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1 N T R o D u e e 1 o N 

EL PRESENTE TRABAJO SURGE ca·u UNA NECESIDAD DE ESCLARECER -

UN PERIODO DE GOBIERNO TAN POL~MICO Y CRITICADO, COMO EL 

QUE ABARCA LOS AÑOS 1970-1976, E:: C'.L, SE CONJUGARON EL!;_ 

MENTOS QUE LO HICIERON DIFERENTE A LA MAYOR!A DE LOS RE-

G!MENES POSTREVOLUCIONARIOS, DEHIUO A üuE LAS ··----- .. ,, .. ,, ... -.. 
11 t:. \.. c. .;, ' Ul"1UL...., 

QUE TENIA EL ESTADO POR RENOVARSE -LA APERTURA DEMOCRÁT! 

CA- Y EL TOQUE DISTlllTIVO QUE EL PRESIDEUTE DE LA REPÚ-

BLICA, Lut s EcHEVERRfA ALvr,REZ <LE1\l, ur.BA A LAS ACCl'.JNES 

GUSERN.A.f"\EllTALES, RESULTAROtl FUERTEMEllTE FUSTIG1\lJl',S POR -

MIEMBROS DE LA INICl,\TIVA PRIVAD!• MEXICMlA QUE, TEtllENDO 

EL PODER ECOllÓM l co DEL PA t s. TRA T ARGrl -cor¡ EL PRETEXTO -

DE LA PECULIAR CONDUCCIÓN DE LA NACIÓN DEL JEFE DEL Po--
DE~ [JECUTl~C- OE DISPUTAR Al GOBIERNO EL PODER POLITICO. 

ESTA TESIS HA SIDO DIVIDIDA EN VARIAS PARTES, QUE PRETE~ 

DEN, CADA UNA DE ELLAS, ACLARAR LOS TEMAS ANAL! ZADOS, 

PRIMERAMENTE,SE INTENTA DAR UNA EXPLICACIÓN DE LAS BASES 

EN LAS CUALES SE ASIENTA EL ESTADO MEXICANO; EL PORQU~ -

DE SU ESTABILIDAD POLfTICA Y SOCIAL Y LOS MEDIOS PARA SU 

LEGITIMACIÓN ANTE LA SOCIEDAD, 

EN SEGUIDA, SE RESE~lA EL PAPEL DEL DESARROLLO ESTABILIZ~ 

DOR Y SUS REPERCUSIONES EN EL PA!S, 



ÜTRO CAP 1 TULO, SON LOS ANTECEDENTES DEL GOB 1 ERNO DE LEA; 

LA RELACIÓN GOBIERNO-EMPRESARIOS, EL AMBIENTE POL[TICO

ECO!lÓMICO DE LAS POSTRIMERfAS DEL REGIMEN DE GUSTAVO 

D[AZ ÜRbAZ Y EL INICIO DEL GOBIERNO DE ECHEVERRlA, 

EL SIGUIENTE PUNTO,A!lALlZA EL PAPEL DEL MOVIMIENTO OBRi 

GOBIER!lO DE LEA CON LA INICIATIVA PRIVADA; EL ORIGEN DEL 

PROBLEMA, SU DESARROLLO Y CONCLUSIÓN. ASIMISMO, EL ROH 

PIMIENTO DE LOS FACTORES PRltlCIPALES DEL TEMA Y LASl'EDl 

DAS TOMADAS POR CADA UNO DE ELLOS PARA PRESIONAR AL COli 

TRARIO y, SE INTENTA DILUCIDAR laulEN SALIÓ FORTALECIDO 

AL FINAL DEL REGIMEN? 

LA POL[TICA ECONÓMICA DE LEA OCUPA OTRA SECCIÓN DEL TR¡l 

BAJO ~EN ELLA, SE HACE REFERENCIA A LAS MEDIDAS DE COR 

TE ECONÓMICO, FISCAL Y MONETARIO DEL GOBIERNO Y LAS IM

PLICACIONES QUE TUVO AL INTERIOR DEL PA[S; SUS APOYOS Y 

OPOSICIONES, Y LUS RESULTb.Dü5 DE LA MIS:~~,, BU!;Cf'..!iDO L."~. -

1NC1DEHC1 A REAL DE LOS INSTR\.MONTDS ECCTWICOS E!"PLEAOOS, 

FINALMENTE, SE ANALIZA LA POLÍTICA EXTERIOR DEL REGIMEN 

DE LEA; EN EL, SE DA UNA SEMBLANZA DEL PAPEL DE MEXICO

ANTE EL MUNDO, BAJO SUS BANDERAS COMO LA NO INTERVEN- -

ClÓN,AUTODETERM!NACIÓN DE LOS PUEBLOS Y LA NO ALINEA- -

CIÓfL ADEMÁS, SE REVISAN LOS CAMBIOS CON RESPECTO A SU 
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RELACIÓN CON LOS PAISES SOCIALISTAS Y LATINOAMERICANOS -

PROGRESISTAS Y LA CONTl!IUACIÓtl DE LA POLITICA EXTERIOR -

EMPRENDIDA POR EL REGIMEN, ACORDE CON LA LLEVADA A CABO

POR LOS GOBIERNOS ANTERIORES. 

AHORA BIEN, LA TESIS QUE SE REALIZA PRETENDE DAR RESPUE~ 

PRESENTE TRABAJO, A SABER: ¿QuE RESPUESTA DIO EL ECHE~E

RR 1 SMO A LAS DEMANDAS POPULARES Y A LA DES IGUALDAD SOCIAL 

y Eco::ór·: I CA CREC 1 EIHE QUE HAB I A GENERADO EL DESARROLLO -

ESTABILIZADOR?; ¿SE ERRADICÓ -POR PARTE DEL REGIMEN- LA

VIOLENC!A QUE SE CERNIA SOBRE LA NACIÓN COMO RESULTADO -

DEL DESCONTENTO CONTRA EL GO~IERNO ANTERIOR?; ¿LA MODIFl 

C,",CIÓN DE FUERZAS DENTRO DEL APARATO ESTATAL, REALIZADA 

POR PARTE DEL GOBIERNO DE LEA, TUVO COMO FINALIDAD OBTE

NER MAYOR APOYO POPULAR?; lHUBO MODIFICACIONES A LA PAR

TICIPACIÓN POLIT!CA PARA ABRIR, UN POCO r~s. EL ANÁLISIS 

Y LA CRITICA POLfTICA?; lFUE A NIVEL VERBAL EL ENFRENTA-

v,, SE rus:ERo~: EN ~w'\RCHl\ PRQ 

YECTOS Y ACCIONES POLITICAS QUE LESIONARAN A LA INICIAT! 

VA PRIVADA? 

ASIMISMO, LA INVESTIGACIÓN SE LLEVÓ A CABO EN UN LAPSO -

DE DOS AílOS Y ONCE MESES, EN LOS CUALES SE REVISÓ UNA -

VASTA E!BLIOGRAF[A, APOYÁtlDOSE COll MATERIAL HEMEROGRÁFl

CO, REFERENTE AL ESTADO 11EXIU\fW, EL DESARROLLO ESTABIL! 

ZADOR Y EL PER 1 ODO DE GOB 1 ERNO DE Lu 1 S ECHEVERR f A /lJ...VAREZ. 

3 



PARTE DEL MATERIAL COTlSULTADO PERTErlECE A LA BIBLIOTECA -

NACIONAL DE LA U~AM, HEMEROTECA NACIONAL DE LA UNAM, Bl-

BLIOTECA ºISIDRO FABELAº DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍ

TICAS y SOCIALES DE LA UNAM, BIBLIOTECA ºDANIEL Cosro V1-

LLEGAS" DE EL COLEGIO DE ~EXICO Y BIBLIOTECA DEL CONSEJO 

COORDINADOR EMPRESARIAL CCCEl. DEL MISMO MODO, SE REVIS~ 

ROll DIVERSOS DOCUMEHTOS QUE FORMAll PARTE DEL SALÓN DEL S~ 

DENTE LUIS ECHEVERR!A ALVAREZ, ACTUAL PRESIDENTE DEL CON

SEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL TERCER MUNDO, A.C. ICEESTEMJ, Y 

VICEPRESIDENTE DEL CO!ISEJO MUllDIAL DE LA PAZ, AS[ COMO Mti 

TERIALES DE LA BIBLIOTECA DE ESE CEllTRO DE ESTUDIOS. 

POR OTRO LADO, TUVIERON LUGAR VARIAS CONVERSACIONES CON -

El EX-PRESIDENTE ECHEVERRfA, EN DONDE SE DISCUTió Y ANALl 

ZÓ AHPLIAHENTE El PERIODO DE GOBIERNO A SU CARGO Y, PRIN

CIPALMENTE, EL CONFLICTO QUE SE ESCENIFICÓ CON LA INICIA

TIVA PRIVADA. AL MISMO TIEMPO, SE REALIZÓ UN GRAN NÚMERO 
' 

DE PLÁT!CAS CON EL SUED!RECTOR GENERAL DEL CEESTEM. JORGE 

Nufw J 1 M!:llEZ. Ell LAS CUALES SE TRATAROrl TEMAS IMPORTANTES 

DEL SEXENIO ESTUDIADO. 

A SU VEZ, SE REVISÓ, PASO A PASO, EL TRABAJO CON HILDA -

ABURTO 11UÑOZ, ASESORA DE TESIS, DE QUIEN, ADEMÁS•SE RECI

BIÓ UUA CERTERA DIRECCIÓN Y EL MÁXIMO EST[MULO. EN ESTE 
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SENT 1 DO, ALEJAtlDRO ADALBERTO í\OREllO L\ST 1 LLO Y AIHOtl 1 O B6 

YOllA DIEGO OR!ENTAROI~ Y E!IRIClUECIERON EL CONTENIDO DEL DQ_ 

CUMENTO, DADA SU EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA ECONOM[A y 

LA CIENCIA POL!TICA, RESPECTIV,\ME!ITE. 

DEL M 1 SMO MODO, AGRADEZCO r'ROFUtlDAMENTE LA COLABORAC 1 ÓN -

DE ESPERANZA HERNÁNDEZ GARC[A, QUIEN SE ENCARGÓ, UNA Y --

OTRA VEZ, DE MECANOGRAFIAR LAS UIFEREHTES FACETAS D[L TR~ 

BAJO, TAMBIEN DESEO DAR LAS GRACIAS A ALICIA 0RT[Z SAN--

CHEZ, ;"LARTHA HER11EL wnA CHAvEZ FLoREs, t\AR r A DEL REFuG 1 o 

ÜRT 1 Z BARBA Y lOURDES PALAFOX (ATALl NA POR EL APOYO REC 1-

E!!)O E!! LA MISM LABOR. 

EL PRESEflTE AllÁL 1s1 s I NTEtlT A QUITAR ALGUNOS VELOS y SOM-

BRAS QUE EMPAílAN LA REALIDAD DE UN PERIODO DE GOBIERNO --

uuE iiü ¡;;. :;::::G :...e ::.::f!!:!e!TE..""=!ITT FSTIJOIAOO y CON LA OBJETIVI-

DAD REOUER 1 DA; EL TRABAJO, PRETENDE /'>.CLll.RAR EL PANORAMA -

DE TAN IMPORTANTE SEXENIO. 

t 
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INTERPRETACION DEL ESTADO MEXICANO 

M~XICO ES EL ÚNICO PAÍS DE lATINOAM~RICA QUE A LO LARGO 

ll': f"ÁS CE. SE 1 S Y MEO 1 A D~CADAS HA MANTEN 1 DO UNA ESTAS 1L1-

DAD POLÍTICA, SOCIAL Y ECOflÓMICA QUE HA PERMITIDO LA PEB 

MAHEHCIA DE SUS INSTITUCIONES POLfTICAS. DURANTE ESTOS 

¡,;i-::;s,;-;; .. :::.[:EClDO <:!'::(1 TRES RESEL!ONES MILITARES (DELA --

HUERTISTA, 1923; ESCOBARISTA, 1929 Y CED!LLISTA, 1938), 

QUE EflCOllTRAROfl UH GOBIERflO FUERTE Y EL ,\POYO SOCIAL SU-

FIC!EtlTE PARA AP/,GARLAS Slll QUE ESTUVIERA Er: PELIGRO SU 

PROP l ;, ES TRUC TURf<; LOS EHF REflT A~ i EtlTOS ENTRE LAS CLASES 

SE H;.11 RESUELTO LA MAYOR[,\ DE LAS VECES POR LA V[A Dé LA 

tlEGOC!ACIÓN Y MUY POCAS VECES SE HA RECURRIDO A LA.'/iEPR~ 
SIÓIL ) 

EN sf, NUESTRO PA(S, A LO LARGO DE LA HISTORIA POSTREVO

LUCIONARIA HA LOGRADO REUNIR UNA SERIE DE CARACTER[STl-

CAS QUE LO DISTINGUEN COMO UN PA(S QUE HA COHBIHADO UN -

ALTO GRADO DE JUSTICIA SOCIAL Y DE DESARROLLO: HA LOGRA-

DO LA COHT!NUIDAD DE SUS INSTITUCIONES CON PAZ SOCIAL -

(COMO fl I flGUNO EN LAT 1NOAM~R1 CA). EN DorrnE LOS CO!lFL 1 CTOS 

ENTRE LAS CLASES SE HAN RESUELTO POR LA VÍA DE LA NEGO-

C IACIÓN Y El~ LA CUAL LA REPRESIÓtl SÓLO SE HA UTILIZADO -

EN CASOS EXTREMOS; CON UllA CONST 1TUC1 ÓN CON UflA CLARA 

ORIENTACIÓN SOClAL, REFLEJADA EN LOS ARTÍCULOS 3º, 27 Y 

123; Ell EL CUAL El GOB ! ERflO EN TURflO SE HA PREOCUPADO 
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EN MAYOR O MENOR MEDIDA POR DESARROLLAR PROGRAMAS E lNS

T I TUCI OflES llMSS. INFONl\VIT. iSSSTEl CON UtlA ORIEtlTAC!ÓN 

SOCIAL CLARA, PERO QUE.A PESAR DE TODO,SU TRASCENDENCIA 

NO HA SIDO LA MISMA EN TODGS LOS GOBIERNOS: UN CRECIMIEH 

TO ECO~ÓMlCG SCRPRE~DE::TE: "D!EZ D~CADAS DE U~!. CREC!M!E~ 

TO POR PERSONA SUPERIOR AL 3% Y DE 3.5% EN LOS ÚLTIMOS -

VE I rn l c I lKO Al<OS. cou POCO!:> MOMtN 1 u::, üE t: s T AIKAM i EriTü r<;:_ 

LATIVO" I,. _,. y Hf, MAN TEil 1 DO UNA f'OL f T ! C,\ EXTER 1 OR 

PROGRESISTA. 

LA RELACIÓN EflTRE EL GOBIERNO Y LAS ORGANIZACIONES DE MA 

SAS CCTM. CNC, CNOPl ES MÁS QUE UNA SIMPLE ALIANZA,POR-

OUE ELLAS LE HAN DADO VIDA Y CO~TIHUIDAD A LOS GOBIERNOS 

POSTREVOLUC!ONARIOS. 

EN lSiG, ESTAL~Ó LA REVOLuc;ó~ ~Ex:~~~A TRAS CASI TRES -

D~CADAS DE DICTADURA PORFIRISTA: SU CARACTERÍSTICA PR!N

Cl PAL CONS!ST[AEN QUE APARECIÓCOMO UNA IRRUPCIÓN VIOLEN

TA DE LAS MASAS CONTRA LA DOMINACIÓN ESTATAL QUE ALTERÓ 

y TRASTORllÓ LA TOTALIDAD DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL 

PAf S, LO QUE LLEVÓ A LA COMPLETA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 

PORFIRISTA Y DE SU SISTEMA ECONÓMICO, 

_!./ Tcl lo ~!ací:is, Carlos. "La Crisis Je México'.' E.\: 

:;cxos :·:O.lJ7,julio de 1983, México, p.p. 16. 
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EL PORF 1 R ! s:-·o SE Hí,BÍ A Cf,RACTER: ZADO POR HABER IMPUESTO

[ l. ORDEN EM E'._ ?A!S, DESPU~S CE MÁS DE MEDIO SIGLO DE --

Ar:t,RouL; y DISPEF:s:óN IMC!O;l,\L; EL PODER POL!TICO SE 

APLICO FARA PROTEG[~ y PROMOVER EL CAPITALISMO. Los 
GRANDES BEr;EF!CIADOS FUE.RON TERt:,\TEtilENTES,· INDUSTRIALES, 

COMERC l AllTES Y B~NQUEROS, EN !JETR 1 MI E!ITO DE LOS TRABAJA

DORES URBA:lOS, TALES COMO LOS ARTESAtlOS Y DE LOS CAMPESl 

NOS S!ll T!ERE.•\S {EMPLEADOS COMO PEOMES Etl LOS LATIFUN--

DIOS). Jurno A ESTOS, ESTABAN, ADEMAS, LOS PEQUEÑOS PRQ. 

PIETARIOS RURALES Y URBANOS Y LOS INTELECTUALES QUE SU-

FRlA!l LA OPRESIÓN DE LA DiCTADURA, 

LA ESTRATEGIA ECOllÓMICA PORFIR!STA ESTABA ENCAMiflADA A -

ATfiAER AL CAPITAL EXTRANJERO Y A FORTALECER A LOS ?ROPI~ 

TARIOS MEXICANOS. EL EsTADO SÓLO DEBJ,\ PROCURAR UllA AT

MÓSFERA Y LOS MEDIOS PAR1\ EL DESARROLLO lllDUSTR !AL, TA--

LES COMO LOS FERROCrd~RILES, TODO ELLO CON EL DESEO DE 

"COtlSTRUIR UMA NACIÓll UNIFICADA, FUERTE Y ORGAtllZADA" 

~/ PERO LO OUE ~EALMENTE CARACTERIZÓ AL PORFIRISMO, 

FUE LA ACENTUACiÓN DE LA CE$IGUALDf'..D EHTP.E LAS CLASES SQ. 

CIALtS, LA POSTERGACIÓN DE UNA INDUSTRIA NACIONAL INDE-

PENDIENTE Y LA VORACIDAD DEL CAPITAL EXTRANJERO, As1, -

l../ C6rúo\'a, Arnnldo. !.a lcie.;!o¡:L .. <.:e la Rcvoluci6n Mexi-
cana. La Formación del :-<ucvo f.Cg1mcn. Il:i. EJ., M6x1-
cc. Ed. tr~ -1 IS ,Je la 1.N,\\t, \983, p.p:c;ri. 

8 



LA DICTA lUR;..CREó Í..AS CCtIDICIOOES POLJTICAS, ECrná•llCAS Y SOCIALES 

PARA LA EX"ANS 1 ÓN DE UN CAP 1TAL1 SMO DEPEND 1 ENTE, EN EL CUAL 

PREDOM!N BAN LAS 1\CTIVIDADES AGRÍCOLAS. 

Los PR!VtLEG!OS SE SUSTENTABAN EN ENCAUZAR NUEVAS POSIBI 

LIDADES rE EMPRESA PARA LA CLASE DOMINANTE, SOMETIENDO. 

· ÁL Mi5Hü TjCHFü, A LAS DEMÁS CL~$[~ ~CC!ALES. EL MJ\NT; 

NIMIENTO DE AOUELLA, SIGNIFICÓ, A LA POSTRE, LA IRRUP-

CIÓN DE LAS MASAS, LA PROTESTA MASIVA EN CONTRA DE LA Sl 

TU~CIÓN IMPERANTE OUE SE PROYECTÓ MEDIANTE LA VIOLENCIA: 

HAB[A ESTALLADO LA REVOLUCIÓN Y CON SU LLEGADA, LA DESA

PARICIÓt DEL ORDEN ESTABLECIDO. 

Es PREC 1 SAMEtlTE FRANC 1 seo 1. MADERO. au 1 El~ ASU'\IÓ El MAN

!)n OFI ~OVIMIENTO. RECLAMANDO El "SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REE:..ECC Y DEMANDAS COHO L~ DEMOCRATIZACIÓN DEL R~GI-. 

MEN. 

Así. EL PLAN DE SAN LUIS POTOSÍ (PROGRAMA POLÍTICO DE MA 
DERO). ,:ornEMPLABA DE MODO SECUNDAR¡ o EL PROBLEMA DE LA 

TIERRA /( LOS PROBLEMAS NACIONALES SÓLO SE ANALIZABAN Ll

GERAMENrE. MADERO PENSABA QUE LA SOLUCIÓN A LOS PROBLE

MAS VE"IRIA MEDIMTE EL CAMBIO Pudi!CO Y.POR ESO, PRCCISA 
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MENTE, NO SE OCUPÓ DURANTE SU MANDATO DE OTROS PROBLEMAS 

QUE NO FUERAN POLfTLCOS; SU PROGRAMA DE GOBIERNO ERA MÁS 

BIEN COtlCILlADOR, IMAGINÁNDOSE QUE CON ELLO SE RESOLVE-

R!AN LOS PROBLEMAS. 

EN TANTO, LAS MASAS POPULARES LO REBASARON CON SUS DEMAJ:!. 

!::'\.S, TA!,ES a:t1:l LIQUIDACIÓN DE PRIVILEGIOS, EXPROPLACIÓN 

DE LATIFUNDIOS Y DOTACIÓN DE TIERRA A LOS CAMPESINOS. 

r~DERO CAYÓ ASESINADO Y SALIERON A LA LUZ OTROS DIRIGEN

TES QUE HAB1AN ESTADO A LA SOMBRA: VENUSTlANO CARRANZA, 

QUIE!l SE ERIGIÓ COMO JEFE DE LA REVOLUCIÓN; Y TRAS ~. 

t:.L~ -

ALVARO ÜBREGÓtl Y BENJAMfN HILL, ENTRE OTROS, TODOS ELLOS 

REPRESENTANTES DE LA CLASE MEDIA. ESTOS,CAPTARON EL FRA 

C.A50 nE MADERO Y SE DIERON A LA TAREA DE ACERCARSE A LOS 

CAMPESINOS Y A LOS TRABAJADORES URBANOS, ACEPTANDO ~IS -

DEMANDAS Y PROMETllÓNDOLES SOLUCIONARLAS. 

CON ELLO, QUEDÓ DEMOSTRADO QUE NO BASTABA ce:: REFORMAR -

EL APARATO PÚBLICO, SINO QUE ERA PRECISO ACABAR CON EL 

COMPLETAMENTE Y CONSTRUIR UN NUEVO GOBIERNO FUERTE, 

ERA NECESARIA OTRA CONSTITUCIÓN, DIFERENTE A LA DE 1857, 

PORQUE YA NO ATENDfA LAS NECESIDADES REALES DE LA POBLA 

CIÓN Y DEJABA DE LADO LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA MISMA, 
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POR OTRO LADO. LAS CLASES POPULARES NO HABÍAN SIDO CAPA

CES DE TOMAR EL LIDERAZGO DE LA LUCHA: EMILIANO ZAPATA -

ESTABA AL FREHTE DE Utl MCV!M!ENTO MÁS BIEN REGIONAL. AL 

SUR DEL PAÍS Y NO TENÍA INCIDENCIA EN OTRAS LATITUDES, -

FRANCl5(u VILLA. E~ EL NORTE, TAMPOCO TENIA LA OPORTUNI

DAD REAL DE ASUMIR EL LIDERAZGO POR SU LEJANÍA DEL CEN-

TRO Y PORO.JE SU Ll,CHA ERA PRÁCTICNIEIITE REG 1 otlAL; DE HECHO, SÓ

LO LES RESTABA PRESIONAR PARA OBTENER LA SATISFACCIÓN DE 

SUS DEMANDAS, DEBIDO A SU INCAPACIDAD PARA PROPORCIONAR 

Ufl PROGRAMA POLÍTICO Y POO CARECER DE UNA IDEOLOGÍA PRO-

PI A, Los DIRIGENTES IDEflTIF!CADOS CON LA CLASE MEDIA. -

COMO SEÑALAMOS. TOMARON EL LIDERAZGO E HICIERON SU'J'.AS 

SUS DEMANDAS. 

Es ASf COMO AL FINALIZAR LA LUCHA, SE COMBRZÓ A REOAC-

TAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN (19171 Y,EN ELLA. LO MISMO -

SURGIÓ UN ESTADO FUERTE -DE ACUERDO AL PENSAMIENTO DE CA

RRANZA-. O.JE SE GARANTIZARm LAS RE 1V1 tm ! CAC 1 OtlES POPULARES. 

EL ESTADO SURGIÓ COMO GARANTE DE LOS DERECHOS DE TODOS -

LOS MEXICANOS Y COMO ÁRBITRO EN LOS CONFLICTOS ENTRE LAS 

CLASES; LA PROPIEDAD PRIVADA SUBSISTIÓ Y FUE APOYADA FIRM~ 

MENTE; ES EVIDENTE QUE SÓLO LOS DIRIGENTES CONST!TUCION~ 

LISTAS PUDIERON TENER UNA VISIÓN MAS AMPLIA DE LOS PRO-

BLEMAS NACIONALES Y UN PROGRAMA POL(TICO QUE SE PLASMÓ -
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EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN, EN LA CUAL, INTRODUJERON LAS -

REFORMAS SOCIALES NECESARIAS, TALES COMO LA REFORMA AGRA

RIA Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LUCHAS OBRERAS, PARA GA--

NARSE A LAS MASAS Y, ASÍ, COtlSERVAR EL PODER, 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA, FUE UN MOVIMIENTO QUE CENTRÓ SU 

OBJETIVO EN LA ABOLICIÓN DE LOS PRIVILEGIOS QUE HABÍAN -

VENIDO OPERANDO EN LA ~POCA PORFIRISTA, No SE PLANTEÓ, -

DE NINGUNA MANERA, LA ABOLICIÓN DEL CAPITALISMO, MÁS BIEN, 

PRETErmfA REFORMAR LAS IHST!TUCIONES Pf,RA "HACER VIABLE 

EL DESARROLLO DE UN CAPITALISMO LIBRE DE PRIVILEGIOS E -

INDEPENDIENTE EN LO POLÍTICO Y EN LO ECONÓMICOº ~/, EL 

ESTADO SURGIDO DE ESA LUCHA, ~E- CONVERilA,ASf, EN EL MO-

TOR DEL DESARROLLO NACIONAL. PODRÍAMOS DEFINIR A LA RE

VOLUCIÓ!l MEX!C:,IU,, COMO UNA REVOLUC!Ótó POL[TICA ("DESTRUk 

CIÓN DEL ORDEN PÚBLICO IMPERANTE Y REFORMA DE LA PROPIE-

DAD SIMPLEMENTE PRIVADA") !' DE TINTES POPULISTAS, Es-
TC ES, SE TRATABA DE EVITAR QUE EL MOVIMIEHTO DE MASAS -

SE TRANSFORMARA EN UNA REVOLUC!ÓN SOCIAL {ELIMINACIÓN DE 

LA PROPJFOAD PRIVADA Y DESTRUCCIÓN DEL ORDEN POLÍTICO Vl 

GErnE). PoR ELLO,SURGIE.Ral u,s REFORMAS SOCIALES. LO CUAL -

SlGtllFICA CUE SE LLEVÓ A CABO UNA POLÍTICA DE MA';: - CON 

EL OBJETO DE ACABAR COtt LOS FOCOS DE DESCONTENTO. MEDIAN 

3/ CórJova, ArnalJo. "Las llcform;1s Sociales Y la Tccnocra 
tizaci6n del EstaJo Mcxicand! !~: Revista Mexicana de 
C1cnc1as ~ol íticJ:. v Sociales \c.70, octubrc-Ji.c1cmbr~ dt_~ 
19-~. ~acultaJ Je Ciencias Politicas y Sociales de la 
U:\A:•I, ~ll:xico, p.p. ol. 

:.!_/ Córdova, Arnaldo. L.1 Fonnaci6n del i'oJL•r Político en 
~léúco. !Oa. EJ. ~1Z,xi.:o, EJ. l:i·a, 1982, p.p. 25. 
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TE LA MANIPULACIÓN DE LAS CLASES POPULARES AL SATISFACER 

SUS DEMANDAS, 

EL ESQUEf'.A POL fT 1 CO SURG 1 DO DE LA REVOLUC 1 ÓN MEX 1 CANA

S E BASA EN UN GOBIERNO PATERNALISTA, HEREDERO DE UNA 

LARGA TRADICIÓN QUE TIENE SUS RA1CES EN El MtXICO COLO-

NIAL Y SU APOGEO EN El PORFIRISMO, Y QUE SE FUE INSTITU

CIONALIZANDO A TRAVtS DEL TIEMPO, EN EL CUAL, EL PODER --
-EJECUTIVO ESTÁ DOTADO DE PODERES EXTRAORDINARIOS QUE MA~ 

TIENEN UN DOMINIO ABSOLUTO SOBRE LAS RELACIONES DE PRO-

PIEDAD,Y DEL PRIVILEGIO DE DECIDIR LOS CONFLICTOS ENTRE-

t-AS CLASE~ SOC!ALES. 

EL CAMBIO QUE LA REVOLUCIÓN MEXICAtlA IMPUSO EN EL ACONT~ 

L~k NALiúNAL,ES EL DE riASER CONVERTiDO AL ESTADO EN EL -

. RECTOR DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL PAIS, Y LE CORRESPO~ 

DE A AOUtL, El TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DIRIGIR A 

LA ECONOM1A HACIA uriA EQUITATIVA DISTRIBUC!ClN DE LA Rl-

QUEZA Y HACIA UN Pt..EtlO DESARROLLO. 

AHORA BIEN, EL ESTADO POSTREVOLUCIONARIO SE CARACTERI

ZÓ POR HABER TERMINADO CON UN PERlODO PLAGADO DE PRIVIL~ 
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GIOS PARA UllOS CJAilTOS Y COtl UNA GRt\ll CONCENTRACIÓtl DEL

PODER Ell UtlA SOLA PERSONA. EL HUEVO RtG ! MEN, IMPUSO NUf,_ 

VOS MECANISMOS POLITICOS DE CONTROL E INTENTÓ DESPERSONA 

LIZAR EL PODER. 

DICHO RtGlMEN, E1'PRENDIÓ UNA POLlTICA POPULISTA.EN LA CUAL 

LAS REL~(!ONES CAPITALISTAS SE DAN SOBRE LA BASE DE LA -

COllClLIAClÓN ENTRE LAS DIFERENTES CLASES SOCIALES Y EN -

EL SOMETll-HEl:TO DE tSTAS AL PODER EJECUTIVO; EL ESTADO,

SE RESERVA LA FUNCIÓN DE RECTOR TANTO DE AoutLLAS,COMO -

DE LAS REFORMAS SOCIALES EMPRENDIDAS. 

EL PODER 1 tlHENSO CO!lFER 1 DO AL EJECUTl'/O . ,.. CON--

VERTlR AL PRES!DE~TE E~ LA FIGURA POR EXCELENCIA DEL PE-

R10DO POSTREVúLUC 1 ONAP. I O Y ,DE MANERA MUY PECULIAR ,EN LOS 

AROS SIGUIENTES AL TERMINO DE LA LUCHA ARMAOA: tL CAUDi-

LLI SMO, QUE ES RESULTADO DE LAS NE CES 1 DADES 1 tH:EDIATAS -

DEL GRUPO EN EL PODER Y QUE SE CONSIDERA QUE DEBIDO A -

LAS CIRCUNSTAHCi~S, TALES COMO \.A INESTABILIDAD POLfTICA 

y soc 1 AL, 1 BA A ur11 F l CAR Ell TORNO DE s ! f, LA POBLAC 1 Ótl. 

EL CAUDILLO POSEIA CIERTAS CARACTERISTICAS QUE LO DISTI~ 

GU!AN DE TODO TIPO DE LIDERES ANTERIORES A LA PEVOLUCIÓN: 

ERA (CASI) NE¿ESARIO TENER UN ASCENDENTE MILITAR,Y MIEN-

TRAS r-tf,5 PRESTlGlO SE TUVIERA EN ESTE CAMPO, MAYOR ERA -

LA POS 1B1 Ll DAD DE AD HES 1 Óll DE LAS MASAS HAC 1 A SU PERSONA, 
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"EL BINOMIO CAUDILLO-MASAS POPULARES [ERA] LO QUE VEN--

DRIA A DARLE VERDADERA REALIDAD Y FUERZA A UN ESTADO QUE 

AÚ!i SE EIKOtlTRABi• EN FORMAC l óN". '::_/ 

EL PROPÓSITO ESENCIAL DEL CAUDILLO FUE LA fONCILIACIÓN -

ENTRE LAS CLASES Y LOS GRUPOS DE LA NUEVA SOC 1 EDAD; 

DE LO OUE SE TRATABA,ERA COLOCAR AL ESTADO POR ENCIMA DE 

LA SOC 1 EDAD EN SU COl·U.J!lTO Y EH IXXIDE ADUEL APARECfA, FOOIWYENTE, 

COMO EL PROTECTOR Y BENEFACTOR DE LAS CLASES POPULAREZ -

Y COMO VIGILANTE DE LOS DERECHOS DE LOS PROP:ETARIOS. 

ERA TAL LA PRESENCIA DEL CAUDILLO,OUE NO SE COHCEBfA EL

ORDEfl EX l STENTE S 1 tl SU PRESENC 1 A-A PESAR DE LA EX 1 STEN-

C l A DE GRUPOS Y FUERZAS PCL!TICAS- Y CUANDO ESTOS EMPEZ& 

RON A CRECER, AOU~l W-fllZÓ A DECLINAR Ell SU CAPACIDAD 

DE COHESIÓt1 y FR¡;c!PIÓA Da:ur;;,rt su PODER, 'JE ALLl,SE P!1 

SÓ AL "AUTOR I T /,R I SMO DEL CARGO 1NST1TUC1 ONAL DE LA PRESl 

DENCIA DE LA REPÚBLICA," ~/ 

POR OTRA PARTE, EL ESTADO POPULISTA -COMO AFIRMA ARNALDO 

C6RDOVA- SURGIDO DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA, SE CARACTE

R I z6 POR SEGU 1 R UNA POLI TI CA DE MASAS, QUE MAN 1 PULABA A

LAS CLASES POPULARES MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE SUS DE-

)/ Jc!<•m. l.6rdova. I.a Ideoloc:L1 ... , p.p. 2tJS. 

6/ Il'1·~e-::, !'·i'- ->~. 
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MAtWAS; LA CORPORAT!YIZACIÜ'; "OSTER!Of": JE LAS MISMAS MA-

SAS, 1".EDIAllTE LA CRE.\Cl6:1 D[ u;r P/,RT!DO :·::,:;EJf,DO POR 2:L

ESTADO E INTEGRADO PO?. ORG,\iilZAClOIES s1rm1u,u:s,DENHW

DE LAS CUALES SE SIGUIERor: PRm',ETIE::DO y RESOLYltllDOSE -

LAS REFORMAS SOCIALES. ~SIMIS~O, El NUEVO REGIMEH SE EA-

só EN ur: SISTEM:, DE GOBICP.r:o AUTORITARIO y PATEílrU,U$TA-

QUE SE FUE l!lST !TUC l o::ALI z:.rrno cor: EL T 1 EMPO y EN El - --

NAR!OS QUE LE CO!IFIEREN DEC!S!Or:Es lMPORTA~HES EN LO RE

FERENTE A LA PRCPIEDAD (ART. 271 Y AL ARBITRAJE EN LOS -

CO:IFLICTOS SCCiALES (ART, 123). PRECISAMEl:TE, ESTO H,;--

B ! " s 1 DO LA PA:....;;:cr, p;,R:, LA r:cv l Ll ZAC j ó;¡ POPULAR DURANTE 

Y DESPUES DE LA REVOLUCIÓI:; LO· CUE SE CUER!A EP.A l!lCORPQ 

RAR A LA::i l·',l.SAS ;, LOS EEl\E F 1 C l OS DEL PRCGi'<E SO t:CONÓM l C0,-

uNO StLO POR RAZOl:ES DE ORDEN MORAL Y POL!TICO, CUE TAM

Bl~N ERAH FUllDP..MEflTALES, s1ric ,ADEMÁS,PARA ASEGURAR, ME-

D!ANTE LA AMPLIACIÓN DEL CONSUMO POPULAR, El FUTURO DES-

ARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICO". :1 

Asf, LAS BASES DEL ESTADO MEXICANO POSTREVOLUCIONARIO SON -

LAS SIGUIENTES: 

ll C6rJova, Arnaldo. La Politica de ~asas del Curdcnis-
1110 • .:a. EJ.,. ~·!éxi~c. !:d. !.:.ra. 19~1, p.p. iJ. 
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Al ESTADO. CONSIDERADO COMO El MOTOR DE LA ORGANIZACIÓN 

Y El DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL FORt'AU'BITE, NO SE IDENTIFICA 

Cal illl....;úN GRUPO O CLASE SOC 1 Al Y SE CONV 1 ERTE EN UN PO

DER AUTÓNOMO POR ENCIMA DE LA SOCIEDAD. 

B) PROPIEDAD PRIVADA, COMO PRINCIPIO BÁSICO DE LA ORGA 

NIZACIÓN SOCIAL. COMPLEMENTADA CON LA PROPIEDAD SOCIAL. 

el IDEOLOGÍA DOMINANTE. BASADA EN LA IDEA DE SOLUCIO-

NAR POLÍTICAMENTE EL ATRASO DEL PA(S PARA LLEVARLO -

AL DESARROLLO. CONCILIACIÓN DEL INTER~S INDIVIDUAL Y 

EL SOCIAL, 

D) ÜRDEN SOCIAL Y VIDA INSTITUCIONAL (PACÍFICA Y PERMA

NENTE), COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN DE GRUPOS 

Y CLASES SOCIALES BAJO EL DOMllUO DEL .E.sTADO Y EN

EL CUAL, SE RESUELVEN TODOS LOS CONFLICTOS, 

E) MASAS POPULARES. SOPORTE PARA LLEVAR A CABO EL DES

ARROLLO E INCLUY~NDOSELES EN EL BIENESTAR ECONÓMICO, 

MEDIANTE LAS REFORMAS SOCIALES Y MOVILIZÁNDOLAS EN -

TORNO AL ESTADO PARA CONSOLIDAR AL SISTEMA, 

F) REFORMAS SOC 1 AL ES, CON EL LAS,SE CONJUGAN. PRÁCT 1 CAMENTE. 

TODAS LAS MOVILIZACIONES DE DESCONTENTO Y AL MISMO -

TIEMPO CREANDO UNA IMAGEN DEL ESTADO COMO PROTECTOR Y 

BENEFACTOR DE LA CLASE TRABAJADORA. 

G) NACIONALISMO, COMO IDEOLOGÍA Y PRÁCTICA DEL DESARRO-
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LLO INDEPENDIENTE DE LA NACIÓN,OUE NO SUPONE EL ROM

PIMIENTO CON EL IMPERIALISMO SINO OUE BUSCA MEJORES 

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN, MEDIANTE UNA POLITICA E~ 

TERIOR PROGRESISTA. 

H) PRESIDENCIALISMO, INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PODER PO

L[TICO EN LA PERSONA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL Y MOTOR FUNDAMENTAL DEL ESTADO MEXICANO, 

1) CORPORATIVISMO, ENCUADRAMIEHTO DE LAS MASAS EN EL -

PARTlDO OFICIAL ~ED!ANTE SUS SECTORES: OBRERO, CAMPE

SINO y POPULAR, A TRAvis DE LOS CUALES SE HAN CANALI

ZADO LAS DEMA!IDAS Y SOLUC l ONE S DE LA POBLAC 1 ÓN, 

J) PO PUL 1 SMO. Huv i i.... i Z.AC i Úh t=üL ! i i e:... ~VC PUS~!:' .. ?0~ U~ ... -

CONJUNTO DE REIVINDICACIONES SOCIALE5, LA CUAL SURGE 

POR CONTRADICCIONES GENERADAS AL INTERIOR DE LA BUR-

GUES[A, EN COMBINACIÓN CON OTROS SECTORES SOCIALES, -

LOS QUE PARTICIPAN, JUNTO CON OTRAS FUERZAS, EN EL MQ 

VIMIENTO, LA DIRIGENCIA DEL MISMO OUEDA A CARGO DE -

UN LÍDER CARISMÁTICO, Etl EL CUAL RECAE EL PODER (PER

SONALIZADO) Y TIEtlE SU LIDERAZGO Etl LAS CLASES MEDIA 

Y ALTA, SUSTENTANDO SU DOMINACIÓN EN LAS CLASES POPU

LARES, JUNTO A LAS QUE ESTABLECE UNA ALIANZA DE CLA-

SES. EXISTE UNA IDENTIFICACIÓN ENTRE LA DIRIGENCIA Y 

LAS f'IASAS,AL ADOPTAR,AQUELLA,POSICIONES Y EL LENGUAJE 
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POPULAR EN CONTRA DE LA OLIGARQU[A (PATRONES, CACI--

QUES) Y CONTRA LOS INTERESES EXTRANJEROS, Y UTILIZAN

DO AL NACIOllALISMO Y ANTIMPERIALISMO COMO AGLUTINADO

RES DEL PUEBLO EN TORNO AL MOVIMIENTO POL[TlCO, 

POR SU PARTE, LAS REFORMAS SOCIALES, SERVIR{AN PARA ERRA

DICAR CUALQUIER MOVIMIENTO POPULAR Y FORTALECER AL ESTA

DO POR TIEMPO INDEFINIDO y, EN PARTICULAR, AL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, LAS REFORMAS ERAN ARMAS POL{TICAS EH -

MANOS DE ESTOS ÚLTIMOS Y FUERON PLANTEADAS COMO INSTRU-

MENTO DE PODER: PRIMERO, COMO UNA BARRERA PARA ERRADICAR 

LA MOVILIZACIÓN POPULAR; SEGUNDO, AL HACER UH ESTADO -

ºCOMPROMETIDO• CON LOS INTERESES POPULARES; TERCERO, CO

MO ARMAS EFECTIVAS CONTRA LAS CLASES DOMIHAtlTES; CUARTO, 

PERMITIERON A LOS LfDERES DEL ESTADO MOVILIZAR A LAS HA-

SAS PARA DIVERSOS FINES y, POR ÚLTIMO, USADAS CGKO cc~-

SENSO SOCIAL SÓLIDO QUE NO PERMITIRIA RUPTURAS QUE PUSl~ 

RAN EN PELIGRO AL ESTADO. 

A SU VEZ, LA POL[TICA DE MASASFUNCIO'IAA[ATAMBltN COMO PALAti 

CA PARA EL DESARROLLO DEL PAtS, MISMI\ QUE FUE SIENDO DESVIR 

TUADA A LO LARGO DE LA HISTORIA POSTREVOLUCIONARIA, AL MA

NIPULAR A LAS CLASES POPULARES Y POSTERGAR INDEFINIDAMENTE 

LOS OBJETIVOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL QUE EL PA[S REWER{A, 

LAS REFORM1\S SOCIALES SON CONS 1 DERADAS COMO EL FE::6MENO -

MÁS IMPORTANTE DE LA REvClWCIÓil, LAS CUALES, LE DIERON A tSTA, SU 
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CARÁCTER VERDADERAllENTE POPU lJ, R Y REVOLUC 1OtlAR1O 1 EXTEU

Dl ENDOSE POR DIVERSOS CAMPOS, COMO LA TRANSFORMACIÓN DE

LAS RELACIONES DE PROPIEDAD, POHIENDOLA BAJO LA TUTELA -

ESTATAL Y LLEVANDO A CABO LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUE

ZA; LA RE!V!HD!CACIÓN DEL ESTADO DE LA PROPIEDAD DEL suª 

SUELO IART. 27) Y DE LOS RECURSOS HATURALES; LA ORGAfllZ~ 

CIÓU JUHÍúiCü-PüUT!U; DE :..;:; '.;IC:TEl".A DE C.OtlCILIACIÓN 

EtlTRE LAS CLASES SOCIALES, TAMSll:N BJ\JO LA DIRECCIÓN ES

TATAL; ELEVACIÓU A RANGO DE GARAHTfA CONSTITUCIONAL DE 

LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES; Y, POR ÚLTIMO, LA ORG~ 

NIZACIÓll DE UN ESTADO COH PODERES EXTRAORDINARIOS PARA -

LA RE,\LIZACIÓ!l DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES. 

DICHAS REFOPJ~.;s, SOtl RESUL TAOO, ~ UfiA PARTE, oc caUJlSTAS QJE SE 

/'._ºP.."-~".DfYl Al ESTADO, COMO RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPA-

CiÓN í'ürvL:..R E?-!!... ..... LUCHA ARMADA y, POR OTRA, FUEROt! LLE-

VM:IAS A CABO PARA EVITAR MJVIMl8iTOS POPULARES ltlDEPE!lDI ENTES Y

a:N:l UN lrrrENTO DEL EsTAOO DE GANARSE A LAS !"4.SAS PAAA QUE ¡;o SE

SUBLEVARAN; PRECISAMENT~ POR ESTO, ES COHS!DFRADA COMO -

EL "ARMA MÁS EFICAZ Y PODEROSA QUE E!I TODO EL TIEMPO EL 

CAPITALISMO HA PUESTO EN JUEGO" ~/ PARA EVITARLO, AL R~ 

CONOCER LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES, TA-

§_/ IJem, p.p. SO. 
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LES COMO LOS SALARIOS, JORNADA DE TRABAJO, SEGUROS,VI--

YlENDA, ETC. 

AL MISMO TIEMPO, EL CONTENIDO DE ARTICULOS CONST!TUCION6 

LES COMO EL 3~, 27 Y 123 VINIERON A APOYAR LA BASE POPU

LAR Y NAC!OtlALlSTA DEL NUEVO ESTADO, CONSTRUfDO DE LA -

ALIANZA CON LAS CLASES POPULARES, ADOU IR 1 ENDO GRAN LEG 1-

T I MI DAD ANTE LA SOCIEDAD. 

GRAN PARTE DEL f:.XITO DEL FUtlC!ONAM!ENTO DEL ESTADO POST

REVOLUC!ONARIO, RADICA EH SU COMPOSICIÓN CORPORATIVISTA

EN sus RELACIONES cori EL RESTO DE LA SOCIEDAD, OUE SE -

BASAN EN EL ENCUADRAMI EtHO DE LAS CLASES SOC !ALES EN EL 

ORGAN 1 SMO POL'f T 1 CO OFICIAL Y EN LA DES 1 GfiAC l ÓN DE SUS -

L f DERES DESDE LA CÚPULA DEL PODER. 

EL PROPIO ESTADO SE RESERVA PARA sr EL PAPEL RECTOR DE -

LA SOCIEDAD, DANDO CONCESIONES A f:.STA PARA MANTENER SU -

IMAGEN DE PROTECTOR Y BENEFACTOR DE LAS MASAS -NO OBSTA!! 

TE LA CRECIENTE DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RI

QUEZA-, AL CONTINUAR CON LA EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD SQ 

CIAL, LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL REPARTO DE TIERRAS, EN

TRE OTROS. 
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LA CORPORATIVIZACIÓN HA TEllIDO VARIOS OBJETIVOS, EtrwE-

LOS QUE DESTACAN: LA REGULACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES;

EL INTENTO DE MEJORAR LOS MECANISMOS DE CONTROL POLfTICO 

POR PARTE DEL ESTADO Y LA RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCEDl 

MIENTOS POL!TICOS PARA FACiLlTAR LA TOMA DE DECISIONES.

ASIMISMO, EL CORPORATIVISMO HA REDUCIDO LA COMPETENCIA -

POR EL PODER Y HA APOYADO EN GRAN HEDiDA LA CCHClL!ACIÓN 

DE LAS CLASES, MED!AtHE LA PUESTA EN M>\RCHA DE RELACIO-

NES SUBORDINADAS AL ESTADO, DE MANERA VERTICAL. 

EL ESTADO, INMERSO EN ESTE MECANISMO DE CONTROL, HA HAN-

TENIDO, FORMALMENTE, SU AUTONOH!A CON RESPECTO A LAS CLA 

SES Y GRUPOS SOCIALES, LO OUE'HA PERMITIDO UNIFICAR ANTE 

SI A LA CLASE DOl'\INAtlTE Y MA!lTEHER EL COllSE!ISO ANTE EL -

RESTO DE LA ~uCiEDA~. nL Ml5M0 TIEMPO, HA LLEGADO A ---

ABARCAR A LA l"AYOR PARTE. DE LOS :;ECTQRE5 DE LA POBLACIÓN Y 

TC\MADO SUS ltlTERESES COMO BANDERA DE LUCHA, Su AUTONO-

MfA ANTE LA SOCIEDAD LE HA PERMITIDO MANTENER A tSTA ÚL-

TIMA BAJO SU COllTROL, Y SU NEUTRAL! DAD APARt.NTE -COMO Dl 

CE CÓRDOVA- HA SIDO Ull ARlo\A EFICAZ PARA MA!lEJAR,A SUMA

NERA.LOS INTERESES DE LOS GRUPOS Y DE LAS CLASES SOCIA-

LES Y PARA RETENER EL PODER DE DECISIÓN SOBRE LO QUE COM 

VIENE o NO A LA SOCIEDAD EN su CONJUNTO. TAMBltN, HA sa 
BIDO INTERPRETAR Y HACER SUYOS LOS INTERESES Y ASPIRACIQ 

NES DE LAS CLASES, DANDO SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS, LO QUE 

LE HA CONFER 1 DO Utl GRAN CONSEllSO ANTE AQUÉLLAS, 

22 



VOLVIENDO AL CAUDILLISMO, ES PRECISO ASENTAR QUE, POCO -

A POCO, FUE DISMINUYENDO SU PODERÍO Y FUERON EMERGIENDO 

ALIANZAS DE GRUPOS, QUE MUCHAS VECES TENIAN INTERESES Dl 

FERENTES, PERO LOS UNIA EL INTERES DE FORTALECER LAS IN~ 

TITUCIONES REVOLUCIONARIAS. CON EL ASCENSO DE PLUTARCO 

ELÍAS CALLES rn 192!;, se E:-:PEZ6 A :"'.AN!FESTAR EL ANTERIOR 

FEflÓMENO 8l U< NECESIDAD DE FUIDAR Ull PARTIDO QUE LE DIERA FOR 

TALEZA AL t.STADO DE LA KtVULUL.iúN. 

ASf.NACIÓ, E!l 1929, EL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO -

CPNRJ, COMO UN INTENTO DE REUNIR EN UN SÓLO ORGANISMO A 

LA MAYORIA DE FUERZAS DISPERSAS, DE CARÁCTER LOCAL, QUE

DEPENDIAN DE CACIQUES O CAUDILLOS; SE TRATABA, SOBRE TO

DO, DE UNA COAL!CIÓfl DE FUERZAS DIRIDA POR CALLES. EL 

ARGUMENTO DE ESTE,SE BASABA EN QUE, ERA NECESARIA LA 

CCH~T!!UC!Ó~ DE UN PARTIDO FUERTE PARA EVITAR LOS INTEN-

TOS DE üC:SéST ,;¡; ¡:... t z;..c: Ó~! DE. J\~'::L!~~os GP.lJPOS y I AL M 1 SMO -

TIEMPO, PARA ENCAUZAR LAS AMBICIONES DE ALGUNOS PERSONA

JES DE LA ESFERA POLfTICA. 

PARA HACER MÁS VIABLE ESTE PROYECTO, A CADA SECTOR SE -

LE ASIGNÓ UN DETERMINADO NÚMERO DE PUESTOS POLfTICOS Y -

CADA UNO APOYABA, EN CONJUNTO, A LOS CANDIDATOS ELEGIDOS 

POR EL PARTIDO. COtl ESTO.EL ANTIGUO SISTEMA DE CONFLIC

TO ABIERTO ENTRE LOS DIVERSOS SEGMENTOS,POR DEFENDER SUS 

INTERESES, FUE REEMPLAZADO POR UNO DC CONVENIOS Y REGA--

23 



TEOS INSTITUCIONALES, QUE HIZO QUE LOS GRUPOS SE SUBORDl 

NARAN A LOS INTERESES DEL PARTIDO. 

EL PARTIDO EN st, SIGNIFICABA PARA EL ESTADO, PRIMERAMEtl_ 

TE, Ull MECANISMO PARA OBTENER LA MAYORfA DE VOTOS QUE LO 

LLEVARA AL TRIUNFO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES,ESTATA

LES Y NAC 1 ONALES QUE SE REAL 1 ZARAN Y, POR OTRO LADO, UN 

MEDIO PARA COllTROLAR A LOS DIVERSOS SECTORES QUE CON-

FLUIAN EN EL MISMO, 

AHORA B 1 EH, AL TERMINO DEL MANDATO DE CALLES, ALVARO --

OBREGÓN LOGRÓ REELEGIRSE COMO PRESIDENTE PERO ES ASESIN& 

DO ANTES DE TOMAR POSESIÓN; SU-PERIODO DE GOBIERNO ES C~ 

BIERTO, SUCESIVAMENTE, POR EMILIO PORTES GIL, PASCUAL ÜR 

T!Z RUBiG Y ABELARDO l. RODR!GUEZ, DICHO SEXENIO, ES CQ 

NOCIDO COMO EL "MAXIMATO", DEBIDO A LA IN.JERE!lCIA DE CA-

LLES EN LOS ASUNTOS QUE SÓLO COMPET!AN AL PRES!DEllTE EN

TUR!'!Q, COtl LI'< FINALIDAD DE MANTENER BAJO SU FERULA LA Dl 

RECCIÓN QUE ESTABA TOMANDO LA NACIÓN. 

EL "MAXIMATO", FUE Utl PERIODO EN EL QUE, DE HECHO, EXIS

TIERON DOS PODERES EJECUTIVOS (CALLES Y EL PRESIDENTE), 

LO QUE OCASIONÓ CONSTANTES ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS SE-

GUIDORES DE CADA UNO DE ELLOS; NO OBSTANTE, Lbs TRES PR~ 

SIDENTES rw FUERON SINO INSTRUMEflTOS DEL "JEFE MÁXIMO" y 

SE PLEGARON A LOS DICTADOS DE ESTE ÚLTIMO. CON LO ANTE-
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RIOR, SE DEJA ENTREVER QUE LA ACTITUD DE CALLES DEJABA -

A UN LADO EL INTENTO DE ACABAR CON LOS CAUDILLOS, COMO -

SE HABIA PROPUESTO CON EL NACIMIENTO DEL PNR, Y EVIDEN-

C l ABA SU DESEO DE SEGUIR CONDUCIENDO EL APARATO ESTATAL~ 

AUNQUE ELLO SUCEDIERA ALEJADO DE LA PRESIDEt-!_CIA. 

EN 1930, EL PNR,, a,;Jc :...A PRES!DEHC!!·. DE L_!ZARo ChRDEHAs 

DEL RIO, SE TRANSFORMÓ EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN -

MEXICANA CPRMl,EN CUYO SENO SERIAN AGRUPADOS LOS SECTO-

RES OBRERO, CAMPESINO, POPULAR Y MILITAR, Y EN DONDE SE 

rEJó VER ClAR.J'\/EmE SU INCL!Nt\CIÓN CORPORAT!VISTA, QUE SER 

VIR!A PARA CONCILIAR LOS CONFLICTOS ENTRE LAS CLASES. 

EN EL RtGIMEN CARDENISTA, SE DISTINGUE UflA TEflDENClA POR 

FORTALECER AL ESTADO POSTREVOLUCIONARIO, PARA LLEVAR A-

CA"" LJI. TP.AHSFO<>MACIÓU NECESARIA PARA EL PAfS Y ESTO, -

SÓLO SE LOGRAR! A ORGAlll Z.AllDO Y Utll F 1 CANDO A LAS FUERZAS 

POLfTICAS Y A LAS MAS1\S Erl TORflO AL PROPlO ESTADO, LA 

ALIAflZA SE DIO COMO Utl LUMPRüi-li SO r:••..,.t"H"" t".-.T;: 1ÍI Tff'A(\ 
l:.t"'I 1 ,,,_ L. .J..... .... ......... ·-- y --

LAS ORGA!l!ZAC!Ol<ES, MEDIMITE LA CONCESIÓN DE BEHEFICIOS 

A LOS LIDERES, COMO SUBSIDIOS, DIPUTACIO~LS, PUESTOS PQ 

BLICOS, ETC., Y DE PRESTACIONES ~OCIALES PARA LA CLASE

TRABAJADORA Y DE CRtDITOS Y TIERRAS A LOS CAMPESINOS, A 

CAMBIO, TODO ESTO, DE SU FIDELIDAD AL REG!MEN. 

(ÁRDENAS,ES CONSIDERADO EL INICIADOR DE LAj ACTUALES R~ 
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LACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD Etl GEUERAL, QUE

HA DADO ESTABILIDAD POLfTICA Y SOCIAL AL PA[S A LO LARGO 

DE LAS ÚLTIMAS DtCADAS. Así, LES "HEREDÓ ,\ SUS SUCESO

RES UNA ORGANIZACIÓN PüLfTICA PERFECCIONADA INSTITUCIO

NALMENTE, EN LA QUE EL CAUDILLISMO Y EL PODER PERSONAL 

HABIÁN ENCONTRADO DEFINITIVAMENTE SU TUMBA" Q/: EL PRg_. 

S IDENC 1 ALI SMO. 

CON EL ADVENIMIENTO DE tSTE, SE INICIÓ EN EL PAfS LA -

GESTACIÓll DE Ull ESTADO QUE, AÚN EN LA ACTUALIDAD, MAtl-

TIENE SU DOMINACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD; CON ELLO, EL PR~ 

SIDENTE PASÓ DE SER UNA PERSONA A UNA INSTITUCIÓN, LOS 

CotlFLI CTOS ENTRE CLASES SE I NST 1TUC1 Ot<ALI ZARON BAJO LA 

MIRADA DE AQUtL Y LA RELACIÓfl COH LAS MASAS ADQUIRIÓ UN 

CARÁCTER PATERllAL!STA. AL MISMO TIEMPO, AUMENTARON LAS 

ACCIONES DESTINADAS A DESTRUIR POR COMPLETO A LOS CAUD! 

LLOS, CO!l MEDIDAS TALES COMO LA PROFESIOllAL!ZACIÓN DEL 

EJt.RCITO, LA EXTENSIÓN DE LAS COMUNICACIONES, EL AUMEN

TO DC LA lHFLUENC!A DEI CENTRO, EL ENCUADRAMIENTO DE -

LAS ~\ASAS EH EL PARTIDO OFICIAL E, INCLUSO, CON LA MUE!! 

TE MISMA DE LOS CAUDILLOS. 

POR OTRO LADO, LA ALIANZA ENTRE EL ESTADO Y LAS MASAS,

EN LA DtCADA DE LOS AÑOS TREINTA, SE VIO FORTALECIDA --

~/ Ibídem, p.p.4J. 
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CON LA EXPROPIACIÓ!l PETROLER;, DE 1938 Y SE ACELERARON -

LOS PROGRAMAS DE REFORMAS SOCIALES. AL FINAL DEL R~Gl

MEtl. LA BASE soc !AL ' POL r T l CA y ECOllÓM 1 CA. HAC r A POS!-

BLE UN CRECIMIENTO DE LA ECOllOM(A, GRACIAS A LA ESTABl

ll DAD y AUTO!IOM [A DEL p,\ rs FRENTE AL EXTRANJERO. LA 

ALIANZA DE QUE HABLAMOS, SE REALIZÓ MEDIANTE LA CESIÓN 

DE AUTONOMfA POLfTICA E IDEOLOG(A A CAMBIO DE MEJORAS -

ECONÓMICAS Y POSICIOllES POLfTICA~. 

Prno, A PARTIR DE 1940, ESTA ALIANZA COMENZÓ A ~ 

SER DESPLAZADA Y SE llllCIÓ EL ACERCAMIENTO ENTRE EL E.s_ 

TADO Y LCS EMPqE5AR 1 OS. LAS DEMANDAS PCA..[TICAS FUEROO CA-

NALIZADAS Y PUESTAS SAJO CONTROL, AUMENTADO LA DESt-

GUALDAD SOCIAL, YA QUE EL MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 

CLASES POPULARES FUE APLAZADO PARA MEJOR OCASIÓN. SE -

INILiÚ !'lnllSTRIAL!ZACIÓN !IACIONAL, QUE SE_ 

RfA CONSIDERADO COHG [L ce~ET!V0 PRINCIPAL DE LOS REGI-

MENES POSTREVOLUCIONARIOS. l.As FtrWiZAS PÚBLICAS SE COWIRllE

ROtl Et~ Ull APOYO PARA CREAR CONDICIOUES ESTIMULAllTES PA-

RA LOS ltlVERSiOtllSTAS. Tt-rno MEXILAtiOS CGMC EXTP..l\~·UE- -

ROS; EL ESTADO DESTINÓ FONDOS PÚBLICOS HACIA ACTIVIDA-

DES PRODUCTIVAS, COMO LA AMPLIACIÓN DE LA !NFRAESTRUCTU 

RA INDUSTRIAL DEL PAfS; SE DICTARON MEDIDAS FISCALES Y 

ARANCELARIAS, PARA LA PROTECCIÓN DE AQUELLAS INDUSTRIAS 

QUE SUST l TU Y ERAN LAS lto~PORTAC 1 ONE S DE B 1 ENES DE CONSUMO, 

MED!MHE SU Ff,BRICACiÓi< Cl NUEST¡¡O TERRITORIO, 
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EN ESA DtCADA, EL ESTA!Xl ACELER"0 L/, ~üDER!IJZAClál !XL APARATO PROWC

TIVO, LO QUE Ll-EVÓ AL P1\fS A Uti GS\:, CRECIMl8ff0 ECO:lá11CO, PERO CO!'l 

GAAIWES DESiGUALDADES SOCIALES; TOLú ELLO, ACCM'AfWXJ DE LA RETóRICA 

REVOUJC!alARIA, C/..FV\CTERfSTIG\ DE LOS REGf~tNES POSTREVOLUCICX'IARIOS. 

As!M!SMJ, SE PRODJJO UW\ TEI!DtllCIA QUE CCtfTROLA!lA LA ACTIVIDAD SINDI

CAL DE LOS OBRE!'lOS, RETAROO EL R 1 TI-O DE LA REFORI-',.\ AGR.AR IA Y REO.JJO -

LA PAATICIPAC!ÓN DE LA POBU..Clótl EH EL l~RESO ECOtlá·IJCO. 

l'oSTER!OR:-ErrE, EL PR!·; SE TRAllSFQ~.(), EN 1946, EH EL PARTIOO REvow-

CICtiAAIO !rlSTITUCIO'W.. (f'R[), ORGANI SMJ POLfTICO CUE ENCUADRA HASTA -

LA AClUALIDAD,A U-.S l"ASAS OC TRABA.JAIXJRES,EL CUAL HA TENIOO UNA CLARA 

IDi!:et:!/·. !--'J•.C!A G\ CCtiC!!...!l..C!Ctt DE C!..ASES.., LO a.JE SIGNIFICÓ CUELAS -

DE".M-'IJIDAS DE LAS l"ASAS FUERA'l DISl1trUYE1IDJ; LAS REFORr·V\S SOCIALES PRO

SIGUIERCX~, PERO A UH RllMJ ,"'ÁS LENTO; 

ASiHíSiiü, Se ;,¡.;;:;uú i..1« CüliSTiWCCiút¡ DE SiSTEMAS DE RiEGu-

EN EL CAMPO, SU ELECTRIFICACIÓN Y LA APERTURA DE VfAS DE 

COMUU l. CAC 1 ór1 ENTRE LAS ZONAS DE MAYOR PRODUCC 1 Ótl AGR r COLA 

Y LA CONCENTRACIÓN, AL MISMO TIEMPO, DE TIERRAS Y RIQU~ 

ZA EN TOOO EL PAfS. El. ESTAOO, SE CO:NIRTIÓ 81 EL SOPORTE DE LA

IN!C!ATIVA PRIVADA Y LE ABRIÓ EL CN11NO PMA SU E.XPNISlóN, CREÁNOOLE 

UN CLll·'A FAVORABLE PARA LA INVERS!Ctl, YA SEA 1-EIJINHE INCEIHIVOS CCMJ 

EL PROTECCIONISl-'O HIDJSTRIAL, EXENC!ál DE lt-'PUESTOS Y, PR!tlCIPAU'1EN

TE, CCM:l YA ANOTAMJS, CO:I LA NEUTRALIZACIÓfl DE LAS DE.1-WIDAS POPULARES 

OOE PODR(AN 11-'P!JLSAR EL CRECIMIENTO ECO:ÚllCO, CON LO a.JE SE CREARON 

co:IDICIOllES ECotÚilCAS Y POLfTICAS ÓPTIM-\S PARA EL DESARROLLO --
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DEL CAPITAL; y A PESAR DE auE LOS RECURSOS ESTRAT~GICOS 

COMO EL PETRÓLEO, ELECTRICIDAD, FERROCARRILES ETC,, ES

TÁN EN MANOS ESTATALES, ELLO NO HA SIDO UN IMPEDIMENTO 

PARA QUE LA INICIATIVA PRIVADA OBTENGA BENEFICIOS -

POLÍTICOS Y ECONÓMICOS OUE LE HAN PERMITIDO PRESIONAR 

Al E5TADO EN SITUACIONES QUE PUEDEN AFECTAR SUS INTERE

SES. 

AúN ASÍ.EL ESTADO POSTREVOLUCIONARIO HA SIDO CAPAZ DE -

COOPTAR 

CIALES 

A LOS DIFEREtHES GRUPOS Y CLASES SO--

QUE, A CAMBIO DE ALGUNOS BENEFICIOS COMO POSICIQ 

NES POLÍTICAS O MEJORAS ECONÓM!CAS,HAN DEJADO A UN LADO 

SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA POLÍTICA, 

EL ESTADO MEXICANO TAMBl~N CONCENTRÓ LOS INGRESOS DEL 

SECTOR PÚBLICO EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN INDUSTRIAL Y 

RA PROGRAMAS AGRÍCOLAS. DE CR~DITO EJIDAL, EDUCACIÓN.

VIVIENDA Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES, LO QUE LLEVÓ A C!J. 

NALIZAR UNA GRAN PARTE DE SUS RECURSOS A GRANDES PROYE~ 

TOS DE DESARROLLO. QUE SIGNIFICARON PROGRESO PARA POCOS 

Y SACRIFICIOS PARA Lf< MAYORÍA DE LA POBLACIÓN E, INCLU

SO. PRODUJO LAS DESIGUALDADES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL 16 

~RESO Y EN EL DESARROLLO REGIONAL. DEBIDO AL CRECIENTE 

CENTRAL 1 SMO, 

EL ESTADQ,SE C..'1111/IRTIÓ EN EL PROMOTOR DE Lf, ORGM<IZACIÓN 

Y MOVILlZACIÓN POPULAR. YA SEA PARA DEFENDERSE DE LOS -
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EMBATES DE LOS GRUPOS PODEROSOS O PARA DISMINUIR LA RA

D 1 CAL! ZAC 1 ÓN DE LAS DEMANDAS POPULARES, ENCONTRÁNDOSE,

ASI, EN UNA POSICIÓN QUE TIENE DOBLE PRESIÓN, POR UNA 

PARTE, LA DE LAS MASAS QUE RECLAMAN MEJORlAS, Y QUE 

AQU~L NEGOClA Y A VECES REPRIME Y,POR LA OTRA, LA DE --

LOS GRUPOS DE PODER, CON LOS QUE NEGOCIA SUS PETICIONES, 

CONVIRTl~NDOSE, ü~ ESTE MODO, EN UH ESTADO CONCILIADOR, 

A FIN DE EVITAR SITUACIONES QUE PUSIERAN EN PELIGRO EL 

DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL. 

POR OTRO LADO, EL ESTADO MEXICANO HA SIDO CAPAZ DE GO-

BERNAR EL PAlS EN FORMA CONVENIENTE PARA ACELERAR EL -

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PEL MISMO. As( COMO HA -

PROPORCIONADO UNA ESTABILIDAD POL!TICA Y SOCIAL A LO -

!....".P.G0 DE MÁS DE SEIS D~CADAS, TAMB!~N HA PROHIJADO EL -

SUR.GlMiE:;T:::; !)E '..!'tr.. !N!CIATIVA PRIVADA GlJEHA APROVECHADO LAS 

OPORTUtUDADES QUE EL MERCADO MEXICANO LE HA OFRECIDO 

-MUY ATRACTIVO DEBIDO A LAS LEGISLACIOtlES TENDENTES A -

ELEVAR LA INVERSION PRODUCl lVA- Y SE HA ENR!CUEC!DO, SIN 

TOMAR EN CUENTA LAS NECESIDADES QUE EL PA!S HA REQUERI

DO EN DIFERENTES MOMENTOS DE SU HISTORIA, 

Es EVIDENTE QUE LA ESTABILIDAD IMPERANTE EN EL PAlS -

DESDE 1929 ES RESULTADO DE VARIAS RAZONES, ENTRE LAS -

QUE DESTACA!i LA rU:<Clétl RECTOR.A DEL ESTADO; EL LIMITAR 

EL NÚMERO DE DE~ANDAS QUE SE LE HACEN, EL AUMENTAR SU 



CAPACIDAD PARA SATISFACER LAS t\lSMAS, EL ESTlMULAR EL -

APOYO QUE SE DA AL PROPIO ESTADO, Y EL CONSERVAR EL APO

YO A CIERTOS MIEMBROS -PODRfAMOS DECIR CLAVES- DE LA PO 

LfTlCA MEXICANA, OUE CONTROLA!! LOS SUFICIEllTES RECURSOS 

HUMANOS Y MATERiALES Ct.:E PODR!AH AMENAZAR LA ESTAB1Ll--

DAD NACIONAL. 

No OBSTANTE LA ESTABILIDAD OUE H1'\ MANTENIDO EL PARTIDO 

OFICIAL A LO LARGO DE De.CADAS, SE HA ACENTUADO EL -

AQUlLOSAM!ENTO DE SU ESTRUCTURA, YA OUE PERMAt~ECIÓ INM~ 

V!L DURANTE MUCHO TIEMPO, Sltl QUE SE f\DECUf,RA A LA DINA 

MICA DE LAS TRt"..llSFORt-'.ACiotlES DEL PA1S. ESTE AtlOUILOSA

MIENTO,COMIENZA A APARECER Etl LA oe.cADA DE LOS CINCUENTA 

Y DESDE ESE Tl8"PO HA MANTENIDO LAS MISMAS ESTRUCTURAS Y 

?RvC[:::!~!EHTOS, OllE YA NO CORRESPONDEtl A LA MODERNIZA--

CIÓN auE SE r;,; RE~!STP.l'>.DO EN EL PAfS. EL MISMO MECA--

NISMO QUE FUNCIONÓ COMO AGLUT 1 tlADOR Y CONTROLADOR DE 

LAS CLASES POPULARES, SE FUE VOLVIENDO ANACRÓtl!CO Y HA 

PROVOCADO QUE SEA CADA VEZ MÁS DIFfCiL y MQ-

VILIZACIÓN DE LAS MISMAS, QUE HAN SIDO A LO LARGO DE -

ESTE SIGLO UN VERDADERO SOPORTE DE LA ESTABILIDAD POL[ 

TICA Y SOCIAL DE LOS REGfMENES POSTREVOLUCIONARIOS, Y 

A PESAR DE LA CAPACIDAD [·EL ESTADO PARA SUBSISTIR EN -

MEDIO DE GRANDES DIFICULTADES Y PRESIONES, SUS SOLUCIQ 

NES HAN SIDO CADA VEZ MENO$ DURADERAS Y SU COSTO HA 
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AUMENTADO EHORMEMENTE. EH v:sTA DE OUE FUERON RESPUESTAS 

COYUNTURAL ES y rw E STRUC TlJR,\L Es ;, LOS PROBLEMAS. ESTE -

ESTILO DE GOBERNAR,SE HA BASADO EN LA CONCILIACIÓN DE 16 

TERESES, EN El DESPLAZAMIENTO DE LA CORRELACIÓN DE FUER

ZAS PARA FRENAR LAS PRESIONES SOCIALES Y EN LA SATISFAC-

Asf, EL ESTADO HA PUESTO EN PRÁCTICA POLfTICAS OUE TIEll 

DEN A DETENER LA MOVILIZACIÓN POPULA~. QUE PUDIERA AFEC

TAR EL MODELO DE DESARROLLO IMPERANTL Y LA HEDIATIZA-

C IÓN DE LAS DEMAHDAS, SE HA CONVERTIDO EN UNA ESTRATEGIA 

PARA PREVENIR CONFLICTOS GRAVES CONTRA LA ESTABILIDAD SQ 

CIAL. 
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EL DESARROLLO ESTJ\B!L!Z.!\JlOR 



EL DESARROLLO.ESTABILIZADOR 

ANTECEDENTES: 

EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL NACIONAL SE INICIÓ A MEDIADOS DE -

LOS AÑOS TRE 1 rnA, CON LA LLAl-\ADA "PR 11"\ERJ\ J\CUMULAC ! ON 1 NDUS

TR l AL", CARACTERIZADA POR LA UTlL17.ACIÓN INTENSIVA DE LA IN-

DUSTRIA LIGERA llACIONAL; EN ELLA, t:L AVAHCC: ¡.¡,;1r;:;;tALf'US CLA-

RO Y SOSTEUIDO Y PERMEÓ TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN 

PARTICULAR Lf, l!lDUSTR!A MANUFACTURERA, OUE TUVO UN CREC!Ml6!! 

TO t:EL 8.ll WIJAL, SEGIJ!fi; CE. LA AGR!CUL1U>.A Cctl 5.8%,Y u, MINER!A Y EL 

ITTRCu.o ali 2.5 '.!; ~'l'; TOD'.) ELLO, A CCtlSECl.~NCIA DE LA CR!S!S ECCtlCM!

CA CE. 1929. Los PA!SES E!i V!AS DE DESARROLLO SE VIERCt! EN LA NE

CESIDAD DE LLEVAR ADELA!lTE U!l PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE IM-

PORTACIONES, DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE LO~ PAISES CENTRA-

Lt~ DC: su~•;~ co~ sus PRoourToS A ESOS PA!SES. 
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EN ESTE PERIODO, EL PROYECTO DE ESTADO, IMPULSADO POR LÁZARO 

CARDENAS, CONLLEVA LA REORIENTAC!ÓN DE LA INDUSTRIA PETROLE

RA, LA !NSTRUMEllTl\CIÓ!l DE LA REFORMA AGRARIA, EL iiHClO DE -

GRAllDES OBRAS DE IRRIGACIÓN EN CIERTAS ZONAS CLAVES DEL TE-

RRITORIO NACIONAL, EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR F1 

NANCIERO, LA AMPLIACIÓ!l DE LA BANCA Y LA EXPANSIÓN DEL SEC-

TOR PÚBLICO: UN PROYECTO NACIONALISTA QUE HABR!A DE PERMEAR 

LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL PA!S, POR VARIOS A~os. 

EN EL PERIODO DE LA SEGUllOA GUERRA MUNDIAL, EL MERCADO MUN--

~/ Rcynohls \-.·instan, Clark. !.a Economía Mexicana, su Estructura 
y Crecimiento en el Siglo XX. Mih1c-.:>, l'.C.E., 1975, -
p.p. 59. 
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DIAL SE DESARTICULÓ Y AMINORÓ LA COMPETENCIA DE MERCANClAS -

PROVENIENTES DEL EXTERIOR Y PERMITIÓ AL PAtS ENTRAR A UNA 

FASE EXPANSIVA. ASIMISMO, EL INCREMENTO DE EXPORTACIONES 

POR EL CONFLICTO B~LICO AMPLIÓ EL MERCADO PARA LAS ~ANUFACT~ 

RAS Y, ABUNDANDO LAS DIVISAS, LA ECONOMlA MEXICANA SE FLEXIBl 

LIZ6 Y MANTUVO CONDICIONES FAVORABLES EN ESTE PERIODO. 

POS TER I ORMErnE. EN LOS AÑOS DE LA POSTGUERRA, EL CREC 1 MIENTO 

ECON6MICO DEL PAlS FUE ESTABLE. LA INDUSTRIA CRECIÓ ENORME

MENTE, EN DETRIMENTO DEL SECTOR CAMPES !NO, Y SE ORIENTÓ HA-

Cl A EL MERCADO INTER!lO Y TUVO,ANTE Sl. A LA CRECIENTE INTER

VENCl6N ESTATAL. AL MISMO TIEMFG, EL CAMPO SUFR!6 DUROS RE

VESES, PR INC 1 PALMENTE, CON LA PUESTA EN MARCHA, NUEVAMENTE, -

DEL AMPARO AGRARIO, 

Es ASt CUE, COMO RESULTADO DE Esto, ÁÜMEiiTA ¡_,; cc~;c::NTR!\C!l'.l!-! 

DEL INGRESO EN POCAS MANOS Y LA INVERSIÓN NACIONAL SE HACE

CADA VEZ l'".ÁS 'J:IEPEN!)IE!!TE DEL EXTEiHOP., 

Es EN ESTOS ~os CUANDO EL R~G!MEN IMPERANTE. VIO EN LA IN-

OUSTRIALIZACIÓN LA LLAVE QUE MODERNIZ.ARIA LAS CONDICIONES DE 

EXISTENCIA DE LAS MAYOR!AS NACIONALES Y QUE AFIRMAR!A Y FOR

TALECERlA LA INDEPENDENCIA ECON6MICA DE NUESTRA NACIÓN. EL

ESTADO APOYARlA UNA POLlTICA DE PROTECCl6N Y PROMOCl6N INDUi 

TR!ALES POR MEDIO DE PERMISOS PREVIOS A LA IMPORTACl6N Y DE

EXENCIONES FISCALES; INTERVENDRlA DIRECTAMEflTE EN ALGUNAS R6 

MAS COMO LA S 1DERÚRG1 P., FERT ! Ll ZANTES Y PAPEL, Y LLEVAR! A -
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A CABO UNA APERTURA DEL SECTOR MANUFACTURERO HACIA LA INVER

SIÓN EXT~ANJERA. EN EFECTO, EL MODELO ECONÓMICO SEGUIDO 

TUVO COMO RESULTADO LA CREACIÓN DE UN APARATO INDUSTRIAL DI-

VERSIFICADO Y DE AMPLIAS PROPORCIONES, APOYADO PRINCIPALMEN

TE EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES DE CONSUMO DURABLES Y DE BIE-

NES NO DURABLES (INDUSTRIA LIGERA), 

3:; 

ASIMISMO, EN LO QUE CONCIERNE A LA SITUACIÓN ECONÓMICA INTE8. 

NACIONAL, EL ESQUEMA DE ACUMULACIÓN CAPITALIST~A LO LARGO -

DE ESTOS A.~OS, SE CARACTERIZÓ POR LA AFIRMACIÓN DEL CAPITAL

ESTADOUNIDENSE, EL CUAL SE BASÓ EN LA ADOPCIÓN DEL DÓLAR - -

COMO MC~:CDA DE PACO !NTERNAC!ONAL. AL CONCl_lJlR LA SEGUNDA -

GUERRA MurlDIAL, LOS ESTADOU111.DEllSES, DEBIDO A su POTENCIAL -

ECONÓMICO, DETERMINARON LA REORDENACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL 

BAJO LAS REGLAS DEL LIBERALISMO ECONÓMICO,PARA,AS!,ASEGURAR-

SU UUMINÍÚ $üñRE EL ----- .... - • ••• •••r." f\C..;» t V UL t... r1v1u ... v. 

Es ASL <;.()E 8l LA Co!FEP.ENClA EN EL BALJlEARIO DE BRETTON WOODS. LLEVA

DA A CABO EN 1~. LOS ESTADOS Ur:JDOS DICTARON LAS REGLAS A SE--

GUIR EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, A SABER:

LIBERAL!ZACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL Y LIBERTAD DE CAPITALES, 

PRINCIPALMENTE. 

LA L 1 BERAL! ZAC 1 ÓN COMERC 1 ALJ SE MANTUVO SOBRE LA BASE DE LA

D l V l S l ÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN DONDE LOS PAlSES EX-

PORTADORES DE PRODUCTOS AGRlCOLAS, SIN INFRAESTRUCTUHA INST~ 

LADA, INICIARO!! U, SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, PARA SATISFA-



CER LA DEMANDA DE LAS CLASES PUDIENTES, AL MISMO TIEMPO QUE

SE HAC{AN ~EPENDlENTES DE LA TECNOLOG[A EXTRANJERA, E "INFE

RIORES" A LOS PAfSES INDUSTRlAL!ZADOS, PUES, DEBIDO A ESTA -

DIVISIÓN INTERNACIOllAL DEL TRABAJO, CON LA TECNOLOG[A EN MA

NOS DE LOS PODEROSOS Y LA DEPENDENCIA DE LOS PAISES EN V[AS 

DE DESARROLLO, SE AHOllDARON LAS DESIGUALDADES, 

AHORA BlEll, DURANTE EL SEGUNDO LUSTRO DE LOS A~OS CINCUENTA

ES CUANDO SE PUSO EN MARCHA EL LLAMADO DESARROLLO ESTABILI~ 

DOR, CON EL CUAL LA ECONOMfA NACIONAL REGISTRÓ UN PERIODO DE 

CRECIMIENTO SIMILAR AL ANTERIOR Y AÚN MAS ESTABLE. 

EN ESTA FASE,HICIERON SU APARICIÓll LAS GRANDES EMPRESAS OLl

GOPÓLI CAS Y SE EMPEZÓ A LLEVAR A CABO LA ASOC 1AC1 ÓN ENTRE t~ 

ASIMISMO, LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SE TRAS

LADÓ DE LAS MANUFACTURAS A LAS MERCANCfAS DE CONSUMO DURADE

RO. 

Es EN ESTOS A~OS CUANDO MUCHfSIMAS PEQUEílAS Y MEDIANAS IN-

DUSTRIAS DESAPARECEN O SON ABSORBIDAS POR LAS GRANDES CORPO

RAC IOllES NACIONALES, INICIÁNDOSE, CON EST01 LA OLIGOPOLIZA-

CIÓN ECONÓMICA Y, TAMBltN, EN MENOR MEDIDA, LA EXPANSIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO EN ÁREAS NO O POCO RENTABLES PARA LA INICIATl. 

VA PRIVADA, CON LA FINALIDAD DE CONTRARRESTAR EL DESEMPLEO,Y 
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CONT1t:uó LA E11TRADA r~SIV.A DE CAPITAL EXTRANJERO AL PAfS, -

PRINCIPALMEllTE HACIA LA JllDUSTP.IA. (Anexo 1) 

EL MODELO DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR: 

EL LLAMADO DESARROLLO ESTABILIZADOR (DE) ERA UNA ESTRATEG l A -

DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE SE RJSO EN MARCHA EN NUESTRO 

PAlS A FINALES DE LA D!CADA DE LOS Aílos CINCUENTA. 

Los EJES SCBRE LOS OJALES FUE ORGAN 1 ZADO OR 1 G INALMENTE, FUERO ti: 

11 EL AHORRO INTERNO. 

21 LA SUSTITUCIÓll DE IMPOR.TACIOtlES. 

3) LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y --
' 

SERVICIOS. 

q) EL CP.~DITO EXTERNO, PARA COMPLEMENTAR RECURSOS rtlTER--

tlOS, 

DICHA ESTRATEGIA, QUE A LA VISTA DE TODOS TUVO GRAN ÉXITO Y

COHERENCIA, EN REALIDAD,ESCONDIÓ TRAS DE SJ GRANDES CONTRA-

DICCIONES SOCIALES y LIMITACIONES EN EL APARATO pqoDUCTIVQ,

YA QUE CON EL TIEMPO EL ESQUEMA SE TRADUJO EN: 

1) DOMINACIÓN OLIGOPÓLICA DE LA PRODUCCIÓN Y EN PARTICU--

LAR DEL CAPITAL BANCARIO. 

2) UN PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL DEPENDIENTE DEL -

EXTERIOR. 
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3) UN ESQUEMA DE DOMINACIÓN POLfTlCA BASADO EN LA INCORP~ 

RACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE MASAS, EN TORNO AL ES

TADO. 

Asl, EL DE SE CARACTERIZÓ POR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO RÁPL 

DO Y SOSTENIDO, UNA TASA BAJA DE INFLACIÓN, UNA ESTABILIDAD

RELATIVA DE PRECIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA PAAI[W)D: NUESTRA 

l"Or?EDA RESPECTO AL DOLAR ESTAOOUNIOENSE. 

DICHA ESTABILIDAD FACILITÓ AL ESTADO ORIENTAR SU POLfTICA 

ECON6M!CA Er: FAVOR DC LA Ir~DUSTRIALIZACIOH, FORTALECIENDO EL 

MERCADO INTERNO, ALENTANDO A LA INICIATIVA PRIVADA EN AREAS

RENTABLES Y CANALIZANDO RECURSOS Y APOYOS A LA INDUSTRIA. -

AL MISMO TIEMPO, ACTUÓ COMO PIEZA IMPORTANTE DEL DE MEDIANTE 

LA uTiLiZACi6N DEL GA5T0 FÚBLiCO EH LA C0~5TRUCCi6~ ce f a.ern A ,, .... ,,~ 

ESTRUCTURA Y EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A TRA-

V~S DE LAS EMPRESAS PARAESTATALES, ADEMÁS DE BAJAS TARIFAS Y 

SUBS IP 1 OS D 1 RECTOS, QUE ACEllTUARON, AL M 1 SMO T 1 EMPO, LA CON

CENTRAC l ÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Y FORTALECIERON-

A LOS EMPRESARIOS; ES DECIR, LA INDUSTRIALIZACIÓN SE APOYA-

R1A EN EL PROTECCIONISMO Y LA AYUDA GUBERNAMENTAL. 

LA INDUSTRIALIZACIÓN A BASE DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, 

{PRODUCTOS DE CONSUMO NO DURABLE, ART1CULOS DE CONSUMO DURA

BLE Y BIENES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL), SE CONVIRTIÓ EN EL -

MOTOR DEL DESARROLL0 Y DE LA CREACIÓN DE EMPL':OS, LLEGANDO A 



SER LA ACTIVIDAD MÁS DINÁMICA 9E LA ECONOM!A, CONTANDO,PARA

ELLO, CON EL PROTECCIONISMO E IMPULSO DEL ESTADO, POR MEDIO

DE ARANCELES Y CONTROLES A LA IMPORTACIÓN, EXCESIVOS Y PRO-

LONGADOS. 

POR SU PARTE, EL SECTOR AGROPECUARIO MANTUVO UNA TENDENCIA

DECRECIENTE EN CUESTIÓN DE APOYO~ YA QUE LOS RECURSOS FUERON 

UTILIZADOS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTn PEl SECTOR INDUS---

TRIAL. As!, LAS RAMAS AGROPECUARIAS SE DESENVOLV!AN A UN -

R1TMO INFERIOR AL DE AOU~L, SIENDO LA PRODUCCIÓN DE ALIMEN-

TOS BÁSICOS PAl<f, EL Cüti5UHO iiiT[<~:W LA 1-'.ÁS A!'ECTADA POR EL-

ABANDONO, OBLIGANDO AL ESTADO A AUMENTAR SUS IMPORTACIONES -

EN ESTE REtlGLÓN, PP.OVOCANDO LA·DESCAPITALIZACIÓN DEL CAMPO,

LA EXPANSIÓtl LENTA DE LAS SUPERFICIES DE RIEGO Y,EN GENERAL, 

DESV l A!lDO LOS RECURSOS DESl lriAJJú:> ÁL CN-iPü ;.. CTR:.!: f!A.~.l\.S 

DE LA ECONOM!A. (Anexo 2) 
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ASIMISMO, LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EL~CTRICA Y DE

LA PETROOUIMICA BÁSICA, LA INTEGRACIÓN RELATIVA DE LA INDUS

TR 1 A AUTOMOTR 1 Z, EL FOMENTO AL TUR 1 SMO Y LA APERTURA AL CAP 1-

TAL EXTRANJERO, PRINCIPALMENTE, CONTRIBUYERON A DINAMIZAR EL 

APARATO PRODUCTIVO; TODO ESTO, REFORZADO POR LA POLITICA ECq 

NÓMICA GUBERNAMENTAL, CONTRIBUYÓ A FORTALECER LA ACUMULA-

CIÓN BASADA EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES DE CONSUMO DURABLE -

y PROFUNDIZANDO LA DEPENDENCIA CON EL EXTERIOR. 

EN ESTE PERIODO,LOS SALARIOS NO CONTRARRESTARON LAS TENDEN--
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CIAS CONTRACCIONISTAS DEL INGRESO, LO QUE rROPIClÓ QUE AQUE

LLOS SE ESTRATIFICARAN, CAUSANDO, CON ELLO, MAYOR POBREZA Y 

AUMENTANDO LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES. 

LA POLfTICA ECONÓMICA DEL ESTADO SE SUBORDINÓ A LAS NECESI-

DADES Y OBJETIVOS DE LA ACUMULAC!Ótl PRiVADA Y DE LOS CR!TE-

R!OS DE LA ESTABILIDAD FlHANC!ERA EXTERtlA E INTERNA, DESCUI

DANDO SECTORES ESTRATtG!COS DE LA ECONOMfA, UüE ERAN !HD!S-

PENSABLES PARA LA ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD DEL DE, TALES CQ 

MO LOS SECTORES AGRfCOLA Y EHERGtTICO. 

?üR Sü PARTE, EL FIHA!IClAMIENTO DEL DESARROLLO FUE LLEVADO A 

CABO MEDIA!ITE EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PRlVADOS

DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CO!ISOLIDANDOSE, AS{, EL SECTOR 

FINANCIERO, ABRlt!IDOSE LAS PUERTAS PARA EL PREDOMINIO DEL -

CAPITAL EA~CAR!C MAC!ONAL, Etl DETRIMENTO Y DEPENDENCIA DEL -

ESTADO, QUIEN REtfüliClÓ ,; ~-f\HEJAR LAS REFORMAS FISCALES Y SE

V!O OBLIGADO A UNA CRECIENTE DISCIPLlNA FlNANCIERA, REFORZAli 

ÓO EL PROCESO DE CONCEHTRACIÓN INDUSTRIAL Y ESTIMULANDO EL -

PREDOMINIO DEL CAPITAL FINANCIERO EN LAS GRANDES EMPRESAS NA 

CIO!lALES. 

LA POLITICA FiSCAL SE CARACTERlZÓ POR UN REZAGO OUE LIMITÓ -

EL PAPEL ESTATAL Y ESTRECHÓ LAS PROPIAS ALTERNATlVAS DEL DE, 

EN LUGAR DE GARANTlZ.AR AL SECTOR PÚBLICO RECURSOS PARA QUE -

CUMPLIERA cor~ su FUNCIÓN SOCIAL y DE UTILIZARLA COMO INSTRU

MENTO PARA REDISTRIBUIR EL INGRESO NACIONAL. 



Los INGRESOS PÚBLICOS OBTEN!:·s POR MEDIOS FISCALES SE DETE

RIORARON Y SU PARTICIPACIÓN EN EL FINANCIAMIENTO DEL GASTO -

PÚBLICO, SE REDUJO R1~PIDAME:nE. ASIMISl..:l, LA NECESIDAD DEL

t:STADO POR OBTEUER RECURSOS Y SU LIMITADA CAPACIDAD P1\RA CON

SEGUiR.LOS, ASf COMO SU DESEO DE MANTENl:R LA PARIDAD CAMBIA--

RIA Y LA EXPANSIÓN MONETARIA, LLEVARON A PRECIPITAR EL DESE

QUILIBRIO PRESUPUESTAL Y A AUMENTAR LA DEUDA EXTERNA, QUE DE 

574.8 MILLONES DE PESOS EN 1958, SE ELEVÓ A 4,200 "ILLONES -

rn 1970 . ..!..!./ 

A SU VEZ, LA POLfTICA FINANCIERA IMPULSÓ DE MANERA DECIDIDA

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS, PERO DEBIDO A LOS REQUERl 

MI EIHOS DEL SECTOR PÚBLICO EW MATER 1 A DE GASTO Y A LA DEC 1 -

S l Ótl DE MAtlTEllER ESTABLES LOS PRECIOS Y TARIFAS DE LOS BIE--

ECONOHIA A AU~ENTAR SU ENCAJE LEGAL T A SOLICITAR CRECIENTl:S 
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REMESAS DE AYUDA FINANCIERA EXTERNA; EL AHORRO PRIVADO -ALEH 

TAOO POR LAS ALTAS TASAS DE INTERES Y BAJOS PRECIOS- ERA UTl 

LIZADO COMO FONDO PARA CUBRIR EL DEFICIT PÚBLICO;SU PARTICI

PACIÓN EN EL PIB SE ELEVÓ DE 13.5% EH 1950 A 21.9% EN 1967,12/ 

ASIMISMO, LA POLÍTICA FlNAllCIERA FUE TAMBIEN UN OBSTÁCULOPARA 

EL FINANCIAMIEllTO A LA PEOOEÑA Y l"EDIANA INDUSTRIAS, YA QUE NO ES

TIMULABA LA COllPETENC IA DE LAS EMPRESAS Y SUS RECURSOS ERAN-

CA~iALIZADOS A LAS GRAt~DES EMPRESAS~ INCLUSIVE TílAN~NACIONA--

l.!_/ 

1 ,' 
__:_! 

An,g~les .\ngclc-s. Luís. Cri=-1:.:; v Coyuntura d<: la Economía 
~tex1can:t. -ta.EJ., ~téxi..:o, E.U.El Cahallito,1~8·1, p.p.24. 

Orti: ~kn¡1, .·\nton10. "I\;~.u-rol! ... 1 baahil1:.ador, un;1 Década de b:.tra 
tc~1a LL.:onómí~:t en ;.\é_"\.l•.:r..,", Ln: :-~.._·,,1sta B,;u;t.:ar1:1 ~o. 10, \'ol.17, 
octubre Je l 9b9 .;; · í). 1-:. 
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LES -LAS MÁS RESPALDADAS POR EL CR~DITO-, MARGINANDO A LAS-

QUE PRODUClAN BIENES DE CONSUMO GENERALIZADO Y A LAS ACTIVI

DADES AGRlCOLAS. 

AHORA BIEN, EL DESARROLLO ESTABILIZADOR TRAJO TRAS DE si DEa 

EOU 1L1BR1 os EN EL SECTOR EXTERNO DE LA ECm:oM! ¡\ POP.QUE, A LA 

POSTRE,RESULTÓ SER UN FRENO PARA EL APARATO PRODUCTIVO. TA!1 

BIEN, GENERO UN ALTO NIVEL DE DESEMPLEO Y SUBEHFLEG, DETEP.!Q 

RO SALARIAL Y UNA GRAN CONCENTRACIÓN DEL INGRESO. 

POR LO OUE RESPECTA AL DESEQUILIBRIO EXTERNO, LA POLITICA DE 

SUBSTITUCIÓ" DE !MPORT~rlONES, AL NO HACER COMPETITIVAS LAS

EXPORTACIONES, DEBIDO AL PROTECCIONISMO ECONÓMICO, NO RESPO~ 

DlÓ A LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA, AL MISMO TIEMPO -

QUE AUMENTARON LAS IMPORTACIONES. 

A SU VEZ, LA INSUFICIENTE Et;TR~A DE DIVISAS POR CONCEPTO DE 

EXPORTACIONES, ORIGINÓ QUE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA CON

TRATACIÓN DE CREDITOS CUBRIERAN EL D~FICIT DE LA BALANZA DE 

PAGOS EN EL EXTERIOR. 

CON LA INVERSIÓN E~TRANJERA, SE GENERABA LA DESCAPITALIZA--

CIÓN DE LA ECONOMlA, YA QUE LAS GANANCIAS D~ DICHAS EMPRESAS 

IBAN A PARAR A LAS GRANDES METRÓPOLIS MUNDIALES, ADEMAS DE -

QUE PROVOCABAN UNA CRECIENTE DESNACIONALIZACIÓN DE LA INDUS

TRIA. 

• 



EN LO QUE CORRESPONDE AL DESE"ºLEO Y A LA DISTRIBUCIÓll DEL -

INGRESO, ES NECESARIO MENCIONAR QUE, DEBIDO AL ALTO PROTECCIQ 

NISMO SE ORIGINARON DESVIACIONES Y DISTORSIONES QUE REDUC[A~ 

EL EMPLEO DE !\ANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA, EN FAVOR DE LAS 

MANUFACTURAS, CUE MOSTRABAN UN MAYOR DINAMISMO. 

EL DESF~PLEO -SEGÚN EL CENSO DE 1970- ALCANZABA 581 MIL PER

SONAS, UN 3.8% SEGÚN CÁLCULOS OFICIALES, PERO PARA CARLOS -

TELLO f'\ACfAS, LA CIFRA ERA CERCANA AL 7':, .!.11, DE LA CUAL,-

40% PERTENECIA A LA AGRICULTURA Y EL RESTO A LA INDUSTRIA Y

LOS SERVICIOS. ADEMÁS DE QUE ENTRE 1360 Y 1970, LA DEMANDA 

DE MANO DE OBRA SE INCREMENTÓ E!l 2.3). ANUAL Y LA OFERTA DE -

LA MISl\A CRECIA A Lllt PROMEDIO BE 3% ~!.LO OOE OOUESTRA LA - -

INCAPACIDAD DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR PARA CREAR FUENTES 

DE TRABAJO Y ABSORBER LA DEMANDA DE .MANO DE OBRA AL RITMO -

EN QUE CRECfA, 

POR SU PARTE, "LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PlB DE 1935 A 1970 

FüE DE ALRCDEDCR DE 6Z ANUAL EN T~RMINOS REALES. DURANTE LA 

D~CADA DE LOS AÑOS SESErlTA,EL CRECIMIENTO FUE MAYOR: ALREDE

DOR DEL ]¡, POR AÑO", ~! 

\1 

1..11 Tcllo ~lací:.is, Carlos. La Política Econ6mica en México, 
1970-1976. 6:.1. Ed., México, s. XXI. Ed., 1983,p.p.ZO. 

~/ Idl.'r:i. Angeles. Crisis v Covuntura ... , p.p . .su y 31. 

l._5/ l.!cr:i. Tcllo. l..1 i'ol!t1ca ... , p.p. 11. 

43 
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A SU VEZ, EL MERCADO INTERNO TAMBl~N HABfA SUFRIDO UN GRAVE 

ESTANCAMIENTO, PUES LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES NO LO

GRABAN ABSORBER LA CANTIDAD DE PRODUCTOS EXISTENTES, TODO 

ESTO, CONJUNTAMENTE CON LA PRODUCCIÓN DE SATISFACTORES PARA 

LAS CLASES MEDIA Y ALTA, AL MISMO TIEMPO QUE LAS CLASES POP],[ 

LARES SE HACÍAN CADA VEZ MÁS POBRES. EN GENERAL, EL PAfS RE

SENT[A UN PATRÓN DE CRECIMIENTO, UNA SOLIDEZ MONETARIA, SOL

VENCIA CREDITICIA Y CONTROL POL[TICO QUE FAVOREC(AN A LA CLA 

SE ALTA, MltNTRAS QUE LA MAYORiA DE LOS MEXICANOS SE HACfAN 

CADA VEZ MÁS POBRES Y NO TEN[AN CASI NINGUNA ALTERNATIVA PA 

RA SALIR DE SU CONDICIÓN. ALGUNA DE ELLAS, ERA QUEDARSE 

EN EL CAMPO SIN RECURSOS O EMIGRAR A LA C 1 UDAD CON EL C~NSl. 

GUIENTE DESEMPLEO Y ABANDONO. 

AUNADO A TODO ESTO, LA CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODU~ 

CIÓN, LA PROLETARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN, LA OCUPACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES DE BAJA PRODUCTIVIDAD, EL 

CRECIENTE SUBEMPLEO, LA ESCASA MOVILIDAD OCUPACIONAL, Y LOS

BAJOS NIVELES DE CAPACITACIÓN Y ESCOLARIDAD DE LOS TRABAJADQ 

RES, FUERON REFLEJO DE UNA POL f TI CA LABORAL QUE MANTUVO CAU-

T!VOS LOS SALAR I e:; y ~ ~ÓLC fi[N[f I e & ABA A LOS TRABAJADORES, -

ORGANIZADORES EN TORNO AL ESTADO, 

Es EN ESTE PERIODO CUANDO TIENEN LUGAR ALGUNOS MOVIMIENTOS -

REIVINDICATORIOS DE LOS TRABAJADORES POR MEJORES SALARIOS Y 

PRESTACIONES, Y ENARBOLANDO LA DEMOCRACIA SINDICAL COMO SfMBQ 

LO DE LUCHA. ENTRE ELLOS, PODEMOS MENCIONAR LOS MOVIMIENTOS 



FERROCARRILERO (19591 Y M~DICO Cl964l~ENTRE OTROS,OUE TUVI~ 

RON UNA ROTUNO~ RESPUESTA NEGATIVA A SUS DEMANDAS POR PARTE 

DEL GOftl ERNO Y DE LOS MISMOS QRGMI! SMOS LABORALES ADHER 1 DOS 

A ~L. EN GENERAL,DICHOS MOVIMIENTOS NO TUVIERON APOYO DE -

OTRO SECTOR QUE NO FUERA LA IZQUIERDA, YA QUE EL PR! NUNCA 

SE MANIFESTÓ A su FAVOR y EN CAMBIO sr SE DECLARÓ EN CONTR~ 

PORQUE, SUPUESTAMENTE, DESESTABILIZABAN LA PAZ SOCIAL y EL -

CRECIMIENTO ECONÓMICO NACIONAL. 

AL MISMO TIEMPO. LOS MECANISMOS UTILIZADOS ORIGINARON SERIOS 

DESEQUILIBRIOS. ENTRE LOS QUE DESTACA LA •coNCENTRACIÓN DE 

Lo·s RECURSOS DEL SISiEMA PRODUCTIVO llACIONAL. QUE BIEN PUE

DE SER ILUSTRADO CON DATOS CENSALES DE 1970: 0.6% DE LAS EH 

PRESAS, CC~TRCLABA:~ 56.1! DE LA PRODUCC!ÓN, 55,4~ DEL CAPI-

TAL INVERTIDO, 29.5% DEL PERSONAL OCUPADO Y 47.41 DE LAS R~ 

MUNERACIONES TOTALES. EN CONTRAPARTIDA, 97% DE LOS ESTABL~ 

CIMIENTOS REPRESENTABAN ÚNICAMENTE 18.1% DEL VALOR DE LA --

44.9% DEL PERSONAL OCUPADO Y 24,6I DE LAS REMUNERAC(UNES TQ 

TALES". 16/ 

ADEM~S~ SE PRE5EliTARC~ SCRIOS DESECU!L!SR!OS REGIONALES YA -

QUE EXISTÍAN ZONAS ALTAMENTE CONCENTRADAS, CON GRANDES PRO

CESOS DE DESARROLLO, ALTOS GRADOS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTI

VIDAD. QUE ORIGINABAN REGIONES ATRASADAS Y CON DESCUIDO, QUE 

TEN(AN UN DESARROLLO D~BIL Y ESCASAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Y EDUCACIÓN, 

!6/ lbíJcn. Angeles. Crisis v 1;c,·uni:ur;i ... , p.p. 35. 
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ASIMISMO, LA URBANIZACIÓN FUE UN CLARO REFLEJO DEL DESARRO

LLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS Y DE SU DESARROLLO ECQ 

NÓMICO y SOCIAL. ORIGINANDO. TR~S DE sr. SERIAS DESIGUALDA-

DES EN LOS NIVELES DE BIENESTAR EN LAS ZONAS RURALES. QUE -

HABÍAN SUFRIDO UN GRAN REZAGO. AL MISMO TIEMPO QUE GENERÓ 

EL SURGIMIENTO DE ZONAS MARGINADAS EN EL PROPIO NÚCLEO UR

BANO Y ORIGINÓ TENSIONES SOCIALES Y DESEQUILIBRIOS ECONÓMI-

cos, y CON UNA rRFrf[UT[ DEPEHDEHC!A CCH EL [X:LR:GR E~ HA-

TERIA FINANCIERA, COMERCIAL. TECNOLÓGICA Y CULTURAL. PRINCl 

PALMENTE. EN ESTE PERIODO, LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN -

LA ECONOMÍA, SE CENTRÓ EN LOGRAR UN ELEVADO CRECIMIENTO ECQ 

NÓMICO. AÚN A COSTA DE SOSLAYAR EL COSTO SOCIAL OUE REQUERÍA. 

Tono LO ANTERIORMENTE DESCRITO. NOS LLEVA A HACER ALGUNAS -

CONSIDERACIONES: 

EL ESQUEMA DE DESARROLLO LLEVADO A CABO EN M~XICO A FINALES 

DE LA D~CADA DE LOS A~OS CINCUENTA, BASADO EN UNA INDUSTRIA

L l ZACIÓN INDISCRIMINADA, MULTIPLICÓ LOS DESEQUILIBRIOS YDEsi 

GUALDADES ESTRUCTURALES Y ACENTUÓ LA MARGINACIÓN SOCIAL, AL-

MISMO T!EMPO QUE ~C CCNTEMPLA3A PLA~ES A LARGO PLAZO QUE Py 

DIERAN PROLONGAR SU VIGENCIA. 

LA EXPANSIÓN INDUSTRIAL SE SUSTENTÓ EN UN MERCADO ESTRECHO, 

EN DONDE LA DEMANDA ESTUVO A CARGO DE GRUPOS SOCIALES MEDIOS 

Y ALTOS; GRUPOS ALTAMENTE BENEFICIADOS POR LA CRECIENTE CON

CENTRACIÓN DEL INGRESO. 

LA FORMACIÓN DE CAPITAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS, FUE APOYA 
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Df. POR l'EDIC DE BAJOS PRECIOS Y TARJF~S fE¡_ SECTOR PARAESTATAl_, DEL SIS'fg_ 
~'A FlfW~iERO Y FISCAL Y DE TPN!SFERIR Rl::CURSOS DE LAAGRICULTU"/. A lJ, IN
OOSTP.IA. 
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PERO A PESAR DE TANTO~OYOS A LA INDUSTRIA, EL DE NO FUE -

CAPAZ DE DAR CONTINUIDAD 1 1L MODELO SEGUIDO, NO SÓLO POR LA -

DEMANDA, s 1 NO POR LOS i,lflos QUE DEJÓ EN LA ESTRUCTURA PRO-

DUCT l VA, ASl COMO LA FA~TA DE UN DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA 

PRODUCCION DE B!E~ES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL, QUE NO SE PRQ 

DUJERON DEBIDO AL FUERTE PROTECCIONISMO HACIA EL SECTOR CO--

MERCIAL y uuE FERMlT1A LA !MPORTACIÓN DE AQUELLO. EN LUGAR -

DE lllTENTAR PRODUCIRLOS INTERNAl'\EllTE. 

EL ESTADO,EN ESTE PERIODO, FUE PERDIEllDO LIBERTAD COMO REGU

LADOR DE LA VIDA ECONÓMICA HACIONAL, LO QUE LE HIZO PERDER -

LEGITIMIDAD POLlTICA,EN LA MEDIDA EN QUE DISMIHU1A 5U CAPA-

CIDAD DE MANIOBRA FRENTE A LAS PRESIONES SOCIALES. Asl, EL

PATRÓN DE CRECIMIENTO REDUJO LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE

LA NACIÓN, AL MISMO.TIEMPO QUE EL ESTADO VElA LIMITAR SU CA

PAC!DAD DE NEGOCIACIÓN Y AGUDIZABA LAS TENSIOHt.::; uLiE EL :'.l$-

MO ESQUEMA DE DESARROLLO PROPICIABA. 

ES IMPORTANTE RESALTAR EL APOYO QUE EL ESTADO BRINDb AL SEC

TOR PRIVADO, QUIEN CRECIÓ A LA SOMBRA DE AOUÉL. Es EN ESTE

CONTEXTO, EN EL CUAL EL ESTADO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE -

PONER EN MARCHA LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRAT~GICOS, DEJA!!. 

DO EN MANOS PRIVADAS LAS ACTIVIDADES MÁS RENTABLES. 

tlO OBSTANTE, EL PROTECCIONISMO ESTATAL NO LOGRb,DURANTE ESE

T!EMPO, IMPULSAR SIGNIFICATIVAMENTE A LA INVERSIÓN PRIVADA EH 

1 
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PERO A PESAR DE TANTO~OYOS A LA INDUSTRIA, EL DE NO FUE -

CAPAZ DE DAR CONTINUIDAD·~L MODELO SEGUIDO, NO SÓLO POR LA -

DEMANDA, SINO POR LOS ~iíos QUE DEJÓ EN LA ESTRUCTURA PR0--
1' 

DUCTIVA, ASl COMO LA FA~TA DE UN DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA 

PRODUCCIÓN DE BIENES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL, QUE NO SE PRQ 

DUJERON DEBIDO AL FUERTE PROTECCIONISMO HACiA EL SECTOR CO--

MERCIAL Y QUE PERMITIA LA IMPORTACIÓN DE AQUELLO, EN LUGAR -

D[ 1itTE.t;T,;R PRüDüCiRLü5 iNTERNAMENlE. 

EL ESTADO,EN ESTE PERIODO, FUE PERDIENDO LIBERTAD COMO REGU

LADOR DE LA VIDA ECONÓMICA NACIONAL, LO QUE LE HIZO PERDER -

LEGITIMIDAD POLITICA,EN LA MEDIDA EN QUE DISMINUIA SU CAPA-

CIDAD DE MANIOBRA FRENTE A LAS PRESIONES SOCIALES, Asl, EL

PATRÓN DE CRECIMIENTO REDUJO LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE

LA NACIÓN, AL MISMO TIEMPO QUE EL ESTADO VEIA LIMITAR SU CA

PACIDAD DE NEGOCIACIÓN Y AGUDIZABA LAS TENSIONES QUE EL MIS

MO ESQUEMA DE DESARROLLO PROPICIABA. 

ES IMPORTANTE RESALTAR EL APOYO QUE EL ESTADO BRINDÓ AL SEC-

TOR PRlVADO, QUIEN CRECIO A LA SOMBRA DE AQU{L, Es EN ESTE-

CONTEXTO, EN EL CUAL El ESTADO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE -

PONER EN MARCHA LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRAT~GICOS, DEJA~ 

DO EN MANOS PRIVADAS LAS ACTIVIDADES MÁS RENTABLES. 

ílO OBSTANTE, EL PROTECCIONISMO ESTATAL NO LOGRÓ, DURANTE ESE

TIEMPO, IMPULSAR SIGNIFICATIVAMENTE A LA INVERSIÓN PRIVAD . .<\ EN 
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RAMAS PRODUCTIVAS QUE SE CARACTER 1 ZAN POR TENER MAYOR DENS ! -

DAD DE CAPITAL, ALTAS ECONOMIAS DE ESCALA Y COMPLEJIDAD TEC

NOLÓGICA, ASI COMO MAYORES PLAZOS DE MADUREZ DE LA INVERSIÓN 

Y MAYORES RIESGOS E INCERTIDUMBRE. 

LA PROPIA CONCENTRACIÓN DE LA T~CNICA DE ESTE ESQUEMA DE DE~ 

ARROLLO CONDUJO A UN ACELERADO RITMO DE ACUHULACIÓN DE CAPI

TAL. 

k.. 111SM:l TIEl'F'O, tUCA SE lOGRÓ ARTICUl.AA LNA POUTICA llWUSTRIAL -

QUE PROl',OYIERA LA INTEGRACIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO EN LA -

PRODUCCIÓN DE BIENES DE CAPITAL. 

AHORA B l EN, A PESAR DE LOS LOGROS OBTEN 1 DOS POR LOS REG l.ME-

NES REVOLUCIONARIOS EN MATERIA POLITICA (ESTABILIDAD) Y ECO

NÓMICA (CRECIMIENTO), LA SOCIEDAD MEXICANA DESARROLLÓ UNA E~ 

TRUCTURA ECONÓMICA BASADA PRINC!PALMENTE EN LA DEPAUPERIZA-

C!ÓN DE LAS CLASES BAJAS DE LA POBLACIÓN Y EN BENEFICIO DE -

LA CLASE DOMINANTE. 

Es llOTORIO QUE LA POLlT:CA ECONÓMICA APLICADA EN LOS ASOS SS, 

SENT~ PRINCIPALMENT~ FUE INCAPAZ DE SENTAR LAS BASES PARA

RESOLVER LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL PAfS, DEBIDO, FUNDA 

MENTALMENTE,A LA CONCENTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN

POCAS MANOS Y A SU FALTA DE INTEGRACIÓN, AL MISMO TIEMPO QUE 

SE CREARON POLOS DE DESARROLLO EN DETERMINADOS LUGARES DEL -

PAIS,.EN DETRIMENTO DEL RESTO DEL TERRITORIO, 
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ASIMISMO, DEBIDO A QUE EL CR~DITO INTERNO ERA INSUFICIENTE -

PARA MANEJAR LA SITUACIÓN, SE RECURRIÓ AL ENDEUDAMIENTO E -

INVERSIONES EXTERNAS: ENTRE 1960 Y 1970, INGRESARON AL PAJS 

2,059 MILLONES DE DÓLARES POR CONCEPTO DE NUEVAS INVERSIONES 

EXTRANJERAS Y REINVERSIONES Y SALIERON 2,991 MILLONES AL EX

TERIOR POR CONCEPTO DE UTILIDADES Y OTROS PAGOS , l.2.1 

0E HECHO, CON EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO CREC1A LA DEPENDENCIA 

CON EL EXTERIOR, YA QUE SE CAJA EN UN "CIRCULO VICIOSO": AN

TE LA IMPOSIBILIDAD DEL SECTOR PÜBLICO DE MANTENER SU NIVEL

dE GASTO -AL NO AUMENTAR ~os PRECIOS DE BIENES y SERVICIOS-, 

EL ESTADO OPTABA t'OR EliüEUüARSE MÁ$ Y XÁS, CON EL CONSECUEN-

TE RESULTADO, 

As J, DURANTE EL AUGE DEL DE NO HUBO UN PLAN DED 1 CADO A LA R~ 

D!STRIBUCION DE LA PRODUCCIGN DE AHt'LiOS SECTORES ccc~OM!CCS; 

SOLAMEfHE SE AMPLIABA. ESPORADICAMENTE. LA ATENCIÓN AL SEC-

TOR AGRlCOLA DE LA ECONOM1A. CON ESTO, EL MEJORAMIENTO DE -

LOS NIVELES DE VIDA DE LAS CLASES POPULARES NO FUE CONTINUO, 

NI MUCHO MENOS, GENERAL, 

AHORA BIEN, EL PROYECTO LE HABfA DADO AL PA1S DIEZ AílOS DE -

ESTABILIDAD PERO,AL MISMO TIEMPO,ESTABAN CONFIGURÁNDOSE LAS 

LIMITACIONES DEL MISMO Y, POR ENDE,SU FRACASO. 

}:21 Scp6lvcda Amor, Bernardo y Antonio Chumacuru G6rnez. 
I.a Invcrsi6n Extranjera <'Il .'léxico. ~•éxJ.co, F.C.E., 
~3, ?·P· --::;. 
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PARA FINALES DE LA D~CADA DE LOS SESENTA, LA IMAGEN QUE SE -

TEN1A DE MtXICO,SE ESTABA DILUYENDO EN GRAN PARTE DE LA OP! 

NIÓtl PÚBLICA, PRINCIPALMENTE ENTRE LAS CLASES POPULARES, VA

QUE LA POLlTICA ECONÓMICA OCASIONÓ QUE SE AGUDIZARAN GRANDES 

REZAGOS EN LAS INVERSIONES ESTATALES EN EL GASTO SOCIAL Y EN 

LA INFRAESTRUCTURA, CONJUUTAMENTE CON EL APOYO, CADA VEZ MA

YOR, A LOS INTERESES DE LA INICIATIVA PRIVADA. 

Asl, LA ACCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN NUEVOS CAMPOS ECONÓMl-

COS Y SOCIALES, INCLUSO EN LOS TRADICIONALES, SE VIO FRENADA 

POR RAZONES FINANCIERA~ CON EL CONSECUENTE FRENO EN EL RIT

MO DE CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN. 

AL MISMO TIEMPO QUE,QUIENES HABIAN QUEDADO FUERA DE DICHO -

ESQl)EMA DE DESARROLLO, EMPEZABAN A SENTIR LAS CONSECUENCIAS

DEL MISMO. Los MÁS AFECTADOS SERIAN LOS HABITANTES DEL CAM

PO, PERO TAMBl~!l LO SERlAN LOS OBREROS Y LAS CLASES POPULA-

RES. 

CIERTAMENTE, EL PAIS HABlA CRECIDO Y PROGRESADO, PERO CON UN

AL TO COSTO, REFLEJADO EN LA INJUSTICIA SOCIAL Y Etl LA DEPENDEN

C l A EXTERNA. 

Es ASI QUE, PARA EL T~RMINO DEL MANDATO DE GUSTAVO DlAZ OR-

DAZ. EL PAlS CONJUNTABA DOS CUESTIONES TOTALMENTE OPUESTAS:

EL CRECIMIENTO Y LA DESIGUALDAD, DEBIDO A QUE POR UN LAD~H~ 

B]A SOLIDEZ MONETARIA, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y ESTABILIDAD,-



FRENTE A LA CREC 1 ENTE CotlCEflTRAC 1 ÓN DE LA R 1 OUEZA EN POCAS 

MANOS, REZAGO EN LOS SERVI C 1 OS SOCIALES, CONCEtHRAC l ÓN DE 

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, INSUFICIENCIA AGROPECUARIA, INE

FICIENCIA INDUSTRIAL, DESEMPLEO, PENETRACIÓN DE CAPITAL E& 

TRANJERO Y REPRESIÓN, ENTRE OTROS. 

POR SU PARTE, EL PRI Y LAS ORGANIZACIONE~ ADHERIDAS A ÉL.

ERAN ENTES EN DOHDE LA CERRAZÓll Y LA l NFLEX l B 1 LI DAD ERAM -

SUS CARACTER!STICAS PRIHCIPALES, PUES LOS INTENTOS DE DE

MOCRAT 1ZAC1 ór1 1 rlTERNA (CARLOS ALBERTO l".ADRAZO) FUERON OB!j 

TACULIZADAS POR INTERESES POLITICOS Y COMPROMISOS GUBERNA 

MENTALES. Tooo ESTO,OCASIONÓ QUE FUERA Etl AUMEfHO LA IN

CONFORMIDAD DE LA POBLACIÓN, .YA QUE DESPUtS DE TArlTOS 

AfiOS DE REVOLUC 1 Óf~, SUS DEMANDAS SEGU ! AN POSPON 1 tUDOSE, -

ER!' EV~!:S!HE '}!.!E E!... D!St::1_1R<;Q POI fTIC:O 110 ERA CONGRUENTE -

co~ LA REALiDAD N~CiGN~L. 

TODO ESTO, HACIA NECESARIO Utl CAMBIO EN LA ESTRATEGIA DE -

DESARROLLO, PUES EL DE NO HAB!A PREVISTO LA MAGNITUD DE -

LOS DESEQUILIBRIOS SOCIALES QUE SE OCASIONARlAN CON EL MQ 

DE LO EMPLEA DO, 
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ANTECEDENTES AL GOBIERNO DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 



AiHECEDENTES AL GOBIERNO DE LUIS ECHEVERRlA ALVAREZ 

DURANTE EL REGIMEN DE GUSTAVO D!AZ ÜRDAZ SE CONSOLIDÓ UN -

SISTEMA DE ttELACIONES SOCIALES, DONDE LA DOMINACIÓN CRECIEtl 

TE DE LAS CLASES AL TAS APEtMS ENCONTRÓ OBSTÁCULOS MENORES, 

LA ! NDUSTR ! AL! ZAC ! ÓN SE AL! MENTÓ DE UN MERCADO I tlTERNO RE~ 

TR l NG 1 DO y LA AGR 1 CULTURA SE :o\Arnuvo C1\S 1 MARG 1 NADA. LA E~ 

TA5iLiüAü -- .. ---··-··4. UC:. LI,_ t:\...Vf\Vf"'l l l<t. ,1 K ?ESA~ DE Túüü,1 EKA EXTRÁüKDiNA 

RIA, PERO A COSTA DE UNA D!SIHllUCIÓN IMPORTAtHE EN LOS lll

GRESOS DE AMPLIOS SECTORES DE LAS CLASES POPULARES Y DE UN 

ENORME AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLlCA EXTERNA. 

Et1 DICHO GOBIERIW, LDS E!'PRESt ... 1105 VIERotl FORTALECIDA SU 08_ 

GANIZACIÓN Y Gl~Wr-Jl TEHRBlO POL!TICO COMO RESULTADO DEL DE-

SARROLLO ECONÓMICO MEXICANO Y EL APOYO BRINDADO POR PARTE 

DEL GOBIERNO. 

AL MISMO TIEMPO, SE Ht,B!All ACOSTUMBRADO A LA NEGOCIA- -

CIÓN Y CONSULTA EN TORNO A LOS PROBLEMAS QUE AFECTABAN SUS 

INTERESES, PERO, DEBIDO A LA CRISIS QUE ESTALLÓ EN ESE SE

XENIO, LA INICIATIVA PRIVADA SE PUSO PRIMERO A LA DEFENSI

VA Y LUEGO AL ATAQUE PORQUE SU POSICIÓN PRIVILEGIADA ESTA

BA AMENAZADA Y LANZÓ UNA SERIE DE ATAQUES AL GOBIERNO, --

APROVECHANDO LA DEBILIDAD ENTRE ÉSTE Y LAS CLASES POPULA-

RES. 
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ASIMISMO, DURMHE ESTE REGIMEtl SURGIÓ EL MOVIMIENTO ESTU--

DIANTIL COMO UNA RESPUESTA AL AUTORITARISMO VIGENTE Y A LA -

EXISTEflCIA DE u:; ESPACIO POL[TlCO CADA VEZ MÁS PEQUEÑO. DI-

CHO XC'.'IM!E::TC,T!.!V0 ~!..!G/d~ E!i i .. Nos DtF!CtLES Pf1~A CUALQUIER -

SEXENIO (5! Y 6!), DEBIDO A CUE EN ELLOS, EL GOBIERNO EN TUR 

R 1 ODO Y T 1 ENE QUE SOLUC ! ONAR LOS PROBLEM;\ S QUE SE LE PRESEN

T Ml Etl COIWICIOtlES UIF!CILES, ;, DIFERE!lCIA DE LOS AÑOS QUE -

TJEHEN LUGAR A HITAD DEL SEXENIO (3! Y ~!) EN OUE EL GOBIENO 

ESTÁ Ell EL /,POGEO DE SU PODER POLfTICO; SURGIÓ, TA''Bltll, cct-1J IJ'I 

,\\lj$'J i)I'.: J, ::ECLS![;.\D :JE LA COllSTRUCC IÓfl DE ur; MODELO DE DESA-

RROLLO ECOllÓM 1 CO ;,L TERflA TI VO 1\L PRESEllTE, QUE VERDADERAMENTE 

BE!lEF 1e1 f;R1'\ A LA POBLAC 1 óri y rrn SÓLO A UNOS CUAIHOS A COSTA

DF ! OS DEMÁS. 

PERO EL GOBIERllO RESPONDIÓ CON LA FUERZA Y LA IMAGEN DEL Rg_ 

GlMEll SE DETERIORÓ TAHTO lllTERIOR COMO EXTERIORMENTE, MUCHOS 

SECTORES QUE AflTES HABIAN TENIDO BUENAS RELACIONES CON EL -

(llHELECTUALES PROGRESISTAS, CLERO),LE DIEROll LA ESPALDA Y -

ADOPTAROfl UNA POSICIÓN CRITICA. 

LA PRESIÓN LLEGÓ A ALTOS NIVELES Y TUVO SU CL{MAX EL 2 DE O!;. 

TUBRE DE 1958 EN TLALTELOLCO Y DEJÓ FUERTES TENSIONES SOCIA

L~S, LO auE LLEVÓ A LA CERRAZÓN DE LOS CANALES DE COMUNICA-

Cl Ófl cor1 EL GOBIERflO y COfl EL CONSIGUIENTE ROMPIMIENTO CON 

LOS C[RCULOS DEMOCRÁTICOS Y PROGRESISTAS DEL PA!S. 
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POR ELLO, EL CAtlDIDATO ;)EL Pí'.l ¡, L:, PRES!DE!ICIA DE LA REPú-

BL!CA, SE DIO A LA TAREA DEL TRATAR DE RESANAR LAS HERIDAS -

PROVOCADAS POR EL A~TER!CR REG!MEN, EN EL QUE TUVO A SU CAR

GO LA SECRETARfA DE GCBER!i,\Cl6:1 -DESDE U1 CUf1L SE MMlEJJ\tl -

LOS ASu:nos DE POLfT!Cf, y SEGURIDAD ltlTER'.lf,S DEL PAfS- y, -

POR CO!lSIGU!E!lTE, urm DE LOS PR!rlCIPALES tr•CULh\DüS POR LA -

REPRES!ÓH EJERCIDA [:¡ CO:lTRA DEL MOVl!llE;¡TO ESTUDli\ilTIL DE -

1S6S. AL !·'.!Sl·'.Q T!E:IPO, CA!·IB!Ó LA !MA0E1l PRESl::lEtKIAL, DETE

RIORAD/, POR EL Cl,Rf,CTER AUTORITARIO Y LA OPOS!CIÓll AL DIÁLO

GO DE~OS7RADOS POR DIAZ 0RDAZ, V LA ~IZO MEHOS ADUSTA Y ME-

!lOS !!:FLEXIBLE, DÁ!WOLE Ull T!!lTE POPULISTA Ell SU RELACIÓN --

CC!• LK SOCIEDAD. 

POR lJ!if, PARTE, EL ROMP !MIENTO CO!l LOS ESTUDIANTES DIO LA -

BASE AL DISCURSO POL1TICO DE ECHEVERR[A Y TENIA COMO PROPÓ-

SITO t\ELEG1TIMAR AL ESTADO ANTE LA Ut'-iHiÓi~ ~(H!L!!:f-.. Y ~-NTE -

Sf MISMO. 

Ect~E'.'ERR ! {•. SAP. r A DE ANTEMANO QUE EL ACUERDO COfl LA ltl!Clfff!VA 

PRIVAD~ SOBRE EL PROYECTO ECONÓMICO NACIONAL SE RESQUEBRAJ~ 

Bf.- Y YA flO ERA CAPAZ DE RESOLVER LOS PROBLEMAS LATENTES, -

POR LO QUE EMPRENDIÓ UHA CAMPARA PARA SUBSTITUIR EL MODELO 

DE DESARROLLO VIGENTE (DESARROLLO ESTABILIZADOR), LO CRITI

CÓ Y SE DIO A LA BÚSQUEDA DE UN MODELO ALTERNATIVO. 
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PERO EL LENGUAJE Y ESTILO POLÍTICO DE LUIS ECHEVERRÍA ALV~ 

REZ, MOLESTARON A LOS EllPRESAR !OS, LO MISMO OUE LLE

VARA A SU CAMPAílA A HOMBRES DEL GREMIO INTELECTUAL; PREOC~ 

PABAN LAS POLTTJCAS POPULISTAS DE Ea!EVERRIA POR AFECTAR A 

SUS INTERESES Y TRATARON DE FRENARLO LANZANDO UNA FUERTE -

CAM?AAA CONTRA CL Y SU GOEiERNü, LOSA QUE FUE COMON A LO -

LARGO DE DICHO SEXENIO, Y LLEGARÍA AL GRADO DE TRATAR DE -

MOVILIZAR A LA POBLACIÓN CONTRA EL GOBIERNO, MEDIANTE RUMQ 

RES Y TODO TIPO DE ACCIONES PARA HACERLO DESISTIR DE SU PQ 

LÍTICA POPULISTA. 

EN LAS SIGUIE!ITES PÁGINAS,ANALIZAREMOS, DETENIDAMENTE, EL

SEXENIO DE LUIS ECHEVERR[A ALVAREZ, A SABER, LA POL[T!CA -

POLÍTICA, LA POLÍTICA ECONÓMICA Y LA POLÍTICA FXTFR!IJR, Ct,. 

DA UNA DE ELLAS, SON ELEMENTOS ESENCIALES EN LA MARCHA DEL 

SEXENIO, DEBIDO A QUE MARCARON Ull VIRAJE FUNDAMENTAL EN L.A 

CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO MEXICANO. 
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LA POLITICA POLITICA DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

Erl 1970 EMPEZARON A SENTIRSE LOS PRIMEROS S!NTOMAS DE UtU1 -

CRl SIS ESTRUCTURAL PROFUND1\, ES DECIR: EL ESQUEMA TRADICIO-

NAL DE CRECIMIENTO NO PODfA SEGUIR OPERANDO SIN DRÁSTICOS -

AJUSTES, POR LO QUE EL GOBIERNO DE LUIS ECHEVERRfA ALVAREZ,

PRESIONADO POR LOS SUCESOS DE 1968, SE VIO EN LA NECESIDAD -

A LA T •\REA DE MODERlll ZAR EL S 1 STEHA, 

Er.: SU TOMA DE POSESIÓtl, AFIRMÓ SU COMPROMISO DE "FORTALECER

EL CONTENIDO ECOtlÓHICO Y SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRA 

TICAS• Y SU DESEO DE ABATIR "LAS DESIGUALDADES E ltlJUSTICIAS 

GENERADAS POR LAS TEllDENC 1 AS ,CQHSERVADORAS SURG 1 DAS DE ur1 -

LARGO PROCESO DE ESTABILIDAD" .!..§./Y, ANUNCIÓ, AL MISMO TIEtl 

PO, Ufl PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y DE RE

NOVACIÓN POLfTICA. 

EVIDENTEMENTE, LAS REFORMAS PLANTEADAS NO LLEVARfAN AL RtGI-

MEN A ROMP~R CUN Su PASADO HiSTÓRiCO, HEREDERO DE LA LUCHA -

REVOLUCIONARIA, N! COll EL ESQUEMA DE DESARROLLO VIGENTE. Lo 

QUE SE PROPONfA, ERA REENCAUZAR EL SEtlTIDO NACIONALISTA Y PQ 

PU LAR DE LA REVOLUC 1 ÓN :1EX 1 CANA PERD 1 DO EN LAS ÚL T 1 MAS DtCA

DAS Y, CON ELLO, DAR Ull GIRO AL CONTENIDO SOCIAL DEL DESARRQ 

LLO, AL MISMO TIEMPO QUE APOYAR!A UNA MAYOR INTERVENCIÓN DEL 

Discurso Je Toma Je l'osesi6n Je L• l'resiJen<.:i:i Je la -
Repúbl1~a, d.l.· Lui~ Li.:hever:·ía Alvart.:~:, 1º1..le diciembre 
Jt· .1 g~o. 
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ESTADO EN LA ECotlOHfA, BUSCARfA RECUPERAR LA LEGlTIHIDAD -

PERDIDA A F nlALES DE LA D!::CADA DE LOS SESENTA -DEBIDO AL -

AUTORITARISMO DEL ANTERIOR REGIMEH- Y AMPLIARfA SUS BASES 

DE APOYO. 

EL GOBIERNO ESTABA PREOCUPADO, FUNDAMENTALMENTE, EN EL RECQ 

NOClMIENTO Y SOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD SOClf,L Y DE LA CRI

SIS ECONÓMICA Y SOSTUVO QUE LAS DEFICIENCIAS SE DEBERfAN SQ 

LUCIONAR ANTE EL RIESGO DE PROVOCAR EL DESCONTENTO POPULAR. 

EL PROGRAMA DE LEA SORPRENDIÓ A MUCHOS SECTORES -PUES SE --

PENSÓ QUE SERIA U" RtG!MEH AUTOR!TAR!O, REPRESIVO Y AHTIPO-

PULAR-, YA QUE BUSCÓ FORTALECER LA BASE SOCIAL DEL GOBIERNO, 

PRINCIPALMENTE ENTRE LAS CLASES POPULARES: RENOVAR LA LEGl 

TIHIDAD PERDIDA. 

AL CONTRARIO DEL SEXENIO ANTERIOR, SE PREFlklÚ, ~t• i..A HAºíO

R!A DE LOS CASOS, LA NEGOCIACIÓN Y COOPTACIÓN DE DISIDENTES, 

CXJE LA REPRESI~ (CON EXCEPCIÓN DEL 10 DE JUNIO DE 1971), 

DICHO GOBIERNO, HIZO DECLARACIONES Y REAFIRMÓ SU CONVIC-

C l ÓN DE RENOVAR SU 1 MAGEN AL INTERIOR Y AL EXTERIOR, EN ESE El:!. 

TONCES TAN DETERIORADA. 

EN SU LENGUAJE, LA ORATORIA OFICIAL RENOVÓ EL NACIONALISMO 

Y EL POPULISMO, LO MISMO QUE RESP<lIDIÓ /\L MOV!MIENlO ESTU---
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DIANT!L Y Aur~,ENTÓ SUS CRITICAS A LOS INTERESES ECONÓMlCOS

NACIONALES. 

PODR!AMOS DECIR QUE EL "ESTILO" DE ECHEVERRfA ERA DIFEREN

TE AL DE D!AZ ÜRDAZ Y SI ESTE FUE INFLEXIBLE E IMPOPULAR, 

AQUtL ERA LO CONTRARIO Y TRATÓ, A TODA COSTA, DE AUMENTAR 

SUS CONTACTOS COll TODA LA SOCIEDAD, OUER!EUDO RELEGlTl-

MARSE. DESDE su INICIO, EL R~GIME~ erro POR ACERCARSE A -

LAS CLASES POPULARES Y SE ERIGIÓ COMO PORTAVOZ DE UNA - -

ALIANZA DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. 

DE HECHO, EL úOBlERHO ECHEVERRISTA, PARA SUPERAR LA CRISIS 

ECONÓMICA Y PARA TRATAR DE RECUPERAR LA LEGITIMIDAD, PROP\¿ 

SO DOS EJES EN LOS QUE RECAERfA SU ACTUACIÓN, A SABER: LA 

"APERTURA DEMOCRATICA• Y UNA NUEVA POLITICA ECONÓMICA. 

LA APERTURA DEMOCR/>.Tl CA, FUE E!... 1 NTENTO DEL R(G tMEll POK -

ACERCARSE A LAS CLASES POPULARES Y A LOS GRUPOS DE IZOUIE~ 

DA,CON EL OBJETIVO DE RESCATAR Y REVITALIZAR LA ALIANZA -

CON AQUELLOS SECTORES, ELLO, MEDIANTE LA FLEXIBILIZACIÓN -

DE LAS RELACIONES E INSTITUCIONES POL!TICAS Y CONSISTIRIA 

EN ABRIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y -

LA SOCIEDAD, EL RESPETO A LA OPOSICIÓN Y A LA CR!TICA, LA

UTILIZACIÓN DEL NACIONALISMO COMO POSTULADO BÁSICO DEL Dli 

CURSO OFICIAL,Y UNA POLITICA Y UN ESTILO DE TENDENCIAS PO

PULISTAS, CON EL FIN DE ACERCAR EL DISCURSO POLfTICO AL --
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PUEBLO; ADEMÁS DE ACCEDER A UNA CONTIENDA POL fT 1 CA MÁS D.§. 

MOCRÁT!CA Y DAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS LIBERTAD 

DE ACCIÓN, 

PRUEBA DE ELLO, SON LAS REFORMAS DE 1973 A LA LEY ELECTO-

RAL, QUE DISMINUYERON EL MfNIMO DE EDAD REQUERIDA PARA SER 

ELECTO DIPUTADO (DE 25 A 21) O SENADOR (DE 35 A 30), LAS -

REFORMAS QUE PERMITfAli AUMEllTAR EL llÚMERO DE DIPUTADOS DE

PARTIDO, LAS DIPUTACIONES DE PARTIDO EN LOS CONGRESOS LOC~ 

LES Y, LA REDUCCIÓN DEL ~ÜMERO DE AFILIADOS NECESARIOS P~ 

RAQUE LAS AGRUPAClO:iES POL!T!CAS .l\CCEDIERAll AL REGISTRO -

COMO PARTIDO. 

EN ESE SEtlTIOO, SEPUSIERotl EH MARCHA, EN FEBRERO DE 1972, --

LOS TRABAJOS Ut LA CüHi5iÓH ~~c:c~~L T~!P~RT!TA (CHT); 

ORGANISMO INTEGRADO POR EL GOBIERNO, TRAbAJADúRES Y EH?RE

SAR!OS, Y QUE TEHfA LA FINALIDAD DE CONCILIAR POSICIONES -

EN TORllO A PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOC 1 ALES COMUNES. CON -

LA CREAC l ÓN DE LA CNT, EL GOB 1 ERflO lfHEllTABA LLEVAR A CABO 

UNA PRÁC T 1 e;, DE D 1 SCUS t ón Y flEGOC 1 AC l ÓN EllTRE LOS ACTORES

ARR l BA MEllCIONADOS, COll LA FlflALIDAD DE RESOLVER LA PROBL~ 

MÁTICA QUE AQUEJABA AL PA(S, COll ELLO, TRATARIA DE RECUPE

RAR EL LIDERAZGO QUE HAB!A PERDIDO Ell MATERIA DE ARBITRAJE 

ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCC l Ófl, P/•RA TENER UN MARGEN -

MAYOR DE NEGOCIACltHI AflTE LAS PRESIOflES EMPRESARIALES, 
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EN ESTE SENTIDO, LA POL[TICA QUE IMPLEMENTÓ EL GOBIERNO EN 

TORNO AL SECTOR OBRERO SIGNIFICÓ LA CONVENIENCIA DE DEMO-

CRATIZAR LA VIDA INTERllA DE LOS SINDICATOS, REMOVIENDO A -

LA ANTIGUA CLASE DIRIGENTE Y SUSTITUYENDOLA POR UN LIDERA¡ 

GO MÁS A TOllO CON EL PROYECTO GUBERllAMENTAL DE MODERNIZA-

CIÓN Y APERTURA, AL MISMO TIEMPO, SE INTENTÓ FORTALECER -

LA BASE SOCIAL DEL ESTADO, MEDIANTE LA ACEPTACIÓ!l DEL SUR

GIMIENTO DE SlllDICATOS FUERA DEL CONTROL OFICIAL, ELLO, T~ 

N[A COMO OBJETIVO LA REMOCIÓ!l DE LA CONFEDERACIÓ!l DE TRABA 

JADORES DE MEXICO CCTM) COMO LA ORGAlllZACIÓN SINDICAL

MÁS 1 NFLUYEtlTE Erl EL PA 1 S. 

EL SURGIMIENTO,EN 1972,DE LA LLAMADA INSURGENCIA SINDICAL, 

SE Dló COMO UNA NECES 1 DAU DE LOS TRABAJADORES POR CONSTRU 1 R 

Y RECUPERAR SINDLCATOS QUE ATENDIERAN DE MANERA MÁS EFECTl 

·:;. ::,:.;::; !'!ECES!!:!.~.DES; ~ED!MHF MF.JORES SALARLOS Y PRESTACIO

NES y SEGURIDAD EN EL EMFL[C, ENTRE OTRAS. Sus PRINCIPA--

LES EXPONENTES FUERON LOS ELECTRICISTAS, FERROCARRILEROS, 

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, TELEFONISTAS Y -

SINDICATOS UNIVERSITARIOS. 

ANTE EL ASCENSO DE ESTOS MOVIMIENTOS, LA CTM SE VIO EN LA

tlECES IDAD DE 1 NCREMENTAR SU LUCHA POR MANTENERSE COMO CAB!;. 

ZA DEL SINDICALISMO MEXICANO, PERMITIENDO LA DEMOCRATIZA-

CIÓN DE SUS CUADROS DIRECTIVOS Y EL ASCENSO DE JÓVENES A -

LOS M 1 SMOS; DE ! GUl,L f1AtlERA, APOYÓ LAS DEMANDAS DE LA -
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DISIDENCIA,PARA AS{ NO VERSE REBASADA POR LOS TRABAJADORES 

BAJO SU FERULA Y REDUCIDOS SUS ESPACIOS DE INFLUENCIA. 

AHORA BIEN, LA PRETENDIDA DEMOCRATIZACIÓN SINDICAL ENCON-

TRÓ SER!OS OBSTÁCULOS EN EL INTERIOR DEL REGIMEN,PUES SE -

PENSÓ QUE LOS OBREROS PODRIAN DESBORDAR LOS INSTRUMENTOS -

üt (.utffROL __ _........,....,#.,A T 1 \J,-., 
L.Ul"\rVM.,...I. •v :::EL EST . .;D0, L0 Ollf SIGH!F!CÓ EL RE-

TROCESO DE LA APERTURA Y, EN ALGUNOS CASOS, COMO EL DE LOS 

ELECTRICISTAS, EL ENDURECIMIENTO DE LOS METODOS PARA ACA-

LLAR LAS DEHAHDAS, :w OBSTAllTE QUE EL GOBIERtW SE H1;BlA -

COMPROMETIDO CON LA RENOVACIÓN SINDICAL Y EL SECTOR SOCIAL 

(PRUEBA DE ELLO, FUE LA CREACIÓN DE LA CNT, LA COMISIÓN H6 

CIOHAL DE SALARIOS HfUIMOS, !iL.liffOIMVIT, Y EL FQfiACOT, E!! 

TRE OTROS). 

AnEMÁZ, EL PROYECTO DEMOCRATIZADOR NO IMPIDIÓ QUE LA CTM -

SIGUIERA CUMPLIENDO CON SUS TRADICIONALES FUNCIONES DE CO! 

TROL DE LOS TRABAJADORES Y DE SOPORTE DEL ESTADO. DEL MIS-

MO MODO, EL APOYO A LO$ !::>EC TORE S D l S !DENTE$ !'!O S ! GN ! F 1 CARA 

EL DESPLAZAMIENTO DE AQUELLA CENTRAL SltlO EL LOGRAR SU DE

MOCRATIZACIÓN Y OXIGENAMIENTO YA QUE, DEBIDO AL FERREO DO

MINIO DE LA VIEJA DIRECCIÓN,SE HAB!A TORNADO INMÓVIL E IN

CAPAZ DE ACEPTAR CAMBIO ALGUNO. 

SIN DUDA, EL PESO i)E F!DEL VELÁZCUEZ SÁNCHEZ EN EL ESPEC

TRO POLlTICO NACIONAL, AS! COMO SU VINCULACIÓN CON EL APA-
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• 
RATO ESTATAL, 110 DEJARotl QUE SE MARGINARA A LA CTM COMO LA 

ORGAfllZACIÓfl SINDICAL MÁS INFLUYENTE DEL PA!S Y, POR ENDE, 

DE LA TOMA DE DECISIOllES COtl RESPECTO A SU SECTOR, ASIMlli 

MO, ERA EVIDENTE QUE LA INSURGENClf, S!flDICAL NO SERIA CAPAZ 

DE PROVEER AL REGIMEN DEL APOYO NECESARIO DEBIDO A SU REL6 

TIVAMEHTE NULA CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN Y A SU PROPÓSITO 

DE NO SUBORDINARSE AL GOBIERNO. 

AHORA BIEll, EL REGIMEN ECHEVERRISTA FUE MARCO rn EL CUAL -

EL GOBIERllO Y LA ltllCIATIVA PRIVADA TUVIERON UllA SERIE DE 

ENFRENTAMI EfHOS, Efl LOS CUALES, SE PUSO EN JUEGO LA CAPACl 

DAD DE CADA urw PARA KAfHEllER u OBTErlER, Etl su CASO, EL PQ 

DER POLI TI CO DE LA NAC l ÓN, 

EL PR 1 MERO DE ELLOS, FUE OR 1 G INADO POR LA PUBL! c'Ac IÓN' EN 

ENERO DE 197L DE LA LEY FEDER/,L DE REFORMA AGRARIA, cor¡ 

LA CUAL' SE PRETErm ! A SOLUC 1 ONAR LO s PROBLEMAS RE--

LAC I ONADOS CON LA PROPIEDAD COMUNAL, FORTALECIMIENTO DEL -

EJIDO Y LJI. PEQUEÑA PROP ! EDf,D, ADEMÁ 5 DE CONTI tlllAR CON Fl -

REPARTO DE TIERRAS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES -

PRESIDENCIALES DE DOTACIÓN, Y LAltlAFECTABILIDAD AGROPECUA-

RIA, EL PROPÓSITO DE ESTE NUEVO REGLAMENTO ERA ACABAR CON 

LA DISPERSIÓN DE LAS PARCELAS INDIVIDUALES,MEDIANTE LA CO

LECTIVIZACIÓN DEL EJIDO, AL MISMO TIEMPO QUE SE CREAR!AN -

GRANDES EMPRESAS AGR!COLAS CON EL CAPITAL Y BAJO LA DIREC

CIÓN ESTATAL. CON Lü ANTERIOR, SE LOGRAR!A UtlA El.EVADA --
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PRODUCTIVIDAD Y SE PLANIFICARIA, EN MEJORES CONDICIONES, -

LA PRODUCCIÓN AGRARIA. 

SIN PERDIDA DE TIEMPO, LOS EMPRESARIOS, POR MEDIO DE ROBE& 

TO GUAJARDO SUÁREZJ PRESIDENTE DE LA COPARMEXJ PROTESTARON 

POR TAL MEDIDA, POR El HECHO DE QUE, ANTERIORMENTE, ERAN -

LONSULIADus E~ CuESTiONES ECONÓHiC~5 

LAS LEYES O DECRETOS Y QUE EN ESA OCASIÓN SE HABIA VIOLADO 

ESA COSTUMBRE. INCLUSIVE, GUAJARDO COUSIDERó QUE POR ESTE 

HECHO SE SUSPENDIA El DIÁLOGO ENTRE El GOBIERNO Y LA INl-

CIATIVf, PRIVADA. 

ANTE ESTO, LEA CONTESTÓ QUE: 

"Si la Constituci6n Política de la RepC.blica 
me ordenara enviar a la Con1eaerac16n Pa--
tronal de la RcpGblica, mis proyectos de · 
ley para su considernci6n, ustedes los hu· 
hieran tenido, como los tuvieron los seno-
res senadores y los diputado~, desde el · 
primer momento". _!2/ 

TIEMPO DESPUES, MEDIANTE LA NEGOCIACIÓN ENTRE AMBAS PARTES, 

SE LLEGÓ A UN ACUERDO, Y LOS EMPRESARIOS RECIBIR[AN CERTI

FICADOS DE !IWECTABlllDAD AGRICOLA Y LOGRARIAN QUE NO SE PRQ 

FUNDIZARA DEMASIADO EN Lf,S REFORMAS PLANTEADAS, ADEMÁS DE 

QUE SE CONTINUAR[A CON El SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES DE LOS 

EMPRESARIOS AGR!COLAS. 

p¡,;curso ante micrnt>ros Je la COPAll'IEX, en t'alncio 
~:ic1on:Jl. Exc61s!or, 29 Je enero <le 1971, p.p. 8. 
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SIN EMBARGO, EL APOYO QUE DIO EL REGIMEN A LOS CAMPESINOS

FUE iNUSITADO PUES SE INPLEMENTARON DIVERSAS REFORMAS Y LS. 

YES QUE PRETENDfAN NORMAR Y BENEFICIAR A ESE SECTOR, PRUS. 

BA DE ELLO, ES LA REGLAMENTACIÓN ANTES SEÑALADA Y LA PRO-

MULGACIÓN, EN 1973, DE LA LEY FEDERAL DE AGUAS, LA CUAL Ll 

HITABA A UN MÁXIMO DE 20 HECTÁREAS LA SUPERFICIE DE LOS 

fWEVOS DISTRITOS DE RIEGO CREADOS CON LA AYUDA ESTATAL. 

ADEMÁS, MEDIANTE OTROS DECRETOS, SE INCREMENTARfA LA INVER 

SIÓN Y EL CREDITO PÚBLICOS EN EL CAMPO Y SE ELEVARIAN LOS 

PRECIOS DE GARANT[A DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO. 

EN ESTE SENTIDO, EL GOBIERNO NO SÓLO RESPONDIÓ A LA PROBL~ 

MÁTICA AGRARIA POR MEDIO DE DICHAS MEDIDAS, SINO QUE REES

TRUCTURÓ LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE SOLUCIONAR LAS DS. 

MANDAS CAMPESINAS, REFLEJO DE LO A:iTERIOR, FUE U\ CONVER

SIÓN, EN DICIEMBRE DE 1974, DEL DEPARTAMENTO DE Asurnos -

AGRARIOS Y COLONIZ.AClÓH <DAACl Efl LA SECRETARIA DE LA RE

FORMA AGRARIA (SRA), LO CUAL,TEN!A POR OBJETO l.A REGLILARl

ZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LA ORGANIZACIÓN DE -

LOS PRODUCTORES. 

POR OTRA PARTE, Y EN APOYO AL SECTOR AGRARIO, SE FUSIONA-

RON, EN ESE MISMO AÑO, EL BANCO DE CREDITO EJIDAL CBANJ!

DAll Y EL BANCO DE CREDITO AGROPECUARIO,PARA CREAR EL BAN

CO tlAC 1 ONAL DE CREO 1 TO RURAL CBAílRURAU, CON EL PROPÓS 1 TO 

DE TERMINAR CON LA TRADICIONAL CANALIZACIÓN DE CREDITOS -

POR SECTORES, 
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CON LA SATISFACCIÓN DE LAS DEMAllDAS DEL SECTOR AGRARIO, EL 

GOBIERNO BUSCARIA EL APOYO DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESl-

NAS PARA LLEVAR ADELANTE SU PROYECTO DE DEMOCRATIZACIÓN PQ 

L!TICA Y MODERNIZACIÓN ECONÓMICA, ELLO, LO LOGRAR[~ MEDIAR 

TE EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y LA

CANALI ZAC 1 ÓN DE LA PROTESTA A TRAVES DE LAS CENTRALES CON-

SWTOMÁTICO DE ESTO, ES EL IMPULSO A LA UNIFICACIÓN DE DI

CHAS ORGAtllZACIOllES PARA TERMINAR CON SU DISPERSIÓN Y MUL

TIPLICACIÓN, LO CUAL SE PRETEtlDERfA LOGRAR -MlTE LA INOPE

RANCIA DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA ccnci-, PRI

MERO, CON LA CREACIÓN DEL COfiGRESO PERl1A!IEtlTE AGRARIO Y, -

DESPUES, CON EL PACTO DE ÜCAMPO. ESTE, FUE CREADO EN Dl-

CIEMBRE DE 1974, COll LA PARTICIPACIÓN DE LA CNC, LA CENTRAL 

CAMPESINA ltlDEPEflDIENTE ((C!), LA UNIÓN GENERAL DE Ü~KEKü5 

Y CAMPESINOS DE MEXICO CUGQCMI Y EL CONSEJO AGRARISTA MEXl 

CANO, Y TENIA LA FINALIDAD DE APOYAR LA POLITICA AGRARIA -

DEL RtGIMEN, LUCHAR CONTRA EL LATIFUNDIO Y ENCAUZAR LA TQ 

MA DE TIERRAS POR VfAS LEGALES. EN Sf, EL PACTO DE ÜCAM

PO SURGIRÍA COMO UN MECANISMO DE PURIFICACIÓN Y OXIGENA--

CIÓN DE LAS CENTRALES CAMPESINAS, ACORDE CON LA DEMOCRATI

ZACIÓN PROPUGNADA, 

65 



DE HECHO, EL REGIMEN ECHEVERRISTA, DESDE SUS INICIOS, MOS

TRÓ SU DESEO POR OBTENER EL APOYO CAMPESINO, AÚN SOBRE EL 

OBRERO, LO CUAL LE DAR!A UN MAYOR RESPALDO Y.POR ENDE, UNA 

GRAN CAPAC 1 DAD DE MOV 1 Ll ZAC l ÓN PARA 1 MPULSAR LAS REFORMAS 

QUE SE HAB!A PROPUESTO, 

No OBSTANTE, LA POLfTICA DESTINADA A APOYAR AL CAMPO, A 

DONDE SE DESTINARON MILES DE MILLONES DE PESOS, TUVO SE---

RiAS DiFiCULTADES ~AR~ SALtR ADELAttTE1 DEBIDO AL AHACRÓN!-

CD SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN Y A LA CORRUPCIÓN OFICIAL,

PERO, EL OBSTÁCULO MÁS GRAVE.FUE LA RETICENCIA EN LOS ME-

DIOS OFICIALES Y DE LA INICIATIVA PRIVADA,RESPECTO DE LOS 

CAMBIOS QUE SE ESTABAN IMPLEME!HA!lDO, INCLUSIVE, ESTA ÚL

TIMA DEMAIWABA EL Fll4 DE LA COLECTIVIZACIÓN EJIDAL PORQUE, 

SEGÜN ELLA, ERA EL PRIMER PASO HACIA LA SOCIALIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN EN EL CAMPO, AL MISMO TIEMPO QUE ALGUNOS CAMPE

SINOS LA VE[AN COMO UllA PERDIDA DE AUTONOM!A EN M>\TERIA DE 

PRODUCC!ÓN AGRARIA, LO QUE LOS LLEVAR!A A CONVERTIRSE EN -

EMPLEADOS ESTATALES. 

VOLVIENDO AL CONFLIClO tN!RE EL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS• 

ES l MPORTANTE SEÑALAR EL ENFREIHAMI ENTO QUE TUVO LUGAR Etl 

NOVIEMBRE DE 1971, CON LA INICIATIVA DE REFORMA FISCAL, 

ELLA, SURGIÓ COMO RESPUESTA A LA INSUFICIENTE CAPTACIÓN DE 

RECURSOS INTERNOS,RESULTANTE DE MECANISMOS FISCALES INADE

CUADOS Y ESTABLECER[A UNA IMPOSICIÓN FISCAL MÁS EQUITATI-
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VA AL GRAVAR LOS RENDIMIENTOS DEL CAPITAL,Y SE ESPERABA 

CON ELLA, ADEMAS, REDUCIR LA DEPENDENCIA DE MEXICO DE LOS 

EMPRESTITOS EXTRANJEROS COMO FUENTE DE CAPITAL PARA FINAN

CIAR PROYECTOS SOCIALES. DICHA INICIATIVA,FORMABA PARTE -

DE UN PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY l:EL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, LA QUE TEN!A COMO PROPÓSITO LOGRAR UNA MEJOR REDIS-

TRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, NUEVOS EMPLEOS E IMPULSAR A LA I~ 

DuSTRiA HACiüHAL. TODO ELLO~ MEDiA~T[ EL 

IMPOSITIVAS A LOS INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVOS FINANCI~ 

Rbs DE RENTA FIJA, COMO BWIOS, CERTIFICADOS, cEDULAS HIPO

TECARIAS, ENTRE OTROS, 

DEBIDO A LAS DISPUTAS EflTRE ELºGOBIERflO Y LOS EMPRESARIOS, 

TIEMPO DESPUES, EN 1973,LA INICIATIVA FUE SUAVIZADA Y EL -

OTRORA RECHAZO, SE CONVIRTIÓ EN APOYO. ANTE ESTO, LAS RE

FORMAS SF CONVIRTIERON EN PEQUEÑAS MODIFICACIDNES, COMO LA 

MENOR A DIEZ AÑOS DESPUES DE HABER SIDO COMPRADOS, YA QUE

LA INICIATIVA PRIVADA SE OPUSO TERMINANTEMENTE A QUE SE L~ 

GISLARA EN MATERIA DE ACCIONES i<L PORTADOR Y PIH::.STNiO"'llHt5Y 

LOS IMPUESTOS QUE IBMl A RECAER rn E.LlJ\, Y TERMIJIARotl LESIO

NANDO A LA CLASE MEDIA Y A LOS SECTORES DE ALTOS SALARIOS, 

APARTE DE ESTO, EL PROYECTO DE AFECTAR A LAS FORTUNAS ACU

MULADAS CON UN IMPUESTO PATRIMONIAL,FUE ARCHIVADO. 
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POR OTRO LADO, SE PRESENTARJN !NIC!AT!VAS COMO LA LEY DE -

l HVERS 1 ONES EXTRANJERAS (MARZO DE 1973), QUE DEF 1 fl {A, ESP!;_ 

CIFICAMENTE, EL CONTROL DEL CAPITAL EXTRANJERO EN TERMINOS 

DE PORCENTAJE DE ACCIO~ES QUE PODRIAN POSEER LOS INTERESES 

EXTRAllJEROS Y TAr-\BlEN LAS ÁREAS DE LA ACTlVIDAD ECON0MlCA 

EN QUE SE PERM!T!RIA O NO, LA PARTIClPAClON DEL CAPITAL -

EXTRANJERO. ASIMlSMO, LA LEY DE TRANSFEREflClA DE TECNOLO

GIA,QUE REGULABA, ENTRE OTRAS COSAS, L.'\S REGAL!AS QUE SE -

PODR ! AN PAGAR POR COHCEPTO DE LA TECNOLOG ! A EXTRArlJERA Y -

RESTRINGIA LOS TlPOS DE TECNOLOGIA QUE PODR{AN ADQUIRIRSE. 

A SU VEZ, LA LEY DE PROPlEDAD INDUSTRIAL (DE Pf,TENTES Y --

MARCAS),QUE REDEFlt;Íi; LOS uERCCHC!: ::JE LOS PROPIF.TARIOS DE 

PATENTES (EH SU MAYOR!A EXTRANJEROS) Y REDUC!A LA MEDlDA -

EN QUE LAS PATENTES PODR!AN SER CONSIDERADAS PROPIEDAD EX

CLUSIVA DE EXTRAll.JEROS, 

HUBO GRANDES FOCOS DE OPOSICION, POR LO MENOS POTEHClALES,A 

ESTAS INICIATIVAS. EN PRIMER LUGAR, LAS EMPRESAS EXTRANJ~ 

RAS SE. CONS 1 DERARON EL BLANCO PR ltlC 1 PAL DE E.STAS REFORMAS; 

EN SEGUNDO, LAS EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES LAS CONS!DERB 

RON UH APUHTALAMIErno MÁS DEL ltlTERVErKIONISMO DEL ESTADO -

·-EH LA ACTIVIDAD PRIVADA, SOBRE TODO EN LO CONCERNIENTE A --

QUE CLASE DE TECNOLOG Ir, PODR IA IMPORTARSE y CUÁL r:o. CUÁNTO 

PODRIA GASTARSE POR ESTE CONCEPTO Y CÓMO SE REAL!ZARIAN LAS 

NEGOCIACIOHES PARA EXPLOTAR LAS PATErnEs EXTRANJERAS. Ha 00~ 
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TANTE, POSTERIORMENTE, LA LEY FUE SUAVIZADA EN SUS TERMl-

NOS POR PRESIONES EMPRESARIALES Y SE ENVIÓ AL CONGRESO CON 

MODIFICACIONES QUE ANULARON, EN GRAN PARTE, LAS REFORMAS -

ORIGINALMENTE PROPUESTAS. 

No OBSTANTE, LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL NO FUE DEL TODO HOMQ 

GENEA, PUES HABfA DOS GRUPOS DE OPINIÓN EN ESE SECTOR. POR 

UNA PARTE, EL GRUPO MONTERREY, DONDE UNA FRACCIÓN ENCABEZ6 

DA POR EMPRESARIOS POBLANOS Y JALISCIENSES, SE PRONUNCIABA 

POR UNA POS 1C1 Ótl DE FUERZA DEL GOB 1 ERtlO, COMO LA RE PRES l ÓN 

HACIA LAS CLASES POPULARES, AL MISMO TIEMPO OUE DEMAND6 

BA UNA MENOR INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOM!A. -

EL OTRO GRUPO, ESTABA FORMADO, -PRINCIPALMEtlTE, POR LA ---

CQPARMEX,DIRIGIDA POR ROBERTO GUAJARDO SuAREZ Y LA CANAC!lt 

TRA, QUI E!iES PREFIRIERON rw TEUER EtffRErlTAMI EtlTOS FRONTA-

LES CON EL GOBIERNO Y DECIDIERON NEGOCIAR CON EL. 

Srn EMBARGO, EX!ST!/'. DESACUERDO ENTRE Fl GOBIERNO Y LOS E!j 

PRESARIOS POR LA POLfTICA EXTERIOR DEL REGIMEN EN APOYO A 

PERú ( JuArl VE LASCO AL VARADO), PANAMÁ <OMAR TORR 1 JOS l, CH 1-

LE <SALVADOR ALLENDE GOSSENS) y CUBA (FIDEL CASTRO Ruz>. y 

POR LA PROPUESTA DE LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONÓMl 

COS DE LOS ESTADOS, ADOPTADA POR LA ONU. Asf COMO POR LA 

RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CLASES POPULARES, PUES H~ 

BIA UN GRMI RECELO DE LA ltl!CIATIVA PR!V!1DA POR El_ POPULl_!i 

MO DE AQUEL PUES, SEGÚN ELLA, A~ENTABA A LAS MASAS EN MO--
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MENTOS EN QUE HABÍA TENSIONES EU ZOllAS URBANAS (TERRORISMO) 

Y RURALES (GUERRILLAS). ASIMISMO, LOS EMPRESARIOS ACUSA-

BAN AL Re'.G 1 MEN DE AMENAZAR LA CONT INU 1 DAD DEL PROCESO DE -

DESARROLLO CAPITALISTA Y DE CREAR INSEGURIDAD POR SU CRE-

C IENTE PARTICIPACIÓN EN LA ECOllOMÍA. 

PARA 1973, LAS RELACIONES GOBIERNO-INICIATIVA PRIVADA, LLf. 

GARON A UIJ PUNTO CRfTICO: ESTA, AVANZ.A.B!·. Y REf.LL:A3A üi;A -

GRAN ACTIVIDAD DE TERROR ANTICOMUNISTA A BASE DE RUMORES -

{INICIADOS EN 19721, EXIGIENDO UNA ~~YOR PARTICIPACIÓN EN 

LOS ASUNTOS ESTATALES, EL FIN DEL POPULISMO Y LA REDUCCIÓN 

DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. 

Asr. EN AGOSTO DE ESE ARO. LOS EMPRESARIOS, MEDIANTE UN -

DESPLEGADO DE PREHSA, QJESTICX~'\IUI AL GOB 1 ERNO EN TORNO A LA

REFORMA FISCAL, CONTROL DE PRECIOS, SALARIOS Y A LA PRETE~ 

D!DA SEMMIA LABORAL DE 40 HORAS. EN DICHO DESPLEGADO, DA

BAN SU APOYO CONDICIONADO A LAS MEDIDAS ECONÓMICAS, PERO -

HACfAN DEPENDER SU DECISIÓN DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CQ 

MO LA DISMINUCIÓN OEL C !RCUU\.NTE Y EL (;A!;TO PÚBUCO -CONDl 

CIONES PROPIAS PARA INCREMEflTAR LA OFERTA Y DEMANDA- Y LA 

ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PARAESTATALES, ENTRE -

OTRAS. 

AHORA BIEN, EL DESCONTENTO EMPRESARIAL NO SÓLO TUVO CARÁC-
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TER VERBAL,SINO QUE EN ALGUNOS CASOS SUS PALABRAS FUERON -

ACOMPARADAS DE ACCIONES. AS(, A FINALES DE 1973 SE PRODU 

JO UN PARO DE COMERCIANTES EN MONTERREY; PRESIONARON EN -

PUEBLA PARA NO PAGAR IMPUESTOS, ORGANIZARON CMIPAiiAS PARA 

GFO~ERSE AL AUMENTO DE TARIFAS ELECTRICAS, SE PRONUNCIARON 

COIHRA LA llUEVA LEY NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, LA SEMA

NA DE 4Ü HORAS Y EL REPARTO DE UTILIDADES, ENTRE OTRAS --

CUESTIOHES. 

A~oRr, BIEN, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1973, FUE ASESINADO POR 

LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE. EUGENIO GARZA SADA, ca 

BEZA DEL GRUPO MONTERREY, ESTE SUCESO CAUSÓ CONMOCIÓN EN 

LA INICIATIVA PRIVADA Y PROPICIÓ UNA SERIE DE ATAQUES EN -

CONTRA DEL GOBIERNO, DONDE SE CONDENABA SU TIBIEZA CONTRA 

EL PRIMERO DE LOS ATAQUES ESTUVO A CARGO DE RICARDOMARGÁltt 

ZOZAYA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL GRUPO MONTE

RREY, QUIEN RESPONSABILIZÓ AL GOBIERNO DEL ASESINATO, ALLf, 

EL INDUSTRIAL AFIRMÓ: 

"S6lo se pu<.:Je actuar impunemente cuanJo se 
ha pcrdíJo el respecto a la autoriJaJ; cu~!! 
do el Estado deja de mantener el orden pu
blico; cuando no tan s6lo se Jeja que ten
gan libre cauce las m~s negativas iJcolo-
gías, sino que, adem~s. 5e les permite que 
cosechen sus frutos de oJio, Jcstrucc16n y 
muc1·tc' 1

• 

"Cuando ,;e ha propic. aJo JcsJc el poJer a -
base de Jeclarac1on ~ r Jiscursos, el ata
que reiterado al s<: tor privado, de•! cual 
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formal"' parte el occ1,o, sin otra finali
dad :ipa1·cntc que fomcnt.1r Lt Jivisi6n y el 
odio entre la~ ci.l:~vs soLial<.·~~. Cuando no 
se des:iprovccha "c.1s16n para fa\•orcccr y -
ayuJar ¡1 todo c11;1r1to tcr1ga 1·claci6n con -
las ideas marxistas a sabiendas que el puc 
blo mcxíc~1no rt.~pudia este sistema por oprC 
sor". ZO/ -

ASIMISMO, LOS INDUSTRIALES DE JALISCO MAlllFESTARON SU PREO-

cur , .. ,e i Óii, FORüUE: 

"1.a subvcrsi6n abierta o disfrazada se ha -
infiltrado en todas las actividades y en -
todos los niveles; entonces, el pueblo de
be exigirle al gobierno que mantenga prime. 
ro l:is garanti;s de la ciudadanía a6n a _7 
costa de ~acrifi~~•r, en r1ucstr;1 gcncrosi-
dad para con otros países, los compromisos 
basados en posturas políticas, que no son 
tan v~lidas como las ur3entcs necesidades 
de nuestro pueblo': .. 21/ 

lo ANTERIOR, MERECIÓ LA RESPUESTA DE l"iARIO MOYA PALENCIA, 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, QUIEN AFIRMO: 

''Que nadie atente en e~t;a hora centra la unidaJ 
v solidaridad de los mexicanos; nadie ose 
~onfundir asuntos epis6dicos con una vigo
rosa constante social que implica la perma 
ncnte renovación de la solidaridad colectT 
v;.1 11

• Z2/ -

Ztl/ Oraci6n fúnebre en el sepelio de Eugenio Garza Sada, ca
beza del grupo Monterrey. El Porvenir de Monterrey, 19 
de septiembre Je !973, p.p.1l. 

.l._!./ Desplegado de Prensa.- Excélsior, 21 de septiembre de -
1973, p.p. ](¡. 

22/ ll1scurso en Ja ca,;c1 Jel Obn:i·o Mundial. Exc6lsior, 23 -
Je septiembn:· de 1977-. p.p. '-· 
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No OBSTANTE ESTE SUCESO, 2 MESES DESPUES, Y COMO REFLEJO -

DE LA CONCILIACIÓN DE INTERESES QUE CARACTERIZA LA RELA- -

CIÓN ENTRE EL ESTADO POSTREVOLUCIONARIO Y LOS DIFERENTES -

GRUPO::; Y vñG,;¡;¡:z.ACiONES, EL GOBIERNO FEDERAL SE COMPROME-

TIÓ A REALIZAR UNA INVERSIÓN POR 1600 MILLONES DE PESOS EN 

i'iutHERREY, liUEVO LEON, EN OBRAS QUE APOYAR[AN A LA PLANTA 

PRODUCTIVA DEL PAfS, 

ANTE ESTO, EL REGIMEN, INTENTANDO DETENER LA OFENSIVA EH-

PRESARIAL, PRETENDIÓ APOYARSE EN UNA MOVILIZACIÓ!l POPULAR DE 

LOS SECTORES PRI {STAS, LLAMADA ALIANZA POPULAR, Ell LA QUE 

LOS OBREROS, CAMPESINOS Y CLASE MEDIA, APOYARON AL GOBIER

NO EN CONTRA DE LA INICIATIVA PRIVADA Y DIERON SU RESPALDO 

A LA POLITICA FXTS:R!I}~, 

A MEDIADOS DE 1974, SURGIERON MÁS PRESIONES POR PARTE DE -

LA INICIATIVA PRIVADA, Ell ESTA OCASIÓN, CON MOTIVO DE LA 

APARICIÓll DE MODIFICACIOllES EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUI

TOS, QUE FUERON ATACADOS MEDIANTE DESPLEGADOS DE PRENSA Y 

ERAN CONSIDERADOS "soc IALIZANTES" y TRANSGRESORES flE LA 

UNIDAD FAMILIAR; TAL ACCIÓN, FUE ACOMPANADA DE ASALTOS A -

ESCUELAS PARA ROBAR LIBROS Y DESTRUIRLOS, 

EL GOBIERNO SE DEBILITABA Y ERA ATACADO INTENSAMENTE POR -

LOS EMPRESARIOS, QUIENES LO CRITICABAN Y AFIRMABAN QUE ERA 

UN "NIDO DE SUBVERSIÓN" Y, AL MISMO TIEMPO, LANZABAN UNA -
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CAMPAÑA E:l LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COllTRA EL COMUNISMO, 

LOS CENTROS DE E!lSEÑ,\NZA Y, PRINCIPALMENTE, CONTRA LA FIG!! 

RA PRESIDENCIAL DEBIDO f, LOS GUSTOS FOLCKLÓRICOS DE LEA. 

Eu ESA ANDANADA, UTILlZARON TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE-

y· LiSARüii e:¡_ cArt..~TP..CFtSHO -GIJF AFECTABA y ASOCIABA AL GO--

BIER!W COtl EL CAOS Y LA CORRUPCIÓN- COMO UN MEDIO DE PRE-

SIÓN;LOS SIGUIENTES, SON LOS PRINCIPALES RUMORES PROPAGADOS 

QUE TANTA CONFUSIÓN Y DESCONCIERTO PROVOCARON EN EL PUEBLO: 

l) E:;.t.ran¡:ula<ior dt: :nujcrcs - 19 7 .'. 

2) Escas e:. Je vi veres - 197:? 

3) Vacunas estcril iz.adoras - 1974 

4) I.ibros de Texto Gratuitos - 197 '.. 

S) Despojo de la propiedad - 197:; 

6) Golpe de Estado - ......... ~ ., .. I 
.1.:JIV .::..::.1 

POR OTRO LADO, COMO REACCIÓN ~ LAS POLfTICAS ECHEVERRISTAS, 

NACl.6 EL 7 DE MAYO DE 1975, EL CONSEJO COORDINADOR EMf>RE--

SARIAL (CCEJ, COMPUESTO POR LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

PATRONALES. SU Cet:STl1UClál , l!lCLlN6 LA "BALANZA" A SU FA

VOR, DEBIDO A LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS, JUNTO A LA -

FALTA DE UNA EFICIENTE POLITICA GUBERNAMENTAL DE APOYO A -

LAS CLASES POPULARES Y DE FORTALEC IMI EUTO AL SECTOR PÚBLI

CO, CUESTIÓN QUE FUE APROVECHADA PARA RESTARLE CREDIBILI

DAD AL GOBIERtlO, POR LO QUE ESTE SE VIO EN LA NECESIDAD DE 

CEDER PARA TRATAR DE RECUPERAR LA COtlFIANZA. 

23/ Mon,;i\·5,,;, Carlos. "La llfcns iva lck-ol6gi<.:a Je la llcrcd1a". En: Con~! 
- }(::. C.isa.nova, i'aL•lo )' i·n!· 1qul' Flon!SCano ~·l:i)"t.'t. (l:oords. t. _Néxico, 

~- ·l~L EJ.~ .•.!f.xico, ~. X.XI fa.!., 1980, p.p. :ii;, 310, 319, 310 y 
:1.:l. 
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DICHO ORGANISMO PREVEN[A EN SU PROYECTO: 

1) Creaci6n de rique:a y luego el reparto. 

2) Concentraci6n del ingreso en manos privadas. 

3) Control salarial y no de precios. 

4) Desarrollo de empresas privadas y no pdblicas. 

5) So intervención de la política en la producción. 

6) So decisiones políticas)" sí t6cnicas. l:_!/ 

ADEMÁS DE DEFINIR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

11 Empresa privada • la célula básica de la economía. 

2) Pa¡1cl Jcl EstaJo an la cconc=!~ • li~it~do: ln actividad 

ccon6mica corresponde básicamente a particulares. 

3) Organi:acioncs sociales • ?Q a lu lucha de clases: debe 

haber armonía y coorJinaci6n. 

4) Planeaci6n econ6mica • no utilizable como arma de pre· 

si6n pulEtica y económica. 

S) Rolaci6n obrero-patronal • necesario un trato humano y 

jus~c 3] trabaj~Jor. 

6) Medios de comunicaci6n • necesario que influyan para la 

prcscrvaci6n de la propiedad privada. 

7) Control Je precios + causa del estancamiento econ6mico. 

S) Pcqucna propiedad • columna vertebral de la economía -

agrícola. 

9) Educación + que el Estado propicie un clima de libertad 

en donde participe el sector privado. !2_/ 

2·1/ Declar:1ción d.: pn.nc1p1os Jel Consejo Coordinador Empre 
s:irial (CCE). Exc6Jqor, 8 LÍ<: mayo-de 1975, p.p. l. -

25/ 1Je"1. Excélsior, e el<: m:iyo J.:: 1Y75, p.p. l. 
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"SU APLICACIÓN PLENA, EMPERO, LLEVAR(A A LA NACIÓN POR UN -

PROCESO DE EXPANS 1 ÓN ECor~ónr C1\ COfl CREC 1 EllTES CONFLICTOS SQ 

C i ALES, CON MAYOR DEPENDEflC 111 DE LA ECONOM( A NAC 1 ONAL RES-

PECTO DEL EXTERIOR Y CON AUMEllTADA MARGINACIÓN -POLfTICA Y 

ECONÓMICA- DE AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. PLANTEARfA, 

EN UN PLAZO NO MUY LARGO, LA NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL SI¡ 

TEMA POLITICO MEXICANO, PARA ADFruARL0S .. UNA S!TUACiÓN ECQ 

NÓM 1 CA Y SOC 1 AL CADA VEZ M1~S EXCLUYEllTE DE AMPLIOS SECTORES 

POPULARES", 26/ 

~OR OTRA PARTE, LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN EMPRESARIAL LO 

ERA, SIN DUDA, LA POSTULACIÓN DEL CANDIDATO DEL PRI A LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÜBLICA, Y AUNQUE SE ABSTUVIERON DE MO~ 

TRAR SIMPATÍAS HACIA DETERMINADA PERSONA, SI SE PRONUNCIA-

RON POR LA ORIENTACIÓN QUE DEBERÍA TENER. 

Asr. POCO ANTES DEL "DESTAPE" DEL CANDIDATO PRifSTA, ALGU-

NOS EMPRESARIOS, DE ílONTERREY, PRINCIPALMENTE, INTENTARON -

INGRESAR AL SECTOR POPULAR DE E~C PARTIDO, Y CUANDU YA SE -

CONOCÍA EL NOMBRE DEL MISMO, ALGUtlAS ORGAfllZACIONES COMO LA 

COPARMEX, CONCAMIN y CONCAfiACO, DECLARARON QUE Jos~ LóPEZ -

PORTILLO ERA EL HOMBRE ADECUADO Y QUE NO REPRESENTABA AMEN6 

ZA ALGUNA A SUS INTERESES, 

26/ CorJern Campus, 

:1...0. , l 
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DURANTE LA CAMPAílA ELECTORAL, LOS EMPRESARIOS SE REUNIERON 

EN VAR 1 AS OCASIONES CON El CANDIDATO Y, EN ELLAS, SE PUSIE

RON DE MANIFIESTO LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBAS PARTES. 

OTRO ELEMENTO IMPORTANTE EN EL CONFLICTO, FUE LA INVASIÓN DE 

TIERRAS DEL VALLE DEL YAOUI A FINALES DE OCTUBRE DE 1975, 

POR CAMPESIUOS DE SAN !GNAC!fl Rfo ~"JERTO 'i CE SA~; l:iiDRü, 

QUE TERMINAR[AN CON VARIOS HECHOS DE REPRESIÓN SANGRIENTA 

POR PARTE DEL GOBIERNO SONORENSE,Y QUE LLEVAR!AN AL GOBERNA

DOR CARLOS AR~~NDO BIEBRICH GARCfA A SOLICITAR LICENCIA A -

SU CARGO, 

LA SOLUC 1 ÓN DEL PROBLEMA TUVO LUGAR CON LA EXPROP 1 ACIÓN DE -

TIERRAS DE PARTICULARES EN SAN IGNACIO Rfo MUERTO, TENIENDO 

COMO RESPUESTA LA PROTESTA DE LOS EMPRESARIOS, QUIENES, ME-

D!ANTE DESPLEGADOS DE PRENSA, ACUSARON AL GOBIERNO Y, PRINC! 

PALMEIHE A LAS AUTORIDADES AGRARIAS, DE ATENTAR CONTRA LA Pfi. 

QUEÑA PRüPiEDAD DE LA TIERRA, 
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EN ESTE SENTIDO, VARIOS AGRICULTORES DE SINALOA ACORDARON IN! 

CIAR UN PARO AGRfCOLA EL lº DE DICIEMBRE EN ESOS ESTADOS QUE 

DURARfA INDEFINIDAMENTE. EN APOYO DE LOS PROPIETARIOS AGRfco

LAS EXPROPIADOS EN SONORA. DICHO MOVIMIENTO,SERfA PARA PRO-

TESTAR POR LAS "AGRESIONESº GUBERNAMENTALES QUE, SEGÚN ELLOS, 

TENIAN LA INTENCIÓN DE ACABAR CON EL REG!MEN DE TENENCIA DE -

LA TIERRA, POR LA ºFALTA DE SEGURIDADº EN EL CAMPO Y LA INCA-



PACIDAD GUBERNAMENTAL PARA IMPEDIR LAS INVASIONES DE TIERRAS. 

PRECISAMENTE, EL CCE TUVO SU PRIMERA INCURSIÓN A RA{Z DE ESTE 

PARO DE AGRICULTORES Y,EN EL CUAL, ACUSÓ AL GOBIERNO DE LLE-

VAR AL PA{S AL COMUNISMO. 

ÜTRO FACTOR DE CONFL lCTO, FUE LA PUBL!CAC IÓtl, EL 28 DE .JULIO

DE 1976, DE LA LEY DE ASENTAMI EtlTOS HUMANOS, OUE PRETENDlA 

NORMAR Y CútHRüLAR C: .. EXCES!\10 CRECIMIENTO DE \.AS CIUDADES Y 
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EVITAR LA ESPECULACIÓN URBANA. LO CARACTERfSTICO DE ELLA, ES 

Q~E NO SE DIO A CONOCER A LA PREtlSA Y FUE ENVIADA DIRECTAMEN

TE AL CONGRESO PARA SU DISCUSIÓN. 

A CONSECUENCIA DE ESTO, LOS RUMORES CUNDfAN POR EL PAfS Y SE 

DEC{A QUE CON DICHAS REFORMAS EL GOBIERNO DISPONDR{A DE FACUb 

TADES PARA CONSTRUIR EN CUALQUIER DOMICILIO; QUE SE PODR{AN -

!~TP.0our1R OTRAS FAMILIAS Etl CASAS DONDE HUBIERA ESPACIO y --

QuE Qüirn PCSEYEP.A MÁS DE UNA cr.sA. LA PERDERfA. ?.7/ 

ASIMISMO, ERA INTERPRETADA COMO UN INTENTO POR EXPROPIAR LOS T~ 

RRENOS EXCEDENTES, PERO, EH REALIDAD, SÓLO FUE UNA ACCIÓN PARA 

FRENAR LA ESPECULACIÓN URBANA Y EL DESORDEN EN LAS ACCIONES -

DE COMPRA-VENTA DE TERRENOS. 

l..A INICIATIVA PRIVADA UTILIZÓ TODOS LOS MEDIOS PARA IMPEDIR -

27/ Saldíva1 Amé::-i..:o "Una D6caJa <le Crisis)' Luchas (1969-
1978)". Én Serna, Enrique. (Coor<l.). M6xico, un PuL·hlo en la 
lli$toria, \'0l. ~. ~t6.<ico, E<l. Nuc\"11 lr.iagon-U.A,dc l'ucbL1 
1~ 2. p. ;1. 1 ~i :i. 
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SU PROMULGACIÓN Y PRESIONÓ A Fltl DE QUE AL MENOS FUERA MA

TIZADA EN SUS T~RMINOS, LO QUE OCASIONÓ QUE EL PRESIDENTE -

ECHEVERR[A ATACARA AL GRUPO MONTERREY (PRINCIPAL OPOSITOR), 

A QUIEN CALIFICÓ DE SUBVERSIVO Y PROFASCISTA, No OBSTANTE, 

LA LEY FUE APROBADA A FINALES DE 1976, CON VARIAS MODIFICA

CIO!lE3 QUE LE OUITt.r!fAN EL OBJETIVO IlllCIAL, 

PARA AGOSTO DE 1976, LLEGÓ A SU CLfMAX EL CONFLICTO CON LA

OLA DE RUMORES POR PARTE DE LA lfllCIATIVA PRIVADA Y LA AND~ 

NAO.; VERBAL DE ECHEVERR TA corHRA EL GRUPO MONTERREY' LA -

RESPUESTf, FtJE LA SALIDA DE CAPITALES { IrllClADA EN 1973), RE

TRAIMIENTO DE llNERSIONES Y UNA llUEVA CAMPArlA DE DESPRESTI

GIO PRESIDENCIAL, AL MISMO TIEMPO, SE DEC[A QUE HABRfA COtl 

GELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, liACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, 

RACIONAMIENTO DE PRODUCTOS BÁSICOS, LO QUE PROVOCÓ RETIRO -

MASIVO DE FONDOS Y COMPRAS DE P;\tl!CO. ASIMISMO, SE CRE[A -

QUE ECHEVERR[A ERA UNO DE LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO, -

QUE SU ESPOSA HABÍA SUFRIDO UN ATttHA!JO, tlt.:, PtRO LO MÁS

GRAVE DE TODO, ERA EL RUMOR DE UN SUPUESTO GOLPE DE ESTADO 

PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1976 (LUEGO SER[A EL 20 DE NO-

VlEMBRE), QUE SER!A DADO POR LA DERECHA, LA IZQUIERDA O EL 

PROPIO GOBIERNO. ESTO, SERIA DESMENTIDO POR HERMENEGILDO -

CUENCA DfAZ, TITULAR DE LA SIJ-1, QUIEN.EL 21 DE NOVIEMBRE, DE-

CLARAR!A LA LEALTAD DE LAS FUERZ./l.S ARMADAS A LJl.S !NST!TUCIQ. 

NES !IACIONALES. 
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EL GOBIERNO, ArnE ESTO, RETROCEDIÓ Efl VAR !OS TERRENOS,COMO El 

RETIRO DE APOYO A SECTORES PROGRESISTAS Y REPRIMIENDO A SIN-

DiCALISTAS INDEPENDIENTES. PERO, Al HISHO T!EHPO, ARREMETIÓ 

CONTRA LOS EMPRESARIOS, EN PARTICULAR CONTRA EL GRUPO MONTE

RREY, A QUIENES EL PRESIDENTE ECHEVERRfA ATACÓ, DICl~NDOLE: 

"A los ricos }' poderosos de ~lontcrrey -

que se dicen cri~tianos y ~e J;1n &olpcs 

de pecho, pero se niegan a ayudar a sus 

semejantes y aunque crean industrias, 6s 

tas carecen de scnriJo social, lo que los 

convicrtt..• en p1·ofunJ..amc11lc 1c..s..:.~lo1h•rios 

y enemigos Jcl pueblo". ZB/ 

PARA NOVIEMBRE DE 1976, LA TENSIÓN CRECIA Y LA OLA DE RUMO-

RES AUMENTABA, AL Ml SMO Tl EMPO QUE LA FUGA DE CAPITALES --

(8000 MILLONES DE DÓLARES ENTRE ENERO Y AGOSTO) SE INTENSI-

FiCABA Y1Er; ur~ LAPSO DE DIAS,,LA lNVERS!ÓH PRIVADA SERETPAIA 

AÚN MÁS, COtl LO CUAL Ei... .GOB 1 ERNO SE QUEDÓ SIN RESERVAS MON.§. 

TAR!AS. 

ANTE ESTO, EL GOBIERNO RESPONDIÓ CON LA EXPROPIACIÓN DE TIE 

RRAS EN EL VALLE DEL YAOUI y DEL r~vo, EN SONORA (100 MIL -

HECTÁREAS, DE LAS CUÁLES, 30 MIL ERAN DE RIEGO) BENEFICIÁN-

DOSE 

:s; 

CON ELLA, MÁS DE 8000 FAMILIAS (Anc;.;o 3). los Et-'PRESARlOS 

Discurso ante Colonos Jel I"01:1ento !·tctropul itano, en 
~lont~rrcy, ~ut.~\'o Lc6n. ~:~c0~~~, lli ~h.- octubr<..~ de 

19 ~'' • p.p. l • 
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CONTESTARON CON PAROS DE ACTIVIDADES Etl APOYO A SUS CCH'AÑE--

ROS AGRfCOLAS EXPROPIADOS, CON LO CUAL, SE PROFUNDIZÓ LA -

DIVISIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA IHICIATIVA PRIVADA, 

PERO A PESAR DE TODO -SEGÚN MIGUEL BASÁ~EZ M.- EL GOBIERNO,-

EN 1968 Y, AL MISMO TIEMPO, REAFIRMADO SU LIDERAZGO POLfTICO 

CUESTIOllADO POR EL MOVIMIENTO EMPRESARIAL EN 1973", 29/ 

AHORA BIEN, LA POSTURA EMPRESARIAL RESPECTO AL PROGRAMA ECH!;_ 

VERRISTA SE CErlTRÓ BASICAMENH. EH LA OPOSICIÓN A LA INTERVEt! 

CIÓN DEL ESTADO Etl LA ECO!lOMfA, LA REFORMA FISCAL Y, Efl GEN~ 

NERAL, A LA APERTURA DEMOCRÁTICA, QUE NO FUE COMPRENDIDA -

POR AQU~LLOS, QUIEtlES RECURRIEROU A LA DESCONFIAtlZA E lNCER-

T !DVl".BP.E PARA OPONERSE A LOS CAMB 1 OS DESEADOS, 

Es EVIDEfHE QUE EL R~GIMEN SE PROPUSO DEMOSTRAR CUÁN FLEXl-

BLE ERA EL S 1 STEMA POL [ T 1 CO Mtx l LM~O Y SU CAPAC i DAD PARA ---

TRANSFORMARSE ANTE LA CAMBIANTE REALIDAD, MEDIANTE LA PARTI

CIPACIÓN DE LAS FUERZAS SOCIALES Ell LOS ACTOS DE GOBIERNO, 
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2')/ lltísañc=: M., Miguel. La Lucha por la llcgcmonía en México-
1968-1980. Za. Ed., México, s. XXI Ed., 1982, p.p. 206. 



DE HECHO, EN EL PRIMER TRIENIO ECHEVERRISTA HUBO UN MfNIMO

DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE EL GOBIERNO Y LA INICIATIVA PRIVA

DA. PODRfAMOS INFERIR QUE LA ACTUACIÓN DE EUGENIO GARZA -

SADA AL FRENTE DEL GRUPO MONTERREY FUE UNA MANERA DE MANTE

NER TRANQUILOS A SUS COLEGAS, DEBIDO A SU CERCANfA CON ECH~ 

VERR[A, PERO, A LA MUERTE DEL EMPRESARIO, EMPEZÓ DE LLENO -

EL CONFt_?CTn CON fl_ n:scunso E~ [L FUNEQ~L DE A9V~L. 

DURANTE EL SEGUNDO TRIENIO, LAS POSTURAS CAMBIARON DEBIDO A 

OUE LOS EMPRESARIOS SE HAB[AN SOBREPASADO EN SUS CR[Tl

CAS HAC 1 A EL GOB 1 ERNO MEX 1 CANO ( PR liiC i PAU·1ENTE CONTRA LA F 1 

GURA PRES"IOENCIALl-LO CUAL, DEBIDO A LAS CARACTER!STICAS -

DEL ESTADO POSTREVOLUCIONARIO, ES SOPORTABLE HASTA CIERTO 

L[MITE, PERO CUANDO REBASA ESA GRADUACIÓN, AQUEL OPTA POR -

ENFRENTAR LOS ATAQUES Y CONTESTA A LAS AFRENTAS-Y SOBREVIENE

EL CONFLICTO; POR UN LADO, UNA INICIATIVA PRIVADA ACOSTUM-

BRADA A SALIR CON LA MEJOR PARTE EN LAS NEGOCIACIONES CON -

EL GOBIERNO Y ESTE, A SU VEZ, TRATANDO DE FRENAR A AQUEL -

EN SUS ! NTENTCS POR SU!'-4.l'd~ EL PODER PCL !TI CO A SU PODER ECO-

NÓMICO Y, ASI, DIRIGIR EL DESTINO NACIONAL. 

Los ENFRENTAMIEllTOS PERMITIERON CONSTATAR QUE LOS EMPRESA-

RIOS TEN[AN PODER ECONÓMICO PERO CARECfAN,EN ESA EPOCA, DE 

FUERZA POL[TICA. EL GOBIERNO, POR SU PARTE, DEMOSTRÓ -

-PRINCIPALMENTE ENTRE 1973 Y 1974- QUE NO ABANDONARfA SU -
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PAPEL DE CONDUCTOR DE LA VIDA NACIONAL Y QUE POSE!A LA SUF! 

CIENTE FUERZA PARA PRESlotl;\R i1 LA INICIATIVf1 PRIVADA POR MEDIO -

DEL CONTROL DE PRECIOS Y U• MOVILIZACIÓ!I SINDICAL. 

FRENTE A ESTO, LOS EMPRESARIOS SÓLO PUDIERON RESPONDER A 

LOS MOVIMIENTOS GUBERNAMENTALES CON FUGA DE CAPITALES Y NO 

!NVERSIÓN, SIN PO[lER IMPEDIR, EN TODOS LOS CASOS, LA PUESTA 

EN MARCHA DE LEYES Y REGL;\MEtlTOS Y LA 1 flTERVENC IÓN DEL EST{l. 

DO Ell LA ECOfWMft,, iflCLUSIVE, EN LOS CASOS DE SINALOA Y SQ 

1lOR1\, HO PUDIEROfl MOVILIZ..\R A LAS SUFICIENTES PERSOtlÁS PARA 

PRESIONAR AL REGlMEN. 

ASIMISMO, ES NECESARIO HACER.NOTAR QUE EL GOBIERNO NO PUDO

IMPONER SUS DECISIONES EN TODAS LAS OCASIONES Y, EN MUCHAS 

DE ELLAS, TUVO QUE DAR MARCHA ATRÁS, tlo OBSTANTE, EL R~Gl 

MEN DE ECHEVERRIA LOGRÓ ALEJAH ~L E~PE,TRú ü0E SE CERHIA SQ 

BRE EL PAIS A FINALES DE LOS A~OS SESENTA, A SABER, LA VlO

LENCl~ Y AUNQUE A LO LARGO DE SU SEXENIO SE SUCEDIERON MUE~ 

TRAS DE DESCONTENTO DE ALGUNOS GRUPOS URBANOS Y RURALES, -

LA SITUACIÓtl NO PASÓ A MAYORES Y SE SUPO CONTEflER LA ltlQUIJ;. 

TUD POPULAR, 

POR OTRO LADO, ES EVIDENTE QUE EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE 

EL GOBIERNO Y LA INICIATIVA PRIVADA FUE ALIMEfHADO, FUNDAMENTAk 

MENTE, POR EL EXCESO DE ATAQUES VERBALES POR PARTE DE ECHE-

.. 
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VERR[A Y VARIOS DE SUS COLABORADORES Y POR EL ESTILO POPU-

LISTA CON QUE LLEVÓ ADELAllTE SU ESQUEMA DE MODERNIZACIÓN -

DEL PAfS. ADEMÁS, EL ENFRENTA/11 ENTO NO SE LIMITÓ AL TERRENO 

POL[TICO E IDEOLÓGICO, REFLEJADO EN REFORMAS, EXPROPIACIO-

NES O AL "ESTILO PERSONAL DE GOBERNAR" DE ECHEVERR[A,SINO -

QUE INCLUYÓ EL CAMBIO DE RELACIÓN ENTRE AMBAS PARTES, QUE -

SE HASIA COH~OLlDADO A TRAvEs DE LOS ÚLTIMOS SEXENIOS. 

DE HECHO, LOS INTENTOS DE MODERNIZACIÓN POL[TICA Y ECONÓMI

CA DEL REGIMEN NUNCA FUERON COMPRENDIDOS POR AOUELLOS,Y SU 

LIDERAZGO Y LEGITIMIDAD FUERON CUESTIONADOS, YA QUE VE[AN -

Ell ESE ESTILO POPULISTA Y 111\CIONALISTA -OUE BUSCABA REDUCIR

LAS TENSIONES SOCIALES Y RECUPERAR LA LEGITIMIDAD PERDIDA

UN INTENTO DEL GOBIERNO POR LLEVAR AL PA[S POR UNA SENDA NO 

CAPITALISTA. 

AHORA BIEN, LAS REFORMAS PLANTEADAS PARA SALIR DE LA CRISIS 

110 TUVIERON LUGAR MEDIANTE UNA AMPLIACIÓN RADICAL DE LA PAB. 

TlClrAClÓ~ DE LA ~OCIEDAD, SINO QUE SE DIO CABIDA EN EL GO

B!ERllO A INTELECTUALES, JÓVEllES Y MILITANTES DEL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL DE 1968; ADEMÁS, SE TOLERÓ EL NACIMIENTO Y DESli. 

RROLLO DE GRUPOS Y PARTIDOS DE IZQUIERDA. ASIMISMO, DICHAS 

REFORl-'ASSE HICIERON, EN LO FUIWAMENTAL, FORTALECIENDO AL E2 

TADO Y TRATANDO DE DEMOCRATIZAR A LOS SECTORES DEL PARTIDO 

OFICIAL Y DESEMPOLVANDO EL DISCURSO POPULAR Y LOS VALORES -

DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
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LA POLITICA ECONOMICA DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

DESPUtS DEL FRACASO DE LA POL[TJCA ECONÓMICA DEL RtGIMEN 

ANTERIOR, EL NUEVO GOBIERNO INTENTÓ LLEVAR A CABO UNA -

REOR!ErlTACIÓN PROFUNDA, A LARGO PLAZO, EN MATERIA ECONÓMj_ 

C.A Y SüCiAL. 

PARA ElLO, SE PUSO EN MARCHA LA EJECUCIÓN DE HUEVOS PLA

NES GUBERNAMENTALES, MEDIANTE UN PRESUPUESTO Y UNA POL[TL 

CA MONETARIA RESTRICTIVOS, PARA FRENAR EL DtFICIT EN LA -

BALANZA DE PAGOS, EL AUMENTO DE PRECIOS INTERNOS Y EL DE

FICIT DEL SECTOR PÚBLICO. 

Los RESULTADOS DE ESYA POLfTlCA ECONÓMICA, FUEROll EVlDEll-

TES: ESTANCA~JENTO ECONÓMICO, LENTO CRECIMIENTO DE LA I~ 

VERSIÓN PÚBLICA, cornRACCIÓtl DE LA DEMANDA y ACTITUD DE -

DESCONF 1 ANZA EMPRESAR !AL, OCAS IONAtlDO, CON ELLO, DESOCUPA

CIÓN, INCREMENTO EN LA CA~ACIUAU lh&TALADA OCIOSA DE LA -

WDUSTRIA Y REZAGOS Ell LOS SERVICIOS. 

DURAllTE EL PRIMER A~O DE GOBIERNO (1971), LOS PRECIOS -

AUMENTARON VERTIGillOSAMEtHE, LAS FINANZAS PÚBLICAS SE ES

TANCARON Y LA BALANZA DE PAGOS DISMINUYÓ SU DEFICIT CASI-

IMPERCEPTIBLEMENTE. ASIMISMO, DURANTE ESTE PERIODO, ADE

MÁS DE LOS PROBLEMAS 1 tffERllOS, SE TUV 1 ERON QUE ENFRENTAR-
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LOS EXTERNOS: DISMINUCIÓN E'I EL CRECIMIENTO DE LAS ECONO

M(AS DESARROLLADAS E INFLACIÓN CUESTA ARRIBA. 

PARA FINALES DE ESTE Al~O, EP.I'. NCTORlC OüE LA POlÍTICA ECQ 

NÓMICA RESTRICTIVA NO PODR(A AYUDAR A SUPERAR LOS PROBLE-

M.A.S INTf.R~!OS DE L:"< NAC:é:;; E5Tü, fJtclHDO A QUE TRATAR DE -

MANTENER LA ESTABILIDAD CAMBIARIA Y LOS PRECIOS INTERNOS, 

A COSTA DEL CRECIMIENTO INTERNO Y EL EMPLEO, RESULTABA -

EQUIVOCADO Y, COMO MUESTRA DE ELLO, ERAll LOS RESULTADOS -

NEGATIVOS DE LAS MEDIDAS ~CONÓMICAS EMPLEADAS. 

PARA 1972,LA POLfTICA ECOllÓMICA DIO Ull GIRO Y SE OPTÓ POR 

UNA ESTRATEGIA REDISTRIBUTIYA Y DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, -

ATENDIENDO A SECTORES DE OPINIÓN OUE OE~ANDAEAN U~A REO-

RiENTACIÓN DE LA ECONOM(A, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS FINANZAS PÚBLICAS Y NO POR MEDIO DE LA RESTRICCIÓN. 

As!, SURGIERON DIVERSAS MEDIDAS E INICIATIVAS DE LEY QUE

BUSCABAN APOYAR A DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, ENTRE 

LAS CUALES DESTACAN, LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, -

LEY FEDERAL DE AGUAS; REFORMAS AL ARTf CULO 123 CONSTI TU-

C I ONAL Y DIVERSOS ART(CULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

y LA CREACIÓN DEL lilFONAVJT. ADEMAS, SE PROMULGÓ LA LEY 

SOBRE EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA y Uso 

Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES Y MARCAS Y LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RECH /,. 
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EN ESE MISMO AÑO, LAS AUTOH 1 DADES DEC 1 DIERON SUPERAR LA CRl 

SIS DE LA ECONOHIA POR MEDIO DE LA EXPANSIÓN DEL GASTO -

PÚBLICO, PARA AS[ REACTIVAR LA PRODUCCIÓN,MEDIAtlTE LA -

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD OCIOSA !NSTAU,DA PARA GENERAR 

EMPLEOS. EL PRESUPUESTO PARA ESE PERIOUO FUE AMPLIADO V& 

RIAS VECES, LA POL[TICA MONETARIA LIBERÓ GRANDES RECURSOS 

y EL FlllAHCIAMIErno BANCARIO CRECIÓ AMPLIAMENTE; ASIMISMO, 

SE AUMENTAROll LOS RECURSOS F I HAHC I EROS DEST 1 tlADOS AL CAM

PO. 

DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA -

REACCIONÓ FAVORABLEMENTE, SIENDO EL GASTO PÚBLICO, PROGRb_ 

MAS DE VIVIEllOA, EXPORTACIONES, TURISMO, ENTRE OTROS, LOS 

RENGLONES QUE MÁS AYUDAROH A LOGRARLO. 

LA PRODUCCíÚfi 11-íDUSTRíAL AUHENTÚ S!Gfi!FICATIVAMEr;TE, PERO 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, COMO.LA AGRICULTURA, REGIS

TRARON UN LENTO CRECIMIENTO A CAUSA DEL MAL TIEMPO EH ESE 

AHO Y DE LA FALTA DE INVERSIÓN PRIVADA, QUE REPRESENTÓ EL 

REVERSO DE LA MEDALLA,YA QUE A PESAR DE SUS GRANDES UTILl 

DADES Y LOS APOYOS GUBERNAMENTALES, SE MANTUVO CASI AL -

MARGEN EN MATERIA DE INVERSIÓN, DEFENDIENDO, SOLAMENTE, -

SU MERCADO. (Anexos 4, Sy6) 
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PARA 1973, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTÓ CON RESPECTO 

AL ARO ANTERIOR EN UN 17%, SIENDO AMPLIADO EN VARIAS OCA

SIONES DEBIDO A LA ltlACTIVIDAD PRIVADA, ESTAS AMPLIACIO

NES,FUEROll FltlMlCIADAS, a1 GRAN MEDIDA, CON PRtSTAMOS EX

TER!WS E INTER!WS Y, EN MEllOR MEDIDA, POR EL AHORRO lNTEB. 

NO. 
• 

EN ESTE AÑO, CRECIERON LAS IMPORTACIONES, PR!llCIPALMENTE-

Di ALIMENTOS E HIDROCARBU~CS Y ~CRECIER<:"tl LAS EXPORTACIONES, 

OCASIONANDO, COll ELLO, UN DEFICIT EN LA BALANZA DE PAGOS

CON EL EXTERIOR, QUE DE 762 MILLONES DE DÓLARES EN 1972, 

PASÓ A 1, 175 Ell 1973 2.Q/ ESTO, JUNTO A LA FUGA DE CAPI-

NO, OBLI GARO!l AL REG 1 MEtl A SEGU 1 R E.tlDt.uúÁlíDOSE. Tone - - -

ESTO,CCHIC!D!Ó COll EL SEGUIMIENTO DE UllA POL{TICA RESTRI~ 

TIVA, INFLACIÓll MUNDIAL, AJUSTES A LAS TASAS DE INTERES -

EXTERNAS Y EN LAS MONEDAS DE DIVERSOS PAISES Y CON EL CO

MIENZO DE LA CRISIS ENtRGETICA INTERNACIONAL. 

ANTE ELLO, LAS AUTORIDADES HACENDARIAS PRESENTARON UN PRQ 

GRAMA ANTI INFLACIONARIO Y ESTABILIZADOR, CON LA FINALIDAD 

~/ Ibídem. Tcllo. I.a Política .... p.p. 62 
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DE MEJORAR LA ECONOM{A NACIONAL; ENTRE SUS PUNTOS,DESTA

CAN LOS S 1GU1 ENTES: AJUSTES EN EL R 1 TMO DEL GASTO PÚBLI -

CO; VIGILAl'lClf, Pf.R.A ':)JE EL CIROJL.ANTE CRECIERA EN PROPORC 1 ÓN A LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL; FINANCIAMlEtno AGROPECUARIO; 

MAYO~ EMPLEO DE L/I. CAPAC!DAD INSTALADA; EST{MULO A LA IN-

VERSIÓN PRIVADA; VIGILANCIA DE PRECIOS; REDUCCIÓN DE CON-

SALARIOS;E INCREMEhTO EN LA PRODUCTIVIDAD, ENTRE OTROS. -

TALES MEDIDAS.ESTABAN ORIENTADAS A COMBATIR LA INFLACIÓN 

Y LA ESPECULACIÓfl, MEDIANTE EL AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN -

Y EN LA OFERTA DE MERCAtlC ! AS DE CONSUMO GENER,'\L 1 ZADO. Etl 

PERO, EL PROGRAMA NO TUYO LOS RESULTADOS DESEADOS, ESPE-

CIALMENTE EN LO REFERENTE A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AL 

CONTROL DE PRECIOS. 

EN 1973, A PESAR DE LA DESCONFIANZA EMPRESARIAL Y EL RE-

PUNTE INFLACIONARIO, EL CAPITAL SE VIO FAVORECIDO, YA QUE 

NO S.UFRIÓ Pffi GRAllDES IMPUESTOS PERO, EN CAMBIO, LOS SALA-

RIOS SALIERON PERJUDICADU~. r;o üóSTAfiTE, LA ECO---

NOM{A REGISTRÓ, NUEVAMENTE, UN ALTO CRECIMIENTO,PERO ACOtl 

PAÑADO DE ALZAS EN LOS PRECIOS Y PRESIONES EN LA BALANZA 

DE PAGOS. 

PARA 197~,LAS TENDENCIAS DE POL{TICA ECONÓMICA QUE HABfA

EN EL GOBIERNO SE ENFRENTARON FRONTALMENTE: UNOS QUER{AN 

CONTINUAR LA POLITICA MONETARIA CONTRACCIONISTA DE 1973 -
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Y BASABAfl SUS ARGUMENTOS EN :...AS ALZAS DE PREC 1 OS, FUGA DE 

CAPITALES, CRECIENTE DOLARIZACIÓN,DECRECIMIEllTO EN LA 

CAPTACIÓN BANCARIA, D~FICIT PÚBLICO (43% SUPERIOR AL DE -

1972) Y D~FICIT EN LA BALAHZA DE PAGOS. 

POR EL LADO CONTRARIO, SE APOYABA UNA POLfTICA ECONÓMICA-

uuE Tüi-iARA Eii CüEi•TA CB.JET!VCS !~·~5 .:.._~?L 10S. C~IE LA SIMPLE-

ESTABILIZACIÓN, YA QUE CON ESTO SE LE DARfA MAYOR FUERZA 

y ESTABILIDAD A LA ECONOMIA. Los INSTRUMEHTOS OUE SE UT! 

LHARfAN PARA ESTO,SERfAri; ESTABLECER PRIORIDADES EN EL -

GASTO PÚBLICO, AUMEIHAR LA PRODUCC 1 Ótl, FORTALECER LAS F 1-

NANZAS- PÚBLICAS Y PROHOCIÓll A LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA 

PRODUCC 1 Ótl, 

SF LOGRÓ UN ACUERDO Y SURGIÓ UNA PROPUESTA INTERMEDIA CUE 

PROPUSO ~ACER LIGEROS AJUSTES EN MATERIA THIBUTARIA, COH 

LA CUAL,LOS AUMENTOS Ell PRECIOS Y TARIFAS DEL SECTOR Pú-

BLICO AYUDARfAN A LAS EMPRESAS A MEJORAR SUS FINANZAS; -

SIN EMBARGO, LAS POLÍTICA~ MONETARiA Y CRCD!T!C!A, CONT!-

NUABAH SIEllDO RESTRICTIVAS, No OBSTANTE, LA ECONOMfA NO 

EVOLUC 1 ONÓ COMO SE ESPERABA, PUES LA REESTRUCTURACIÓN ECO-

NÓMl CA SE HAB!A ESTANCADO DEBIDO A QUE NO SE TOMARON EN 

CUENTA FACTORES QUE SE PRESENTARON EN ESCENA, COMO LOS -

PROBLEMAS AGRARIOS, ESCASEZ DE i•LlMEtHOS Y LA CONFRONTA

CIÓN :::oti LA liiiC!ATIV.', PR!Vl\D/>., EllTRE CTROS. ADEMÁS, EL

CONTEXTO INTERNACIONAL PRESENTABA UI< cut.ORO DE CRISIS 
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ECONÓMICA EN PA!SES DESARROLLADOS, PRESIONES INFLACIONA-

RIAS Y AUMENTOS EN EL PRECIL ;:-1El PETRÓLEO, PRWCIPALMENTE 

EN NACIONES CON QUE NUESTRO PAfS TEN(A RELACIONES COMER-

CIALES. 

POR OTRO LADO, SE TOMARON CIERTAS MEDIDAS CON LA FINALl-

DAD DE PROTEGER LOS SALl•RlOS Y COMBATIR LA WFLACIÓN, CO

MO LA CREAC l ÓN DEL FON1\COT Y LA AMPLI AC 1 Ótl DEL CAP 1 TAL SQ 

CIAL DE LA CONASUPO. JUNTO A ESTO, LA LUCHA SINDICAL IBA 

EN AUMEllTO A MEO IDA OLJE CREC 1 A LA IHFLAC IÓN Y SUS PLANTEA 

;.¡ I Ei~TOS SC HACIA~~ AL MARGt?l DE LAS CENTRALES OBRERAS OF 1-

CIALISTAS. 

TODO LO ANTERIOR, CONJUNTAMENTE CON LOS ESFUERZOS GUBERN[i 

MENTALES PUK LUNfENER LOS FRECiOS, . . . ........ - ...... , ~ .. ' ..... ,,. .... .-.... ., ... 
L...M. 1 '' r '-"'- & vu 1 L-V.;io u· .. · '-""'-C. 

MlENTOS A HUELGA, HICIERON QUE LOS EMPRESARIOS PHOCEDIE-

RA A TOMAR UNA ACT! TUD DE DESCONF 1 ANZ.A PARA LA 1NVERS1 ÓN. 

EN EL LAPSO DE 1970 A 1975,LA INVERSIÓN PRIVADA DESCENDIÓ 

DEL 61 AL 51% Y LA ESTATAL PASÓ DEL 35 AL 46%, O SEA, QUE 

El CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA INVERSIÓN ESTATAL FUE 

DE 11.5% EllTRE 1970 Y 1977, MIENTRAS QUE LA PRIVADA CREC(A 

EN UN 0. 3% AtlUAL. l.!.I 

31/ Pérc~ ~ern3nac= <lcl C¡,~t illu 1 l;tirm&n y Jlc~a ~!ar!u ~!i
r6n Lince. "L6pe:: Portillo: Un Sexenio de Auge y c1·i
sLs". En: Pérc:: Fcrn:ínJc:: <lcl Castillo, l;erm:ín.(llir.). 
Lvoluci6n Jel Estado Mexicano, Tomo lll. Consoli<laci6n, 
TITu-1 •)!B. ~lcxlco, EJ. El l':tbal 11 to, 1986, p.p. 20.1. 
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PARA 1975, NUEVAMENTE LAS TENDENCIAS DENTRO DEL GABINETE

GUBERNAMENTAL SE EtlFRENTARON, POR UN LADO, SE ARGUMEiHA

BA QUE PARA SUPERAR LAS PRESIONES INFLACIONARIAS Y DE LA

BALANZA DE PAGOS, ERA NECESARIO REDUCIR EL D~FICIT PÚBLI-

CO, MEDIANTE EL AUHENTO DE INGRESOS Y LA DISHiNUCIÓN DE 

LOS GASTOS, SÓLO CON ELLO, SE REDUCIRfAN LA WFLACIÓH Y -

EL DEF 1 C IT EN LA BALAN U, DE PAGOS, SE MAtlTENDR i A LA ESTA

B l L l DAD CAMBIARIA Y SE FOMENTARfA EL AHORRO INTERNO, 

~O OBSTANTE HABER TRIUNFADO, APARENTEMEHTE, EL BANDO NO -

RESTRICCIONISTA, AL CONSIDERAR INCONVENIENTE REDUCIR EL

GASTO PÚBLICO Y AL APOYAR UNA POLfTICA DE PROMOCIÓN A LA

ECONOMfA, SUS PROPÓSITOS SE VIERON FRUSTRADOS POR LAS PO

L[TICAS RESTRICTIVAS, LOS ESFUERZOS POR FRENAR EL GASTO -
-
POBL!CO. LA ESPF(~I Ac1nt1 ~AMRIARIA, LA AUSENCIA DE INVER-

ANTE ESTO, EL GOBIERNO TRATÓ DE ALIVIAR LA CRISIS ECONÓMl 

CA NACIONAL, AUMENTANDO LA CARGA TRIBUTARIA; CON ELLO, EL 

ESTADO SERIA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL con 
SUMO SUNTUARIO, BIENES RAfCES Y DE CIERTAS ACTIVIDADES E~ 

PECULATIVAS, AFECTANDO, CON ELLO, A LA CLASE MEDIA,PERO -

DEJANDO INTOCABLES LOS INGRESOS PRIVADOS POR CONCEPTO DE 

POSESIÓN DE CAPITALES. 

PARA FINALES DE ESE AílO, A ESTE CUADRO DE CRISIS SE AGRE-
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GÓ UNA CONTRACCIÓN EN EL GASTO PÚBLICO QUE OCASIONÓ QUE -

LA ECONOM[A ENTRARA EN RECESIÓN, ESTA SITUACIÓN YA SE AQ 

VERT[A TIEMPO ATRÁS, DEBIDO AL DESCENSO~ LA PROCUCTIVIDAD -

DE VARIAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, CAfDA DE PRECIOS DE -

EXPORTACIÓN, INSUFICIENTE PRODUCCIÓN EXPORTABLE Y DEBILI

TAMIENTO DE LA DEMANDA EXTERNA, LO QUE TRAJO COMO CONSE--

cu::.:~C!:~. M.As DESEH?LEO; !NFLAC!ÓH y DESE.QUlL!BRIQ EXTERNO. 

(Anexo 7) 

COMO REFLEJO DE LO ANTERIOR, EL PlB E!l 1975 SÓLO CRECIÓ -

4.1%; EL D!:FICIT EN CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PA

GOS PASÓ DE 6.2% EN 1974, A 6.8% EN 1975; LA DEUDA POBLI

CA PASÓ DE 9,975 MILLONES DE DÓLARES EN 1974, A 14,449 -

MILLONES DEN 1975. 327 

PARA 1976,LA POLfTICA ECONÓMICA SIGUIÓ EL CAMUIO DE LA -

CONTRACCIÓN. EL GASTO PÚBLICO DISMINUYÓ EN T!:RMINOS REA

LES, DECISIÓN ARGUMENTADA EN BASE A QUE A MENOR GASTO PO-

BLiCO,, MAYOR EXPAi:s~6r; DE GMSTO PRIVADO; QU[ HAC[R LO CC~! 

TRARIO OCASIONAR[A PRESIONES INFLACIONARIAS Y SOBRE LA B~ 

LANZA DE PAGOS; QUE LA OEMAlmf, EXTERflA 1 MPULSAR ! A LA ECO

NOM[A YOUE LA HHCIATIVA PRIVAD.'\ "AHORA Sf" INVERTIRIA. 

--, :"!....!::.! IbíJem, Tcllo. La f'olític:.L .. , p.p. !32. 
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POR OTRO LADO, ERA PREOCUPA!lTL LA CotHRACC 1 ÓN DE RECURSOS 

BA1lC.~RlOS Y LA FUGA DE CAPITALES, LO CUAL ORIGINÓ ESPECU

LACIONES SOBRE UNA POSIBLE DEVALUACIÓN DE NUESTRA MONEDA, 

QUE AGRAVÓ LA CRISIS POR LA QUE ATRAVESABA EL PA{S, DEBI

DO AL INTERES GUBERNAMENTAL POR SOSTEHER LA ESTABILIDAD -

DE PRECIOS Y EL TIPO DE CAMBIO, AÚN A COSTA DE FRENAR EL 

DESARROLLO DEL PA{S, 

PARA AGOSTO DE ESE AÑO, LA SITUACIÓN ERA INSOSTENIBLE Y -

DFBIDO A ELLO, EL 31 DE E~E MES, EL GOBIERNO MEXICANO DE

CIDIÓ HODiFlCAR LA PARIDAD DE NUESTRA MONEDA RESPECTO AL -

DÓLAR ESTADOUNIDENSE. As{, EL PESO E!ffRAR{A EN UNA FASE 

DE "FLOTACIÓN REGULADA", JUN10-CON OTRAS HEDIDAS COMPLE-

MENTARIAS QUE TE!lDR1AN CCX'O 03.JETIYO cornROLAR PREC !OS, ---

AJUSTAR SALAHIU~ Y DE5Tl~AR CRED!T05 A LnS SECTORES PÚBLl 

CO Y PRIVADO, ENTRE OTRAS. DICriAS MEDIDAS, CONTEMPLABLAN 

AUMENTO A !MPUESTOS POR EXPORTACIONES, REDUCCIÓN DE ARAN

CELES, ELEVACIÓN DE TASAS INTERNAS DE INTERES, AJUSTES AL 

GASTO PÚBLICO, ETC. 

EL S 1GU1 ENTE MES, SEPTIEMBRE, EL GOB 1 ERllO -CED 1 ENDO A PRg_ 

SIOIHoS EMPRESARIALES- FIJÓ UNA HUcVA PARIDAD: 19.70 PESOS 

POR DÓLAR A LA COMPRA Y 19.90 A LA VENTA. CON TODO ESTO, 

SOBREV!llO UNA OLA DE RUMORES SOBRE UllA SUPUESTA CONGELA

CIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y NACIONALIZAClÓN DE LA DANCA, 

OCASIO!lAliDO EL RETIRO DE DEPÓSITOS POR PARTE DEL PÚBLICO, 

94 



AL MISMO TIEMPO QUE LAS ORGt;:;¡zACIOtlES SlllúlCALES DEMAN-

DABAN AUMENTOS SALARIALES, DEBIDO A LA ESPECULACIÓN CON -

PRODUCTOS BÁSICOS Y A ALZAS DE PRECIOS; ASIMISMO, EL GO

BIERNO FEDERAL DECRETÓ LIMITAR SUS GASTOS E INVERSIONES, 

EL 26 DE OCTUBRE DE ESE AÑO, LA MONEDA SE DEVALUÓ POR SE

GUNDA VEZ Y PASÓ DE 19.90 PESOS POR DÓLAR A 25.50. SIN -

EMBARGO, LOS OBJETIVOS QUE SE auERfAN ALCANZAR CON MO~IFl 

CAR EL TIPO DE CAMBIO NO SE CUMPLIERON, YA QUE LAS EXPOR

T('CIONES NO AUMENTARON, NO SE REDUCfArl LAS IMPORTACIONES 

y sr. EN CAMBIO, CONTINUABA LA FUGA DE DIVISAS, 

ASIMISMO, LA INFLACIÓN CRECfA VERTIGINOSAMENTE (A UN PRO

MEDIO DE 14.2% ENTRE 1972 Y 1976 Y DE 18.8% ENTRE 1973 Y 

1976), LA fü\LAllZA COMERCIAL, EN 1976, ERA NEGATIVA EN ---

3üüü MILLONES DE DÓLARES, LA PRODUCCIÓN HABfA DECRECIDO -

UN 20% ENTRE 1370 Y 1976 Y LA DEUDA EXTERflA AUMEflTABA --

(ENTRE 1971 Y 1976 PASÓ DE 4545 MILLONES DE DÓLARES A ---

13,600 MILLONES, O SEA, UN 29.8% DE lllCíIDEfITO~. 3.3../ 

FINALMENTE, ANTE LA IMPOSIBILIDAD GUBERNAMEllTAL DE CONTRQ 

LAR LA CRITICA SITUACIÓll, SE ACORDÓ LA FIRMA DE UN COllVE

NIO DE ESTABILI:.ACIÓN CON EL Fo~wo MONETARIO INTERNACIO-

NAL {f~l), CON LA FINALIDAD DE SUPERAR LA PROBLEMÁTICA --

33/ f<lcm. P6rc~ y ~l1rón. "l.6pe~. l'ortillo: ... ",p.p. 1;)3 
y 199. 
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NACIONAL. FUE EVIDENTE QUE TAL DECISIÓN HABIA SIDO TOMA

DA PARA TRATAR DE SALVAR LA DIFfCIL SITUACIÓN POR LA QUE 

ATRAVESABA NUESTRA ECONOMfA, DEBIDO A LA POLfTICA RESTRI!;;. 

TIVA QUE SE HABIA LLEVADO A LA PRÁCTICA Ell LOS 0LTIMOS MJ;. 

SES Y QUE PARALIZÓ LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

DICHO CONVEHIO,ESTABLEC[A ACELERAR EL CRECIMIENTO ECONÓMl 

CO DEL PAfS, LA REDUCCIÓN DE LA INFLACIÓN, DEL GASTO PÜ-

BLICO Y DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS Y ESTfMULOS NO NJ;. 

CESAR!OS A LA EXPORTACIÓN, LIMITACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO -

EXTERNO, APCRTURA DE LA ECONOMfA HACfA EL EXTERIOR, ELEV! 

CIÓN DE PRECIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ESTABLECIMIENTO DE 

TOPES SALARIALES Y FRENO A LA APERTURA DEL EMPLEO EN EL -

SECTOR PÚBLICO. 

No OBSTANTE, EL CONVENIO SE PRESENTÓ, E~ CSE MCMEMTO, CO

HO LA ÚNICA POSIBILIDAD DE OBTENER EL APOYO DE LA BANCA -

INTERNACIONAL, PERO EL GOBIERNO NO PREVIÓ ADECUADAMENTE -

LAS CONSECUENCIAS QUE ELLO ACARREAR[A, PUES EL PAIS SE -

VIO OBLIGADO A AJUSTARSE A LAS TESIS TRADICIONALISTAS DEL 

FMI, QUE YA HAN PROBADO, EN MÁS DE UNA OCASIÓN, SER cctrrRA

PRODUCENTES PARA ALIVIAR LA CRISIS DE LAS ECONOMfAS DEL -

MUNDO, DEBIDO A QUE NO CONTEMPLAN LAS PECULIARIDADES y ca 

RACTERfSTICAS QUE PRESENTA CADA NACIÓN Y SOLAMENTE ªRECO

MIEtlDAtl" MEDIDAS CWTRACCIONISTASQUE PKOFUtlDiZAil AÚN MÁS,

LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS EXISTENTES. 
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ANTE ESTA SITUACIÓN, CONVIENE HACER ALGUNOS PLANTEAMlEN-

TOS RESPECTO A LO ANTERIOR. 

POR PRlflCIPIO, ES NOTORIO QUE EL lNTENTO GUBERNAMENTAL 

POR RESOLVER LA CRISIS ECONÓMICA DE NUESTRO PA[S Etl LA 

PRIMERA DECADA DE LOS AAos SETENTA, NO RESULTÓ COMO SE Ea 

PERABA. LA POLfHCt\ ECONÓMICA SEGUIDA, TUVO GRAIWES CON

TRADICCIONES QUE NULIFICARON SUS EFECTOS POSITIVOS; A ES

TO,HAY QUE AGREGAR LA DESCONFIANZA EMPRESARIAL PARA INVER 

TIR, DEBIDO A SU OPOSICIÓN A LA APERTURA DEMOCRÁTICA LLE

VADA A CABO Y A LA POL[TICA EXTERIOR DEL REGIMEN, ENTRE-

OTRAS CUESTIONES. APARTE DE ELLO, OTROS FACTORCS se PRE-

SENTARON PARA IMPEDIR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. 

MIENTRAS NUESTRA ECONOMfA CRECfA, LA SITUACIÓN INTERNACIQ 

Bi,LAfil:A úE PAGOS, CRECfAN LOS PRECIOS Y AUMEllTABA EL DE

FICIT PÚBLICO y EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO (An~xo 8). As1 

MISMO, Y A PESAR DE LO ANTERIOR, EL GOBIERNO ECHEVERRISTA 

TRATÓ DE SEllTAR LAS BASES DE uri CREC !MI EllTO MÁS ESTABLE y 

JUSTO, MEDIANTE EL APOYO AL SECTOR RURAL, AL GASTO SOCIAL 

Y AL SECTOR OBRERO; AL MISMO TIEMPO QUE SE INCREMENTABA -

LA AYUDA A LA INDUSTRIA, MEDIANTE EL APOYO A LA CAPACIDAD 

INSTALADA Y UNA ACTITUD DISTINTA E INDEPENDIENTE CON RES

PECTO A LA INICIATIVA PRIVADA, ENTRE OTRAS MEDIDAS. 
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EL ESTILO DE GOBIERNO Y LA F::~IENTACIÓN ECONÓMICA MOTIVÓ 

QUE LOS EMPRESARIOS FRENARi,!l SUS llNERSIONES Y SE DEDICA

RAN A ESPECULAR CON SUS CAPITALES. 

RESEÑANDO, SE PUEDE DECIR QUE EN LOS TRES PRIMEROS AÑOS -

DE GOBIERNO SE LLEVÓ A CABO UNA POLITICA ESTABILIZADORA -

QUE PRETEND!A FRENAR EL ALZA DE LOS PRECIOS Y EL DEFICIT 

CON EL EXTERIOR. EN ESTE PERIODO, LA INVERSIÓN PRIVADA -

DISMINUYÓ, AL IGUAL QUE LAS IMPORTACIONES Y EL DEFICIT E~ 

TERNO. ASIMISMO, EN PROM~DIO, EL GASTO PÚBLICO FUE APOY! 

DO, SE LOGRÓ LA RESTAURACIÓN DEL NIVEL DE CONSUMO DE LA -

POBLACIÓN Y DE LAS EXPORTACIONES. 

POSTERIORMEllTE, EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS, COMENZÓ A HACEB 

SE V 1 S !BLE LA DESCONF 1 ANZA Y AUMEllTÓ LA FUGA DE D 1V1 SAS; -

ES Etl ESTOS AÑOS CUA!IOO EL MARGEN DE ACCIÓN DEL REGIMErl -

SE COMIENZA A REDUCIR, AL MISMO TIEMPO QUE LA Li<iSiS ECO

NÓMICA SE AGUDIZA, DESEMBOCANDO EN UNA DE LAS PEORES QUE 

EL PA!S HA SUFRIDO EN TODA SU HISTORIA. 

A PESAR DE LO ANTERIOR, ES DE DESTACARSE QUE LA POLITICA 

ECONÓMICA DEL REGIMEN ECHEVERRISTA INTENTÓ DAR UN GIRO AL 

CRECIMIENTO INDUSTRIAL DEL PA!S, OPONIENDOSE A CONSIDERA

CIOllES QUE FUNCIOllARO!l Etl DECADr,s ;\tlTERIORES, PUES DICHO 

GOBIERNO LOGRÓ DARSE CUENTA DE CUESTIONES QUE ANTERIORMEH 

TE ERAN PRÁCTICAMENTE IGNORADAS Y QUE ESTABAN DETERIORAN-
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DO A Lf• ECONOM{A NACIONAL EN SU CONJUNTO, TALES COMO EL -

COSTO SOCIAL, DEPENDENCIA DEL EXTERIOR, EMPLEO, CONCENTR~ 

C 1 ÓN DEL lllGRESO, ENTRE OTROS, Y SE REOR 1 ENTÓ LA ESTRUCTU

RA PRODUCTIVA HACIA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

LA MAYORIA DE LA POBLACIÓN Y NO SÓLO HACIA UN SECTOR DE LA 

MISMA. PORQUE, SI blEN LOS GOBiERNOS A~TER!ORES, BAJO EL 

DESARROLLO ESTABILIZADOR, LOGRARON GENERAR UN GRA~ CRECI-

MIENTO Y UNA EVIDENTE ESTABILIDAD, U~JARON ~ UH LADO CL 

ALTO COSTO QUE ELLO ACARREAR{A, Y QUE SE REFLEJÓ EN LA lli 

JUSTICIA SOCIAL, LA COllCENTRACIÓN DE L1\ RIQUEZA, LA INEFl 

CIENCIA INDUSTRIAL, EL REZAGO EN LOS SERVICIOS SOCIALES -

Y EH E!_ EMPLEn,Y EN LA CRECIENTE DEPENDENCIA RESPECTO AL 

EXTERIOR, 
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LA POLITICA EXTERIOR DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

LA POLITICA EXTERIOR DE 11UESTRO PA!S HA ADQUIRIDO GRAN IM

PORTANCIA DEBIDO A LA !NTERDEPENDEllC!A QUE TIENE CON EL -

RESTO DEL MUNDO; ESTÁ BASADA EN PRINCIPIOS QUE HA KANTENl

DO A TRAVtS DE SU H!STOR!A Y QUE LA CARACTERIZAN ANTE EL -

RESTO DEL MUNDO DEBIDO A SU POSTURA MADURA Y PROGRESISTA. 

LA POLlTICA EXTERIOR MEXICANl~ ESTÁ LIGADA ::UERTEMENTE A -

NUESTRA HISTORIA Y,EN ELLA, ENCUENTRA SU BASE PRINCIPAL.

Sus LINEAMIENTOS ESTÁN CONDICIONADOS POR su SITUACIÓN GEO

GRÁF ! CA Y LA S 1 TUAC l ÓN 1HTERNAC1 ONAL, ENTRE OTRAS CUESTIOOES, 

ASIMISMO, ESTÁ REGI°DA POR LA CONSTITUCl(>N POLTTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SUS ART[CULOS 76, 88, 117 Y -

133 Y, EN ELLOS, ESTÁN CONTENIDOS LOS ASPECTOS MÁS IMPORTA~ 

TES DE LA REGULAC I(JN DE LA POLfTICA EXTERIOR MEXICANA, 

AUNQUE tSTA PUEDE TENER UH AMPLIO MARGEN DE MOVILIDAD, DE-

BIDO AL 01UR6AHIENTO AL PRESIDEi;TE EN TU~NC DE LAS FACULT~ 

DES PARA FORMULAR Y EJECUTAR LA POL1TICA EXTERIOR, LO QUE

¡ MPLI CA QUE CADA RtG 1 MEN PUEDA 1 NTERPRETARLA O Efl SU CASO

CAMB 1 ARLA TOTALMENTE, AQUÉLLA, HA CONSERVADO UNA Ll ti EA FUN

DAMENTAL, ESPECIALMENTE DESPUtS DE LA REVOLUCIÓN ~EXICANA, 
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DICHA CONDUCTA SE HA REFLEJACQ A TRAVES DE CIERTOS PRINCI

PIOS RECTORES DE HUESTRA POL(TICA EXTERIOR, COMO SON LA -

AU70DETERMINACIÓll DE LOS PUEBLOS, tlO INTERVENC!Ótl, PLURA-

Ll SMO IDEOLÓGICO, COEXISTENCIA Y SOLUCIÓN PACIFICA DE -

CONTROVERSIAS, EL DESARME, LA IGUALDAD JUR!DICA DE LOS ES

TADOS, NO ALINEACIÓN, DESCOLONIZACIÓN, RESPETO A LAS OBLI

GACIONES INTERNACIO!iALMENTE CONTRA(DAS Y LA COOPERACIÓN JU 

TERHACIONAL. 

A6NADO A LO ANTERIOR, SON.CONDICIONANTES DE LA POL(TJCA E~ 

TERJOR MEXICANA, ASPECTOS HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS, DE !NDQ 

LE GEOGRÁFICA Y LA CORRELACIÓN DE FUERZAS EXISTENTES EN LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL, QUE ~MI LLEVADO A NUESTRO PA!S A 

TOMAR DEC 1S1 Ot~ES ACORDES O EN CONTRA DEL DESARROLLO DEL 

MISMO. 

A LO LARGO DE VARIAS DECADAS, LA POLITICA EXTERIOR MEXICA

NA SE CARACTER 1 ZÓ POR MANTENER UNA f;C T 1 V l IJAIJ PHOGHE.~ 1 VA -

EN LOS FOROS INTERNACIONALES PERO, ALGUNAS VECES, SOBRE TQ 

DO EN MOMENTOS DE CRISIS ECONÓMICA, EL PA(S SE VIO OBLIGA

DO A TOMAR UNA POSICIÓN AISLACIONJ~TA Y DEFENSIVA Y SOLA

MENTE ERA ACTIVA EN SU RELACIÓN COll LOS ESTADOS UNIDOS Y,

EVITANDO, EN TODO MOMENTO, FRICCIONES O CONFLICTOS CON 

OTROS PA l SES. 
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LA ACTITUD DEFENSIVA DE !1tXICO SE REFLEJABA, EN GRAN MEDI

DA, Etl LA ABSTENCIÓN DEL VOTO EN LOS FOROS INTERt~ACIONALES 

EN CUESTIONES DE GRAll IMPORTANCIA HEMISFERICA Y EN EL NO -

COMPROMETERSE CON POSICIONES AJENAS AL BLOQUE CAPITALISTA. 

EL CASO DE CUBA FUE DISTINTO Y PREVALECIÓ LA DEFENSA DE --

LO~ rc~TU~A~CS QUE E~ POLITlCA EXTERIOR SOSTIENE NUESTRO -

PA 1 S Y, rn PARTICULM,E!l EL REG lMEN DE ADOLFO L6PEZ MATEOS, 

QUE JUNTO COtl EL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL Rfo, FUERON, TAL -

VEZ, LOS DOS PRESIDENTES QUE LLEVARON A LA DIPLOMACIA ME

XICAtlA A POSICIOllES MÁS CRITICAS Y PROGRESISTAS QUE OTROS 

MANDATARIOS. 

No OBSTANTE, EN LO FUNDAMENTAL, SIEMPRE HUBO UtlA PREOCUPA

CIÓH POR DEFENDER LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y DE MANTEtlER 

LA COHVIVENCIA Y LA COtlCILIACIÓN CON TODAS LAS HAC!ONES, -

SIN RENUNCIAR A SUS PRINCIPIOS BÁSICOS Y BUSCANDO CONSOLI

DAR LA ECONOHfA MEXICANA Y PROTEGERLA DE INTROMISIONES EX

lHAt4JERAS, 

AHORA BIEN, CON LA TOMA DE POSESIÓN DE LEA, LA POLITICA ~ 

TERlOR TOMÓ POS!C!ONES MÁS PROGRESISTAS Y DE AVANZADA Y -

DE BÚSQUEDA DE MEJORES RELACIONES CON LOS DEMÁS PAISES, 

DE HECHO, EL CANDIDATO DEL PRI, DESDE SU CAMPARA, HABfA D6 

DO MUESTRAS DE PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN INTERNACIONAL 

Y MAtl 1 FESTABA UN DESEO DE ACERCAMIENTO CON EL RESTO DE - -

AMERICA LATINA Y UN MEJOR TRATO CON EL VECINO DEL NORTE. 
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ílO OBSTANTE, EN AGOSTO DE 1071 COMENZÓ A CAMBIAR EL PANO

RAMA ECONÓMICO MUND 1 AL DEBIDO UN!< SER 1 E DE MEDIDAS ECONÓMl 

CAS LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE Y QUE -

PERJUDICABAN A NUESTRO PAIS. TALES MEDIDAS FUERON LA IN-

CONVERT 1B1 L !DAD DE DÓLARES Etl ORO, EL CONGELAN! EflTO DE PR~ 

CIOS, LA IMPOSICIÓN DE UNA SOBRETASA DEL lQ:; A LA MAYO~fA 

~E LAS !MPORTAClONES Y LA REDUCCIÓN DEL GASTO GUBERNAHEN--

TAL. 

Etl ESTE MARCO, EL GOBIERNO TRATÓ DE DARLE OTRA DINÁMICA A 

SUS RELACIONES CON EL EXTERIOR, CON EL FIN DE AYUDAR A LA 

SITUACIÓH NACIONAL; SE PLANTEÓ LA NECESIDAD DE REDEFINIR -

NUESTRAS RELACIO!lES CON LAS GRANDES POTEHCIAS Y LA INTENSl 

FICACIÓN DE LOS llE.XOS CON lATl!lOAM!ORICA Y LO LLEVARON A 

MODIFICAR SU ESTRUCTURA DE INTERCAMBIOS COMERCIALES Y AD~ 

TE!lER EL R 1 TMO !E... ENDEUDAMIENTO EXTERNO, REDUC 1 rnoo LA PR!;. 

SIÓN SOBRE EL SERVICIO DE LA DEUDA Y LA AMORTIZACIÓN, 

ESTE CUADRO~ REQUERÍA PARA Sü ~CLUC!ÓN EL D!VERS!F!CAR 

GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORTACIONES Y, AL ~llSM'.) TIB-1'0, N"LIJIR LA 

ü\?ACir..AC DE IMPORTACIÓN, ASIMISMO, ()TORGAR EST!MULOS FISC~ 

LES A LA EXPORTACIÓN Y LA CREACIÓN DE ORGANISMOS ENCARGA-

DOS DE COORDINAR Y RACIONALIZAR LAS RELACIONES COMERCIALES, 

TALES COMO EL !MCE Y LA COMISICÓN NACIONAL COORDINADORA DE 

P ••r"~..,..,,...,,.. 
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Eri EL LADO POLlTlCO, EH 197L EH su PRIMER !llFORME DE Go

BlERflO, LEA SE PRONUtKIÓ POR EL DESARME MUNDIAL Y Lf, DE-

FEr:s,\ DE LOS Formos ViAR!TlMOS y OCEÁtl!COS FUERA DE LA .JU-

RISDICC!Ótl !IACIOW\L. Su VISITl< A LA Of':U1EN ESE ~\lSMO AÑO, 

SE: C·'.?:N!RT!Ó Fll LA BÚSQUEDA DE HUEVOS HORIZOtlTES PARA 

llUESTRf, POL!TICA D:TERIOR, A TRAVtS DE LA UTILILACiÓi.¡ nt::. 

V!AS E INSTRUMEflTO MULTILATERALES. ALL[, PIDIÓ SOLU--

~l~I RESPECTO AL PROBLEMA DE LAS DOS CHINAS, DÁNDOLE SU -

APOYO A LA REPÚBLICA POPULAR PARA INGRESAR A ESE ORGANIS

MO. DE Mil Efl ADELAfHE, [:_ GOB!ECHm MEXICAllO DEDICÓ GRAN 

T!EMPO Y ESFUERZOPAA/, CQLf,!JORAR ACTIVAMEtlTE COll LOS PAf-

SES EN V(AS DE DESARROLLO. 

CON ACCIOtlES DE ESTE TIPU, QUE ;.roYA!AN DICHAS NACIONES -

SE PRETEIWIÓ IHTEGRAR AL PAlS y HACERLC L!DER DEL LLAMADO 

TERCER MuhDO, LLEGANDO SU PUNTO CULMINANTE EN LA 111 REU

;n61: DE LA utlCTAD <1972}, CELEBRADA EN SAllTIAGO DE CHILE. 

EN ESTA REUNIÓN, ES DONDE SE PROPUSO LA CARTA DE 0ERECICOS 

Y ~EBERES ECONÓMICOS DE LOS ESTADOS. 

"~léxico propuso la adopción de la Carta de Derechos y Deb~ 

a·s Ec0n6micos de los Estados, que s i.ntetice los principios 

hlí;;icos que unen a los pueblos del Tercer ~tundo en su lucha 

por mantener la libcrtaJ y acrecentar el desarrollo frente 

.1 lo~ grande,; polos dcl poder" '!>.'./ 

[)iscur~o p1-onunciaJo or l.ui~ Lchc\•erría 1\lvarcz :luran 
te la ..:orn1 .. l:t ~n1c 1c e' rcci6 al l'resii..l~ntc de Chile, ~ 
t101..·~n1· S:ilvdd•;i :\llt:n-.\.· l;o·;~cn~., 1.:l lci Je .J1c1cmhrc i;.h~ 
l '.l 7 2 . 
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PoR OTRO LADO, SE BUSCÓ :",EJo:;.:,?. U• REL1\C 16:1 cor¡ LOS ESTA

DOS Url! DOS y SE PRo:w:~c 1 ó HUE s TRO GOB 1 ERliO POR LA SOLU- - -

CIÓ?</, L!,S l!IJUSTICl!•S E1:TRE AMBOS, ESPECIALMENTE EN LO -

REFERENTE A LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y LA SALINIDAD -

DEL VA~LE DE MEXICALI, 

Sir: EME/;RGO, ES rn EL TRATO cor< LOS p,;fsES LATIHOAMERICA

llOS DOllDE SE CEIHRÓ LA ATEllCIÓH DEL GOBIEfWO ECHEVERRlSTA, 

YA CUE SE EFEC TUARQt; REUll l O/IE S DE COllSUL TA COll ELLOS, TR~ 

Tf..!IDOSE, TANTO TEMAS ECOtlÓMICOS COMO JURIDICO-POL{TICOS, 

Y RElTER,~UDOSE L/ .. COUF(td~ZA EN L/~ !HTEGP.AC!ÓH REGlC~:AL ... 

DE DICHOS PA[SES. 

C:s illTERESAllTE DE s r:,cAR QUE EL AC ERCAM 1 EllTO DEL RCG l ME ti 

üE5?Ué5 - -

;:;[;._ iO"ACASG üE LOS MODELOS ECIJllÚM 1 co:; llEOL 1 BERALES 1 MPLA~t 

TACOS E/I LA MAYOR!A DE ESAS llACIO/IE~ Y DE LOS INTENTOS 

REVOLUCIONARIOS -FALLIDOS- POR MEJORAR SU SITUACIÓ/I. 

Es AS! COMO SE irnrnró QUE 11f'.XICO FUNGIERA COMO EL PA[S 

LIDER DE AMtRICA LATlllA y DEL TERCER Mutrno y SE CONVIRTIE

RA rn EL PROMOTOR DE ur• iiUEVO ÜRDEH ECOllÓMICO lrHERNACIO

NAL, EN EL CUAL FUERAN SUPRIMIDAS LAS DESIGUALDADES ENTRE 

LAS llAClONES INDUSTRIALIZADAS Y SUBDESARROLLADAS, EN DON

DE EL DESARROLLO :~o GrnERARA f'OBREZA SINO UllA MEJOR DIS··

TRl3UCl6:1 DE LA RIQUEZA ErnRE ,_os PAISES v,:::: EL CUAL,EXI~. 

TIERA MAYOR EQUIDAD Y JJSTICI~. 
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AL MISMO TIEMPO, SE IllTENSIFICAROt; LOS CO~ITACTOS "EN LA -

CUMBRE" CON LOS PRESIDENTES DE ESAS NACIONES, PRINCIPAL-

MENTE CON LAS CEtlTROAMER 1 CA!IAS, EN DONDE SE RE 1 TERÓ LA -

Ol SPOS i C i ÓN GUBERNAMENTAL POR OTORGAR TRATO PREFERENCIAL 

A LAS EXPORTACIONES PROVENIENTES DE ESOS PAfSES, AL MISMO 

TIEMPO QUE SE EXPOllfAll TESIS RELATIVAS A LA SOLIDARIDAD Y 

LA COOPERACIÓN Y AL ESTABLECIMIEllTO DE EMPRESAS MIXTAS Y 

AL REO: •,zo A CUALQU 1 ER FORMA DE COLON 1;,L1 SMO Y NEOCOLON 1 ~ 

LISMO. 

"Debemos fortalecer los precarios fundamentos legales de

la economía internacional. No es posible un orden justo 

y un mundo estable, en tanto no se creen obligaciones y -

;:;;¡s l~ .:oopcr'1ci6n econ6m1ca del ~mbito de la buena volu_!! 

ta<l para cristal izarla en el campo del derecho. Traslade

mos los principios consagrados de soli<larida<l entre los -

hombres a la esfera Je las relaciones entre los pa.íses.35/ 

A SU VEZ, EN 1972 SE LLEVÓ A CABO EL ACERCAMIENTO ENTRE 

NUESTRO PAfS Y LA REPÚBLICA DE CHILE, EL CUAL SE INSCRI-

BIÓ EN UN AMPLIO PROYECTO DE POLfTICA EXTERIOR, CARACTERl 

ZADO POR EL ESFUERZO POR DIVERSIFICAR NUESTRAS RELACIONES 

ECONÓMICAS y POLfTICAS CON EL TERCER MUNDO. Aauf, MEXICO 

NO SE LIMITÓ A REAFIRMAR SUS TESIS INTERNACIONALES, SINO 

55/ !l1S('.tlI·so d(· Lu1:; L~h1..•\'t:l'rí:, _,\}\·are~ 
rcni.:i:t dt: L'. lJ~~CT:\Il, t..•l 19 de :1b1·iI 
ge Je Ch¡J, .. 

ante· 1;1 111 Confe 
~!~ 1972, en S:1ntTa 
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QUE, ADE/1.~S, LAS COMPLEMENTÓ cor; MEDIDAS CONCRETAS CON EL

FIN DE COOPERAR CON EL REGIHEN SOCIALISTA CHILENO; DICHOS 

Vl liCULüS SOBREPASARON EL ÁMBITO DIPLOMÁTICO E INCIDIEROO EN 

LA V 1 DA POU T 1 CA NAC 1 ONAL, A TAL PUNTO QUE SE ACUSÓ A LE.l\ 

DEOUERER "ALLEllDIZAR" AL PAfS. 36/ 

ESTA POLfTICA DE ACERCAMIENTO NO AGRADÓ A SECTORES CONSER 

VADORES DEL PAfS Y,POR ELLO,SE PRODUJERON MUESTRAS DE DE~ 

CONTENTO. U..S PR ! MERAS SE REi<L 1 ZJ..fWll CO/I MOT 1 YO DE LA V l 

SITA DE SALVADOR ALLENDE GOSSEllS A NEXICO Y EN LAS CUALES 

LOS GRUPOS PRIVADOS, PRINCIPALMENTE DE PUEBLA Y MONTERREY, 

CONDEllARON EL "SOCIALISMO COMUNIZAIHE" EN LA VIDA DEL PU~ 

RI 0 C~!LE~O. Peco DES~uEs. SE SU'~lA ESTAS CRfTICAS DI-

R!GC~TES DEL ?A~OUIENES PROTESTARON POR LA POSICIÓN DE -

llUtSTRO PAfS DE ENVIAR A CHILE AL!l!E!ITOS Y CREDITOS. 

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL GOBIERNO ERA LOGRAR UN ACERCA

MIENTO Y EL APOYO DE IMPORTANTES SECTORES DE LA CLASE ME

DlA, OBREROS Y DE ORGAlllZACIONES DE IZQUIERDA -EN EL MAR

CO DE LA ~PERTURA DEMOCRÁTICA- MEDIANTE LA TOMA DE BANDE

RAS DE LAS CORR 1 ENTES PROGRES 1 STAS 1IHER/IAC1 ONALES PARA, 

AS l, FORTALECER LA POS 1C1 ÓN GUBERNAMEllTAL Y LOGRAR UN AH

PL 10 CONSENSO HACIA LAS MEDIDAS QUE ESTABA LLEVANDO A CA

BO AL INTERIOR DEL PAfS. 

36/ Ih'cl:ii-;1ciun...:s Je· José Angel Conchello D~vila, Presiden 
t<' del l'A'\, Ju,-antc la cena <l<J año nuc·vo de ese parti"':" 
do, efectuada en el Sal6n Rivicr:i en el D.r. Excéls1or 
1~ J~ ~!i~icmbrc de 1973, p.¡l. 22. 
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EN ESTE RtGIMEN, ES TAMBltN DONDE SURGIÓ UNA POSICIÓN TER 

CERMUNDISTA BIEN DEFINIDA Y EN LA CUAL SE PERSIGUIERON O!! 

.JET!VOS IMPORTANTES COMO LA AMPLIACIÓN DE LAS RELACIONES 

CULTURALES Y UN MAYOR ACERCAMI HITO CON TODOS LOS PA l SES, 

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS.DE INTERESES ECONÓMICOS Y PO

LITICOS Y LUCHANDO POR ELEVAR EL PODER NEGOCIADOR DE LAS 

NACIOllES Y REGIONES ATRASADAS Y, PROPUGNANDO, AL MISMO -

T 1 EMPO, UN CAMB 1 O EN EL S 1 STEMA ECONÓM 1 CO 1flTERNAC1 ONAL, 

EL PROYECTO DE LEA EN POL!TICA EXTERIOR SE INSCRIBIÓ EN 

EL lllTEIHO DE REORDENAR LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNA 

C!ONALES, YA QUE LAS EXISTENTES ORIGINABAN LA CONCENTRA-

CIÓN ECONÓMICA EN LAS METRÓPOLIS EN DETRIMENTO DE LAS NA

CIONES PERIFtRICAS A FIN DE DARL6S MAYOR EQUIDAD Y .JUSTI

CIA, ES DECIR, UN INTENTO POR LOGRAR UNA POLITICA EXTE--

RIOR COMPROMETIDA CON LOS INTERESES DE LOS PAISES DEL TER 

CER ílurmo. DEJANDO DE LADO, EN LO POSIBLE. LA DEPENDENCIA 

CON LOS ESTADOS UNIDOS, 

LA POSICIÓN ASUMIDA POR LEA 'llGORIZÓ LAS PRÁCTICAS TRADI

CIONALES DE LA DIPLOMACIA MEXICANA Y SENTÓ LAS BASES PARA 

TRANSFORMAR LAS RELACIONES DE MtXICO CON LA COMUNIDAD IN

TERNACIONAL, BUSCANDO, CON AQUELLA, LLEGAR A UN NIVEL MÁS 

AL TO DE CREC 1 MIENTO Y A OBTENER UNA MAYOR AUTOtlOM!A, 
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"liemos defendido sic'mpre el ,!('recho de forjar nuestro futuro. 

hecho intransiGentes defensores de los principios de no in-

tcrvenci6n y libre autodctcrminaci6n de los pueblos. Nos -

induce tambi6n a pugnar porque se imprima contcn1do real y 

concr('to a la igualdad jurídica de los estados. Tenemos 

corno fundamento un pasado de rectitud y debe afirmarnos un-

presente Je prOf:.Tf.."SO Jcr.locrát íco". 37 / 

DE HECHO, LA ACTITUD GUBERNAMENTAL HACIA EL EXTERIOR FUE UN 
' 

INTENSO ESFUERZO POR DARL~ A LA NACIÓN UNA PRESENCIA EN EL 

ÁMBITO INTERllAC IOIV\L Y DE APOYAR LA IMAGEN PROGRE SI STA Y Rt:_ 

VOLUCIONARIA DEL ESTADO MEXICANO, QUE SE HABfA VENIDO DETE

RIORANDO A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS Aílos. ELLO,REPRESENTABA 

LA OPORTUH i n;.;:i DE UHA RECONC 1LlAC1 ÓN t:üti LA i L:Cü: rnD.". ~AC ! Q 

llAL Y DE DARLE AL RtGIMEN UN TINTE DE PLURALISMO, PR!f'iC!PAb 

MENTE EN LO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

ASIMISMO, SE VINCULÓ LA ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA CON LA BÚSOU~ 

DA DE UNA NUEVA ESTRATEGIA ECONÓMICA OUE VINIERA A SUSTl--

TUIR EL MODELO DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR, QUE HABfA PRE

VALECIDO EN LOS AílOS SESENTA, POR UN MODELO LLAMADO ÜESARRQ 

LLO COMPARTIDO, ESTO,REPRESENTABA EL ABANDONO DE LA SUSTI-

37/ ~ .... -~unJo Infor-1:1L' Pr~~si .. lt.·n·_·i:l: JL· Luis Echcvcrría ,\lvaroz, 
lo. ·.!e: :>e;1t1c1abrc -.~t.' l.1-~. 
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TUCIÓN DE IMPORTANTES COMO ~E~IO DE TRANSFORMACIÓN DEL AP6 

RATO PRODUCTIVO Y LA ADOPCIÓN DE UNA POL[TICA DE FOMENTO 

A LAS EXPORTACIONES, CON EL FIN DE REDUCIR EL DESEQUILIBRIO 

EXTERNO DEL PA(S, 

ES,, QUI ZA, SU MILlTANClA TEl'CCERHüNDiSTA.1 P'ARA LCGRI-... ~ LA HOD!-

FICACIÓN POLfTICA Y ECONÓMICA DEL ltlTERCAMBlO ENTRE LOS PAl 

SES, LO MÁS lll?ORTAtffE DE LA DIPLOMACIA ECHEVERRISTA. 

:'lb OBSTA:ITE, NO SE LOGRÓ lrlTEGRAR UN ME CAN 1 SMO GUBERNAMEN-

TAL QUE COORDINARA ESTOS ESFUERZOS, PARA LOGRAR LA COOPERA

CIÓN ENTRE EL TERCER MUNDO Y PARA LLEVAR ADELANTE LA PRO--

PUESTA DE REFORMAR EL ORDEfl ECONÓMICO INTERllACIONAL PARA -

D!YERS!F?CAR EL JHTFRCAMB!O ECONÓMICO DE NUESTRO PAfS Y RE-

DUClf< LA úEPEt;r;¡;:¡;::;:;. CC:-l E!... ?A!S DEL flORTE. ESTO 0LTIMO, -

JUNTO CO!l LOS GRAVES PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE TEll!A LA NAclOO, 

LIMITÓ EL ESQUEMA DE COOPERACIÓN QUE SE PERSEGUÍA CON LAS 

ACTIVIDADES DIPLOMÁTICAS. 

SIN EMBARGO, ES DE DESTACARSE EL ESFUERZO QUE INTRODUJO LEA 

POR PROVOCAR UN CAt\BIO EN LAS RELACIONES EXTERIORES DE NUE1i 

TRO PAfS, AL PRESENTAR INNOVACIONES, TALES COMO: LA AMPLiA

CIÓfl y DIVERSIFICACIÓN DE LAS RELACIOt'ES llHERllACIOtlALES; -

LA CAMPANA PARA LOGf<AR UN ;iuc.vo ORDEN ECONÓMICO !NTERl<ACIO

NAL y EL ACERCAM 1 EllTO DE Mt.x 1 CO CON EL LLAMADO TERMER MUNDO; 

ES IMPORTANTE SE~ALAR QUE, EN ESTE RENGLÓN, SE ESTABLECIE--
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RON VfNCULOS A NIVEL DE EMBAJADA CON 65 NACIONES, PRINCIPAi,. 

MENTE AFRICANAS, ASIÁTICAS Y DEL BLOQUE SOCIALISTA. 

Et• sr, El GOBIERNO DE LEA LOGRÓ CONSOLIDAR UNA IMAGEN PRO-

GRESISTA -EN LA CUAL SE HABfA EMPE~ADO- NO ÚNICAMENTE EN R~ 

FORMAS ECONÓMICAS, S trlO EN COMPROMISOS POLfT ICOS AMPLIOS, -

ADEMÁS DE REAFIRMAR LA POSICIÓN DE NUESTRO PA!S EN El CON-

TEXTO MUNDIAL Y DE EVITAR, EN LO POSIBLE, El PROTECCIONIS

MO POLfTICO Y ECONÓMICO ESTADOUNIDENSE. AL MISMO TIEMPO, -

BUSCÓ SALIDAS ADECUADAS PARA SUPERAR El ESTANCAMIENTO DE -

LOS ESQUEMS REGIONALES DE INTEGRACIÓtl HEMISFtRICf,, CON R~ 

SULTAüOS COMO EL SlSTE!-'./\ EcOHÓM!CO \ATINOAMERICAtlO (SElA), 

CUYOS OBJETIVOS PLANTEARON REFORZAR LA COOPERACIÓN LATINO-

AMERICANA, Y APOYAR A ORGANISMOS YA EXISTEllTES COMO El MERCQ 

MÚN CE!HROAMERICAIW Y El GRUPO ArlDINO, ENTRE OTROS, Y PROMQ_ 

VER PROYECTOS MULii~ACiü~~L[S, ~c~c LA NAY!ERA ~llTINACIO--

NAL DEL CAR 1 BE CNAMUCAR J. 

POR LO QUE RESPECTA A LOS PAfSES ASIÁTICOS Y AFRICANOS, LA 

POSTURA MEXICANA FUE LA DE AMPLIAR EL ltlTERCAMBIO BILATERAL 

A TRAVtS DE VISITAS DE ESTADO RECIPROCAS, APERTURA DE RELA

CIONES, ESTABLECIMIENTO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y FIRMA DE 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN COMERCIAL, CIENTIFICA, FINANCIERA, 

DE COINVERSIÓN, TURIST!CA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL, AUNQUE 

LOS ME.JORES RESULTADOS SE OBTUVIEROll EN MATERIA DE CONVE

NIOS BILATERALES, MEDIANTE LINEAS DE CHEDITO. 
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ASIMISMO, ES DE PARTICULAR IMPORTANCIA EL PRONUNCIAMIENTO -

POR UN ~\AR P/,TRIMOlllAL O ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA, HASTA UNA 

DISTANCIA DE 200 MILLAS NÁUTICAS. 

DEBIDO A LO MnERIORMENTE SEÑALADO, PUEDE CONSIDERARSE QUE 

LA POLITICA
0

EXTERIOR WARBOLADA POR LEA, SIGNIFICÓ UNA REA--

F!R~AC:!Ó~~ Y V!GOR!Z..ACIÓ!l DE LA TRAD!C!ON.A.L POLfTICA EXTERIOR 

MEXICANA Y LA PROYECTÓ COMO LA IMAGEN DEL f1tXICO PROGRESISTA 

QUE SE QUERfA HACER EMERGER. 
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EL ESTADO SURGIDO A RAfZ DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA HA LO-

GRADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLfTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

DEL PAfS A LO LARGO DE MÁS DE SEIS D~CADAS, LO QUE LO HACE 

Utl CASO SINGULAR EN AMERICA LATINA. P1\RA ELLO, HA LOGRADO -

CONJUGf•R ELEMEriTOS QUE SIRVIERON PARA SATISFACER Lft.S DEMAN

D:'.S DE ! A POB!..AC!ÓN,PERO QUE,AL MISMO TIEMPO, FUNCIONA-

ROf~ COMO MEDIOS PARA LEGITIMAR LA ACTIVIDAD ESTATAL, 

ASIMISMO, EL ESTADO MEXlCAUO HA SIDO CAPAZ DE GOBERNAR A -

LA NACIÓN DE UNA FORMA CONVENIENTE PARA LLEVARLA AL DESA

RROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MISMO, 

LA ESTABILIDAD POLITICA QUE SE HA DISFRUTADO SE DEBE, EN-

TRE OTRAS RAZONES, POR EL PAPEL DEL ESTADO COMO RECTOR DE 

LA V 1 DA NAC 1 ONAL; EL SATISFACER, HASTA DONDE SE JUZ~UE co~ 

VENIEtHE, LAS DEMAfWAS SOCIALES, AL ESTfMULO QUE SE LE HA 

DADO A LOS MIEKBROS CLAVES DE LA ?OL!TICA MEXICANA Y AL --

CC1'TRCL DE LAS ORGANIZACIONES DE MASAS POR PARTE DEL PARTl 

DO OFICIAL. 

SIN EMBARGO, LA ESTABILIDAD DE QUE SE HA GOZADO EN LAS ÜL

TlMAS DECADAS, COMEflZÓ A DETERIORARSE, ELLO, DEBIDO AL AN

QUILOSAMIENTO QUE PRESENTA EN LA ACTUALIDAD EL PARTIDO OFl 

C 1 AL y SUS ORGM:l SMOS DE MASAS, ESTO, POR HABER PERMANEC 1-

DO SIN CAMBIOS, EN UNA EPOCA EN QUE EL PA!S HA SUFRIDO --

TRf,NSFORMAC 1 OtlE S f)UE LO LLEVARON A MOD 1F1 CAR SUS ESTRUCTU

RAS Y PROCFDIMIENTOS. 
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POR ELLO, LOS MECAlllSMOS QUE S!RVIERON COMO AGLUTINADORES

y COIHROLADORES DE LAS CLASES POPULARES SE FUERON VOLV 1 EN

DO lllADECUADOS Y OCASIOllARON QUE FUERA CADA VEZ MÁS DIFf-

CIL LA MOVILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL MISMO TIEMPO, PROVQ. 

CAROtl QUE LAS SOLUCIONES QUE SE LE l.JIERA!l A LOS PROBLEMAS, 

f'UERAH :-;;:1;0-:; nuP.ADERAS y CO!I Utl COSTO r"AYOR QUE EL QUE SE TE-

N ! A PREVISTO. 

DEL MISMO MODO QUE EN LO POLIT!CO SE PUSIERON EN MARCHA 

MEDIDAS PARA MA!ITENER LA ESTABILIDAD, EN LO ECOUÓMICO SE -

EllSAYAROll DIVERSAS ESTRATEGIA!; DE !1-IDtJSTRIALIZACIÓN, OUE -

VINIERON A DESEMBOCAR EN EL LLAMADO DESARROLLO ESTABILIZA

DOR. ESTE, QUE TENIA COMO FINALIDAD ALCANZAR ELEVADOS ES

TADIOS DE PROGRESO, POR MEDIO DEL AHORRO INTERNO, LA SUSTl 

Tució:~ DE lMPORTfl.CIOf~ES.- LA ulvEK~iri\:,;c:6:! !)E !...."S E.~Pf)RT~ 

CIONES DE BIEllES Y SERVICIOS Y DEL CRtDllO EATERNO, ESCON

DIÚ TRAS DE sl, GRA!!DES CONTRADICCIONES SOCIALES Y LIMITA

C!ONES EN EL APARATO PRODUCTIVO,YA QUE ORIGINÓ UN PROCESO 

DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL DEPENDIENTE DEL EXTERIOR~ LA D~ 

MINACIÓN OLIGOPÓLICA DE LA PRODUCCIÓN, EN PARTICULAR, DEL 

CAP 1 TAL BANCAR 1 O, DE LA MISMA MANERf,, PROVOCÓ LA PROLETA

Rl ZAC l ÓN DE LA POBLf,CIÓN, UN CRECIEUTE DESEMPLEO, SERIOS -

DESEQUILIBRIOS Y DESIGUALDADES ESTRUCTURALES Y ACENTUÓ LA 

MARGINACIÓN SOCIAL. 

AL MISMO TIEMPO, FUE INCAPAZ DE SENTAR LAS BASES PARA RE

SOLVER LOS PROBLH\AS ESTRUCTURALES DEL PAlS, POROJE tn PUDO 
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CONTRmRESTAR LA CONCENTRAC 1 ó~i DE LA ACT 1V1 DAD ECONÓMICA EN 

POCAS MANOS Y NO ATINÓ A INTEGRAR CABALMENTE A LA MISMA. 

PARA 1970, EL DE MOSTRABA SIGf:OS DE AGOTAMIENTO Y LA POBL!l 

CIÓN EMPEZABA A SUFRIR LOS EMBATES DE LA CRISIS ECONÓMICA 

NACiO~AL; LA ÜNICA RESPUESTA QUE SE TUVO HA ESTO, FUE LA -

REPRESIÓfl Y LA AUSENCIA DE llEDIDAS ECONÓMICAS CORRECTAS PA 

RA SOLUC 1 OflAR LOS PROBLEMAS, 

PARALELAMEIHE A ESTO, EL CL 1 MA POLfT 1 CO A F 1 NALES DE LOS -
' 

Afies SESENTA SE HIZO BRUMOSO DEBIDO AL AUTORITARISMO GU-

BERNAMENTAL,A LA EXISTENCIA DE UN ESPACIO POLfTICO CADA VEZ 

MÁS PEQUEr1o y A LA DECI s IÓN DE AQUÉL, POR MAtHEtlER CERRA

DOS LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

TENTÓ RESANAR LAS HERIDAS PROVOCADAS Eh LO ECONÓMICO y EN 

LO POLfTICO, POR LOS GOBIERNOS ANTERIORES, PRINCIPALMENTE, 

POR EL DIAZORDACISTA; POR ELLO, LLEVÓ A CABO UNA SERIE DE 

REFORMAS POL!TlCAS Y ECONÓMICAS, QUE TEN!AN LA FINALIDAD -

DE TRANSFORMAR AL MODELO SURGIDO DE LA REVOLUCIÓfl MEXICANA, 

REFLEJO DE ESTO, ES SU POLfTICA DE PUERTAS ABIERTAS Y EL -

DIÁLOGO, AL PERMITIR LA LIBRE EXPRESIÓN DE LAS IDEAS Y LAS 

MANIFESTACIONES POLfTICAS. DE HECHO,FUE Utl PERIODO ALTA

MENTE SIGNIFICATIVO EN LA HISTORIA DE Mrx1co, EN EL CUAL -

TUVIERON LUGAR CAMBIOS Efl EL ESTILO DE GOBERNAR, PROYECTAM 

DOSE LA FIGURA PRESIDEtKIAL MÁS POPULAR Y MENOS ADUSTA, 
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LAS REFORKAS POL!TICAS, SE VIERON ENMARCADAS POR LA LLAMA

DA APERTURA DEMOCRÁTICA, QUE NO ERA SINO EL INTENTO ECHEV~ 

RRISTA POR RECUPERAR LA LEGITIMIDAD QUE HAB{A PERDIDO EL -

[STADO A TRAVtS DE LOS AROS Y QUE SE REFLEJÓ EN EL ALIENTO 

A LA ltlSURGEllCIA SlllD!CAL Y EN LA DEMOCR,-,T¡z.t,CIÓN DEL MO--

YAR AL CAMPES l trnDO; ELLO, COtl MI RAS A OBTENER EL APOYO DE 

ESTOS SECTORES PARA LLEVAR A CABO SU PROYECTO DE TRANSFOR

MAC l ÓN POLfTICA Y ECDrlÓMICA,QUE SE HAB{A PROPUESTO LLEVAR 

ADELANTE. ADEl'.ÁS, SURGIÓ COMO UNA NECESIDAD Y COMO UN DE--

SEO DEL RtG l MEN, DE ABR 1 R r1As CANALES DE COMUN I CAC 1 ÓN CON

TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓll Y DARLES VIAS DE ACCESO 

LEGALES PARA D!SCUS!Óll DE LA PROBLE11ÁTICA NACIONAL E ltHER. 

NACIOHAL. 

tlo OBSTANTE, EL TRATAMIENTO QUE SE LE DIO rn DICHO SEXENIO 

A LOS OBREROS Y CAMPES! NOS, FUE LA COlff lf<MAC 1 ÚN DE LOS HE-

CANiS;;os DE CONTROL y HCV!L!lAC!ÓN QUE VEN(AN FlJNCIONANDO 

A LO LARGO DE DtCADAS Y QUE TANTO HABIAN SIDO RECHAZADAS 

POR EL AFAN DE RENOVACIÓN, 

Asf, EL GOBIERNO ECHEVERRISTA SE ABOCÓ A TRATAR DE SOLUCIQ 

NAR LAS DESIGUALDADES EXISTENTES PERO, DEBIDO A LAS CONTR~ 

DICCIOllES INTERNAS, AL SOMBRÍO ESCENARIO INTERNACIONAL Y -

A LAS PRESIONES EMPRESARIALES, FRACASÓ SU POLITICA ECONÓMl 

CA. (\ PESAR DE ELLO, ES EVIDENTE QUE LE!~ RESPONDIÓ A LAS-
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DEMANDAS POPULARES Y A LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA -

CRECIENTE QUE HABIA GENERADO EL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y 

QUE SE HAB!A MANIFESTADO AL FINAL DE RtGIMEN DE GUSTAVO 

DlAZ ÜRDAZ, POR MEDIO DE PROTESTAS Y MOVILIZACIONES DE 

DESCONTENTO; SU GOBIERNO, INTENTÓ RESOLVER LOS REZAGOS -

DESENCADEflADOS A LO LARGO DE VAR !AS DECADAS DEL LLAMADO -

Ml LAGRO ECONÓMICO MEXICANO, EL CUAL SÓLO HABIA RETRASADO -

LA SOLUC!Ófl DE LOS PROBLEMAS, PUES CON LAS :1EDIDAS IMPLE-· 

MENTADAS, APARENTEMENTE SE SOLUCIONABAN LOS PROBLEr~s NA--

C!ONALES PERO, LO QUE HICIERON, FUE POSTERGARLOS, 

POR ELLO, EL REGIMEN LOGRÓ ERRADICAR LA VIOLENCIA OUE SE -

CERNIA SOBRE LA NACIÓN, COMO ~ESULTADO DEL DESCONTENTO PR~ 
--- • ... _ .. • a rrnn A..,,. .. , 
UC.D' LIV '"' \-1"\ ~c.;,.r.nnt-Vt't 

ESTABA PRESEllTANDO Ell LAS ÚLTIMAS DtCADAS, 

f-CL!T!CA QUE SE 

SIN RESTARLE IMPORTANCIA A LOS CASOS EN QUE SE PROCEDIÓ -

CON LA VIOLEtlC!AClÜ DE JUNIO DE l':l71, GUERRILLAS), ES NECESARIO 

RESALTAR QUE DICHO SEXENIO FUE ARTIFICE DEf"OOIFICACICX'IES 8l 

LA PARTICIPACIÓN POLITICA DE LA SOCIEDAD, ESTO, EN EL EN-

TEMDIDO 0E OUE flUflCA, COMO EN ESE PERIODO, PERSONAS DEL MEDIO 

INTELECTUAL Y POL[TICO, ENTRE OTROS, PUDIERON TOMAR PARTI

DO EN ORGAfHZACIONES QUE SATISFACIERAN SUS INTERESES SIN -

NINGUNA PRESIÓN O INTIMACIÓN QUE LOS HICIERA DAR MARCHA 

ATRÁS; ORGANISMOS COMO LOS ACTUALES PARTIDO MEXICANO DE 

LOS TRABAJADORES (PMTl Y PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJ~ 

DORES (PST), TUVIERON SU ORIGEN EN ESOS AROS, 
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EN ESTE SENTIDO, LA POL[TICA EXTERIOR DE LEA FUE UNO DE 

LOS HILOS CONDUCTORES DE ESTA APERTURA PUES, APOYÁNDOSE EN 

LA TRADICIONAL CONDUCTA PROGRESISTA DE LOS REGIMENES POST

REVOLUCIONARIOS, PUDO LLEVAR ADELANTE VARIAS DE SUS BANDE

R;..s DE LüCHA QU[ nrnEFICIAROt'l A LAS ECONOH!AS DE LOS PAi-

SES EN VIAS DE DESARROLLO. AL MISMO TIEMPO, LOGRÓ ARTICU

LAR ur1A POLÍTICA i:.tl lJi:.FEt~SA üE LOS PAÍSES DEBiLE5 Eii COih-

TRA DE LOS EMBATES DE LAS GRANDES POTENCIAS, 

Lo QUE TRATÓ DE HACER LUIS ECHEVERRfA ALVAREZ, FUE MODIFI

CAR LA COMPOSICIÓN DE FUERZAS DENTRO DEL APARATO ESTATAL 

PARA TENER MÁS APOYO POPULAR, PERO, DEtiTRO DEL MISMO ESQU~ 

MA CAPITALISTA: UN INTEtlTO DE DARLE AL PAlS UN MATIZ 1"\ÁS 

CERCANO A LAS ASPIRACIONES POPULARES, TAN POSTERGADAS, DE 

._ll_IST 1C1 A E 1 GUALDAD SOC 1 AL, 

POR OTRO LADO, TAMBl~ll TWIERai Ll.1->MREFORMAS DE TIPO LEGAL

QUE BUSCABAN REPARAR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EXISTENTES 

EN EL PAlS Y QUE, AL MISMO TIEMPO, SIKVIERAN PARA RELEGlTl 

MAR AL ESTADO MEXICANO CON LAS CLASES POPULARES; DICHAS A~ 

CIONES, ORIGINARON UN CONFLICTO, EN EL PLANO VERBAL, BÁSI

CAMENTE, ENTRE EL GOBIERNO Y LA INICIATIVA PRIVADA. EN Sf. 

NO HUBO ACCIONES POLITICAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES QUE 

LES 1 ONARAN GRAVEMENTE A ÉSTA, PUES LAS QUE PUDIERON HABERLA 

AFECTADO (REFORMA FISCAL, LEY DE ASENT/\Ml ENTOS HUMANOS), -

FUERON FRENADAS EN SUS PROPÓSITOS Y NO LOGRARON PONER EN -
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ENTRE DICHO EL PODER ECONÓMICO DE LOS EMPRESARIOS, ESTOS, 

EN CAMBIO, co:l sus RESPUESTAS y AMENAZAS A LA POLITICA GU

BERNAMENTAL, S! LOGRARON DETERIORAR A LA ECONOM{A NACIONAL 

MEDIANTE LA FUGA DE CAPITALES Y PUSIERON EN TELA DE JUICIO 

LA LEGITI:·\IDAD Y EL LIDEAAZGOPOLlTIC.0 DEL REGIMW. SIN EM-

BARGO, Ell ESA OCASIÓ!l, NO LOGRAROfl TENER LA FUERZA POLfTI

CA SUFICIENTE PARA PODER ARREBATAR EL PODER POLITICO AL G~ 

BIERfiO Y FUERON DERROTADOS EN SU INTENTO DE SUMARLO A SU -

PODER ECONÓMICO. 

FINALMENTE, ES IMPORTE DESTACAR QUE DICHO REGIMEN SURGIÓ -

CASI AL MISMO TIEMPO E!l QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Etl

TRABA EN UNA NUEVA FASE, DE DONDE EMERG l ERO!I CONTINUAS CRl 

SIS ECONÓMICAS Y, EN LA CUAL, EL PAIS SE VIO lllf~RSO EN LOS 

CAMBIOS MUNUIALt$, 5,;¡_¡;:;::::;c .... FECT.h.!)0 <.RAYEMENTE POR ELLOS, 

ESTAS TRANSFORMCIOllES ltULIALES, ,;s1::::;.~o. FUERON PARTE -

DE UNA CADENA QUE DESEMBOCÓ EN LO QUE HOY CONFRONTAMOS EN 

FORMA MÁS AGRESIVA Y PELIGROSA: LA CRISIS ECONÓMICA DEL -

PRESENTE. 
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Anexo 2 121 
ESTRUCTURA DE LA PRODUCC ION 

(~orccntll)C del oroducto nacional bruto, n precios de 1960) 

e,°' T1'GOR 11\ 19JO 19H 1950 1955 1962 1967 

18.b :o.a 
PROUJCCICN I~TUS'ffi!Al. 3 ¡.o l\. o 

20.3 

31.3 

21.1 

17.2 

33.9 

23.3 

15.S 

36.7 

26.S 

~ll~ERIA 

ELECTRICIDAD 

PETROLEO 

CCSSTRUCC JOS 

SER\'!CJOS 

TOT,\L 

FUENTES: 

17.8 

0.9 

2.S 

4,9 

45 .s 

100.0 

20. s 

o.s 

6.S 

100.0 

20.7 

2,4 

0.9 

2.7 

4.3 

a.2 

100.0 

2.2 

1.0 

1.7 

4.3 

48 • .\ 

lUÜ.(l 

1.6 

1.3 

3.2 

"'· 5 
48.9 

100.0 

l. s 
l. 5 

3.2 

3.9 

47. s 

Solis Manjarrc:, Lcopoldo. ·H:icin un Análi'<is General n 

La.r_go ;:"'iu.o.V ~~! !,"::~:!!"!"nl lo Ec:on6oico de Méx.ico•. En:!.l!:t:. 

=csrnf~~ v Econo=\6. l ll9ó7~ p.p~l. y a3nC~ d~ México. 

lnfor~o An~nl 1968. 



Anoxo l 

t·'1C"'~1..i<"n t ~ rc:r lo..io M<)c-\ Je C•nt tJ.:tJ ProacJ10 Tot.1 l <le Súa.,,•ro Je l'lOft.."Llto do 
¡ohlrtr.Q ucn~u.1 l T"rr1torlos canpe" 1.nos hcct&re;as I 

(•ilc~ de hceún~·.u) ( \) (•1 lc~) CUlpCSlOOS 

--··--·--
\' l: :: <J '\ t l J ~- (, c .• ¡ rolntil l~]).. 1920 bb lb'.9 L!,. u. 1 Ha • .r. l.b 
Ad,,! !o Je ¡. Huert..a. l ·.~:o b l l.~ S.b o.o b.l S.l 
;._¡,,¡:;.-, (.t:rc¡~:; 1'.)!0·191& .. ll o. l ..'. ¡ . .:; V•V !. !~ .1 .... 
1' \u~ .1 f::. u ~-i i.n ~ ... i i e• ª"''"''"' :·;:! H l'l? :z .8 r.J. 9 l. s l"J1 ... 10.0 

t.~.:; 1;) i'c 1 t C":. í; ~ l 19!.l:j • l :J 'º l l 101 • ., l l l. 1 U.!J: 171. s 10.0 

i'o•.,IJ:\} l 'r- t 1 z r.:ublo 193\)· 19).: l7 9. 4. !~ lO.b o.s 6LS 14.6 

J.~-·-· l J r (!o L. i<t•rlr-1:¡ue1 ! 91: 19!>" 7:. i!Hl.ó :~.l 1).' bS.S 11. s 
l.:\ :_,1f'O ( ~ ! 1.!C!'!,\ \ l'J,.t· 19:0:) ¡z 17 906.-' :u.1 9.1 a 11. 1 z 2. l 

J.: ..... r.1..ot.•l ~---11.- t; .. :i.~c:.o ¡.¡4._:,. ¡;¡.¡t:, . - 5'S 9~ .. . ''4 a 2. $ 3.0 157.S l7.7 
M .. ,.:,_.i .. : Al c=.!i.n L;¡ ldf:. 19H,. l1iS.:!' 7Z • 84.C. l 67. z 2. s 97.' •9.i 

A.Jcl! o Í<'Jl: Cor t ¡ne.-~ 19S2·lg~a '! • '13.ó. o 68.S 2.5 2ll.8 21.1 

Aúoifo L6pc~ Ha te os 19~8-1964 12 11 lót. 3 l :>' ~ 8 S.8 lo•.s 37.l 

cu.,.t.- .. ·c ll~ .:a: OrJa.1 l 9t!-t. 1970 72 14 UY.S 196 ~ .. 7.Z 2'6. 7 5 7. l 

Llj 15. E.cliC\'C'Td& Al vare:. 19iíl· 1'.il]b H 16 239.0 zzs. 5 a.z 250.8 6<.7 

Tot41 191S·1976 7U al 098.0 111. 7 42. z 882.8 Z8.8 
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Anexo 5 124 

TASAS MEDIAS üE .::RECJMIF.N'IU DE l.A ECONOMIA MEXICANA 

1955-1975 

BASE 1960 

1955·60 1960-65 1965-70 1970·75 

Pr.-:..!.o.: t•_. i!!!.:::-~c 't:-:.::;; ¡;. ¡ 1>.!I 6.7 s.s Producci6n a¡:ricola 4.;; 4.6 Z.7 l. 4 
M<tnufactu?6as 7.3 8.8 8.3 6.Z 
M1n<•ria ,. pcrr6lco s . .l 6.8 7.9 9. 1 
1 nd ÍC<' de precios al 
c~1yorco 6.4 2.0 2.S 10 . .l 

FUE.\T!::: Banco de México. 



¡ 

l 

Mie'o b l.25 

t\'OLUClOS l>L ·~ C!l.ISIS 

> 
, 

1970 liiil &»•-- ?'9?l 1?~& 19-:'S 1916 191' 
•• ,, .. 'l ... C:f'CCi.'D\C':'ltO anual . pu·cios. dr 1900 

J.. !r.diCJ.lcrc-t. mac roi«-tnfaicns 

1. l'Todu;.tc ir.amo bruto •• 9 l.• 7. l 1.6 S.9 "1 l. 1 l. z 
•l >-:..tiVi~i. 

Qi.t ¡,.¡¡,,¡,• 
.a¡ropc-• 

•.9 !.O o. l z. z :.1 0.9· .. 1. 1 z. t 
•I }rr.c\1~·1~s. I~. 

~ 1. l :. s 9.l •• z '.: "·,j l.3 .. T 

<) 5oo:'f"'º1o. y c~rcio • . s '. l :: .... 1 .& s .• •• l l.• 2. l 

1' trn<:"ri.,\6n br.;t,a hJ• 1. l -).7 11.• 16.0 1.7 6.9 l.• 1 •• 

il 1. ~(~~) .,., C~'"'~Ul B'o . . . !. l : .s '.! S.I 1 l.1 11>.9 .. : 
n·. :~"·~rt.lbr. TIC'\.a hj• 7.9 ·10.1 17.0 ;¡;o 10.6 1.9 ·14 ... •11. i 

.. C.3s.t:e ~;leo , . l o •• :• .C> 16.I l. l 11.9 . :,• •• l 

.:i¡ :rn.TT,.~&\ ;Wl le.A ... ... 19-l %1. l s.o 19.9 . l:.' 11.: 

'i (u-.~ ~til:.cc 1.l ... 11.9 10.1. ll.? 11.9 1.0 l. l 

\"l. C.S'>':.c rrp:~&::> 1.1 :.s s.t 7.: ~- s l.l o. s O. l 

>) ~m·1:rs.:b:i l'riYaiia •. s º" 0.6 10.1 :0.1 . 1.6 o. z .. :t .6 

~< r.on.s:J"ll' rn""":Wo ... S. I '.1 :. : ·O .. l!li 7. s o. s o. 1 

L ! ~\(' .. C'l.\Stcn::l.as. Tt.' ·ll.9 -97.l •.e. ... c . •l&.I o. 7 'º' .1 

•. Í'rr:.: 4C .. ,. "'Jll.arka 

l. '""'lar:c~ rr.!.r.~~ .. ,, pre<:i.a, 
.l< l~~ ... -s.: 1 z.' l. l 12.1 -u.: 10.0 •U.I 

11. ! ·--~ \'Cr ~ ~c:·.;1~ .l< pr~10, ,, 
Co:"l~l..k-f l.O s .• s.o u.1 2).1 n.o 1s.1 U.l 

: ll. =~·dt(t" ·.!e j'l'C'"\º' dc'l ri~ •.l •. i. S.6 1:-' u .. o 16.1 J:Z.::: ll..l 

1\'. '.:-o..!)(:C" .!d <.:.,to .l< h . ~.:.... o.o l.l 6.4 H.6 H.I l&. 1 "·' 10.1 

C. lro.!;.:.:..:dor'C', ! U'\.L"l.ClC'f'O\ 

l. ;:-;;re\.O~ tr ~ruur :as .i.1 
~\('\"'nO •.:>. 7.1 U. l 9.l 11.s U.6 1.b ~.s 

::. :..:~=rr? curric~te .>el -=· 
tor ;iÚbl lCO l«.bUI •.D. l. l • 11. l ·17 .9 ·Sl.9 ·ll. 7 111. l 19. 1 

!1' ¡,t.. ( ~..; 't Jcl \.C"\.tnr ~llCD •.D. 11.1 97. 7 e:. l ll.S u.1 ·16. l ·Z6 .1 

l:'ll:lu"eo "'¡rtcult..ira. ¡.sn,s.deri.a. ,.1\Yicultur4 y pesca. 
!r ... <,;~·r !!'l:-.C'd . .;, pctt6lc-o, ;u.·:To;,¡u1'nc.s. 11~nuf.actur••. con,r.rucci6n y eloctri.ci.dad. 

?r . ..:lu-.c c~::u·r-..:.{·, con:un1c•c1onc, ,. tr.sn.~porte,, ¡obh:rno y Otros 'lCfYlciot.. 

1971·1977 

•• 9 

1.0 
6.l ... 
•• 9 ... . . , 

10.1 

11. s 
10. l 

l.' 
O.l 

l. s 
U. l 

c.? 

16. !a 

11.$ 

17. ¡ 

11.0 

1.1 
21.6 

rup..rrs: banc::C' Je "4.~occ, S.A. .. 1nfore.~c16n ~ccn6~u-=,s.. ProJucto tntorno aruto.,, puo, Cuaderno 

l9()0·l'J7., (1PJ/lh~/00l·OO·OB·111), 

5eocrc:-t.J.r\:l ..!1:' ;'fl'll(f.ta.:io¡,,i6n r rrC',.UfiUC~to. in(OJfto'IC16n ¡c:on6m~.~~~...lS.!· H6l.1co. vol. 1, 
n:j~1;_ .o. n.:.r:o .:.!r l'J7!. 

'-~..:~C"':.J~ í1n1!'",Cl!:f.1, '; •. t...•~~~~~-~~._!.~~· '-lh1Co, 1?;'1. 

·\ . .;rc·t .• ri~ je t10.;1.11:1."'c'6n' Vrc:-~u:}uc:-~10, ~._1f:_:: __ ~.E,..~J.~.E..!.!.!!-?~~S!...r!:!!:".!.E~• 
'i!·1. :.:;o• ! 'J"'&. 

• 
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