· 

trategia·era el de·crecer y distribuir y ya no el de primero --

crecer y luego distribuir. El nombre de.la nueva estrategia re

flejaba fielmente el sentido de su enunciado: Desarrollo Compa~ 

tido. 

Es difícil imaginar que se haya concebido esta estrategia 

sin haber pensado en ir.strumentos que la hicieran posible. La 

verdad de las cosas es que se idearon los inst:i;~entos }?ero no 

se pudo o no se quiso instrumentarlos. La estrategia del Desa

rrollo Compartido significaba un incremento sustancial en el -

gasto pttblico (gran parte de este incremento se utilizaría pa

ra satisfacer necesidades sociales) ~e tenía que ser acompañ~ 

do de "un esfuerzo por incrementar los ingreso; ptlblicos y fi

nanciar de manera s6iida el aumento de las erogaciones". (20) 

Este esfuerzo no se dio, o al menos no en forma suficien--

te, el ámbito fiscal es un buen ejemplo, pero tamibién la pol! 

-tica de precios de l.os bienc::;_ y servicios. Ante la imposibili-

dad de incrementar los ingresos pttblicos y ante la vol.untad P2 

lítica de llevar a la practica el nuevo proyecto, el gobierno 

de Echeverr!a tuvo que mantener crecientes déficits ptlblicos. 
. -

El promedio anual de este déficit para el sexenio fue de_S.6% 

(20) Pascual Garc!a Alba y Jaime Serra Puche, op. cit., p. 37. 
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del PIS. (21) Con esto la economía pudo crecer moderadamente a 

una tasa promedio del 6.2 anual durante el sexenio. 

La tasa anual de crecimiento del PIB en este sexenio escon-

de grandes fluctuaciones que permiten definir a la economía co-

mo altamente inestable. Tasas de crecimiento que oscilan entre 

4 .. 2 y 8. 5 para bajar otra vez a 4. 2 muestran esta inestabili-

dad que tiene que ver con la forma de financiamiento de la eco 

nomía. El desequilibrio externo que tiene su origen estructu--

ral en el déficit comercial .. industrial se financiaba con el e!!_ 

deudamiento externo; el desequilibrio de las finanzas ptlblicas 

que tiene su origen estructural en el déficit püblico (fiscal) 

se financiaba con endeudamiento interno y externo. 

En efecto, los desequilibrios del sector externo y .del déf~ 

cit fiscal y la inflaci6n se acentdan a partir de 1973. Este f~ 

n6meno fue consecuencia de la evoluci6n desfavorable "de los 

precios internacionales de alimentos y materias primas en un 

principio, como el petr6leo y sus derivados posteriormente" .(22) 

Así, los desequilibrios y la inflaci6n en el período 1973-1975 

son explicados, en primer lugar, por factores end6genos de ca--

rácter estructural.(las tendencias naturales a los déficits); -

en segundo lugar por los factores end6genos de carácter coyunt~ 

ral (política econ6mica activa financiada mediante endeudamien

tos); y finalmente y en tercer lugar, por factores ex6genos de 

carácter coyuntural (términos de intercambio desfavorables). -

(" 

(21) Héctor Guillén, op. cit., p. 47 
(22) Departamento.de Econom!a, "Evoluci6n reciente y perspecti

vas de· la economía mexicana", op. cit., p. 10 



Este último grupo de factores explica finalmente el que el de--

senlace de la crisis haya sido en 1976. El que las cosas se ·--

hayan dado como se dieron demue.~tra el interés.,del gobierno de 

realizar la estrategia de Desarrollo Comportido a toda· costa.-
;.,· 

El fracaso de esa estrategia se debi6 en primer lugar, a pro-

blemas estructurales para los cuales no hubo voluntad política 

para remontar, ante este hecho, el gobierno finc6 las esperan-

zas de la viabilidad del proyecto en una política de endeuda--

miento que condujo más temprano que tarde al fracaso por razo-

nes de orden externo. 

Pero bajemos más en el análisis. Los factores de orden in-
\,;•1 

terno y estructural tenían que ver con las tendencias'natura--

les de los déficits reforzadas por la crisis agrícola que ---

arrastraba el país desde la década anterior; por el resago de 

la producci6n petrolera; por la erosi6n de la ~ompetitividad -

del sector manufacturero y de servicios en .los mercados inter-

no y externo. Los factores de orden externo tenían que ver con 

el aumento de los precios de los alimentos y de las materias -

primas y los energéticos que tenían un carácter coyuntural, p~ 

ro también con el lento crecimiento de la demanda mundial que 

al .paso del tiempo a demostrado tener un carácter más estructu 

ral. Finalmente, los factb~es de orden interno y coyuntural -

han tenido que ver con la forma de financiamiento de los défi-

cits. 

Los crecientes déficits tanto externo como fiscal, acentu~ 

dos de hecho desde 1973 encontraron que la única posible fnen,;,,, 

. te para su financiamiento era eL endeudamiento. El déficit fis 
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cal se f inanci6 durante el sexenio con endeudamiento interno y 

externo en partes casi iguales; (23) el primero fue posible -

gracias a la venta que se dio de valores gubernamentales a la 

Banca Central que responde con creaci6n monetaria* y al siste 

ma.bancario que responde con el aumento de sus reservas oblig~ 

torias en el Banco Central (mayor encaje legal). La magnitud 

del endeudamiento externo fue posible gracias a la coyuntura -

finaciera internacional que era favorable. El re.sultado de es

te tipo de financiamiento del déficit fiscal fue el crecimien-

to de la deuda püblica externa que pasó de representar el 

12.6% del PIB en 1971 a el 24.7% en 1976. 

Por su parte, el déficit externo se acentrta.de igual forma 

a partir de 1973 y es financiado con el ahorro externo (inver

si6n.. extranjera mas créditos externos). Con el tiempo, corno se 

ha dicho en otras palabras "estos factores compensadores comen 

zaron a desplegar su dialéctica desequilibrantc a medida que -

había que enviar al extranjero los beneficios de la inversi6n 

extranjera y los pagos a cuenta de intereses de los créditos. 

Particularmente los intereses de los créditos comenzaron a pe-

sar muy fuertemente ~obre la balanza de pagos. As!, entre 1971 

y 1976, los pagos del servicio de la deuda pt1blica externa re

presentaron en promedio 24 .1% de las exportaciones de bienes .·y 

servicios". (24) 

(23) 
* 

(24) 
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La tasa anual de crecimiento monetario para el sexenio fue 
de 21.3%, véase, Pascual García Alba y Jaime Serra Puche, 
op.cit., p. 38 
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En este cuadro de desequilibrios econ6micos se genera una 

desconfianza generalizada en la economía y en las autoridades 

del pa!s que se traduce en una fuga de capitales sin precedente 

en 1976 que desemboca en l';. deyaluaci6n de agost? de ese mismo 

año. Con esto no s6lo termi~a el intento fallido de la ·estrate-

gia del Desarrollo Compartido sino también la concepci6n de la 

pol!tica de tipo de cambio fijo como objetivo de pol!tica eco-

n6mica. 

2 .3.2 Desarrollo Petrolizado, 1977-1982. 

Inmediatamente después de la devaluaci6n de agosto de 1976 
i~,:•{ . ... . ... 

el gobierno mexicano se vio obligado a firmar un acu~rdo de es-

tabilizaci6n por un per!odo de tres años con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) como requisito necesario para tener acceso 

al crédito e inversi6n internacionales, indispensables para el 

funcionamiento de la econom!a mexicana. El ac~érdo firmado con 

FMI signific6 un cambio radical de la pol.!tica econ6lnica y no P!2. 

d!a ser de otra manera. El diagn6stico que sobre ~uestra econo· 

m!a ten!a el FMI contaba con su propia terapia que consist!a en 

la reducci6n de la demanda global. 

Para lograr este objetivo general el acuerdo con el Fondo -

Monetario Internacional·'.fijaba objetivos particulares. Entre é!!. 

tos se encontraban la reducci6n del déficit prtblico de 8.9% en 

1975 a 5.5% en 1979, la limitaci6n del endeudamiento externo a 

no más de 3,000 millones de d6lares para 1977, la limitaci6n de 

aumentar el empleo del sector prtblico a no más del 2% en 1977, 

la reducci6n de tar!f as aduanales y racionalizaci6n del sistema 

55 



de permisos previos de irnportaci6n y 1a represi6n de 1os aumen

tos sa1aria1es que no deberían superar 1os aumentos de 1os sa1a 

rios con 1os que México tiene re1aciones comercia1es. 

La ap1icaci6n de 1a po1ítica de reducci6n de 1a demanda g1o

ba1 fue abandonada antes que terminara e1 p1azo convenido de --

tres años, esto fue posib1e gracias a1 descubrimiento primero y 

exp1otaci6n y exportaci6n después de inportantes recursos petro1eros. 

Este hecho pei:miti6 a1 gobierno rea1izar una politica econ6mica diferen-

te a 1a convenida en e1 acuerdo de estabi1izaci6n con e1 F:-1I. 

Pero antes de abordar el aná1isis de1 papel de1 petr6leo en la 

economía, juzgarnos conveniente eva1uar 1a evoluci6n de 1a econ~ 

mía mexicana en e1 marco de1 programa estabi1izador. 

Es difíci1 precisar la fecha en que e1 programa dej6 de 

ap1icarse, sin embargo, hay muestras de que para 1978 ya se ha-

bía reactivado 1a economía, (para este año 1a tasa de crecimie~ 

to de 1a economía había sido de 8.2, hecho incompatib1e con la 

vigencia de una po1ítica recesionista) • Lo anterior nos hace --

pensar que 1a po1ítica recesionista se aplic6 hasta fina1es de 

1977 y que los efectos de estas medidas aplicadas desde agosto 

de 1976 habían logrado reducir e1 déficit en cuenta corriente 

1igeramente en 1976 y en forma acentuada en 1977, para 11egar a 

representar en este 6ltirno año 48.1% de1 tota1 de 1975. Esta r~ 

ducci6n acentuada del déficit en cuenta corriente está deternli.,; 

nada en forma absoluta por el abatimiento de1 déficit de la ba-

lanza comercia1 que se da corno consecuencia de "1os efectos SUE!_ 

titutivos de 1a devaluaci6n y la recesi6n econ6rnica". (25) Para 

(25) ·oepartamento de Economía, "Evciluci6n reciente y perspecti-
vas de la economía mexicana", op. cit., p. 10 



1978 e1 déficit en 1a cuenta corriente tuvo un ligero despunte 

a1 tener un incremento de 51% respecto a1 año anterior pero sin 

poder alcanzar 1a magnitud de1···déficit de 197S, a1 representar 

s61o e1 72.9% de éste. E1 beche de que e1 desequilibrio externo 

en 1978 no hubiera sido tan acentuado como se esperaba ante una 

reactivaci6n econ6mica, no se debe a que el programa de estabi-

1izaci6n haya puesto orden sino principalmente a 1a evoluci6n -

de la balanza comercial petrolera que comenz6 a tener un compoE 

tamiento más dinámico. La otra variable importante para evaluar 

el bienio 1977-1978 es la inf1aci6n. La evoluci6n de ésta nos -

muestra los alcances del programa estabilizado.X:.':f se l_?g .. ra dism_! 

nuir ligeramente la inflaci6n en 1976 respecto a l975, sin em-

bargp, en pleno auge de la política recesiva la inflaci6n se -

dispara hasta alcanzar un incremento de 32.6% en 1977. 

En 1978 cuando se comienza a activar la economía se logra d~ 

sacelerar la inflaci6n hasta alcanzar un incremento de s61o ---

18.2%. Es difícil afirmar de quién es el éxito, sí es· una cons~ 

cuencia del programa estabilizador* o sí es una consecuencia de 

la reactivaci6n econ6mica. Algunos autores (26) sugieren que la 

desaceleraci6n inflacionaria ··:se explica más por la evolución de 

los precios internacionales agropecuarios** que hacen que los -

términos de int~rcambio sean favorables a México y también por 

* La tasa de inflación una vez pasado el aumento en el nivel 
general de precios que era de esperarse a raíz de las deva
luaciones, se desaceleraría. 

(26) Ibidem., p. 14 
** Los anos de 1977-1978 se caracterizan por una considerable 

reducción de los principales precios internacionales agrop~ 
cuarios en moneda extranjera. 
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las negociaciones salariales.*** 

De este breve análisis hay una cosa que está clara, la eco

nomía mexicana sali6 del bache para bien o para mal gracias a -

situaciones ajenas a las contempladas en el programa de estabi

lizaci6n. De entre las situaciones más importantes está la de -

los descubrimientos y explotaci6n de hidrocarburos que para ---

1978 permitieron exportar excedentes importantes. 

A partir de 1979 en forma más importante, la actividad pe-

trolera repercutió sobre la balanza de pagos, las finanzas públi 

cas y la producci6n local de tal forma que se logr6 "revertir -

temporalmente un proceso de deterioro económico acumulativo en -

el que el desequilibrio creciente en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos, la desaceleración del crecimiento de la produ~ 

ci6n y altas tasas de desempleo e inflaci6n S•e reforzaron mutua-

mente". (27) El auge petrolero fue importante, sin embargo, fue 

insuficiente al mantener inc6lumes las modalidades del desarro··-

llo mexicano al mismo tiempo que buscaba solucionar sus proble--

mas financieros. La ausencia de transformaciones estructurales -

en el período hizo que se agravaran los desequilibrios haciendo 

más vulnerable a la economía y cuando todo se reforzó con causas 

ex6genas se desvanecieron la ilusi6n y la esperanza. 

Un análisis del período 1978-1980 nos muestra ya las tenden-

***·La contensi6n salarial si~uió vigente una vez concluido el 
acuerdo con el FMI y durante 1978 fue especialmente agresi 
va. El proceso de deterioro salarial real era ya acentuado 
para 1978. 

(27) Departamento de Economía, "Evolución reciente y perspecti
vas de la economía mexicana", en Economía mexicana, ndm.3, 
CIDE, M~xico, 1981, p. 9 
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cias desequilibradoras que se reforzaban pero que eran manten! 

nidas bajo la superficie por el auge petrolero. As!, el trie

nio 1978-1980 nos muestra una tasa de crecimiento de B.O ., 

anual, un déficit peíblico anua1. promedio de 5. Si del PIS y una 
;;, 

tasa de inflaci6n de 19.l anual. De las tres variables la ~ni-

ca que a primera vista nos dec!a que algo no andaba funcionan

do bien era la tasa de inf laci6n. Sobre ésta un grupo de econ~ 

mistas afirman que su rápido aumento "presenta características 

que la distinguen de la aceleraci6n inflacionaria de princi--

pios de los setenta. En primer lugar, el peso de los factores 

externos en la aceleraci6n reciente ha sido mu_,~ menor .. que e._n 

el pasado •.• Asociado a ln anterior, la i·nflaci6n interna ha si 

do muy superior, en mucho menor grado que en el primer quinqu~ 

nio de los años setenta, a la inflación externa, en el período 

reciente: el diferencial entre las dos tasas de inflaci6n al-
> 

canza alrededor de 12 puntos porcentuales en 1980". !28) 

Para este grupo de economistas del CIDE, entonces;' el prin

cipal impulso de la aceleraci6n inflacionaria en el trienio --

que nos ocupa, provino "del aumento de los márgenes brutos de 

utiJ.idad... (y de) •.• ciertas··· desproporciones en el proceso de 

crecimiento". (29) Lo primero originado por el encarecimiento 

del costo del dinero, la i~plantaci6n del IVA y los cambios en 

la frecuencia de ajuste de los precios. Las segundas origina-

das por la escasez de insumos estratégicos, las desproporcio-

nes entre el crecimiento industrial y el agrícola y los l!mi--

(28) Ibidem., pp. 14-15 
(29) Ibidem., p. 15 
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tes que enfrentó 1a po1ítica sa1aria1 como instrumento de 1a p~ 

1ítica anti-inf1acionaria. (30) 

Un punto que no puede dejar de mencionarse es 1a repercusión 

de 1a ace1eración inf1acionaria en e1 deteriore de 1as finanzas 

p1íb1icas. Siguiendo a1 mismo grupo de economistas "e1 deterioro 

de 1as finanzas p1íb1icas aparece determinado por 1a fa1ta de --

rea1izaci6n de ese potencia1 (ingreso) y, en menor grado, por -

e1 crecimiento de1 gasto". La fa1ta de rea1izaci6n de par.te de1 

ingreso potencia1 se origina en una transferencia de 1os ingre-

sos petro1eros a1 sector privado por dos vías. Una fue que "1a 

reva1uaci6n rea1 de1 peso mexicano a 1a que conduce una tasa de 

inf1ación interna superior a 1a externa, reduce en forma impor-

tante e1 poder de compra de 1os ingresos por exportaci6n de pe

tr61eo en términos de bienes y servicios producidos internamen

te por e1 sector privado. La segunda vía fue 1a fa1ta de reaju~ 

te de 1os precios internos de1 petr61eo y sus derivados en fun-

ci6n de 1a inf1aci6n interna, "agravando así ..• 1a modificaci6n 

desf avorab1e a1 sector p1íb1ico de 1os términos de intercambio 

entre e1 sector petrolero y e1 sector privado". (31) 

Otra variable que es importante analizar en este período 

(ver cuadro en el anexo de este capítulo), es el déficit en 

cuent~ corriente de la ba1anza de pagos. Los progresivos aumen-

tos de este déficit en el período 1978-1980 se explícan por ex

plosivo crecimiento de1 déficit no petrolero que se dup1ica ca-

(30) Ibídem., pp. 15-16 
(31) Ibidem., p. 17 
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si cada año .. 

La estructura de este déficit no petrolero se encontraba CO_!! 

formada en este trienio en un·.J0% por el déficit industrial no -

petrolero, en un 19 % por e?, iñgreso neto pagado al ext-E,-rior, en 

un 10% por el déficit agropecuario y en 1% por el déficit en 

servicios no financieros. La estructura de financia~iento del d~ 

ficit no petrolero .estuvo conformada en un 64.3% por el superá-

vit petrolero y el 37.7% restante, que además constituía el défi 

cit en cuenta corriente, por ahorro externo. 

El deterioro de la balanza comercial de la industria no pe -

trolera se origina en el rápido crecimiento dei,;•importaciones"de-

manufacturas registrado durante el 'período. El ritmo relativa~en 

te alto del crecimiento de las importaciones se encontraba y se-

encuentra asociado en forma importante a la penetraci6n de impoE 

taciones derivadas por la conjunci6n·de las restricciones de la
" 

capacidad productiva con una política de ~iberalizac,i6n de impoE 

taciones derivadas del ca~bio en la demanda agregada 0 y de cambio 

en la estructura de la demanda. (32) 

El deterioro del sector externo en última instancia se cons· 

tata y se explica a nivel de·" la producci6n, pero no en su nivel 

agregado, porque entonces resultaría que las altas tasas de cr~ 

cimiento por si mismas originaron el desequilibrio, sino a ni--

vel sectorial. Un análisis de este tipo nos muestra los profun-

dos desequilibrios productivos acentuados pero no originados 

por las altas tasas de crecL~iento. (ver cuadro 5 en el anexo -

(32) Ibídem., pp. 10-12 
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de este capítulo) • Durante el trienio 1978-1980 la economía cr~ 

ce a una tasa de 8.1 anual, esta tasa tan elevada se pudo dar 

gracias al dinamismo de la economía petrolera que se expandi6 

enormemente al crecer a una tasa de 28.1 anual 9ara el período. 

La ·economía no petrolera creci6 a una tasa de 7.1 anual en el -

trienio y su comportamiento sectorial fue muy heterog~neo. Des

taca por su importancia la evoluci6n del sector manufacturero -

que muestra un comportamiento de deterioro progresivo que alca~ 

za apenas una tasa de crecimiento de 5.6 en 1980, cuando tradi

cionalmente ~ste era el sector dinamizador de la economía. Otro 

significado de este deterioro de las manufacturas es que su ta

sa de crecimiento anual durante el trienio fue de 7.7, inferior 

a la de la producci6n total por primera vez en la post-guerra. 

Finalmente, es de suponer que este deterioro tuvo que ser coro-

pensado con i'.'.lportaciones. Otro sector que tambi~n merece men--. 

ci6n por su evoluci6n es el agropecuario que tiene un comporta

miento variable pero insuficiente. Su tasa de crecimiento para 

el período fue de 3.0 anual, inferior a la del crecimiento de -

la poblaci6n. 

Se puede concluir del análisis del trienio 1978-1980,que -

los desequilibrios en el patr6n de crecimiento, la balanza de -

pagos, las finanzas pablicas y la inflaci~n, segu~an tendencias 

al deterioro progresivo en un contexto internacional relativa-

mente favorable. Estas tendencias se atribuyen a factores inteE_ 

nos que se condensan, en primer lugar, en los desequilibrios y

vulnerabilidad que ha mostrado el crecimiento econ6mico mexica

no, vigente desde los años cuarenta; y en segundo lugar en el -
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reforzamiento de esta vulnerabilidad por la forma en que fue

ron utilizados los excedentes petroleros. El agravamiento de

estos desequilibrios se precipi_t6 en 1981, en parte corno con

secuencia de la dinámica d6;,los factores internos·, y en--otra

parte,corno consecuencia de factores externos. Estos últimos -

dados por la recesi6n de la econom.ta mundial, las tasas de i.!!_ 

terés al alza y el precio del petr6leo a la baja. 

Para finales de 1981 el gobierno hab.ta perdido el control 

de tres variables importantes. El déficit en cuanta corriente 

hab.ta llegado a representar el 4.9% del PIB para finales de -

ese año, cuando lo planeado por el Plan Global ;,é}.,e Desa~;¡;ollo-, 

(PGD) era de 0.7% promedio anual para el per.todo 1980~1982.Lo 

mismo sucedi6 con el déficit público que lleg6 a representar-

el 14.0% del PIB y la inflaci6n que alcanz6 el 28.7% cuando -

lo planeado era que representaran el 4.2% del PIB y el 10% --

respectivamente. 

Pero conviene precisar en qué medida han influ.tdo. los fac 

tares internos y externos en la exacerbaci6n de la situaci6n

econ6rnica que se da apartir del segundo semestre de 1981. Pa-

ra lograrlo tomaremos como punto de referencia al sector ex--

terno.Corno ya hemos dicho, el desequilibrio del sector exter

no tiene su origen en 1-os,.profundos desequilibrios producti-

vos de la estructura econ6rnica y por tanto aquellos son una -

rnanifestaci6n de estos. El ejemplo m~s claro de este fen6meno 

en la coyuntura que nos interesa es la desaceleraci6n del ere 

cimiento del sector manufacturero en un per.todo de expansi6n-
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econ6mica (en 1980 y 1981 la tasa de crecimiento de las manu-

facturas llega a ser inferior a la de la producci6n total), es

te hecho se asocia al desequilibrio del sector externo al ha -

cer necesaria la importación de bienes de consumo no duradero

para completar la oferta de estos bienes y la importaci6n de -

bienes de consumo durable y bienes de capital (inversi6n)para

sostener altas tasas de crecimiento.El significado de lo ante

rior es bien claro:, los factores internos de orden estructu-

ral son los que permanentemente han generado los desequili -·-

brios en el sector productivo de la economía que finalmente se 

manifiestan en el sector externo y/o en el sector monetario-fi 

nanciero. El desequilibrio en general a que ha llegado el sec

tor real (productivo) es tal, que cada vez es más evidente 1a

relaci6n directa entre crecimiento y desequilibrios(a nivel -

real, externo y financiero). 

Por lo que se refiere a los factores internos de orden co

yuntural (politica econ6mica) , pensamo$ que son éstos los que

han reforzado los desequilibrios y por lo tanto refuerzan la -

relaci6n directa entre crecimiento y desequilibrios. Para ilu~ 

trar lo anterior podemos seguir con nuestro ejemplo. Una polí

tica de liberalizaci6n de importaciones reforz6 el aumento de

las importaciones (aumentó la elasticidad-ingreso de las ÍlUPOE 

taciones)permitiendo deteriorar más el d€ficit en cuenta co--

rriente. 

Finalmente los factores ex6genos son para nosostros los -

que no evitan la exacerbaci6n de los desequilibrios al no ac--
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tuar favorablemente. Para fundamentar lo anterior seguimos con 

nuestro ejemplo, el sector externo. SegGn estudiosos del tema

los factores externos tienen e~,. 1981 una contr_ibución al défi-

ci t de cuenta corriente po~~ti\,~;a (es decir cont:Ci.buyeron con --

14.13 millones de dólares para que éste no fuera mayor} para -

afirmar esto (ver cuadro 6 en el anexo de este capítulo),el -

grupo de economía mexicana del CIDE busca la diferencia de in

gresos que ex13ti6 en 1981 por concepto de exportaci6n petrel~ 

ra y no petrolera e intereses de la deuda externa REALES y co~ 

cepto de exportación petrolera y no petrolera e intereses de -

la deuda externa PLANEADOS; el saldo es a_ favor,,.,de los .. ~ALES,. 

Un análisis más profundo nos muestra que los ingresos.de.J. exte-

rior porconcepto de exportaciones (petrolera y no petrolera}-

fue superior a los planeados y que los ingresos al exterior -

por concepto de los intereses de la deuda externa fueron supe-
.:. 

rieres a lu5 planeados, aunque no lo suficiente coroo.para ha--

cer que el saldo fuera a favor de ellos; 

De lo anterior se puede concluir que la baja del precio 

del petróleo no redujo los ingresos del exterior planeados pa-

ra ese sector y que el aumento de las tasas de interés incre--

mGntó los ingresos al exterior por concepto de los intereses -

de la deuda externa, estb nos muestra que la deuda externa ha

hecho más vulnerable a nuestra economía que la baja del precio 

del petróleo. Esto lo constatamos hoy día con la magnitud y d~ 

námica de la deudá que nos ha i.mpedido crecer siquiera a una -

tasa igual a la tasa de crecimiento de la población durante el 
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trienio 1981~1984. 

El 11l"timo año del sexenio estuvo signada por una pol.1'.tica 

econ6mica que en lo fundamental busc6 volver al equilibrio no

creciendo, fue un año rico en cambios y matices de pol.1'.tica -

econ6mica que persegu.1'.an un mismo fin, el equilibrio. Los cam

bios y matices estuvieron dados por cuestiones pol.1'.ticas, los

beneficiados por el auge petrolero no se solidarizaron entre -

ellos, los que pudieron no compartir las consecuencias busca-

ron una seguridad que no encontraron en Máxico. Esta situaci6n 

termin6 por dar la puntilla al Desarrollo Petrolizado. 



2.4 Anexo 
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CIUADRID 
Fuentes de financromoento del deficit comercial industrial. 

Oeficit Industrial (en °I~ de la 
12 11 10 10 11 11 13 produccidn manufacturero). 

1 r 
Superávit Agropecuario 49 3e 29 

' 
29 19 3 2 

Superávit en Servicios 43 36 42 ¡ 40 48 43 29 

SUperÓV1t Petrolero 1 o -3 l -4 -9 -e 3 

Endeudamiento EKterno 7 26 32 3!5 42 62 66 

1 En porc.taj9 del déficit ~rl::ll. 
Fueat91 Elobonlci&n en k- a cmuark>s de C:O....rctO El.feriar (W'lio. anuo al quinto ardcuto de Este trot04o.) 
---. Eatodisticoa de P9mall. • lnf<lrmin Alua* del 8oftco de MP.tco. El cWftcif lnd1,11tr1al com~-.. len. •1P0rh. 
dt manutacturca. '1 miMra'" r krl ltr1111Htocionea d9 bimn. de eon.11111) ro o;ricola. btera infttf""'10 "1 de copita! 
El superO,.,t a9ropecuano • rtifMlr• a lo bQ!Onto comerc101 de !a OQrtCU!luro, qonoderia. 1.lh1k:ulluro y ~·co 

Ei .....VW•t petrol.,.o camprandle la eaponoc:ten neta de PfOOuctos Dt:troleros J petroquím1i:o'S La bolOM1J dt •r
triclos ~~ twiatno 1 tron90CCU!ftH f~terl%ot. 0 s.r_.1cios pcr 1ransfomloc1ón, 1ransporte 'f otros MtVtdos.. 



CUAllDRO 2 

Deficlt Comercial e Ingreso Neto Pagado al Exterior . 

Daflclt comercia 1 (en °/o del deflclt .. T~· 1 
cuento corriente ) 

71 59 
en 

lnor~so neto pooado ot exterior 
29 41 44 52 .<•n º/o .C:S-t deficit en cuenta 

eo<rionte ). 

Fuente: Producto Interno y Qcrs1o 1960- 1977. Banco do Mexlco. 

Tomado de Econcm!a Mexlcona. No. 1 CIOE, 1979 
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CUADRO 3 
DEFICIT 

0

PUBLICO DE 1965 a 1982 

DEFICIT PUBLICO j DEFICIT PUBLICO 
AÑO MILES DE llll.UlNE:s DE PESOS PI B (º/o DEL PIB) 

1965 7.063 252 2.8 
1966 7.310 280 2.6 
1967 7.475 306 2.4 
1968 9. 356 339 2.8 
1969 9~-851 375 2.6 

1970 6.88i5 444 1.6 
19·71 10.673 490 2.2 
1972 20.070 565 3.6 
1973 40.616 641 5.9 
1974 49.210 900 5.5 

1975 98.118 1100 8.9 
1976 104.720 1371 7.6 
1977 915.484 1849 5.2 
1978 121.224 2377 5.1 
1979 166.400 3067 5.4 -
1980 ~.700 4276 5.9 
1981 872.000 5658 14.9 

1982 1605.000 9740 16.5 

FUEHTE:SECRETARIA CE PR011R.u1AC1CN Y PREIUPUESTO,S!:aETAn!A m: HllCIENM Y aEDITO PUBLICO Y 

llo\NCO DE llEX1CO. 

TOMADO DE 8ARCIA ALBA Y SERRA PUCHE, CAUSAS Y EFECTOS DE 
LA CRISIS ECONOMICA EN MEXICO , ERA , 1984. 
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CUADRO 4 

DEFICIT NO PETROLERO Y SUS COMPONENTES 
( MILLONES DE DOLARES ) 1 

1 1977 1 1979 1979 

1 
l. DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE 1 :550.3 2 693.0 4 8156.4 

2. SUPERAVIT PETROLERO 906.8 1 58!5.3 3601.B 

3. OEFICIT NO FETI'iOl.ERO 
= (1)+(2) = (4)+ (!5)+(6)-{7) 24!57. I 4 278.3 8 «16.2 

4. CEFICIT INCUST"'"nlAL 2 937.2 4 184.8 7 !59!5.I 

!5. INGRESO NETO fl!IGADO AL 
EXTERIOR 1821.1 2186.7 3 089.4 

6.DEFICIT AGROPECUARIO -948.1 -745.3 -806.1 

7. SUPERAVIT EN SERVICIOS NO 
FINANCIER>S 1 353.1 1 347.9 14202 

1 1980 l"ª-1mt 1977-1890 

6 !596.6 !5 G46.3 

10006.3 9099.!5 

16 602.9 1·4 14!US 
(100.0 

12 803.3 9866.IJ 
(70.0 

4 !570.1 2 749.~1 
(19.0 

467.7 1 41 !5.8 
(10.0 

12382 -114~l 
(l.O 

• LA8 Cl'Mll ENTM ~ llllEn1UIN LA CXlNTRllUCIOll (Elt ~-) DEL l'lalEMENTO Elt E. lll'l'1-
CIT (O llEllUCCION EN EL~) COl<RE!lPCNDIENTE "'-~ TOTAi. EN EL. 'DE"ICIT NO PETftDln!O. 

TOIMDO DE B':ONOMIA llEXllCAllA 0 No. 3, CIDE 0 1981. 
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CUADRO 5 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PROOUCCION POR SECTORES 

1978 1979 1980 1977-1980 1 

PROOUC1'0 INTERNO BRU10 7.9 8.5 8.1 8.1 
SECTOR PETROLERO* 28.2 25.2 30.9 28.1 
SECTOR NO PETROLERO 7.0 7.G 6.7 7.1 
AGRICULTURA** 4.4 -0.7 5.3 3.0 
MANUFACTURAS 9.0 8.G 5.6 7.7 
BIENES DE CONSLt.10 NO 
DURABLE 5.0 7.4 3.1 5.2 
BIENES DE CONSUMO CXJRABLE 18.4 18.1_1 12.7 16.6 
BIENES DE INVERSION 22.6 17.e 12.9 17.7 
ELECTRICIDAD e.5 8.9 6.5 e.o 
CONSTRUCCION 13.3 14.I 12.8 13.4 
COMERCIO 6.2 7.9 n.d. n.d. 
SERVICIOS 5.8 a.o n.d. n.d. 

if INCLINE PETAOQUIMICA BASICA 

'f*lNCWYE GANADERIA,SLVICU.TURA Y PESCA 

FUENTE: ESTIMAoCIONEll A PRECIOS CONSTANTES OE 1975, EN BASE AL BANCO DE MEXICO, PRQllUCITO 

INTERNO Y GASTO 1970-1979 E INFORME ANUAL 1980: y S.P.F.1. "MEDICIONES ALTEFINATIVAS DEL 

CRECMENTO ~ PROllUCTO IHTEllNO MUTO" (MARZO di 11181 ). 

TOMADO DE ECONOMIA MEXICANA No; 3 1 e 1 o E 1 1981. 
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CUADRO 6 

CONTRiSIJCION DE FACTORES EXTERNOS AL DEFICIT EN Cl.ENTA CORRIENTE EN 1981 1 

(MILLONES DE DOLARES ) 

l. EXPORTACION DE PETROLEO REAL 
13 305 

Z. EXPORTACION NO PETROLERA REAi.. 
6 074 

3. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 
REALES 

8 2.17 

El<i"Ot<~~ll'J OE PETROLEO PlANE".tll\ DIFERENCIA 
7 370 5935 

EXPORTACION NO PETROLERA Fl.ANEAOA 
4 951 1 12.3 

INTERE!:ES DE LA DEUM EXTERNA EN 
1978 (ANTES OEL AUMENTO EN LAS 
TASAS INTERNACIONALES ) 

1 572. 5 645 

SALDO DE LA ca,rmrwc!ON DE FACTORES EXTERNOS AL DEFICIT EN CUENTA C:X:ffUEHTE 
(3-2-1 l -1 413 2 

l. LAa élFRAS PLANEADllS CORRESPONDEN AL PLAN NACIONAL 0E OESARROLLO INCUST!llAL Y LAS REAL.ES AL 
ULTIMO INFORME OEL BANCO DE MEXICO (1981). LA CONTRIBUCION EXTERNA AL OEFICIT EH CUENTA CORRIENTE 
ESTA SOOREESTIMADA PIE>: l)ATRl!lJ't'E EL TOTAL OE LA DIFERENCIA ENTRE EXPOllTACOE! NO l'ETRa..ERAS ~ 
LES Y PLANEA!l.05 A LA RECESICfl INTERNACIONAL, SIN TOMAR EN CUENTA FtCTORES INTERNOS . COMO LA SO
BllEVAU.l"CION REAL Y CRECIENTE DEL PESO; 2) ATR~ LA DI~ EN LOS l~S PAGADOS SOBRE ~ 
:::. t-~,ENTRE 19711 Y 1981,.IL "4.IA EH LAS TAZAS DE IHTERES DEL EXTEllCR Stl TOMAR EN CUENll\ EL 
WCREMENTO EN EL ACERVO ~ O::U~ E'tUSTENTE. 

2. EL SllNO NEGATIVO DEL SALDO DE LA CONTRlllUC10N DE FACTO!lES EX1"ERNOS AL iE':C.'! E-! CIJ11:NTA CORRENTE 
S1GNF1CA QUE,EN llEAUDAD ,LAS CONDICIONES AtM!RSAS EN EL EXTERlOR, MENCIONADAS ANTES, N) IMPIDIERON -
QUE lDS RUllROS AFECTADOS POR EUAS EXPERI~ UH INGRESO GLO!W.. CE DIVISAS SUPERIOR AL PLA
NE:AOO POR EL FtlDI. POO LO TANTO,SU CONTRll!UCION A LA EXPLICACION DEL DEFICIT EN CUENTA CCRRIENTE EN 
1981 FUE, POR ASI DECIRLO,NEGATl\IA.LA EXPLICACIOH DE ESTE FENOMENO PARECE ENOCNTRARSE SOBRE TODO EN LA 
ENTRADA DE DIVISAS POR CONCEPTO DE ElCl'()Rl;<ICIDN DE PETROlEO,MUY Sl.RRICR A LA PLANEADA EN 1979,IN
CUJSNE EN PRESENCIA DE LA CtiOA EN PRECOO 'f OEMANDI>. PE1'ROlEROS OOfWlTE EL SEGl.NXi SEllESTRE DE 
1981 QUE, SIN EMBMGO,:;: U'B;ro LOS INGRESOS ESPERADOS DE PETROLEO RllRA 1981,CON BASE EN EL \IALOR 
DE LA PRODJCCION EFECTI\IA OE PETROLEO A FINALES IJE ISüO. 

FUENTES! BANCO DE MEXICO, INFORME ANUPL 1981: PNDI 1977-1982, SPFI, p.11!1: 

10MADO o;:: ECONOMIA MEXICANA No. 3 , CI DE , 1981. 
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III LO ESTATAL Y LO SOCIAL 



3.1 La Legitimación en México. 

Partimos del hecho de que México es un pa!s que ha contado 

con una larga estabilidad pol!tica, por lo menos desde 1940. 

Este hecho halla su fundamento, entre otras cosas, en la am--

plia y cohesionada legitimidad que el gobierno pudo cons ~-

truir paralelamente a lo largo del proceso de formación del -

Estado post-revolucionario*. A través de este proceso comien-

zan a surgir las fuentes que irán legitimando al nuevo Esta-

do. 

La primera fuente de legitimación fue la ideológica y se -

formó durante un largo proceso que desemboc6 en la promulga-

ci6n de la Constitución de 1917. Las principales interpelaci~ 

nes' ideo16gicas que han dado legitimidad al Estado post-revo

lucionario y que siguen generandola hoy día son la educación 

masiva que tiene que ver con el ar~!culo 3ro. de nuestra ---

Constitución, la redistribución de la tierra que tiene que --

ver con el artículo 27 constitucional, los sindicatos obreros 

que tienen que ver con el artículo 123 de nuestra Carta Magna 

y finalmente el principio de no reelección que prescribe el -

documento citado en varios artículos. (l)** 

* De este proceso también surgi6 una caracter!stica que defi 
ne a los nuevos grupos dominantes (bloque domiante) y que= 
ayuda a explicar la estabilidad desde esta óptica: su alta 
cohesión por encima de cualquier diferencia. 

(l)Miguel Basañez, La lucha por la hegemonía en México:l968--
1980, México, Siglo XXI, 1981, p., 176. 

** r;c:;s-artículos 59, 83 y 115 hablan del principio de no ree
lecci6n en los cargos de elecci6n popular, el primero re-
glamenta lo referente a los diputados y senadores, el se
gundo reglamenta sobre el presidente y el dltimo sobre los 
gobernadores, respectivamente. 
Véase, Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
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La segunda fuente en el tiempo fue la política, que se gesta 

en 1929 con la institucionalizaci6n de las principales piezas -

del régimen (la presidencia, el ejército y el partido) y se co~ 

solida en 1938 cuando las instituciones políticas se vinculan a 

las bases sociales del propio Estado (2). Aunque esta segunda

fuente buscaba explícitamente la estabilidad política, ésta no-

se consolid6 hasta cuando surge la tercera y dltima fuente de -

legitimaci6n, la econ6mica. Esta es la que hará posible que se-

consolide la estabilidad política (3). 

Una vez dad&s~ se establece desde entonces una simbiosis en

tre estas tres fuentes de legitimaci6n que han redundado en una 

estabilidad política ya muy larga. Esto no quiere decir que -

las tres fuentes generadoras de legitimidad hayan permanecido -

invariables desde 1940. Como se puede observar en los dos cap!-

tulüs anteriores las fuentes más variables, en cuanto a que han 

sufrido profundos cuestionamientos, han sido la política y. la -

econ6mica. 

Las manifestaciones de estos cuestionamientos, a nivel de --

fuente de legitimaci6n política, han sido, para mencionar s6lo-

los más importantes del pasado inmediato, los movimientos magi.!!_ 

terial y ferrocarrilero de 1958-1959, el médico de 1965 y el e~ 

tudiantil de 1968; la característica de estos movimientos han -

sido la de cuestionar los mecanismos de control y los limitados 

(2) Manuel Camacho, El futuro inmediato, México, Siglo XXI, 1980 
pp.' .28-29 

(3) Roger Hansen, La política del desarrollo mexicano. México,-· 
Siglo XXI, 1971. 
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canales de participaci6n. 

Por lo que se refiere a lo econ6rnico corno fuente de legiti-

rnaci6n, ésta también ha sufrido.varios cuestionarnientos que -

se han manifestado en nue~-5ls actitudes econ6micas y p6-liticas 

de los principales actores de la sociedad. Entre las primeras-

destaca la actitud empresarial de invertir lo necesario pero -

no lo suficiente (4) , entre los segundos destacan los enfrent~ 

mientes empresarios-gobierno y los movimientos sindicales que-

buscan mejores condiciones de vida para sus agremiados. (5) 

Estos cuetionarnientos a las fuentes de legitimaci6n politi-

ca y econ6mica nos muestra la existencia perrnai:1~nte o.ci'lsi P<;;E. 

rnanente del conflicto en el seno de la estabilidad p~litica. 

La importancia de lo anterior radica en el significado que-

asume la estabilidad política. Esta no tiene un carácter abso-

luto sino relativo, es decir, tiene un punto de equilibrio es·-
.J_, 

table que se mueve en un rango nada estrecho cuyos l,imites es

dificil predecir. Este carácter permite a la estabilidad poli-

tica absorver el conflicto sin que se quebrante el orden so --

cial, esto no quiere decir que no haya habido conflictos que -

habiendo alcanzado alguna magnitud llegaron a ir.quietar al sta 

•tus quo, sin embargo, su carácter focalizado (geográfico y so-

(4) Véase, Carlos A. Rozo, "Capital productivo, 1976-1982: --
' ¿Por qué son tan rezongones los empresarios", en Economía-; 

Informa, México, <.~mero de· 19.84, Facultad de Economia, UNAM. 
(5) véase, Carlos Arriola, Los empresarios y el Estado, SEP/80 

FCE,México, 1981; Salvador Cordero et. al., El poder empre 
sarial en México, TERRA NOVA, México, 1983; y Américo Sal
divar, Ideología y política del Estado Mexicano:l970-1976, 
Siglo XXI, 1981; entre otros. , 
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¡·· 

cial) han impedido la disoluci6n del orden social. 

El que la estabilidad política sea finalmente una constan

te del sistema político y no una variable, muestra la capaci

dad que hasta ahora ha tenido el estado para responder a cual 

quier tipo de cuestionamiento, algunas veces cediendo, otras

negociando o cooptando y algunas más destruyendo. Es dif!cil

predecir qué sucederá cuando los cuestionamientos se hagan -

más intensos tanto en el espacio como en el tiempo, por lo -

pronto el estado realiza tareas de prevenci6n que buscan for

talecer sus fuentes generadoras de legitimidad. 

Estas tareas son las que pretendemos analizar en la etapa

º subperíodo que nos concierne, 1970-1982. 

Durante este lapso de tiempo el estado ha puesto especial

interés en el fortalecimiento de sus fuentes de legitimaci6n. 

Sin embargo, es posible distinguir dos caminos diferentes para 

logr.ar este objetivo que coinciden con la situaci6n diferen

ciada a que tienen que enfrentarse los dos gobiernos del sub

período 

En efecto, cuando Luis Echeverría asume la presidencia de

la Repablica al comenzar la década de los años setenLa era 

evidente que el país enfrentaba una doble problemática que 

afectaba a dos de las fuentes de legitimaci6n del estado. Por 

una parte el modelo de desarrollo se encontraba no solame~te~ 

en el límite de lo social, sino también en el límite de lo -

econ6mico. En lo social, la satisfacci6n de las necesidades de 

servicios educativos, de salud y de vivienda tenía un retraso 
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de lustros (6). En lo econ6rnico los desequilibrios en el sec

tor reál de la economía imponía a ésta serios limites: el de

sempleo se acumulaba, la descapitalizaci6n de~ campo era cada 

d!a más cr6nica, el mercad~ in~erno se estancaba, las-~ornuni-

"' caciones eran deficientes ·Y los transportes insuficientes ,etc. 

(7). Por otra parte, en lo político el.sistema de control y 

participaci6n acababa de ser fuertemente cuestionado por un 

sector muy significativo de la sociedad, la juventud. De la 

interpretaci6n que el gobierno tuvo de esta doble problemáti

ca surgi6 una respuesta estratégica que buscaba fortalecer 

las dos fuentes de legitimaci6n del estado que se hallaban 
·,;_•· 

amenazadas. 

La interpretaci6n que el gobierno dio a esta doble probl~ 

rnática explicaba la erosi6n de la estabilidad politica,que -

se manifestaba en la pérdida de cre~ibilidad.en el sistem~
.,, 

de ciertos sectores de algunos actores so~iales (obrero y --

clase media básicamente), corno consecuencia de una estraté -

gia de desarrollo que había puesto énfasis en el crecimiento 

econ6rnico y había dejado el bienestar de algunos sectores de 

la sociedad postergado. Es Le.·. pro:t·acto que algunos autores han 

llamado "proyecto de crecimiento sin desarrollo" (8) ,al ser

reconocido corno causa que amenazaba las fuentes de legitima-

ci6n, política y econ6rnica, exigía una respuesta que evitara 

(6) 

(7) 
(8) 

Carlos Tello, La JX>litica econ6mica en México: 1970-1976, 
México, Siglo XXI, 1979,pp., 13-14. 
Ibidern., p., 14 
René.Villarreal, El desequilibrio externQ en la industria 
lizaci6n de México, México, FCE, 1976,p.,61 
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e1 resquebrajamiento de las mismas. La respuesta fue 1a estra

tegia de Desarro11o Compartido que, como ya hemos visto, no -

anteponía el crecimiento a 1a distribuci6n y trunpoco 1a segun

da a 1a p~imera. 

Para fina1es de1 sexenio de Echeverría, la estrategia de D~ 

sarro11o Compartido mostraba seriag dificu1tades que 1a hacían 

insostenib1e. Po1íticamente 1a nueva estrategia pudo cump1ir 

un pape1 de contenedor de1 descontento socia1 y po1ítico sin 

haber1o podido e1iminar comp1etamente, sin embargo, econ6mica

mente había sido saboteada y no podía sostenerse. En diciembre 

de 1976 asume la presidencia José L6pez Porti1lo en medio de -

una crisis econ6mica y de desconfianza que runenazaba en forma

importante 1as fuentes econ6mica y po1ítica de 1egitimaci6n de1 

gobierno. La interpretaci6n que e1 nuevo gobierno dio a esta -

situaci6n de facto fue el sustento de 1a respuesta estratégica 

que formul6 para superar esta coyuntura y sentar 1as bases de

un nuevo desarro11o. 

Para e1 gobierno de L6pez Porti11o, 1a dob1e prob1emática, 

econ6mica y po1ítica tenía un significado muy especia1, ya no

era 1o político 1a consecuencia de 1o econ6mico, como se ha-

bía interpretado en e1 sexenio anterior, sino viceversa. Pa

ra sa1ir de 1a crisis se proponía una nueva estrategia, 1a.de

Desarro11o Petro1izado que tenía que estar completada con una

respuesta eminentemente política. 

E1 objetivo ü1timo, no se o1vide, era, además de brindar -

una nueva estrategia de desarro1lo, refuncionalizar l.as fuen-

tes de 1egitimaci6n del gobierno. 
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3.2 Mecanismos de Legitim•ci6n,1971-1976. 

Es en el marco de la estrategia del Desarrollo Compartido 

que se entiende la intenci6n de la política econ6mica (y de~ 

tro de ésta especialmente la social) y de la política d.el g~ 

bierno. de Eche•1erría. Por razones de espacio pero sobre todo 

de tema, no se analizará el conjunto de la política econ6mi-

ca sino s6lo la social (principal promotor de legitimidad) y 

algunos puntos de aquella que apoyen la explicaci6n de ésta. 

Las políticas promotoras de legitimidad fueron a nivel de 

política econ6mica, una política salarial que aument6 el po

der adquisitivo de los asalariados y una polít~?P de g~~to 

público expansiva, donde "gran parte del aumento del gasto 

público en esta etapa se destin6 a la satisfacci6n de nece-

sidades sociales: educaci6n, seguridad social, atenci6n a --

los pobres" (9). A nivel de política social se busc6 fortale 

cer la legitimidad a través de la creaci6n
0
o ampliac~6n de -

instituciones tales como el INFONAVIT, el FONACOT,CONASUPO,

etc., para los trabajadores y como la UAM, CCH, el Colegio -

de Bachilleres, etc., para algunos sectores de la clase me--

dia. A nivel político se promovi6 la apertura democrática que 

se tradujo en una renovaci6n de cuadros partidistac y admi-

nistrativos y una reformá.·electoral. 

3.2.l La política Salarial. 

Hay fuertes evidencias que nos permiten sostener que la -

(9) Pascual García Alba, y Jaime Serra Puche, Causas y efec
tos de la crisis econ6mica en México, México, Colegio de 
México, 1984, p., 36 
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política salarial fue utilizada en este período como instrume~ 

to legitimador. Para finales de la década de los años sesen-

ta habta dos hechos que coincidían temporalmente y que el nu~ 

vo· gobierno reconocía. Uno era que los asalariados habtan 

visto deteriorar el poder adquisitivo de sus salarios (10) • El 

otro hecho tenta que ver con el malestar social que se habta -

expresado en los movimientos, médico y estudiantil en la segu~ 

da mitad de la década de los años sesenta. El gobierno establ~ 

ci6 una relación entre ambos hechos en la cual identificaba al 

malestar social como consecuencia del deterioro del poder ad-

quisi ti vo de los salarios. 

El gobierno de Echeverrta tuvo conciencia del peligro que

representaba que el malestar social se expandiera por lo que -

que se busc6 contenerlo y de ser posible abatirlo. La peli--

grosidad del malestar social tenta, por lo demás un carácter -

muy especial ya que tenta que ver con aquellos actores socia--

les (clase media y trabajadores) ·-:lUe tradicionalmente han cons

tituido la base social de apoyo del gobierno, del sistema y --

del Estado Mexicano. Este malestar no era generalizado al int~ 

rior de estos actores sociales pero corrta el riesgo de serlo 

si no se le afrontaba. 

La respuesta del gobierno fue atacar lo que él consideraba 

(10) Un estudio de caso para el Distrito Federal constata lo -
anterior: los salarios "se redujeron entre 1939 y 1969 y
s6lo a partir de este tiltimo año inic.ian su recuperación" 
V!!iase, Ricardo Pascoe y Jeffrey Bortz, "Salario y clase -
obrera en la acumulación del capital en México, en Coyoa
cán, año I, ntim. 2, México, enero-marzo, 1978. 
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que era la causa, la pérdida de poder adquisitivo del salario. 

Hay varios indicadores que nos pueden permitir evaluar la-

política salarial de Echeverría y poder medir ..• sus efectos en

los diferentes sectores de., la -sociedad. El que seguramente es. 

el indicador más agregado pero que ya nos muestra los efectos 

de la política salarial, es la remuneraci6n a los asalariados 

como proporci6n del ingreso disponible. Este indicador nos --

muestra c6mo en el sexenio que nos ocupa, la remuneraci6n -

a los asalariados pasa de representar el 37.8% del ingreso --

disponible en 1971 a representar el 43.5% en 1976. 

Aunque esta proporci6n no tiene un crecimiento progresivo,-
~~1 . ··~·· ~ 

en ning11n año del sexenio es inferior a· la de 197._1. Como se 

puede observar en el cuadro I en el anexo de este capítulo, 

esta mayor participaci6n de la remuneraci6n a los asalariados 

en el ingreso disponible tuvo alguno'l efectos.. En primer lu--
-~ . 

gar se dio a costa del excedente econ6mico,, es decir, de la --

parte del ingreso disponible que queda al empre&ario como ac

tor social; esta pérdida de partici9aci6n relativa del exca--

dente econ6mico no se traduce necesariamente en una pérdida -

en términos absolutos y muchQ menos cuando la economía tiene-

una tasa de crecimiento moderadamente alta, como fue el caso

de la economía mexicana"·é·n el período; sin embargo, la pérdi

da de participaci6n relativa del excedente econ6mico bien pu-

do ser una bándera para expresar su malestar social. 

En segundo lugar, la mayor participaci6n de la remunera 

ci6n a los asalariados hizo posible que la participaci6n de -

los impuestos indirectos en el ingreso disponible se viera i!!_ 
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crementada, ya que lo primero aumentó el consumo privado en -

términos absolutos y lo segundo grava a este 6ltimo. El signi

ficado de esta mayor magnitud relativa y absoluta de impuestos, 

redundó en una mayor capacidad de las finanzas del sector pd-

blico. Sin embargo, este efecto se veta contrarrestado por el -

hecho de que la proporci6n de subsidios en el ingreso disponi

ble aumneta también y este hecho no tiene otra significación -

que ser una transferencia de recursos del sector pdblico al

sector privado. Está claro que finalmente los subsidios esta

ban compensando, en cierta forma, la caída del excedente econ~ 

mico. 

Para un segundo acercamiento a la evaluación de la política 

salarial de Echeverría, utilizaremos dos indicadores que re--· 

presentan a grosso modo dos situaciones organizativas distin-

tas dentro del actor social obrero. Estos indicadores que nos

permiten ver los efectos de la política salarial dentro de un

mismo actor social son: el índice del poder adquisitivo del sa 

lario mínimo urbano que representa a aquellos trabajadores con 

~ nivel de organizaci6n apenas elemental (albañiles,barrende

ros,etc.}, y que son objeto de control exclusivo del sindica-

lismo oficial; y el índice del poder adquisitivo de los sala-

rios de la industria manufacturera que representa a aquellos -

trabajadores que por lo general cuentan con un nivel organiza

tivo y tradición de lucha superior y que son objeto de control 

casi exclusivo del sindicalismo oficial ya que existen grupos

con inquietudes de organización independiente, algunos de los

cuales han logrado triunfar; 
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El cuadro 2 en el anexo de este capítulo, nos muestra cómo

ambos índices siguen una trayectoria progresiva a recuperar p~ 

der adquisitivo que termina en 1976 para el salario mínimo y -

1977 para el salario de la ind~stria manufacturera. 

Finaimente intentaremos tin tercer y último acercamiento que 

evalúe los efectos de la política salariai. Nos auxiliaremos-

de informaci6n más desagregada, utilizaremos los índices del -

poder adquisitivo de los salarios por rama de actividad. [Véa

se el cuadro 3 en el anexo de este capítulo]. Siguiendo las -

trayectorias de los índices encontramos que para 1976 los tra

bajadores más beneficiados fueron aquellos cuyas actividades -

estaban relacionadas con los servicios médicos''!{' educ?t{vos,a~ 

cero y laminaci6n, electricidad, comunicaciones y construc--

ci6n, textil y cuero, comercios y restaurantes, automotriz,qu! 

mica básica y hulera. Es evidente que durante el subperíodo-

1971-1976, el gobierno estaba dando una respuesta econ6mica y 

en este caso salarial a aquellos grupos de trabajadores y cla-

ses medias potencialmente o más conflictivos. Este es el caso

por ejemplo de los maestros, los electricistas y automotrices. 

Por otra parte,nurante este mismo período se observa una gran 

apertura en el abanico salarial y el comportamiento del poder

adquisitivo de los salar~os es muy similar entre el sector pú

blico y paraestatal y el sector privado nacional y extranjero. 

3.2.2 Política de G~sto Público. 

El gobierno de Echeverría se caracteriz6 por estimular una 

política de gasto público expansiva, sin embargo, es difícil--
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decir para benefio de quién. Antes de intentar contestar esta -

pregunta conviene preguntarnos primero hasta qué punto fue 

real esta expansión del gasto público, sobre todo porque la ex

presión monetaria de éste se encuentra disponible s6lo en pesos 

corrientes. Un indicador que nos muestra la magnitud de la ex-

pansión real del gasto público es la proporci6n de éste en el -

PIB. Siguiendo la trayectoria de este indicador encontramos una 

cada vez mayor participación del gasto público corno proporci6n

del PIB a medida que transcurre el sexenio, as!, pasa de repre

sentar el 24.6% en 1970 a representar el 36.4% en 1975 para de~ 

cender ligeramente a 32.0% al año siguiente corno consecuencia-

de las medidas de ajuste econ6mico. [Véase cuadro 4 en el anexo 

de este capítulo]. 

Esta mayor capacidad de gasto del sector público fue posible 

gracias a dos circunstancias: la primera tiene que ver con el -

crecimiento de los ingresos del sector público que se constata

en su cada vez mayor participación como proporci6n en el PIB. Y 

la segunda tiene que ver con un cada vez mayor déficit del sec

tor público que se constata en su creciente particiapación como 

proporci6n del PIB. [Véase cuadro 5 en el anexo de este cap!tu~ 

lo]. La conjunci6n de estas dos circunstancias tiene una signi

ficaci6n bien clara a nivel del gsto público,significa que los

ingresos del sector público no han aumentado en la misma·propok 

ción que los egresos lo que ha hecho necesario recurrir al en~

deudarniento interno y externo para financiar el déficit. La rna~ 

nitud del problema a que desemboc6 la modalidad del financia-

miento del déficit puede valorarse tan so".I.o siguiendo la trayeE 
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toria de la deuda pública externa como proporci6n del PIB. En--

J.970 representaba el 11.9% y en 1976 alcanzaba ya el orden del 

28.5%. Véase cuadro 6 en el anexo de este cap~tulo. 

Una vez que tenemos clara la problemática que. generaba la ~-

pol!tica de gasto público de Echeverr!a intentaremos analizar

a quién buscaba beneficiar esta pol!ticá. 

Lo primero que tenemos que hacer es situar el gasto público 

en un contexto más general, el gasto total (público+privado). 

En este nivel general encontramos en el sexenio 1971-1976 ten-

dencias bien definidas. El consumo total comienza a perder PªE 

ticiapaci6n en la demanda global a favor de la ,inversi6n total. 
~.;· ~ 

Analizando esta tendencia en su estructura interna encontramos 

que esta pudiera ser más acentuada si no es por el consumo pú--

blicoque tiene un comportamiento diná.~ico, este hecho no es ---

otra cosa que la rnanifestaci6n del crecimiento administrativo--

del sector público. Por lo que se refiere a la inver~i6n total

encontramos que aumenta su participaci6n en la demanda global, 

la explicaci6n de esto no se halla en la dinámica de la inver--

si6n privada como ser!a lo deseable, sino en la de la inversi6n 

pública. Este comportamiento"'del consumo e inversi6n públicos -

obedeci6 en este periodo a una doble situaci6n. Por una parte,

con el consumo público e~;ansivo el gobierno busc6 extender y/o 

mejorar a una de sus principales bases de apoyo, la burocracia

(trabajadores y empleados del gobierno), por otra parte, con la 

inversi6n pública expansiva el gobierno busc6 responder al cre

cimiento insuficiente de la inversi6n privada. 

89 



En un segundo acercamiento a 1a po1ítica de1 gasto púb1ico y 

en sus efectos en 1a sociedad encontramos que 1a inversión y e1 

consumo púb1icos crecieron en forma abso1uta en ta1 magnitud 

que pudieron aumentar su particiapación en 1a demanda g1oba1 en 

detrimento de1 consumo y 1a inversión privadas, sin embargo, de 

esta situación 1a burocracia no fue 1a única beneficiada. La d~ 

námica de1 consumo púb1ico también beneficiaba directamente a

empresarios que producían 1os bienes y servicios que e1 sector

púb1ico comsumía, es decir, a 1os grandes proveedores de1 go--

biern~. 

A nive1 de 1a inversi6n púb1ica, 1a situación generada es t~ 

davía más reve1adora; si ana1izamos 1a estructura de 1a inver-

sión de1 sector púb1ico, encontramos que 1a inversión para ben~ 

ficio social creci6 en términos absolutos en e1 período pero no 

lo suficiente como para hab1ar de una mayor participación en el 

tota1 de 1a inversión púb1ica, es más, fue menor en términos r~ 

lativos a la del sexenio anterior, lo que hace pensar que la t~ 

sa de crecimiento de 1a inversi6n para beneficio social sigui6-

su tendencia hist6rica en un contexto donde 1a inversi6n públi

ca creci6 más allá de ésta. LO anterior significa que 1os bene

ficiados directos de 1a po1ítica de inversi6n expa~siva vuelven 

a ser 1os sectores empresariales vincu1ados a 1os servicios que 

e1 sector píib1ico requería, por ejemplo, el de 1a construcción, 

y en forma comp1ementaria 1os sectore3 de trabajadores que 1ab~ 

raban ~n estos sectores. 

Lo que hemos querido resa1tar en este apartado es que 1a po-

1ítica de gasto púb1ico buscó extender 1a 1egitimidad del go---
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bi.erno ante el conjunto de la sociedad en forma indirecta, --

aprovechando los efectos en cadena de la política expansiva. Y 

directamente s6lo pod.ta legitimarse ante algunos sectores de 

los actores sociales: los empleados y trabajadores al servicio 

del estado,los empresarios y trabajadores de la construcci6n,-

entre otros. 

3.2.3 La Política Social. 

Otro de los instrumentos utilizados por el gobierno de Eche-

verria para refuncionalizar las fuentes de legitimaci6n fue la

politca social. Esta política permiti6 crear un;'.;<fonjunt:o· de in~ 

tancias mediadoras que hiciera posible atenuar lo~· conflictos y 

por esta via fortalecer el control sobre algunos sectores de --

ciertos actores sociales~ 

Las instancias de mediaci6n que se 'crearon en este periodo -

fueron la Comisi6n Nacional Tripartita (CNT'), la nueva Comisi6n 

Nacional de Salarios Mínimos, el Fondo Nacional para la Vivien-

da de los Trabajadores (INFONAVIT) , la Procuraduria Nacional de 

Defensa del Consumidor, la Comisi6n Agraria Tripartita., etc.De!!_ 

tro de estas instancias de m~diaci6n la CNT y elINFONAVIT son-

una buena muestra para e_nt~nder la dinámica de estas instancias, 

tanto su funcionamiento como sus alcances y limitaciones. 

La CNT comenz6 a funcionar en mayo de 1971 y la naturaleza 

de sus funciones realmente no eran novedosas. En efecto, bajo 

la inspiraci6n del art~culo 123 Constitucional que pugna por el 

equilibrio entre los factores de la producci6n y la armoniza 

ci<Sn de los derechos del trabajador y del capital, se hab.ta pe:... 
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dido crear durante la década de los sesentas un conjunto dE· ins

tituciones integradas tripartitamente, tal era el caso de los -

Tribunales Laborales, La Cornisi6n Nacional de los Salarios Míni-

rnos, la Cornisi6n Nacional para la Participaci6n de los Trabaja 

dores en las Utilidades de las Empresas, el Consejo Técnico 

del IMSS y el Consejo Nacional de Fomento de Recursos Humanos -

para la Industria (11)~ Así,con la creaci6n de la CNT se busca

extender el espacio dar.de se da el eonflicto en forma regulada. 

Esto se puede constatar facilmente si nos remitirnos a los obje-

tivos y grupos de trabajo que constituyen a la CNT, en efecto,-

el Ejectutivo la concebía corno"un importante 6rgano de consulta 

para la definición de las orientaciones econ6rnicas y sociales -

del proceso de desarrollo nacional", sin embargo la tripartita-

no deja de ser una arena donde "salvar las contradicciones der.!_ 

vadas de nuestra estructura econ6rnica, en un esfuerzo conjunto-

del gobierno y los diferentes sectores para orientar la activi-

dad conforme a los int.ereses del país" (12). 

Este interés de la CNT en el desarrollo está manifestado en-

forma palpable por la temática de cada una de las seis cornisio-

nes de e,.tc:.dio que l<:: formaron; la primera sobre inversiones,--

produc·tividad y descentralizaci6n de la industria; la segunda -

sobre desempleo y capacitación de recursos humanos; la te~cera

sobre industrias maquiladoras y exportaciones; la cuarta sobre-

carestía de la vida, la quinta sobre vivienda popular y la sex-

(11) Diego L. Rarnírez, La Cornisi6n Nacional Tripartita, México, 
FCE, 1979. 

(12) Luis Echeverría Alvarez, citado por D.L.Rarnírez, op.cit., 
p., 13. 
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ta y ültima sobre contaminaci6n ambiental. 

Es dif.tcil evaluar la incide·ncia efectiva de-' la CNT en la o

rientaci6n ae la pol.ttica edon6mica*, sin embargo, como instan-

cia de mediaci6n cumpli6 de sobre manera~ Fue incuestionableme~ 

te un term6metro del se•.tir, del pensar y del actuar de alguno.s 

sectores de los más importantes actores sociales, el empresario 

y el obrero. Algunos autores han sostenido que la CNT fue un --

buen instrumento del gobierno para, en determinados momentos,--

enfrentar a los obreros y a los empresarios y ganar autonom.ta y 

legit~~idad al arbitrar el conflicto (13), es pb~ible que as.t..

haya sido, pero es dif.tcil responder hasta qué punto. 

Por lo que se refiere al INFONAVIT, este organismo fue crea

do en 1972. Este instituto fue pensado por el gobierno para le

gitimarse ante los trabajadores pero t'ambién anj;;e. los empresa--

rios, en efecto, para poderse crear se tuvo' que· reformar el ar-

t.tculo 123 en su fracci6n XII. Esta reforma "legaliz6·el incum-

plimiento de la disposici6n constitucional tal y como fue esta-

blccida por el constituyente de que las empresas con más de 100 

trabajadores ten.tQn la obliga~ién de proporcionar a sus trabaj~ 

dnres habitaciones higiénicas y adecuadas bajo arriendo"(l4).En 

general los empresarios se beneficiaron porque con la deroga -

ci6n de la fracci6n XII lograron que su obligaci6n sobre el PªE 

ticular se redujera a la aportaci6n de fondos en base al monto-

(13) Américo Saldivar, Ideolog.ta y Pol.ttica del Estado mexica
no. (1970-1976), Siglo XXI, 1981. 

(14) Ibidem, p., 137. 
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de los sueldos y salarios pagados, además de garantizar su pre

sencia con voz y voto en la administración del organismo. 

Además, un sector de los empresarios se vio particularmente

beneficiadc, el de la construcción. Los trabajadores se benefi

ciaron relativamente ya que no todos se podían ver beneficiados 

por la nueva política habitacional. El gobierno no s6lo se le

gitimaba ante estos actores sociales sino también se benefi-

ciaba al utilizar al organismo como instrumento de control sin

dical. El costo para el gobierno sólo fue financiero. 

Se puede concluir que la creaci6h del INFONAVIT tuvo una do

ble importancia. En primer lugar nos muestra un logro palpable

de la CNT, es en el seno de ésta donde se concibe originariame~ 

te al instituto, en segundo lugar, su naturaleza y cornposición

tripartita nos muestra el colaboracionismo y convivencia, entre 

y de clases. 

3.2.4 Apertura Democrática. 

Como ya se mencionó, el tercer instrumento utilizado por el

gobierno de Echeverr!a para rcfuncionalizar sus fuentes de 1egi 

timación fue lo que se conoció con el nombre de apertura demo-

crática. Esta consistió en una reforma electoral por una parte

y por la otra, en una actitud de cambio generacional. 

Pero en forma particular, ¿A qué obedecía esta respuesta 

del gobierno?. A nivel político dos cosas estaban bien claras 

para finales de los años sesenta, una pérdida de credibilidad 

en e~ sistema de participación que se constaba en el alto por-

centaje de abstencionismo registrado en las elecciones preside~ 
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ciaies de 1970; y la aparici6n de movimientos armados de pro

testa como opci6n a la represi6n de que fue objeto el movimien 

to estudiantil de 196 8. Ambos f~n6menos amenaz.'!:ban fuertemente 

la legitimidad del gobierno,· 
::.-1 

El que el gobierno no s6io haya reconocido a estos dos fen§. 

menos sino también haya tratado de atenuarlos tiene una signi-

ficaci6n muy importante. Es el reconocimiento oficial de "la -

estabilidad política no s6lo como la resultante del crecimien-

to econ6mico y la justicia social, sino también del incremento 

real de la participaci6n política de los ciudadanos" (15). 

Es en este marco y en esta perspectiva que e,:.{gobie:C:I1º de-

Echeverría propone ciertas refromas a la ley elec~oral en 197L 

Estas se limitaron ha aumentar la base demográfica de los dis-

tritos electorales, reducir la edad para votar y ser electo,-

reducir el porcentaje del 2.5 al 1.5%,para poder acreditar ci~ 

co "diputados de partido". Las reformas elector~.;,_ies de 1971 ª!!!· 

pliada·s y completadas con las de 1972, hacen posible c:::iue para 

finales de ese año ya se pudiera contar con una nuevaLey Fede-

ral Electoral. Las reformas de 1972 concedían la represntaci6n 

a los partidos en todas las instancias y niveles del proceso -

electoral, permitían el acceso de los partidos a la radio y la 

televisi6n durante 15 mi'nutos mensuales en la campaña electo-

ral y reducía de 75 mil a 65 mil el nWllero total de miembros -

y de 2,500 a 2,000 miembros en las dos terceras partes de las-

(15) Ibidem, p., 149. 
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entidades federativas para fundar y registrar un nuevo partido 

(16). 

Los resultados prácticos de la nueva Ley Federal Electoral

se dan en 1973 con objeto de las elecciones federales para di

putados. Se puede decir que los resultados no fueron malos pe

ro no suficientes. En efecto, la abstenci6n aument6 1.7 puntos 

respecto a 1970, pero si se considera que las de 1973 fueron -

elecciones intermedias, donde el poder de convocatoria para --

vota:r ;;::.s menor, se puede decir que :;! hubo un avance efectivo. -

Para valorar el avance real contra la abstenci6n, podemos com-

parar las elecciones de 1976 con las de 1970, el resultado es

una reducci6n del abstencionismo apenas perseptible y que ape

nas alcanza el orden de 1.6 puntos. Finalmente, en t~rminos de 

abstencionismo se puede decir que no se logr6 mucho, la ley -

no pudo derrotar al"partido de la abstenci6n" como era su obj~ 

tivo. 

Como segundo objetivo que la nueva Ley Federal Electoral te 

nía, era el fortalecer a los partidos de oposici6n. En este 

punto, los partidos de oposici6n lograron en las elecciones de 

1973 ganar terreno, oero no a costa de los grupos tradiciona.!_ 

mente abstencionistas sino a costa del mismo PRI. Este fortal~ 

cimiento relativo alcanzado por los partidos de oposici6n se -

vio desandado para las elecciones de 1976. Las diferentes erg~ 

nizaciones políticas de oposici6n llegaron a estas elecciones-

(16) Francisco Jos~ Paoli B., 
so político, 1971-1982", 
luci6n y perpespcctivas, 
Mªxico 1985,p.,153. 
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divididas por pugnas internas y el PRI vuelve a recuperar vo-

taci6n no a costa de la abstenci6n sino de la oposici6n.•No -

puede decirse que la oposici6n ... instituciona1izada a través de 

partidos pol!ticos legalizsi,dos- haya estado a la-altura~·de las· 

reformas electorales. Esta oposici6n que algunos estudiosos -

llaman "Oposici6n Leal", no hab!a sido capaz de concentrarse-

en su propio mejoramiento, como organizadores del consenso p~ 

l!tico e ideor6g'ic-o de grupos opositores más amplios. En este-

sentido son muy esclarecedoras las palabras del aquel entonces 

preside!'te del CEN del PRI, Jes11s Reyes Heroles: "la oposici6n 

ni siquiera cumple el papel elemental que en q~¡ilquie;-... régim':'n 

político le concierne: resistir para apoyar" (17). 

En el campo pol!tico electoral, la apertura democrática no

tuvo resultados importantes, sin embargo,ésta cosech6 mejores

frutos con la actitud de cambio generacional que dio nuevos ai 
·2' . -

res a la anquilosada movilidad social y política. s9bre lo an

terior, un autor ha concluído: "la reforma política P.e Luis E

cheverr!a estuvo destinada a los j6venes que en 1968 mostraron 

su repudio al autoritarismo: Echeverr!a trat6 de incorporarlos 

satisfaciendo las que, según" ~l, eran demandas de participa -

ci6n. La consecuencia más palpable de su proyecto no fue tanto 

el aumento de la particÍpaci6n electoral cuanto el rejuveneci

miento de los cuadros medios y superiores de la adrninistraci6n 

públic;i ~·, particularmente del. partido oficial " ( 18) • 

(17) Citado por Arn~rico Saldivar, op.,cit.,p.,158. 
(18) Soledad Loaeza, "La iglesia.cat6lica mexicana y el refor

mismo autoritario", en Foro Internacional,VOL.XXV,n11m.2., 
M~xico, octubre-diciembre, 1984. 
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3."3 Mecanismos de Legitimaci6n, 1977-1982 • 

Si Echeverr!a hab!a iniciado su mandato enfrentando una pr~ 

blemática econ6mica y pol!tica donde ésta última era la domi-

nante hacia el fin de su gobierno las cosas eran distintas, se 

hab!a dado una sincronizaci6n de problemas econ6micos,estruct~ 

rales y coyunturales, que convert!an el ámbito de la econom!a

como la prioridad número uno por enfrentar. 

Esto no significa que la problemática haya sido resuelta, -

los instrumentos econ6micos y pol!ticos utilizados por Echeve

rr!a hab!an tenido resultados muy pé'.rciales en el ámbito pol!

tico, por ejemplo, la insurgencia sindical no hab!a podido ser 

cooptada aunque hab!a sido fuertemente golpeada; también aigu

nos sectores de la clase media, no obstante, ser de los más b~ 

neficiados por el régimen, fueron campo fértil de rumores des-

.estabilizadores. 

Considerando lo dicho en los dos párrafos anteriores, cuan

do L6pez Portillo asume la presidencia de la República en di-

ciembre de 1976, ten!a que enfrentar antes que nada a una cri

sis econ6mica. La forma escogida para salir de ella fue econ6-

mica (pol!tica salarial represiva), social (creaci6n del PIDER, 

del COPLAMAR, etc.), pero sobre todo pol!tica. El hecho de que 

la respuesta del gobierno fuera eminentemente pol!tica se debe 

a que en la medida en que ésta diera resultado podr!a hacerse

factible la salida de la crisis económica, segd.n la conccpci6n 

oficial. 

En efecto, para el gobierno de L6pez Portillo la crisis eco 



nómica que se precipita en 1976 tiene su origen, en gran medi

da, en el incremento de los costos y particularme~te en los de 

la mano de obra (inflación de costos). Bajo esta concepción el 

proyecto económico explícitamente buscó abatir el costo de !a

mano de obra. El que esta concepción dominara el proyecto pue

de constatarse en el hecho de que en la política de ajuste co~ 

venida con el FMI se encontraba como uno de los pilares funda

mentales una política salarial represiva y cuando el convenio

con el FMI se da p·or terminado precipitadamente, el 1ínico pi-

lar de la política de ajuste que seguiría vigente durante todo 

el sexenio fue la polític·a salarial represiva. 

Dentro del nuevo proyecto económico, la política·salarial, 

la política social y la política-política serían, otra vez,los 

principales instrumentos del gobierno para recuperar y fortal~ 

cer su legitimidad ante la sociedad, sólo que en esta ocasión

los objetivos y los contenidos eran distintos a los de la admi 

nistración anterior. 

3.3.l La Política Salarial. 

En este sexenio la política salarial vuelve a ser utiliza

da como instrumento generador de legitimidad, aunque esta vez

y a diferencia del sexenio anterior, el gobierno no buscaba el 

apoyo de los trabajadores sino el de los empresarios. 

ñé:ty .v·arioti indicadores que nos pueden permitir evaluar ia·-· 

política salarial de L6pez Portillo y poder medir sus efectos

en los diferentes sectores de la sociedad. El que seguramente

es el indicador más agregado pero que ya nos muestra los efec-
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tos de la política salarial, es la remuneración a los asalari~ 

dos como proporci6n del ingreso disponible. Este indicador nos 

muestra c6mo en el sexenio que nos ocupa la remuneraci6n a los 

asalariados baja su particiapci6n en el ingreso disponible,de-

43.5% que represent6 en 1976 a 40.2i que represent6 en 1982.--

[Véase el cuadro I en el anexo de este capítulo]. 

Esta menor participaci6n de la remuneración a los asala--

riadas en el ingreso disponible tuvo como efecto inmediato que 

la participaci6n del excedente econ6mico aumentara, aunque en-

una proporci6n insuficiente para alcanzar el nivel de 1970.La· 

explicaci6n de que este hecho haya sido así, se encuen~ra en -

la mayor participaci6n de la renta de la propiedad y de la em

presa extranjera en México. Este hecho nos permite hablar de 

un cada vez mayor beneficio para el sector extranjero de los 

empresarios, a costa de la remuneraci6n a los asalariados y --

del propio excedente de explotaci6n nacional. 

Otro punto que vale la pena mencionar es el hecho de que,-

no obstante, una menor participaci6n de la remuneraci6n a los-

asalariados en el ingreso disponible, la participaci6n de los-

impuestos indirectos casi se duplica. Este fen6meno se explica 

con la entrada en vigor del IVA y de una más eficiente recaud~ 

ci6n. El significado de esta mayor magnitud relativa y absolu-

ta de impuestos indirectos redundaba en una mayor capacidad de 

las finanzas del sector público. Sin embargo, esta capacidad -

se veía mermada por los subsidios que aumentan su participa -

ci6n en el ingreso disponible, y este hecho no tiene otra sig-

nificaci6n que ser una transferenc:La del sector pllblico al ám-
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bito empresarial. Está claro que los subsidios, durante el pe

ríodo que 1íos ocupa restituyeron el nivel hist6rico del .exce-

dente econ6mico. 

Para un segundo acercarnieto a la evaluaci6n de la política 

salarial de L6pez Portillo, utilizaremos dos indicadores que -

representan a grosso modo dos situaciones organizativas disti~ 

tas dentro del actor social obrero. Estos indicadores que nos

perrniten ver los efectos de la política salarial dentro de un

mismo actor social son: el índice del poder adquisitivo del s~ 

lario mínimo urbano que representa a aquellos trabajadores con 

un nivel de organizaci6n apenas elemental (albañiles,barrende

ros, etc.), y que son objeto de control exclusivo del sindica

lisnlo oficial; y el índice del poder. a.dquisitivo de los sala

rios de la industria manufacturera que representa a aquellos-

trabajadores que por lo general cuentan con un nivel organiza

tivo y tradici6n de lucha superior y que son objeto de control 

casi exclusivo del sindicalismo oficial ya que existen grupos

con inquietudes de organización independiente, algunos de los

cuales han logrado triunfar. 

El cuadro 2 en el anexo de este cap~tulo nos muestra la -

trayectoria de ambos índices. El índice del poder adquisitivo

del salario mínimo urbano presenta un deterioro muy acentuado

hasta 1980, al siguiente año se logra revertir la tendencia li 

gerarnente, sin embargo, en 1982 todavía no se había alcanzado

el nivel de 1979. El índice del poder adquisitivo de los sala

rios de la industria manufacturera tiene una trayectoria un -

poco distinta, el deterioro se inicia hasta 1978 y se estabil! 
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za durante los dos altimos años del.sexenio. 

Finalmente, intentaremos un tercer y altimo acercamiento -

que evalae los efectos de la política salarial en este período 

Nos auxiliaremos de informaci6n más desagregada, utilizaremos

los índices del poder adquisitivo de los salarios por rama de -

actividad. Véase cuadro 3 en el anexo de este capítulo. Si--

guiendo las trayectorias de los índices encontrarnos que para -

1982 los trabajadores más beneficiados habían sido aquellos c~ 

yas actividades estaban relacionadas con la administraci6n pa-

blica y la defensa, la extracci6n de petr6leo y gas y las com~ 

nicaciones. En estas actividades el poder adquisitivo de los -

salarios fue superior respecto 1976. El que hayan sido los tr~ 

bajadores de estas actividades los beneficiados, parece respo~ 

der al esfuerzo del gobierno por resarcir el nivel de vida de

trabaj adores tradicionalmente mal pagados (excepto extracci6n

de petr6leo y gas) , lo anterior puede constatarse siguiendo la 

evoluci6n de la remuneraci6n media mensual en el cua.dro. No d~ 

ja de ser revelador que las actividades que vieron disminuir -

el poder adquisitivo de los salarios hayan sido, en su totali

dad del sector privado, tradicionalmente mal pagados y del sec 

tor con alta concentraci6n de capital extranjero, tradicional~ 

mente· bien pagados. 

3.3.2 Política-Política. 

El programa econ6mico de L6pez Portillo necesitaba· el.apoyo 

del sindicalismo oficial y el control del sindicalismo insur-

gente ,deteniendo ,obstaculizando y hasta reduciendo su expan --
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si6n. Para lograr estos dos prop6sitos el gobierno realiz6 --

acciones bien específicas, para asegurarse el apoyo del siné!! 

calismo oficial se comprometi6, no a dar mejores salarios, s! 

no a detener y de ser posfble reducir la expansi6n del sindi-

calismo independiente. Para lograr est.o el régimen L6pezport! 

llista jug6 una doble carta, una autoritaria y otra democrát! 

co-pluralista (reforma pol~tica). 

La respuesta autoritaria "procur6 evitar nuevos sindicatos 

independientes y cualquier intento de las corrientes de opos! 

ci6n partidista por ganar terreno en las organizaciones sindi 

cales. Se utiliz6 con este fin restricciones <}.•¿;gales·· :que imp.9_ 

ne la Secretaría del Trabajo al registro de sindicatos, al -

aplazamiento a huelga, y las huelgas mismas. Cuando estos me

canismos fallaron se lleg6 a utilizar la fuerza (en el Hospi

tal General, Cactus, Chicoasén, la Úni versida,sl .. Nacional Aut6-

noma de México). Se estableci6 una treguá con· los sindicatos-

independientes que ya existían, siempre que se limitaran a --

reivindicaciones econ6micas y condiones de trabajo, sin inte~ 

tar establecer alianzas. En esta tregua después de 1977, se -

acept6 incluso que unos pocos sindicatos independientes rom-

pieran el tope salarial por algunos puntos, en compañías 

transnacionales o.privadap que pudieran sobre llevar este au

mento. En las grandes empresas estatales siempre se exigi6 --

respeto absoluto al tope establecido, aunque en los sindica-

tos de empresas estratégicas se intent6, en lo posible,compl~ 

.mentar los aumentos directos al salario con prestaciones eco-
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n6micas o sociales" (19). 

La respuesta democrático-pluralista tuvo su funbito en el 

campo electoral y cristaliz6 en la reforma política. "La 

apertura de este campo a la oposici6n no se efectu6 sin co~ 

seciones, sino a cambio de que adoptara las nuevas reglas -

del juego y aceptara que el terreno apropiado para hacer p~ 

litica es precisamente el electoral. Las organizaciones po-

pulares y sindicales s6lo estaban en condiciones de reivi~ 

dicar los intereses especif icos de los grupos que represen

taba" (20). 

El hecho de que la oposici6n partidista haya aceptado -

las nuevas reglas del juego signif ic6 que ésta reconociera-

que ya no había raz6n para "deformar" la lucha sindical con 

planteamientos politices. Este reconocimiento que se hacia-

formalmente no se di1:> tan automáticamente en el terreno de-

los hechos sobre todo porque al interior del sindicalismo -

independiente se da un debate entre la corriente que "se --

identifica COI'. la opci6n partidista y la que acusaba a sus-

dirigentes de sacrificar los intereses gremiales a los del-

partido" (21). Este debate lejos de haber fortalecido a la

insurgencia la habría debilitado. Así, lo que no pudieron -

lograr las reformas y prestaciones econ6micas de Echeverría 

lo habia logrado la reforma política de L6pez Portillo. 

(19) Ilán, Bizberg, "Política laboral y acci6n sindical en
M~xico l.976-1982", en Foro Internacional, vol. XXV, --· 
nGm.2 octubre-diciembre, Mªxico 1984. 

(20) Ibidern. 
(21) I~ 
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Con el compromiso del gobierno de lograr la limitaci6n -

del sindicalismo independiente, la burocracia sindical te--

nía que responder aceptando una doble situaci6n que amenaz~ 

ba con debilitar su legi t:i}pidad ante los traba'.fádores :··Esta 

doble situaci6n se refiere a la incondicionalidad con que -

tiene que enfrentar a la política salarial del gobierno por 

una parte y por otra, a la reforma política. El hecho de -

que con el paso del tiempo la legitimidad de la burocracia-

sindical no se viera tan deteriorada como se supuso al pri~ 

cipio se debi6 a otra doble situaci6n que tuvo que ver, por 

una parte con la prematura recuperaci6n de la;·,,<tconom1a. mexi:_ .. 

cana como consecuencia de la explotaci6n y exportaci6n del

petr6leo, y por otra parte, a los alcances y límites de la

reforma política. 

La recuperaci6n de la economía oblig6 al sindicalismo o._, 

ficial., con l.a CTM a la cabeza, a radical.izar su di.scurso y 

sus demandas, sobre todo cuando se trató de imponer.la pol~ 

tica de contenci6n salarial más allá de lo que exigía l.a si 

tuaci6n econ6mica y el programa de ajuste convenido con el-

Fondo l·lonetario Intcrnacian·ai (FMI) . La respuesta del sindi 

calismo oficial a la nueva situaci6n tuvo dos momentos.En -

el primero, "en los años de recuperación (1978) y auge pe-

trolero (1979)", radicalizaba sus posiciones frente a la P2 

lítica econ6mica del gobierno y brindaba un programa alter 

nativo (22); con estas acciones el movimiento obrer9 ofi --

(22) Ibidem.p.,180 
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ei~l. no s6lo buscaba llamar la atenci6n del gobierno y bri~ 

dar una opci6n distinta sino también buscaba el fortaleci -

miento de la legitimidad de sus direcciones frente a sus ba

ses, e igualmente importante, frente al conjunto del movi -

miento obrero, incluyendo al independiente. 

En un segundo momento, 1980-1982, la respuesta del sindi

calismo oficial radicalizaba sus demandas y se lanzaba por -

la vía de la acci6n a romper el tope salarial. "Las autorid.!!o 

écs querían evitar que con aumentos salariales volviera la -

in=laci6n 1 pero desde el punto de vista de los trabajadores

no axistía raz6n alguna para seguir sacrificándose" (23). La 

acci6n, las huelgas, serian el arma de presi6n para exigir -

al gobierno la participaci6n de los obreros en los benef i-

cios del desarrollo que estaría originando la renta petrel.!::. 

ra. Las evidencias muestran que para el último bienio del s.!::. 

xenio se logran suavizar las medidas de política salarial. 

Por lo que se refiere a la reforma política como cataliz~ 

dar o no del deterioro de la legitimidad de las direcciones

~ indicales oficiales, se puede decir que no fue un cataliza

dor del deterioro porque fue una reforma para la izquierda-

exclusivamente, es decir, no alcanz6 a afectar las estructu

ras ni los mecanismos del sindicalismo oficial y tampoco del 

partido oficial. El hecho de que haya sido una reforma para

la izquierda, tampoco quiere decir que beneficiara a ésta, -

los alcances y limites de la reforma fueron aquellos que ---

(23) ·Ibidem.p., 184 
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permitieron institucionalizar a la oposici6n de izquierda y 

mantenerla controlada. 

3.3.3 Política Social. 
;:.1· 

Corno ya se ha visto en los dos apartados anteriores, la-

política salarial y la reforma política fueron los dos pil~ 

res fundamentales en la irnplantaci6n del proyecto econ6rnico 

de L6pez Portillo. La puesta en marcha de es~os dos pila-

res de la estrategia desde el inicio mismo de su régimen -

permi ti6 pasar del discurso político de campaña que convo

caba a una reconciliaci6n clamando que la solu~i6n somos to 
~~!·:;· .. -

dos, a la concertaci6n de un compromiso que invqcaba la co-

laboraci6n. 

Este compromiso se conoci~ con el nombre de Alianza para 

laProducci6n y podemos decir que tu~o un aoble significado. 

Uno econ6mico y que tenía que ver con el objetivo de asegu

rar la producci6n de los bienes y servicios social r nacio

nalmente necesarios, así corno mejorar su distribuci6n (24). 

El otro significado era político y tenía que ver con los 

actores sociales que harían.·. posible el logro del objetivo 

econ6rnico ya mencionado. 

Desde un punto de vi:sta exclusivamente ec'on6mico,pare--

ciera que el tínico actor social comprometido sería el.empr~ 

(24) José L6pez Portillo, "Anexo IV adminj.straci6n ptíblica" 1 

en Sexto Informe de Gobierno, México, 1982. 
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sario, sin embargo, desde un punto de vista político los act~ 

res involucrados eran más. Para que el gobierno hubiera podi

do solicitar a los empresarios la producci6n de bienes y ser

vici.os socialmente necesarios tenía que asegurar ciertas con

diciones que tenían que ver con mayores subsidios y menores 

salarios. Estas dos condiciones ya quedaron evidenciadas en 

el apartado anterior y ambas significaban la necesidad de que 

otros actores sociales estuvieran comprometidos. Esto queda -

muy claro en el caso del actor obrero y particularmente de su 

sector oficializado, que permite una política salarial res 

trictiva. En el caso de los subsidios la cosa no está muy el~ 

ra~n cuanto a conocer cuáles son los actores comprometidos,

sin embargo, la relaci6n esta muy clara, el incremento abso

luto y relativo de los impuestos indirectos (¿ a costa de --

qui~n?) permiten mayores subsidios. 

No es objete de este apartado evaluar si la Alianza para -

la Producci6n cumpli6 o no su cometido finalmente. Lo que si

podemos decir es que esta Alianza fue sensible a la recupera

ci6n de la economía mexicana como consecuencia de la explota

ci6n y exportación de petr6leo. La bonanza econ6mica de M~xi

co permiti6 al gobierno implementar una política social más -

dinámica hacia la segunda mitad del sexenio. La manifestación 

más palpable de esta política fue la puesta en marcha del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales (COPLA

MAR) y del Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 

Desde un punto de vista pol~tico, esta política social peE 

miti6 extender el compromiso de la Alianza para Producci6n--
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(reducido originariamente a dos actores sociales empresarios 

y obreros y quizá clase media) a actores so~iales que no co~ 

templaba originariamente, el marginado y el campesino. 

El COPLAMAR tuvo como objetivo "proveer a la poblaci6n 

marginada del país ñe mínimos de bienestar, procurando que -

se ejerza su derecho a la alimentaci6n, la salud, la educa--

ci6n,la vivienda y el empleo" (25). Para alcanzar tal meta,-

la Coordinaci6n General del Plan, desarroll6 estrategias --

destinadas a ~onjuntar la labor de todas las instituciones -

cuyas acciones incidían en las zonas marginadas, tratando --

que la presentaci6n de los diversos servicios concurrieran -

en un mismo punto. Así, el COPLAMAR tenía que ver con el ---

IMSS para la construcci6n y funcionamiento de clínicas en -

zonas marginadas, con la SAHOP para la construcci6n de cami-

nos, dotaci6n de agua potable y mejoramiento de casas en zo-

nas marginadas, con la SEP para el funcionamiento del sist~ 

ma de casas-escuela para niños en zonas marginadas, con el -

PRONASE, para la instalaci6n del pacto intersectorial de apo-

yo a la economía y finalmente con otros organismos para cue~ 

tiones como electrificaci6n y telefonía rurales entre otras. 

El SAM, creado en 1980, tuvo como objetivo fundamental --

alcanzar "la autosuficiencia alimentaria en M~xico, elevar -

el nivel de ingreso de los productores, en particular los de 

zonas de temporal y mejorar las condiciones nutricionales de 

la poblaci6n" (26). Para alcanzar la meta fijada, el SAM co~ 

(25) Ibidem.p., 324 
(26) Ibidem.p. ,16 
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templaba las siguientes políticas "compartir solidariamente 

el riesgo con los campesinos y apoyar f inacieramente la pr~ 

ducci6n de bienes básicos, inducir el cambio tecnol6gico, -

impulsar la organizaci6n campesina, adecuar el sistema de -

comercialización a los requerimientos de los productores pri 

_marias, estimulando la producci6n de bienes básicos a trav~s 

de precios de garantía y otorgando subsidios selectivos a -

los insumos y servicios" (27). 

No es este el espacio, ni el momento para evaluar los re

sultados del COPLAMAR, o del SAM. Lo que nos interesa es re 

saltar su papel legitimador que jugó a favor del gobierno.

No olvidemos la funci6n esperanzadora que este tipo de pro -

gramas cumplen con los actores de la sociedad y particu--

larmente de los más desposeídos. 

(27) Ibidem.p. ,613 
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CUADRO 
COMPORTAMJENTO DEL INGRESO NACIONAL DISPONIBLE 

INGRESO DISPONIBLE 

19 70 1971 1976 1977 

1) REMUNERACION ASALARIADOS 38.I 37.8 43.5 42.2 
2) REMl.JfERACION ASALARIADOS AL EX1 0.4 0.3 0.3 0.3 
3) EXCEDENTE ECONOMICO 57.8 58.2 52.9 53.8 
4) RENTA AL EXT. -1.7 -1.6 -2.6 -2.8 
5) IMPUESTO N>IRECTOS 6.0 6.1 7.6 8.2 
6) SUBSIDIOS -o.a -1.0 -1.9 -1.9 
7) OTROS 0.2 0.2 0.2 0.2 

INGRESO NACIONAL DISPONl3LE 

1+2 38.5 38.I 43.8 

1 
42.5 

3-4 56.I 56.5 50.3 51.0 
5-6 5.2 5.1 5.7 6.3 

EXCEDENTE ECONOMICO AMPLIADO 

198 2 

40.2 
0.1 

54.6 
-6.2 
14.1 
-2.9 

0.2 

40.3 
48.4 
1 1.2 

1 58.6 59.2 54.8 55.7 1 57.5 

ELABORADO DE DATOS DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO 

10MO 1, 1970- 1982. MEXICO, SPP. 

1L3 



CUADRO 2 

AÑOS 

1968 78.7 -- 79.0 - 78.2 --
1969 76.0 - '3.4 76.2 -3.5 80.2 2.6 
1970 84.2 to.e 84.4 10.8 80.9 0.9 
1971 79.9 -!5.' 81.3 -3.7 82.9 2.'4 
1972 90.0 12.6 92.2 13.4 8'4.9 2.4 
!973 84.4 -6.2 84.4 -8.4 85.' 0.2 
1974 92.8 9.9 89.2 5.7 88.5 4.0 
1975 93.6 0.9 90.5 1.4 92..8 4.6 
1976 104.5 ' 1.6 101.5 12.1 101. 2 9.0 
1977 103.5 -0.9 101.3 -0.2 105. 2 2..0 
1978 100.0 -3.4 100.0 -1.3 100.0 -3.1 
1979 98.9 -1.' 99.!5 -o.5 98.3 -1.7 
1980 92.4 -6.6 92.7 -6.8 94.2 -4.1 
1981 94.5 2.3 94.4 1.8 94.6~ 0.4Rf 
.1982 92.7 -1.9 ~ 95.0~ 0.6 1 94.9 .!!! 0.3Rf. 

TOMADO CE ECONOMIA MEXICANA EN CIFRAS, CUADRO l.15,NAFINSA, 1984. 
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CUADRO 3 
COMPORTAMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS POR RAMA DE ACTIVIDAD, 1976-1982. 

~ 1976 1977 

1 
1976 1 1979 1 1980 

1 
1981 

1 
1982 IRE~ BASE 1970) (BASE 1976) MECIA 

(PESOS 1982) 

SECTOR FUlUCO 
--sERVlciQS MEDICOS 133.4 95. 7 93.0 93.6 94.9 98.0 100.4 31 399 

SERVICIOS EDUCATIVOS 134. 3 102.2 96.1 101. I 102.5 110.4 106. 7 21 972 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 93.3 94.9 100.9 100.7 98.2 104.3 114. 2 24572 

SECTOR~~~ 
EXTRACCION DE PETROLEO y BAS 

1 

105. 5 94.7 107.0 12B.B 123.0 131.3 117. 8 57 148 
REFINACION DE PETROLEO y GAS 114. 3 99.3 103.9 96.3 103.7 9B.O 100. 8 45871 
ACERO y LAMINACION 129.0 104.0 101.8 103.B 10 1.1 106.1 106.0 39167 
ELECTRICIDAD 167. 1 93.1 92.9 90.8 86.5 89.5 94. I 69549 
COMUNICACIONES 143. 1 114.3 IOB.4 114.6 99.4 122.4 125. o 31 7B5 

~~ 
CONSTRUCCION 124. 1 102.5 100.7 102.6 97.9 101.5 99. 6 18 139 
TEXTIL y CUERO 130. 4 97.0 95.6 99. 3 96.3 97. 1 94.5 17 B76 
COMERCIO y RESTAURANTES 135. 3 96. 3 93.1 99.9 96.6 94.6 91. B 11 739 

j¡¡~B.._c.Qti_8kTA CONCENTRACIQ::! DE 

~IIA!. EXIB8NJEBQ 
TABACO 109.4 92.0 87.9 90.6 B9.3 101.1 103. 2 23446 
AUTOMOTRIZ 125. o 104.5 102.0 101.0 90.5 93.0 B4.3 36956 
QUIMICA .BASICA 156.0 103.5 97.:3 96.1 93.0 94.5 92.8 36653 
FARMACEUTICA 114. o 9B.O 91.7 94.8 B 9.5 95.4 92.6 34342 
HULERA 146. 1 96.4 99.2 96.0 94.5 101.0 98.5 40074 



CUADRO 4 

EROGACIONES PUBLICAS, 1965 - 19 81 

AÑO 
GASTO PUBL.ICO 

PORCENTAJE DEL. PIB (millonu d• peaoa) 
19 6 D 8 4 o 2 o 2 D • 4 

1 9 6 11 6 6 o 5 .. 2 3. 6 

19 11 7 7 9 4 n 2 2 5. 9 

1 9 11 8 8 3 4 2 2 2 4. 6 

1 " 11 9 9 8 o o 1 2 11. 1 

1 9 7 o 1 o 9 2 8 1 2 4. 6 

197 1 1 2 1 3 6 o 2 •.e 
197 z 1 4 6 8 o 6 26.4 

1 "7 3 20 4 o 8 3 2 9. 5 

1 11 7 4 27 6 D 3 B 30.7 

1 9 7 D 40 O 7 2 D 3 g. 4 

1 " 7 " 420193 3 T. 9 

1 9 7 7 730893 3 g. a 

1 9 7 8 9378'54 4 o. 1 

1 9 7 " 1 266878 41 • 3 

19 a o • º' 8 6 o o 4 7. 2 

'" s 1 2762328 4 7. 2 
-· 

DAtlO QUE EL METODO UTlLIZADO EN MEXIC:O PARA CALCULAR EL PIB SE MODIFICO 

A P#-.RTlt DE 1970, US CIFRAS NO SON ESTRICTAMENTE COMPARALES CON LAS DE AÑOS ANTE
RIORES , SIN EMBARGO, EN VISTA DE QUE CON EL NUEVO NETO DO SE OBTIENEN Ni VELES -

NAYOiU~S OLL r1e QU~ C:::OH EL ANTERIOR, EL. EMPLEO DE UN METODO COMUN DARIA FOR RE -

SOL.TAO~ UN MAYOR INCRFMENTO DEL GASTO, COMO PORCENTAJE DEL Pi& , Q~ &:L QUE /\QUI 

SE. PRESENTA. 

FUENTES: GOBIERNO DE NEXICO , CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL Y SECRETARIA DE 

PAOGRAMACIOH Y PRESUPUESTO 1 SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO. 

TOMADO DE GARCIA ALBA Y SERRA PUCHE 1 CAUSAS Y EFECTOS DE LA CRISIS 

ECONOlllCA EN MEXICO • COLEGIO DE MEXICO , MEXIC0,1984. 
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CUADRO 5 

DEFICIT p u B L 1 e o DE 1965 a 1982 

AÑO 

1 9 a s i--
1 g a a 

9. 8"' 1 

6. 88 ~ 

1 9 7 2 2 o. o 70 

PIB 

202 

280 

OEFICIT PUBLICO 
( "~ del P 1 e ) 

2.8 -- :--·--~-·-·-
2. 8 

3 :S 9 2. B 

3 7 o 2. 8 
-----••• ' .ll --------+------------; 

49 o 

5 6 -~ 

2. 2 
--+-----------

3. 8 
-+--------

1 g 7 3 4 0.61 6 6 .. 1 0.9 

1 9 7 4 4 9. 2 1 o 1 900 o.o 

1 9 7 s 9 e. 1 1 e 1 1 o o 8.9 

1 9 1 e 1 o "'· 12 o 1 1 3 7 1 7.8 

1 9 7 7 9 5. 48 .. 
1 

1 84 9 0.2 

1 2 3 7 7 o. 1 
···-->-----

1978 fZl.224 ------1------------'-
l 979 166.400 3067 o ... 

1 4 2 7 o 0.9 

! 5 e 5 e 14. 9 

1 
----·--

9 7 4 o 1 6. 5 

1 e: o o 252.700 
1------

1 9 a 1 e12.ooo 
1------ -----r--------------

1 9 8 2 1805.000 

1 

FUENTE : SECRETARIA DE PROGftAMACION Y PRESUPUESTO, SECRETARIA DE HACIENDA Y CftE· 

DITO PUBLICO Y BANCO OE MEXICO. 

TOMADO DE GARCIA ALBA Y SERRA PUCHE, CAUSAS Y EFECTOS DE LA-

CRISIS ECO NO MICA EN MEXICO, COLEGIO DE llEXJCO, MEXICO, 1984 
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CUADRO 6 

MEXICO: PARTICIPACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA ENEL PIB: 
1970-1982 

!Millones depesosl 

PIB deudo pubt lea 
Allo 

""
1r2r 0

• 12'i7th lll 

1!170 444 27LI 53244.9 11.9 

1971 490011.0 56779.8 11.6 

l97Z ~726.5 632!19.9 11.2 

1973 690891.3 88313.5 12.8 

1974 899 706.8 124593.7 13.8 

197~ 1 100049.8 180476.7 16.4 

1976 1 370 968.3 391023.9 28.5 

1977 1 849262.7 520936.4 28.2 

19713 2 33i'll97.9 596837.\ 25.5 

1979 3067!126.4 678 538.i! 22.1 

l9EIO 4276490.4 786 353.8 18.4 

1981 ~ 874366.0 1 3890983 23.6 

1982 9 255 753.0IV 5687247.7 61.4 

• SALDOS AL f'lH DE CADA ARO.C:.ONVER1'1DOS AL TIPC DE CAMBIO Ol!:l,51 DE DICIEMBRE PARA 1982 SE TOMO 

EL TIPO DE CAMlllO CONTROLAD(> ($ 911.110 PESOS POR DOLAR! 

!.! PRi:LlllitlMAR 

FUENTE: P18. SPP.SISTEMA DE CUENTAS MACIONALES DE MEXICO. DEUDA EXTERNA.INFO!tME HACENOARIO MENSUAL. tr.1 

TOMADO DE ECONOMIAMEXICANA EN CIP'RAS,CUAORO ~.z~, HÁflHSA., UfQ..¡., 
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IV EL DIAGNOSTICO 



4.1 Lo Político. 

El docenio 1971-1982 3e caracteriz6 por el afloramiento, 

cada vez más intensivo, de una·· variedad de co~flictos que se 

habían estado gestando bási~amente durante el decenio ante-

rior (1959-1970) y en algunos casos aan antes. Estas luchas

ocurrieron poc todo el país y en diferentes ámbitos sociales, 

a tal punto, que es posible hablar de que las relaciones es

tado-sociedad entraron en una etapa de transici6n. 

Se lleg6 a esta etapa como consecuencia de la propia evo 

luci6n del Estado mexicano post-revolucionario,sin embargo,

es difícil precisar en qué sentido se entá dando la t:taüsi--·, 

ci6n, si busca la adaptaci6n del sistema o provoca la muta-

ci6n del mismo.La primera tendría que ver con el funciona -

miento del sistema y la segunda con la estructura del mismo. 

El objetivo de este apartado es comprende~. el sentido de 

la transición, e:. esta perspectiva se anaiizará, a ~artir de 

la evoluc:i6n de los actores sociales (1971-1982) que.ya ha -

sido abo::C.ada en el primer capítulo,las consecuencias de a-

quella. 

La evoluci6n del actor obrero en el período que nos con

cierne muestra varios hechos importantes a nivel de las rela 

cienes estado-sociedad. El primero de ellos tiene que ver 

con la creaci6n de un espacio obrero en la sociedad. Este es 

pacio era inexi.stente hasta antes de la d~cada de los años:..

setenta. y esto era así porque en el caso de México el sujeto 
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po1ítico* obrero ocupaba un espacio en 1a sociedad contro1ado 

por e1 estado, sin embargo, con 1a irrupci6n de1 movimiento -

obrero independiente que se traduce en 1a creaci6n de un nue-

vo espacio obrero en 1a sociedad sin e1 contro1 .de1 estado,e1 

radio de acci6n de1 sujeto po1!tico se expande en términos --

cualitativos. 

E1 segundo hecho importante que resu1ta de la evoluci6n-

reciente de1 actor obrero es e1 que tiene que ver con las irn-

plicaciones que re~u1tan de la creaci6n de este nuevo espacio 

obrero en la sociedad. Esto es, 1a creaci6n de este espucio -

no ha significado necesariamente que el sujeto político (rnov! 

~iento obrero organizado, oficial e independiente) haya creci 

do como proporci6n del actor social obrero. Lo anterior se de 

be a dos circunstancias, 1a primera es que e1 movimiento obre 

ro independiente no ha surgido s61o corno consecuencia de 1a 

creaci6n de nuevos grupos de obreros que se organizan, sino 

también, y en rorrna más importante, corno consecuencia de la 

conquista de grupos de obreros ya organizados que controlaba-

e1 sindicalismo oficial. La segunda circunstancia tiene que -

ver con el hecho de que e1 movimiento independiente no ha te

nido ni un crecimiento sostenido ni una s'ituaci6n estable, es 

decir, los distintos grupos de obreros independientes no sie~ 

pre han podido sobrevivir, compensando esta situaci6n surgen-: 

* El sujeto político en un sistema de corporativismo político, 
,., corno e1 mexicano, no es el ciudadano, ni siquiera e~. partido 

po1!tico, sino 1a organizaci6n de masas. Véase,Arnaldo Cord~ 
va, "Política de masas y futuro de la izquierda", en México
~, p. Gonz:i1ez Casanova y ;;: • F1orescano (Coords. ) , Hi!bu.co, -
Sig1o XXI, 1979. 
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otros nuevos, el balanc.e final es muy inestable, puede ser po

sitivo en momentos de activaci6n del movimiento independiente,

negativo en otros de desactivaci6n y estable ·en algunos más de-

tregua. En este sentido sé puede decir que el nuevo espacio 

obrero en la .sociedad es variable en sus dimensiones y en su in 

tensidad. 

El tercer hecho importante que resulta de la evoluci6n re -

ciente del actor obrero es el que tiene que ver con las implic~ 

cienes que resultan, ya no s6lo de la creaci6n del espacio obr~ 

ro en la sociedad, sino de la inestabilidad econ6mica que ha c~ 

racterizado el período que nos concierne. La donjunci6n de es--· 

tas dos situaciones ha provocado una reacci6n del movimiento 

obrero oficial (de su dirigencia, la burocracia sindical)que di 

fiere enormemente de su actitud anterior a los años setenta y -

aGn de la primera mitad de la década'pasada. q~be quedar claro

que la nueva actitud del sindicalismo oficial no busca la eman-

cipaci6n del proletariado sino que responde a una necesidad n~ 

tural, contrarrestar el desgaste que el tiempo y sus impondera-

bles pudieran haber provocado en las relaciones de dominaci6n -

que se establecen entre la b~·rocrac':ia sindical y sus agremiatdos, 

para que aquella pueda seguir cumpliendo su doble papel de fueE 

te de legitimaci6n y de instrumento de control del estado. 

El cuarto hecho importante que resulta de la evoluci6n re-

ciente del actor obrero tiene que ver con la nueva actitud del

sindicalismo oficial. ·Esta actitud fue e·stimulada por la Conf~ 

deraci6n de Trabajadores de México (CTM), principal organiza --
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ci6n de1 movimiento obrero oficia1 y pi1ar fundamenta1 de 1a 

estabi1idad po1!tica de1 sistema, a través de1 hasta enton-

ces inuti1izado organismo cúpu1a de1 sindica1ismo oficia1: E1-

Congreso de1 Trabajo (CT). 

Este organismo cúpu1a, no obstante haber sido creado en-

1966, no tiene una vida activa sino hasta ya entrada ia·se-

gunda mitad de 1a década de 1os años setenta. Para fina1es -

de1 docenio que nos interesa, y este es e1 cuarto hecho im-

portante, e1 Congreso de1 Trabajo ya había 11egado.a a1ber-

gar en su seno a a1gunas organizaciones independientes. Lo -

anterior, no obstante, no significa que e1 Congreso de1 Tra

bajo se haya constituido en e1 frente unitario, tanto organlo 

zativa como programáticamente, de1 movimiento obrero organiz!!_ 

do (oficia1 e independiente), en primer 1ugar, porque a nive1 

de sindica1ismo oficia1 no existe unidad prcgramática y orga

nizativa y si una 1uchapormayores cuotas de poder, y en se

gundo 1ugar, porque 1a unidad entre movimiento obrero ofi :-

cia1 e independiente se da a nive1 de a1ianzas po1!ticac esp~ 

c!ficas y no de programa o de organización. Esto ú1timo hace 

posible que e1 nuevo espacio obrero no pierd~ su autonomía. 

Fina1rnente, e1 quinto hecho importante que resu1ta de 1a

evo1uci6n reciente de1 actor obrero se debe a 1as imp1icacio

nes de la composición del Congreso del Trabajo. El organismo

cúpula y representante genera1 del movimiento obrero organiz!!_ 

do presenta una composici~n a1tamente heterogénea, no só1o de 

intereses gremiales (diferenciación entre obreros calificados 

y obreros sin calificación, por ejemplo), sino también de in-
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tereses politices (al interior de la burocracia sindical por 

mayores privilegios o cuotas de poder, o por distintas for--

mas de direcci6n sindical). 

".:-1 

La evo1uci6n del actor campesino en el periodo que nos 

concierne muestra algunas diferencias respecto a la evolu---

ci6n y comportamiento del actor obrero pero tarnbiém algunas-

semejanzas. 

Entre estas últimas erncontramos la actitud campesina de-

crear un espacio en la sociedad fuera del control del estado-

y la creciente diferenciación que se da al inte:¡:ior del ac--
~ .t' .1 ·-" • 

to~' campesino. Entre las primeras está la menor ~apa~idad de 

este actor para construir un nuevo espacio corno consecuencia 

de su precaria organización y el mayor control estatal del -

que es objeto. No obstante, esta evo:).uci6n y comportamiento-
~ 

del actor campesino no deja de buscar red~finir las relacio-

nes estado-sociedad. 

Pero analicemos más los hechos importantes que definen -

la evoluci6n y el comportamiento de este actor social. El -

primer hecho importante tiene que ver con la actitud de 

crear un nuevo espacio campesino. Esta nueva actitud encon-

tr6 obstáculos casi instip.erables, sobre todo por el accionar 

complementario de los mismos. En efecto, la dificultad, en -

el caso de México, de que un movimiento campesino indepen---

diente logre constituirse en parte del sujeto politice camp~ 

sino se debe a dos fa.ctores ~ 
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El primer factor se refiere al hecho de que dentro de la 

estructura productiva el campesino se encuentra en el sector 

más tradicional de la economia y dentro de éste en las acti

vidades más tradicionales, lo que casi lo imposibilita mate

riaimente a organizarse en forma independiente (recordemos -

que la insurgencia sindical se da en los grupos obreros que 

se desempeñan en las actividades más modernas) . Las invasio

nes de tierras por campesinos constatan lo anterior, para --

realizarlas s6lo es necesario, primero no dejarle otra op--

ci6n al campesino y segundo que éste se organice para efec

tuarla, sin embargo, el nivel de organizaci6n que se requiere pa

ra realizar ese acto, dificiL'lente rebasa un nivel elerrental y/o =yun

tural. 

El segundo factor y relacionado al anterior se ref ierc al 

hecho de que la lucha campesina generalmente tiene como obj~ 

tivo una reivindicaci6n inmediata de tipo econ6mico y muy d~ 

ficilmente cuestiona la estructura de cont~ol. Un movimiento 

campesino reaimente independiente, que cuestione por consi-

guicnte el sistema de control político, de lo primero que 

tendría que prescindir es de la "buena voluntad" del gobier

no (crédito, insumos, comercializaci6n, etc) para sobrevivir. 

Cuando los movimientos se han generado fuera del sistema de 

control político, el gobierno no ha dudado en minarlos con el 

atosigamiento y/o con la represi6n sistemáticas. 

Las excepciones confirmarían la regla. 

El segundo hecho importante que resulta de la evoluci6n 

reciente del actor campesino y que ha comenzado a cambiar la-
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situaci6n polrtica en e1 campo es el que tiene que ver con la 

creciente diferenciaci6n de que ha sido objeto •este actor so

cia1. Este fen6meno consiste en que al interio+ de los ejida

tarios y pequeños propietari.os-se da una po1arizaci6n entre -
::,-

1os que tienen una situaci6n más o menos estable'y los que c~ 

da vez se pauperizan más. Las consecuencias de este fen6meno

tienen un dob1e significado, en primer 1ugar implican una -

diferenciaci6n de intereses polrticos y econ6micos que difi-

cu1ta y vuelve_imposib1e en principio cualquier intento de -

formar un frente campesino unitario. En segundo 1ugar, 1a di-

ferenciaci6n entre grupos campesinos comienza· 'l,.fepre~~~tar 

un problema para e1 control po1rtico, cuando 1os grupós más 

pauperizados de ejidatarios y pequeños propietarios se ven --

forzados a a1qu~lQr sus tierras y a vender su· fuerza de trab~ 

jo. .. 
Profundizando en el dob1e significado de este fe~ómeno e_!l 

centramos que el proceso de diferenciaci6n que se da, al int~ 

rior de1 actor campesino facilita el contro1 po1rtico de éste 

por ~rte del. c:::-::u.eo ¡¡¡ediéil~i:e mecanismos corporativos. Pero -

cuando a1 interior de 1os grupos campesinos diferenciados se

gestan demandas para 1as cual.es el estado no tiene una res -

puesta inmediata (por ej~p1o la sindica1izaci6n en el ca.'Dpo), 

se comienzan a generar problema.s de contro1 po1rtico y la 

oportunidad para esos grupos de crear nuevos espacios. Sin -

embargo,cuando e1 esta.de se decide a dar respuesta a la dema~ 

da (por ejemplo, las organizaciones oficia1es retoman 1a ban-
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·.dera de 1a sindica1izaci6n en el campo), logra contrarrestar 

en forma importante 1os avances de 1as organizaciones inde-

pendientes. 

La evo1uci6n del. actor empresario en el. periodo que nos-

concierne nos muestra ,;,•arios hechos importantes que inciden

en 1as rel.aciones estado-sociedad y al interior mismo del. -

propio actor. 

El. primer hecho importante tiene que ver con el. control.

cada vez más ampl.io de un espacio en la sociedad,tanto a ni

vel. pol.itico como a nivel econ6mico. En este último nivel. el. 

espacio etnpresaria1 en 1a sociedad ha sido estimul.ado por el. 

gobferno desde el. inicio mismo del. proceso de conformaci6n -

del. Estado po3t-revolucionario, 1os estimules gubernamenta--

1es se hicieron particularmente evidentes a partir de la dé

cada de los años cuarenta y desde entonces ha sido asi hasta 

nuestros d.ías • 

En el. nivel pol.itico, el. actor empresario habia sido con 

trol.ado rel.ativamente a través de una serie de "institucio-

nes privadas" organizadas desde el gobierno y que representan 

1os intereses de los agremiados. Pero bien, si esto fue asi 

desde un principio, también es cierto que 'ctesde un principio 

al.gunos grupos de empresarios l.ograron organizarse en "insti 

tuciones privadas" que quedaban fu;.ra de 1a vol.untad ~rgani

zadora del. estado,tal fue el. caso, por ejempl.o, de 1a Asoci~ 

ci6n Nacional. de Banqueros. 
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Con estos antecedentes, ya no resulta nuevo en la década 

de los años setenta la lucha empresarial por un espacio en 

la sociedad., ahora lo novedoso.de la lucha, e~ la relativa 

facilidad de este actor sociar·para extender su·-espacio·en 
~,- . 

este :imbito. Los ejemplos más claros de lo anterior son la 

creaci6n de TELEVISA a comienzos de 1973 como consecuencia 

de una confederaci6n de cuatro canales privados (2,4,5,yB) y 

la creaci6n del Consejo Coordinador Empresarial en 1975, co-

mo organismo cGpula de los empresarios. 

El segundo hecho importante que resulta de la evo1uci6n-

reciente del actor empresario es el que tiene &~e ver con la 

cada vez más marcada diferenciación que se da al .. intérior de 

este actor social. Si bien en términos genéri.cos el actor e~ 

presario ha ampliado y consolidado un espacio en la sociedad, 

en términos específicos esto no ha significado que el actor-

"' empresario se haya convertido en un actor .sociaJ. ho~ogéneo 

sino todo lo contrario. Así, hay grupos de empresa~i~s que 

luchan preponderadamente por un más amplio espacio en la so

ciedad que sea independiente del estado, otros que se mueven 

preponderantemente dentro deJ. espacio emprearj.al creado y -

controlado por el estado y finalmente, algunos más que pug

nan, en aras del pragm~ti~mo,por la uti1izaci6n de ambos es

pacios segGn la coyuntura. No existen estudios que nombren a 

cada quien por su nombre, sin embargo, hay un acercamiento* 

que nos puede ser de utilidad, no obstante su alto· grado de 

* Elvira Concheiro, et.al., El poder de la gran burguesía, 
México, Ediciones de Cultura Popular, 1979. " 
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agregación. 

El estudio al que nos referimos habla de tres !racciones 

dentro de 1a gran burguesía. Cada una de estas fracciones se 

hal1a compuesta en diferentes proporciones por grupos de in-

dustriales, comerciantes, agricu1tores, financieros y prest~ 

dores de servicios, por 1o que las características generales 

de cada fracción son invarie.blemente, la heterogeneidad eco-

nómica, sin embargo, cada fracción se diferenc~a de las de -

más por su comportamiento político. 

Estas fracciones son: La Fracción del Norte, constituida 

por 1os agricu1tores de1 noroeste, e1 Grupo Industria1 Salt~ 

110, sectores empresaria1es de Puebla y Jalisco y e1 Grupo 

Monterrey que además 1a dirige. La característica de esta 

fracción es 1a unidad en torno a un proyecto políticd que --

presenta opciones en lo sindica1, en 1o educativo, en 10 a-

grario, en los medios de comunicación,etc •• También se sing~ 

lariza por su inf 1uencia de masas en 1os 1ugares de donde -

son nativos 1os grupos que 1a conforman, aunque tradiciona1-

mente la conduc~a de estos grupos ha sido 1a de apoyar a1 -

PRI y tratar de presionar a ese partido y a1 estado para in

f1uir en 1a po1ítica, ahora, además de observar esa po1ítica, . . 

han aprendido a actuar a través de PAN**.Fina1mente se puede 

decir que esta fracción "se relaciona con el estado desde 

** Las d1timas evidencias electorales apuntan en este dob1e
sentido: presion·ar para que el partido oficia1 postule a 

·· candidatos conocidos por su filiación pro-empresaria1 y~ 
agitar con éxito a través de1 PAN. 
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una posición de mayor independencia y con un sentido po1!tico 

más n!tiao• (1). 

La segunda fracci6n es 1a ,_conocida con el _ _.nombre de los -

Cuarenta, constitu!da por ºESCrGrupo ICA, Grupo·-Chihuahua, ---
.;;.,- . 

Grupo M~xico y Grupo Industria y Comercio.· La caracter!stica-

de esta fracci6n .es la unidad po1!tica entorno a 1a forma de-

influir en e1 aparato estatal y que consiste en consultas a -

nive1 de cúpula*. Se puede decir que esta fracci6n "está aCO!!_ 

tumbrada a convivir con la burocracia pol!tica y que no pocas 

ocasiones pasa a formar parte o es producto de el1a, que in--

f1uye sobre acuerdos, leyes, conseciones, etc.4.¡:de m~-~;ra si~

tematica y permanente" (2). 

La tercera y ú1tima fracci6n y seguramente la más podero-

sa econ6micamente hasta antes de 1a nacionalizaci6n de la ba_!! 

ca es la nombrada Fracci6n Centra1. ~staba constitu!da por --
. "' . ~ 

los grupos financieros más poderosos, ~x •. BANCOMER, BAN-

CA CREMI. La caracter!stica fundamental de esta fracci6n "es-

su asociaci6n con el capital extranjero,particularmente el -

nortecimericano, en la mayor parte de las empresas que están -

bajo su influencia• (3). Tambioo se singulariza por la unidad 

pol!tica ento:rno a la fo:cma de incidir en el aparato estatal

Y que consiste en el control de los puestos gubernamentales -

(1) 
* 

(2) 
(3) 

Elvira Concbeiro.et~al., oo. cit.,pp., 53-54 
Los medios son CONCAMIN, CONCANACO y en cierta medida CA
HACINTRA. 
Ibidem. p., 136. 
Ib:i.dem. p., 
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que tj.enen relaci6n directa con sus intereses. Después de la 

nacionalizaci6n de la banca esta fracci6n pareci6 haber des~ 

parecido, sin embargo, el auge de las casas de bolsa, de J.as 

casas de cambio. etc., controladas por los exbanqueros y que 

cump1en casi las funciones de un sistema financiero parale

lo, nos muestran que la nacionalizaci6n destrcy6 el poder -

fonna). ·(control de los bancos) que tenia esta fracci6n pero

no su poder real (control de los recursos). Si lo anterior -

es asi no hay bases para suponer que esta fracci6n haya dej~ 

do de incidir. en la política :financiera y monetaria en part_! 

cular y la política econ6mica en gener2.l del gobierno. 

La evolución del actor clase media en el periodo que nos

concierne nos muestra varios hechos importantes que inciden

ª nivel de las relaciones estado-sociedad y al interior mis

mo del ¡:ropi.o actor social.. El. primer hecho importante tiene 

q•Je ver con el nuevo comportamiento politice de l.a clase me

dia que comienza a definirse en l.a década de l.os años sesen~ 

ta y que se acentúa en la siguiente. El segundo hecliu t.ienc

que ver con el. procese de diferenciaci6n, tanto politice co

mo econ6mico, que comienza a hacerse evidente en la década

de l.os años sesenta y se termina de definir en la década si

guiente. 

Profundizando en los dos hechos mencionados encontramos, 

que sí bien es cierto que históricamente l.a clase media en 

general y al.gunos sectores de ~sta en particul.ar han sido -

el. actor dirigente de los principales movimientos.transfor-
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madores de México (4). Después de su última gran participaci6n 

(en la revoluci6n) parece que encontraron una gran veta que se 

acrecienta con el proceso de industrializaci6n que se inicia -

en la década de los años cuarenta y que la convierte~n el --

actor subordinado rn~s beneficiado. Este hecho explica e1 com--

portamiento político de este actor social que se caracteriza -

por su pasividad altamente manipulable en coyunturas· concretas. 

Así, en algunos momentos específicos, algunos grupos de la 

clase media han jugado como masas defensoras de los valores 

más tradicionales (educación confesional,familia, etc.)bajo la 

direcci6n de grupos de otros actores sociales '.,.partic\l:lªrmen,te 

de la derecha empresarial dentro del actor empresario. En 

otros momentos de manipulaci6n coyuntural, otros grupos de la

clase media (los que están corporativizados), en su funci6n de 

base social de apoyo del estado son utilizados por éste para 

negociar o enfrentar con las otras bases de apoyo. 

Esl:e comportamiento pasivo altamente manipulable. comenzó a 

resquebrajarse, primero con el movimiento magisterial de fina-

les de los años cincuenta, después con el Movimiento de Liber~ 

ci6n Nacional y los movimientos médico y estudiantil durante -

la·década de los sesenta. Como se puede desprender de lo ante

rior, de este per!ódó Í~ clase media vuelve a manifestar su -

capacidad de dirección, aunque hayan sido movimientos políti--

(4) véase, Soledad Loaeza, "El papel político de las clases m~ 
dias en el México Contemporáneo", en Revista Mexicana de -
Socioloqía, vol. XLV,Nurn.2, México, abril-junio, 1983, p.-
407. 

~. 
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cos limitados en el espacio y a ese actor social. Estos movi

mientos originados por el descontento en determinados grupos

de la clase media contaron con una respuesta estatal que per

lo menos evit6 que los movimientos se expandieran y se gener~ 

lizaran 

La respuesta estatal consisti6 en .forma importante, en la 

represi6n y s6lo en forma complementaria en una política eco

n6mica con mayor contenido social para la clase media. Para -

la d~cada de los años setenta el contexto en el que se daba -

la lucha cambia, entre los cambios se encuentra el propio ti

po de respuesta estatal. Desde entonces parte de la respuesta 

oficial al malestar que ha manifestado la clase media consis

ti6 en reabrir los canales de socializaci6n (mayores oportu

nidades profesionales que hicieran posible un mayor status, -

por ejemplo) y de participci6n (la apertura democrática y la

reforma política). Esta nueva respuesta estatal, que tampoco

estaba exenta de momentos represivos fue posible gracias a la 

relativamente alta tasa de crecimiento que en promedio había

tenido la econom!a mexicana. 

La base de la nueva respuesta estatal la hac!a muy vulñe

rable sobre todo cuando, no obstante Ja alta tasa promedio de 

crecimiento, el comportamiento de la economía fue muy inesta

ble en el periodo 1971-1982. Esta si tuaci6n defini·ría final-

mente el comportamiento de este actor social. As:C, el compor

tamiento de los grupos de J.a clase media que sal!an de los 1í 

mites corporativos del estado ya no está motivado solamente-

por cuestiones ideol6gicas propias de su actitud de naturale-
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za conservadora sino tambi~n 1o estará por 1os vaivenes de 1a 

economía naciona1. Esta nueva motivaci6n hace que e1 comport~ 

miento de estos grupos* sea más .. activo, sin embargo, siempre 

inducida por una ideo1ogía ajena que 1a asume como propi~. e~ _ 
:;¡-

mo parte de esta ideo1ogía está e1 hecho de responzabi1izar-

a1 estado de todo 1o ma1o que sucede en ia sociedad. 

En e1 caso de 1os grupos de c1ase media que están dentro -

de 1os 1ímites corporativos¡** e1 comportamiento po1ítico es 

distinto. Este responde más a motivaciones originadas en si--

tuaciones econ6micas que inciden negativamente en e1 bienes--

tar de 1os miembros de estos grupos~ Las motivaciones ideo16-
! • .¡•; 

g1cas a1 emanar de1 propio estado act~an·más en u~ sentido m~ 

diatizador. Lo anterior no significa tampÓco que a1 interior 

de estos grupos de ciase media corporativizados no existan -

disrrupciones, sin embargo¡ no es 1a ~orma **~ 

sr se nos permitiera una genera1izaci6n _podrÍ~os conc1uir 

que 1os grupos de ciase media corporativizados se manifies

tan s61o cuando se ven afect_ados en sus intereses, mientras 

que 1os grupos que no 1o están se manifiestan a1 menor indi-

cio de amenaza a sus intereses. Los primeros, a1 depender 

e1 espacio que ocupan en 1a sociedad de1 estado, ven reduci--

• Es difíci1 decir cuántos y quiénes, sin embargo, son a-
que11os grupos sensibi1izados y 1idereados por organiza
ciones como e1 Movimiento Fami1iar Cristiano, 1as Socie
dades de Paüres de Faini1ia, ate. 

** Por ejemp1o pequeños comerciantes, profesionistas, bur6-
cratas. maestros, etc. 

*** Hay grupos disidentes dentro de 1a FSTSE, e1 SNTE, 1os -
m~dicos, 1os bancarios, etc. 
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da su autonom!a y su comportamiento siempre tiene que contem

plar más lo que pueden perder que lo que pueden ganar. Los s~ 

gundos actrtan con mayor autonomía y con mayor fuerza. 

La evolución del actor marginado en el período que nos i~ 

teresa nos muestra varios hechos importantes qu~ inc~den ~ ni 

vel de las relaciones estado-sociedad y al interior mismo del 

propio actor. 

Lo primero que hay que resaltar es la capacidad estatal -

de responder a un f en6mcno novedoso que comen~6 a generaliza~ 

se en zonas bien localizadas a principios de la década de los 

años setenta. Esta capacidad de respuesta consistió en contr~ 

lar mal o bien, las manifestaciones de este nuevo fenómeno: -

los movimientos urbano-populares. Los instrumentos utilizados 

por el estado para lograr el control fueren en algunos casos

la satisfacci6n, más o menos cabal, de las demandas'de estos

movimientos, en otros la cooptaci6n de los líderes, en ambos

casos el estado se aseguraba a las bases de los movimientos -

~orno bases sociales de apoyo y en esta forma lograba abarcar

(controlar) un espacio más en la sociedad. Un recurso, utili

zado como G.ltima instancia por el estado para contro,lar a es

tos movimientos ha sido la represión. 

En segundo lugar, hay que resaltar que esta capacidad de

repuesta del estado no ha sido uniforme lo que ha significado· 

que algunos movimientos urbano-populares hayan podido cons 

truir un espacio en· la sociedad fuera del control estatal. Es 

.te espacio independiente, como en el caso de los demás espa--
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cios aut6nomos de los otros actores sociales, ha sido variable 

en sus dimensiones, siempre dependiendo de la j_ntensidad de la 

lucha, pero también de una política que no arriesgue lo ganado. 

En fin, lo importante es g_ue ya está ahí el e"spacio · Indepen.:.-

diente del ~arginado. 

Este nuevo espacio alcanz6 un elevado grado de organicidad 

cuando se constituye la Coordinadora Nacional del Movimiento -

Urbano Popular (CONAMUP), en 1981. El objetivo de la coordina-

dora ha sido desde entonces el ensanchar el espacio ganado a

través del esfuerzo por integrar un movimiento nacional. El r~ 

sultado de este esfuerzo ha sido el de " .•. UJ:l<féxito .relativo,. 

ya que •.. las colonias y frentes que en ella (la coordinadora) 

participan siguen aglutinándose básic.amente por sus propias d~ 

mandas, las cuales son de distinto orden y de carácter local". 

(5) 
·.!-

Otra vez encontrarnos, como ha sucedido con los ,demás acto

res, una diferenciaci6n al interior del actor que dificulta la 

fo,:maci6n de un frente unitario, en este caso la diferencia 

ci6n se debe al carácter local y específico de las demandas de 

cada uno de los movimientos'; 

4.2 Lo Econ6mico. 

El decenio 1971-1982 se caracteriz6 por un doble intento -

por definir una nueva estrateg.ia de desarrollo. El desgaste de 

(5) Samuel Le6n e Ignacio Marván, "Los movimientos sociales en 
México (1968-1983), Panorama general y perspectivas",en Es 
tudios Políticos, nueva época, vol. III, abril-junio, 1984 
Ntlñi.2, p. 3 
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la estrategia estabilizadora no s6lo se manifestaba por los c~ 

da vez más crecientes déficits en servicios sociales (educa 

ci6n,salud, vivienda) o en infraestructura (carreteras, trans-

portes), sino el límite de sus principales objetivos econ6mi -

ces. Este es, 1os principa1es objetivos de la estrategia, a s~ 

ber, la estabilidad monetaria (cambiaria) y de precios (infla-

ci6n) necesarios para alcanzar y mantener un crecimiento econ~ 

mico sano y sostenido, se encontraban ya fuertemente presiona-

dos a finales de la década de los años sr,senta. 

Si la estabilidad de estos dos objetivos se había logrado-

mediante "una s6lida administraci6n de la finanzas públicas" -

que consistían en financiar el déficit del. sector público "en-

gran parte, con recursos no infl.acionarios prodedentes del ah2 

rro interno"; (6) ll.eg6 un momento en que la propia dinámica

del crecimiento econ6mico (tasas altas) combinada con una inc~ 

pacidad para autofinanciarse, comenz6 a presionar a las finan-

zas públ.icas, sobre todo cuando se persisti6 en el afán de se

guir creciendo y de aliviar el deterioro de las finanzas públ.:!:_ 

cas recurriendo al endeudamiento externo para financiar el. dé-

ficit pllblico. 

Ló anterior no significa que se debi6 haber renunciado a -

crecer para no endeudarse. Sin embargo, esta 16gica de crecer

ª tasas altas a través de endeudamiento externo presenta una -

(6) Pascual García Alba y Jaime Serra Puche, Causas ~ efectos 
de la crisis econ6mica en México,El. colegio de M xico,JOE 
nadas Núm. 104, p. 28 
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probl~tica que hay que tener bien clara para ver la conve--

niencia o no de_ esta opci6n. Definitivamente conviene crecer-

a altas tasas vra endeudarnien~o externo cuand~ las moda1ida -

des del crecimiento permiten a· los sectores y m.!i.s part-icular
-.:.1 

mente a las actividades econ6micas financiar su propio endeu-

damiento.externo en un plazo mediato y en el peor de los ca-

sos a un largo p1azo. 

Para el caso mexicano, ya para principios de la década de 

los años sesenta varias cosas eran claras. En primer lugar, -

era evidente que por lo menos desde hacra 20 años se habra e~ 

tado dando una transferencia de recurso de actividades econ6-
~ .;• :,· ' ..... 

micas superavi.tarias a otras deficitarias, y que eslü fuente 

de fj_nanciamiento interno daba muestras de agotamiento sin 

que 1as actividades econ6micas deficitarias hubiesen adquiri

do con el tiempo capacidad para auto;t:inanciar_.su endeudamien-
"' . ~ 

to interr-o- En segundo lugar, el hecho anterior ya ~ostraba -

que 1as modalidades del crecimiento industrial no er_an l.as a-

decuadas para man.tenc= un crecimiento econ6mico sano y soste-

nido a largo pl.azo. Y, en tercer lugar, se comenzaba a recu-

rrir al endeudamiento externo como fuente complementaria de -

financiamiento. 

Las implicaciones dé esta situaci6n que se manifiesta en 

la década de los años sesenta son las que dan al traste con -

1a propia estratégia estabilizadora. "E1 incremento de la de.!!_ 

da pliblica externa condujo a un aumento de 1os requerimientos 

dé divisas necesarias para el pago de su servicio (intereses 

mas amortizaciones). Esto, aunado a1 deterioro lento pero ---
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constante del tipo de cambio real, debi1it6 la capacidad para 

sostener el crecimiento econ6mico por lo que la estrategia oe 

abandon6 a principios de los años setenta". (7) 

As! las. cosds, el primer intento por definir un nuevo pr~ 

yecto que respondiera a la ya desgastada estrategia estabili-

zadora se da en el sexenio 1971-1976. Sin embargo, este nuevo 

proyecto, conocido con el nombre de desarrollo compartido* t~ 

vo muy serias limitaciones que terminaron por desprestigiar -

la nueva estretegia en general y a su principio definidor en-

particular. 

Las limitaciones a que nos referimos fueron de un doble -

orden, de instrumentaci6n y de concepci6n. La correcci6n de 

las primeras hubiera significado una mayor vigencia de la es-

trategia aunque finalmente hubiera terminado por desgastarse. 

La correcci6n en la concepci6n hubiera siginif icado reconocer 

el problema econ6mico fundamental y que se expresa en los de-. 

sequilibrios econ6micos existentes, este •reconocimiento junto 

con una justa instrumentaci6n hubier2. hecho viable la estra-

tcgiQ de desarrollo compartido a un mediato y largo plazos. 

Las limitaciones de orden instrumental se refirieron a la 

profundidad de las medidas que fue insuficiente para hacer 

viable el nuevo proyecto a corto plazo. Como se ha,visto en -

el inciso 2.3.1 del segundo capítulo, para poder cumplir con

el principio definidor de la estrategia de crecer distribuye~ 

(7) Ibídem. ,p·.34 
* Vªasa capítulo 2 inciso 2.3.1 

'¡. 
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do era indispensabl.e ejercer un 9astc> p(ibl.ico expansivo. Par." 

poder rea1izar1o y financiarl.o en forma sana, 1.a administra -

ci6n de Echeverr!a hab!a promovido desde el. inicio de r;;u ge§ 

ti6n al.gunas modificacione~, fiscal.es que fortal.e-cieran --1.as fl:_ -

nanzas pub1icas. Sin embargo, cuando como consecuencia de 1a-

propia dinámica de crecimiento 1os egresos aumentaron más ra-

pido que 1os ingresos ptib1icos, se evidenci6 1a insuficiente-

profundidad de 1as modificaciones fiscal.es * y se tuvo que r~ 

currir en forma todav!a más importante al. endeudamiento exter 

no. 

Es dif!ci1 discutir el. por qué de 1a insufi,<;¡.tente ~;i:ofund~ 

dad de 1as modificaiones fiscal.es, sin embargo, todo'parece -

apuntar que 1.a exp1icaci6n se encuentra en e1 campo de 1as 

fuerzas real.es de poder. Esto parece sugerir Car1os Te11o 

cuando habl.ando de un ámbito más general. afirma: "La deficie_!! 
·~· 

cia en 1a instrumentaci6n de 1a po1!tica econ6mica no está 

tanto en 1o que se 11ev6 a 1a práctiaa, sino justamente en 1o 

que no se instrument6" (8). 

Por 1o que se refiere a 1as 1imitaciones de concepci6n, 

~Stas radicaron en no hacer nada por S01ucionar e1 prcb1ema 

fundamental. de 1a econom!a. Los desequi1ibrios econ6micos no-

se atacaron, por ejemp1o no se introdujeron cambios en 1.as m~ 

* Las modificaciones fiscales son .s61o un ejemp1o de instru 
mentaci6n insuficiente, hay otras modificacion'es ajenas a 
1a po1!tica fiscai·y que no sal.en del. ámbito de 1a po1!tl:_ 
ca econ6mica. 

(8) Carios Te11o, La pol.!tica econ6mica en México,1970-1976, 
México, Sigl.o XXI, 1979. 

141 



dalidades del proceso industrializador para solucionar su ya -

natural d~ficit comercial. 

Es necesario insistir que los carr.bios estructurales no hu-

bieran sido suficientes por s! solos. Por ejemplo, en la estr~ 

tegia de desarrollo compartido no se hablaba de una reconver--

si6n industrial sino tan sólo de una " racionalizaci6n del de-

sarrolio industrial" , sin embargo, para lograr este objetivo-

intermedio, entre otras cosas se hac!a necesario una reestruc-

turaci6n del sistema finaciero, monetario y crediticio para s~ 

peditarlo a ese objetivo nacional.(B) 

Se puede concluir que el doble orden de limitaciones junto 

con el sistema de privilegios y de protccci6n desmedida al sis 

terna financiero fue lo que di6 al traste con la nueva estrate

gia. " Fue lo que provoc6 en realidad la llamada crisis de --

1976". (9) 

Por dltimo,cabe decir que el afán de mantener la estrate-

gia de desurrollo compartido sin una instrumentaci6n completa

que le diera una coherencia tuvo un alto costo pol!tico y so -

cial. El primero por el desprestigio que adquiere la estrate--

gia al conducir a una crisis no tan suya. Y el costo social 

porque los beneficios sociales originados en una estrategia 

que finalmente no pudo tener bases sanas de financiamiento son 

anulados casi inrnediatdltlente. 

El segundo intento de definir un nuevo proyecto que respo~ 

(B) Ibidem. 
( 9) Ibidem. 
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diera a la ya agotada estrategia de desarrollo estabilizador, 

se da en el sexenio 1977-1982. El nuevo proyecto que llamare

mos de desarrollo petrolizado_fue al mismo tiempo un relevo

de la fallida estrategia d~ desarrollo compartido. 

El auge (descubrimiento, explotaci6n y exportaci6n) petrs_ 

lero hizo posible una doble situaci6n, por una parte, conver

tir las divisas por concepto de exportaci6n de petr6leo en 

una importante fuente de financiamiento del desarrollo en Mé-

xico. Y como consecuencia de esta nueva situación se gener6 -

la segunda, el status de México como uno de los más privile--

giados sujetos de crédito. 

El nuevo contexto favorable de contar con un,excédente 

petrolero neto y amplias líneas de crédito externo permiti6-

la posiblidad de lograr altas tasas de crecjmiento ecanOOüco. Y -

hablar de una distribuci6n del ingreso vía la.creaci6n de 

fuentes de empleo que el mismo crecimiento econ6micq requerí~ 

Esta nueva estrategia se propuso desde un principio evi -

tar cualquier tipo de obstáculos para su realizaci6n. ~sí, 

por ejemplo, partiendo de su interpretaci6n del colapso de 

1976 que veía en la inflacii:bl de costos su principal causante, 

el estado ap1ic6 una polrtica salarial restrictiva en verdad

poco flexible. No obstante las prevenciones , la estrategia-

de desarrollo petrolizado texmin6 sumida en un mar de contra

dicciones en el que finalmente se ahog6. 

Las contradicciones que dieron al traste con la nueva es-

trategia tuvieron que ver con la conjunci6n de causas de or--

den estructural, coyuntural e institucional. Nuevamente la --
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historia se repite, e1 superávit comercia1-petro1ero es uti1i-

zado no en inversiones adiciona1es inducidas por una po1ítica-

industria1 que hubiera tenido como objetivo a mediano p1azo r~ 

ducir e1 déficit en 1a ba1anza comercia1 manufacturera, sino -

para financiar importaciones adiciona1es cuya composici6n est~ 

vo determinada por 1as re1aciones estructura1es que han carac-

terizado a 1a economia. 

Para fina1es de 1a década de 1os años setenta eran previs~ 

b1es 1as consecuencias de este proceder en e1 mediano p1azo, -

en condiciones norma1es e1 superávit comercia1-petro1ero corr~ 

ria 1a misma suerte que había corrido e1 superávit agríco1a --

veinte años antes. La renta petro1era se habría agotado corno -

fuente de financiamiento de1 eterno déficit comercia1 manufac-

turero sin que se hubiera hecho nada por evitar1o. Sin embargo, 

antes de que 1o anterior pudiera suceder, 1a estrategia de de-

sarro11o petro1izado ya daba 1as primeras patadas de ahogado.

Una po1ítica de 1ibera1izaci6n de importaciones, sin ning11n --

criterio de se1ectividad y respondiendo a 1as características-

de 1a demanda determinada por 1as re1aciones estruc~ura1es de-

l.a economía hacía insuficiente.en algunos c<J.:::os e :incosteab1e* 

en otros, e1 financiamiento interno de 1as importaciones, por-

1o q~e no se duda en aprovechar 1a so1vencia crediticia de Mé-

xico en e1 exterior. 

* E1 dinero y por ende e1 crédito, era más caro en México que
en e1 exterior. Esto como consecuencia de a1tas tasas de in
terés internas que buscaban evitar 1a fuga de capita1es y es 
timu1ar e1 ahorro externo. Véase,José Manue1 Qui;ano, La ban 
ca naciona1izada: Antecedentes y consecuencias.. -
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Lo anterior signific6 nive1es crecientes de endeudamiento 

externo, hasta ta1 punto a1tos, que hicieron insuficiente 1a-

gran magnitud de recursos financieros (inte~nos y. externos) -

de que disponra para crecer por 1o menos a tasas bajas.* Esto 

fue as~ porque. no obstante, 1a ~ran ~antidad de recursos di~ 

ponib1es, parte de estos tuvieron que distraerse para pagar -

e1 servicio de 1a deuda, y más particu1armente de 1os intere

ses, porque en agosto de 1982 se habra 1ogrado prorrogar e1 -

pago de 1a amortizaci6n. 

4.3 Lo Estata1 y 1o Socia1. 

Para f ina1es de 1a década de 1os años sesenta encontramos 

que 1as fuentes tradiciona1es de 1egitimaci6n (ideo16gica, ~ 

1rtica y econcSmica) de1 Estado mexicano comenzaban a dar mue~ 

tras de desgaste. En e1 perrddo 197°1-1982 es·,,.evidente 1a act.!_ 

tud de1 gobierno de responder a esta prób1emática~ La res -

puesta es, sin embarqo, diferente en cada una de 1~s dos admi 

nistraciones de1 perrodo. 

La res!Jllesta de1 qobierno de Echeverrra fue forta1ccer 1a 

fuente de 1egitimaci6n id~~16gica mediante 1a masificaci6n de 

1a educaci6n , (artrcu10 3°). Fomentando e1 cooperativismo en 
·~· ,..11• 

e1 campo (artrcu1o 27) y aumentando e1 poder adquisitivo de -

1os sa1arios núnimos (artrcu1o 123). La fuente de 1egitima --

*·:La tasa de crecimiento de la econom.ía para 19a2 fue negati
va. Después de ese año, ya con crédito externo restringido, 
1as tasas· han sido: negativa para 1983 y positiva para 1984 
pero sin a1canzar e1 nive1 de crecimiento demográfico y mu-
cho menos su nive1 hist6rico. · 

145 



ci6n econóffiica se busc6 forta1ecer mediante un0 nueva estrate-

gia de desarrollo que tenía como objetivos el crecimiento y -

la distribución. La fuente de legitimaci6n política se fortal~ 

ció no mediante la mayor participaci6n,, las reformas electora-

les fueron muy· limitud.:i~, sino haciendo más -flexibles l.os can~ 

les de socialización, este hecho explica que no se haya podido 

cooptar a ciertos grupos de obreros y sectores medios indepen-

dientes. 

La respuesta del gobierno de L6pez Portillo consisti6 en 

fortalece.e la fut!nt:e de. lcgi tim::ici6n idcol6•3ir..:_~a, man tP-nicndo 

la masificaci6n de la educaci6n (artículo 3°) y apoyando a la-

producci6n agrícola temporal.era mediante el SAM (artículo 27). 

La fuente de legitimaci6n econ6mica se busc6 fortalecer a tr.a-

vés de una nueva estrategia de desarrollo que tenía co~o obje-

tivo el crecimiento y s6lo como corolario la distribución (és

ta se daría vía la creación de nuevos empleos) con esto el go-

biern0 generaba su legitimación ante los obreros básicamente.-

La fuente de legitL~aci6n política se fortaleció vía la insti-

tucioñ.al.i Záci6n d~ nuevos canales ae participación pol..Li.....i~~-- ~~, 

g1arnentados y del.=._mit;::¡dos con u.na nueva l.ey electoral, J.a --.... -. 

LFOPPE. Se puede decir que el proceso de Reforma Pol:l:tica que-, 

culmin6 con una nueva legislación electoral c,umpli6 la funci6n 

de amarrar todos los cabos de las fuentes de legitimaci6n ideó, 
::--

lógica y económica que habían quedado sueltos. 

Esta, actitud de las adminsitraciones del período 1971-1982' 

de fortalecer sus fuentes de legitimación tradicionale,s ':,se' vii:i',' 

complementada por políticas particulares q'ue buscaban, refc;i,rt¡;¡,~~ 
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1ecerlas (Echeverr!a) o extender1as (L6pez Porti11o) . 

En e1 caso de Echeverr!a, 1a po1!tica particu1ar consis-

ti6 en instrumentar una po1!tica salaria1 que recuperara el -

poder adquisitivo de 1os salarios mínimos y por.este m=dio 1~ 

gra.r una mejor distribuci6i.' de1 ingreso. Por su ámbito· de in-

cidencia, los grupos ~nte los cua1es el gobierno buscaba legi 

timarse, fueron aque11os que se amparaban bajo 1os salarios 

mínimos, obreros y campesinos. Por 1o anterior se habla de 

una actitud de reforta1ecer 1os mecanismos generadores de 1e-

gitirnidad, porque. se insistía sobre 1os mismos grupos de 1os 

mismos actores .. 

En e1 caso de L6pez Portillo, 1a po1!tica ;~hrtic1;1far con~ 
sisti6 en instrumentar una po1!tica que mejorara 1as condici~ 

nes de subsistencia de grupos marginados, especia1mente de1 -

campo. Por lo anterior se habla de una actitud de extender la 

legitimidad a otros grupos aunq~e fueran de 1as mismos acto--

res (campesinos y marginados). 

Fina1mente una evaluaci6n de1 periodo 1971-1982, desde el 

punto de vista de la instrumentaci6n estata1 para 1egitimarse 

ante la sociedad; nos muestra que los resuJ.tado.s que se obtu-
··í._ 

vieron fueron aceptab1es en términos de que ~antuvieran una -

1egitimidad suficiente,. para que el status quo siguiera vigen

te en un clima de tranquilidad generalizada aunque no exc1usi 

va. También se puede afirmar que estas instrumentaciones tu -

vieron un costo econ6mico que se pudo pagar. Esto es distinto 

a afirmar que este costo fue e1 que origin6 lo.s fracasos de -

ambas estrategias en e1 periodo. 

147 



4.4 Reflexi6n Final. 

Finalmente puede decirse que durante el período 1970-1982 

se manifestaron dos tendencias opuestas, y siguen manifestan~ 

dese hoy día, que se habían gestado en el pasado inmediato, -

como resuitadds que son de procesos po1~ticosrecon6micos o s~ 

ciales. Estas dos tendencias se están dando, una en el ámbito 

de la sociedad y otra en el ámbito del estado, y la realidad

política presente del país no esta dada ni por una n.l. por 

otra en sí mismas, sino por la complejidad que genera su im -

brincaci6n. Una y otra buscan expandirse y encuentra que las-

posibilidades de hacerlo estan dadas por su opuesto. Se limi-

tan mutuamente. Veamos. 

La tendencia que se viene dando a nivel de la sociedad --

consiste, como se ha visto a lo largo del trabajo y en parti-. 

cular en el capítulo primero, en una nueva actitud de los a~ 

tares o sujetos que conforman la sociedad. Una actitud que 

en mayor o en menor medida busca dejar de ser pasiva,o en 

otras palabras, busca "un nuevo tipo de negociact6n que resp~ 

te su autonomía y su soberanía en el interior del Estado y --

fuera del Estado". (10) 

La tendencia que se viene dando a nivel del estado consi.~ 

te, como se puede inferir de la respuesta de ~ste a lá nueva-

actitud de los actores sociales, en que el estado "tiende a -

(10) 
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•. 

contar con bases sociales más reducidas". (11) 

Estas dos tendencias tienen orígenes muy complejos, muy-

difíciles de precisar. Sin ~argo, esque!llát~camente podemos

asumir que en el :fondo de :esta complejidad se éncuent:I'.an en ~ 
;;r 

:forma pura dos hechos que nos pueden ayudar a dilucidar el p~ 

sado inmediato (orígen de las tendencias) y nuestro presente

(vigencia de las mismas). 

Estos dos hechos son el agotamiento de un modelo econ6mi-

co que nos hace hablar de una crisis econ6mica de carácter e~ 

tructural y el despertar paulatino de la sociedad que nos 

permite hablar de un sistema político y sindiq..<lj1 amen<:>,.~ado. :;. 

Ambos hechos representan una amenaza al sistema de pÓder, ~n

ti~ñdase, de los intereses constituídos. 

Para el estado, como parte importante del sistema de po -

der, el· agobmliento del IOOde1o ec:onOOüco y el:. despert:a;- paula,tino :de la -,,, .. 

sociedad, ha significado el estrechamiento de ·SUS m~rgenes de 

maniobra. Ante este :Een6meno, el estado se ve impulsado a 

prácticas pol.!:ticas más autoritarias que lo sitiian en un pun-

to en doncie para ejercer 1a ~cw~--c~6n po1~tic~ tiene que r~ 

currir con mayor :Erecuencia··al momento coercitivo como compl~ 

mento al momento consensua.1 para garantizar .la vigencia del -

sistema de poder. El significado de lo anterior es lo que al

gunos autores llaman el deterioro de las bases sociales del -

estado o la reducci6n de sus bases de apoyo. 

En este marco el.estado se encuentra en una disyuntiva, -

(11) P~lo González Casanova "Democracia en tieinpos de crisis" 
en Las Elecciones en México, op. cit., p. 11 
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opta= por estimular un modelo económico que no s61o represente 

la salida econ6mica de la crisis, sino tambi~n garantice por 

l8 menos sus bases de apoyo tradicionales, o en su defecto, 

persistir en un modelo económico agotado que tiene como costo

social y político el seguir deteriorando el nivel de vida de -

la poblaci6n en.su conjunto y de las bases tradiciona1es de a

poyo del sistema de poder en general y del estado en particu 

lar. 

Ambos caminos pueden seguir manteniendo la tan mentada es

tabilidad política, la anica diferen~ia serta que en el primer 

cas,c :_ l momento consensual estaría cumpliendo un papel prirncr

dia~ el momento coercitivo uno subordinado, en el segundo C2' 

so el grado de participaci6n de la coerci6n en el ejercicio de 

la d2minaci6n sería mayor que en el primero, en detrimento del 

momento consensual. 

Se puede decir que en el segundo caso, el estado estaría -

en una posici6n más vulnerable que en el primero pero difici~ 

me~te se podría conocer su límite. 

Este límite tiene mucho que ver 2on el gr:cdc de maduraci6n 

d."": l.::i. scci&c1ad rnexica.11ct .. El Ciespercar del que han comenzado a-

se~ objeto los actores o sujetos sociales en el ~erfodo 1970--

1982 y aan antes, no signi=ica que a estas alturas se pueda -

hablar de una sociedad fortalecida. Sobre todo porque el des

pertar de los actores no ha sido de la misma intensidad y cua~ 

do lo ha sido sus alcances han sido distintos. 

Por ejemplo, se puede hablar de un fortalecimiento de las~ 

ciedad sí circunscribimos el análisis al comportamiento y a 
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--
los resultados que ha alcanzado el actor social empresario, 

aunque éste no deja de tener una composici6n heterogénea tan

to econ6mica como política, genéricamente se p~ede hablar de-

un fortalecimiento de su pr_esencia en la sociedad tanto ___ econ§_ 

mica (poder econ6mico) como política (instancias da represen

tar.:il5n orgánicas) y cultural (instrumentos de comunicaci6n ma 

siva). 

Sin embargo, no se puede hablar de una sociedad fortalec~ 

da en forma homogénea. No obstante los espacios ganados por 

actores sociales como el obrero, el campesino, los sectores 

medios o incluso el marginado en la década pasada, éstos tie
i:,;•{ 

nen más un carácter simb61ico, no s6lo se han consol~dado 

con mucha dificultad sino que casi ha sido imposible extendeE 

los. El caso de la insurgencia sindical es ejemplar, su desa-

rrollo orgánico o el estado mismo, no. le han permitido ir más 

allá de cierto límite. Y las mismas limitacion~s e incluso --

más acentuadas podemos encontrar en los demás actores socia -

les. Pero sí no somos tan exigentes y dejarnos a un lado la d~ 

manda de los actores dominados en el sentido de una mayor au-

tonomía en su relaci6n con e+ estado y en cambio aceptamos el 

carácter corporativo de la relaci6n actores sociales domina-

dos-estado, la cosa no 'es''mejor. Tampoco se puede hablar de 

un fortalecimiento de la sociedad, los obreros, campesinos, 

sectores medios y marginados organizados constituyen una par-

te minoritaria de los respectivos actores sociales. 

Es difícil explicar el por qué de este fortalecimiento del 

actor empresario y del s6lo despertar de los demás sujetos s~ 
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ciales. El agotamiento del modelo econ6mico que se manifest6-

expl!citamente en sendas crisis econ6micas en 1976 y en 1982, 

no parece haber act~vado en la forma esperada a los movimien-

tos independientes* que luchan por una mayor autonom!a en re-

lac.i6n al estado. 

Una pol!tica de legitimaci6n con una justa cornbinaci6n de 

consenso (por ejºemplo el invocado por la reforma pol!l:ica) y -

laccoerci6n (materializada en la amenaza y la represi6n se 

lectivas, por ejemplo ) parecen haber impedido ampliar el espa-

cio social independiente. 

Si no se quiere dar tanto peso a lo anterior tendr.iamos ·-

que introducir un ele~ento más que tiene que ver con la falta 

de una cultura pol!tica, participativa y organizativa, de la -

sociedad mexicana. Las relaciones corporativas que definen al 

sistema pol!tico mexicano no fueron un capricho de la histo -

ria sino la consecuencia 11ecesaria de un siste.'1\a jurídico que 

no se ajustaba a la realidad. Este desfase entre norma y he -

5.e discute mucho la relaci6n entre crisis econ6mica y com -
portarniento . sO"cial, hasta qué punto el primero condiciona al 
segundo o viceversa. Por ejemplo, a nivel de actor obrero,
González Casanova, considerando la enorme dependencia del -
sindid:alisrno· respecto del··.Estado mexicano, hab!a sugerido -
en 1965 que la movilizaci6n sindical en México respondía -
más a variables pol!ticas que económicas. Otro grupo de au
tores, entre los que destacan Tello, Trejo y Woldemberg pa
recen sugerir, ya en la década de los años setenta, que eI
sindicalismo mexicano es cada vez más sencible a lo. coyuntu 
ra econ6mica y no tiene ya tan marcado carácter pol!tico. 7 
Véase, I1án Bizberg, "Pol!tica laboral y acci6n sindical·",·
en F,I, vol. XXV, nWn. 2,.1984. 
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cho tenía que ser adecuado de alguna forma y la doble opción -

posible para superar el desface fue ajustar el sistema norma-

tivo a la realidad o viceversa.. Como se prefirió lo segundo, 

el estado tuvo que organiz-~r "desde arriba" a la sociedad, --

tanto en lo económico como en lo político. (12) 

{12) A diferencia de los países industrializados "en los que -
el liberalizmo político fue una consecuencia de·l libcra-
lizmo económico, en México el liberalizmo económico fue, 
en cierta medida, producto de un proyecto jurídico". Véa
se, Germán Pérez Fernández del Castillo, "Corporativismo, 
democracia y poder en México", en Estudios Políticos, 
vol. IV, nG.m. , México, CEP-FCP y S-UNAM, 1985. 
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