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!NTRODUCCION 

El. marco teorico exp.resa fundamenta., . .inte, .la precision y -

delimitaci6n del. tema a desarrol.lar; nEl ci.,].o.'·de la producción del ca-

pital. y l.as formas del. gobierno 

finaiidad, es ante todo, con el 

del .Es.,.al.lÍ Mexicano 1960-1982", cuya --
·' . 

propósi·¿~c· de dejar planteado dos probl.!_ 

aas que.creemos que son fundamentales que obstacul.izan la producción 

dc1 capital: en un primer momento los económicos, y en otro término; 

las· formas de gobierno (políticas) que se expresan en el seno del Esta-

do Mexicano. 

En el capítulo primero, analizamos la periodizacion de los-

cicl.os del capital. en México y a sus obstácul.os a los cuales se enfren-

ta, qu~ van desde la sustitución de bienes de producción, sus cxperim~n 

taciones en las industrias l.ivianas, hasta las industrias pesadas y - -

semi-pesadas. AsÑnismo la nueva fase de las formas de acumulacion del 

capital. y su agotamiento a dicho modelo, basado en los bienes durables. 

Para la ubicación y l.a periodización de los ciclos del ca--

pital. en MExico, como punto de partida, damos las características gene

ral.ea de los países atrazados y en la fase en que se desarrolla el ca-

pitalismo, fase del capital monopolista o financiero (imperia:l.ismo). --

Las características de estos prñses como semi-industriales se les pue--

de considerar por: sus formas intensivas, la integración al mercado m~ 

dial. vía crecimiento de las exportaciones, sin dejar de ser dependien~ 

tes. ·En el. caso mexicano; el sector de bienes de con·sumo no durables,-

en que sus estructuras industria1es son atrazadas, además encontramos -

mchas firmas multinacionales. Sector de consumo durables, sector dinlí-
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perer éontrolado de igual manera por las transnaciona.les •. Sec-'

. tor.· E~tat~1. que contro1a ra!Das de producción, de composición. or8&n.! 

·ca. de capital muy elevadas, infraestructura etc. 

La periodización de los ciclos del capital en K6xi.co en

que ·lo tratamos muy generalmente, como introducción fue;. 1929-.1930 a 

1950-1959, período que se da una ruptura cort el modelo primario expo.!_ 

tador, por medio de la sustitución de importación, por lo tanto pasa

ª ser un país semi-industrializado. 1959-1960, fase transitoria, que-

po~e fin a una fase, para dar paso a otra, dejando laS industrias l~:

vianas a industrias pesadas y semi-pesadas, es decir por bienes de -

capital intermedio y maquinaria pesada. 

En los años. sesentas, el modelo de acumulación en Héxico

basado en los bienes durables. Se caracteri:a por un lado: por la di,!. 

minución de las importaciones de los bienes durables. Es decir modelo 

·basado en los bienes duraJ>les. Sin embargo debido a peculiaridades es-

pecíficas, por su desarrollo del capitalismo desigual y combinado, en

.1964-1965 las contradicciones u obstaculiza7ioncs a su reproducción -

del capital, se combaten por cuatro formas posibles: El papel de las 

capas medias, el papel del Estado, la promoción de las exportaciones 

·manufactureras y, a partir del petróleo. Este agotamiento del modelo

·.de acumulación del capital, no es hasta después de los años setentas. 

P~ra los años setentas y en específico a mediadoa ele esta

. década, MeX:ico se enfrentó a uno de los problemas .que hasta el --nto 

no ha podido resolver satisfactoriamente y de manera clara: la crisis

del sector agrícola. Que pasa de 1970, excedente de exportación a -

l974 a importación de dichos productos, este último se ve re~ejado 
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', ,por, una inflaci<ln. Por supuesto el Est.ado adquiere su fortua garante, 

·subsidios a dichas empresas. En 1970~1974, fue evidente W\a nueva~, 

extrateg!a, el. peso relativo de las exportacionP.s manufactureras, fue 

·en gran sentido por las industrias maquiladoras. Posteriormente no --

sGlo vendría las mayores captaciones de div:tsas y crecimiento econ<l-

mico, sino tanbién el "col.apso" de nuestra cc:onOmía. el. llado ºboom" 

. petrolero: 197.3, 1979 y 198L; con el energético del petróleo, se da..., 

'un nuevo :vi.raje estratagico para la acumulación del capital, debido -

en gran parte a este recurso natural. Este•úl.till'O sumplant6 las ex~ 

portaciones manufacLu~cr~~ y a las mn.quilndoras, en bcn~ficio de las-

<ixporcac.iones petroleras. Pero, para 1973 ª" da la primer .. alza ,<l,,1-

p-.:ecio del P.ecróleo ·que tendría efectos en nuestra economía, y que -

mis tarde se resentiría con toda crudeza. 

La petrolización de la economía desde 1978 en nuestra ec.2. 

nomta se encontraba ligada a la exportación del petr<llco y cada vez -

se convertía en W\ país uonoexportador, lo cual agradaba más con el -

aector externo y en específico con las alzas del petróleo, y ésto --

nos condujo a un viraje, a la política monetarista. Mel<ico un país 

deudor. Para los años de 1981, el alza de1 petróleo y las alzas de 

las tasas de intereses, lo convierten en W\ país deudor, que lo con~ 

lleva optar 1DCdidas drásticas en su polít:ica económica, tales couo: -

auate~idad, devaluaciones, inflaciones, nacionalizaciones, desempleo

etc. y por ende en W\OS de los clientes vía crédito de-los Estados --

Unidos. 

En el capítulo segundo, estudiamos al Estado y Gobierno,

astmismo• los conceptos, categorías, funciones, además en particul.ar-



nacimiento del. nuevo Estado Mexicano y su. decadencia en loa 

y su enfrentaaiento haci.a una Crllll!lici6n y su definici.Sn deJ.;.. 

. .~~ 
.Al. respecto d~¡r~a agroHo modo. que el. Estado. atravea;.. 

aúa -formas dé gobierno es la coocreciGn real de' !.lila abctycci.Gn •. ~ 

Estado. va adqui.riendo funciones específicas, segGn 9U ·propia repro-. .· . 
· ·dücc.iGn-·del. capital. lo.vaya deteXlldnando. JU E.stado como. "Garante", 

lall. condiciones del desarroll.o- capitalisca entre --capit:a.l-i:rabájo," 

séil.o en su part:ici.paci6n, sino, en su incervenci6n pública, __ en don-, 

,de:fi;f!-e• sí. bien es, ci.eTto su carS.cU?r de clase, sino más, ':>leD su 1.2, _ 

gicimidad como gobierno. De Est:o ue desprende 1" di ferenc:ia entre Est.,!!. 

.. d.;··y ·Gobierno. Las formas de gobierno no son sin6nimos, aunque ad-, -

quieran·.;.. .carii.cter fenoménico. en donde las cat:egor'i'.as ut:ilizadas no-
. - . . 

.·son -ramente_ adjetivos. sino que éscas corresponden a su carácter hi.!_ 

-t6rico, C:omo en el. caso del Estado Mexicano, donde su creaciGn hasta -

·.u deca~ncÍ.a, es decir. desde la revol.uci6n hasta los años setentas.-

Ánté esi:o til.dmo se abre wa posibilidad o proceso a1 que se ·enfrenta

est:.a.maquinaria debido a la hipertrofía creciente del mismo Estado. y

-en forma.conttadictoria en su adniinistraci6n ·en dos -
' -

-.cláseii de. políticos el. de C01S> hacer política; 1_os corporat:iwa y loa:;.;-

·_tacn&cratas. Que el pria<ro marca el fin y el otro el. inicio hacia Uri

dgimen _en "'xico. 

Para . tal definiciones elll(>eza..,a. con los canceptoa del- Éll:-- -

Cll¡>itáliata. y al pnecer. no CAbe duda a:Lguna que el estado 8-

tural. ea c1asiata9 . ea _deci-c por au conotaci6n de -clue. Y ai lo ubi

C.llllO• en ,.., _contexto h:lat6rlco y ea particu1ar en el .ódo .. de pmduc-

-,,,_ 



por ende el: Est..So ea capital.ista y_ por .su conótá--

dá.: clase ea·burg\Jls.·. Pero a:l hablar .de Estado y Gobierno 0 est~

mce,doa conceptos ap;.rente8"11te distintos~ tasi'. lo es!. i>oritU..

-. ' .·· 

EatAdo implica hablar. dei Gobierno y viceversa. A este~ 

-Gilly "pero• el" Estado burgul!s:_·no e!' lo mis111<> que: Gobie~. 

on·Eatado. burg~s por su coootación de c1ase. puede ~ener.diver~ 

tipos ~ régimen de gobierno 0 desde la dictadura fascista hasta'--

1a RepQlica ·Parl~taria; dei mismc> modo como puede tener diversos

re.gÍu.eoes del ~obicrno un Estado obrero o un EstadO feudal., sin_ que -

por e11o ·cambie, su carác~er de claseu 

:.precisar 1a categoría a emplear, como en el caso 'del gobierno ·mexica-

Si hablamas de que un Estado puede tener diversos regíme:-, 

-políticos sin que por ello pierda su carlicter de clase. La cate-

. gorta. del: bonapar.tismo (corporativo) es uno de el.los·, esta categoría-

·Íll(lli_ca no solamente una categor!a mlis,'sino. que ademas es ·una forma 

p·ara la acumulación del capii:al. Y uno de sus rasgos "princ,!. 

que_-" ••• en l.as c_olonias .Y. semi-colonias se crea üna _capa-::· -

lo cual solicita e1 apoyo de los 

a veces como irbitros. Esto 

-caaati.tuye la baae social: da importantEl dal car¡cter bonapartista y

&Obiemoa en las colonias y en general <14! -:- · 

.pafa~a at.iriu:ados ••• " co-· JK>r aj811Plo en el caso lliexicano, donde

·:·¡~• ai.~;u.C:atoa .con. su burocracia poU:tica o "c"rra". de esta manera ].a 

_;ata~rta del b~na~artia- adquiere vigenda en· su contexto. histarico

¡.°~lllci.palma~ta ·en Hlxico. 

11.-



Es tas rafees las Í>odelÍIDa encontrar ... n la Revo1ue.i&.' ~ 
el náé:i.mient.:. del nuevo Estado Mexicano; prea.bulo. •1·~ 

de las fuerzas- sociales, y no 

mejor podemos apreciar estas- características. bon..,artis:_ 

_Las funciones del Estado en general y en espec!flcc,, ia·

l~·getliernos de los pa!ses atrazados, los consideramos ~ llmn

del.,_ liuJ,.certeramcnt:e .los va caracterizado en su _l.ibro el capit.Íis~ 

mo tardS:otcomo:-la del. Estado garante, tanto socialés como ideol6gi

cas, -aurar y proveer aquellas condiciones generales de pi:oducci6n -

q!-'"' nq,puedan asegurarse por medio de las actividades privadaa, re~ 

primiPrtáálquier a.,..naza al modo de producción por parte de las cl._ 

ses dominadas o de algunos sectores particulares de las clases clomi""'. 

--n-tea..,ifor medio del e~IOrcito el sistema judicial etc., integrar -- ' 

a laaaclaes dominadas para asegurar que la ideologS:a domin-te de -

'la -soci8tiad siga siendo la de las clases gobernantes y en consecu8á

laÍdel1as. cl-¡;ses e><plotadas acepten su propia explotaci6n~ 

Con lo que respecta a este capítulo dÁm>s y no_s -..o:r-:i

loansilceaos hist6ricos mexicanos desde la Revolúción Nexicma has-

locaaios setentas y posterior a los ochentas para caracterlaar- - :

Est•dO,_Mexicano, .antes y actual. 

l!n el tercer capítulo, se analiza el C0111pOrt--ento del ""'. 

S.tadM.,..•j cano propiwrite dicho en los años 1960-1982. Que recop

--.;&.y~s conceptos y categorías que trabajamos durante este preaen-

- ée trai.8,jo, así mismo atraves de las funciones que el Estado va adop-

tando teacll;a reproducci6n del capital mexicano y en _general. El Bata-

11.-



•.*-' K.~>i:cUlO ll~rmt.-=.ilt:li ~fue cfcrt'dt"~ '•wi.'i\Ott-t¡j..4"•1Lr•h~•'iid:l-"''""ªia
.:ri~::OilD;·!~~~ 'a. ·J;a· •~aH6n 'en ••--r.i.-au~lJ.ucb'11s)i1ft•'lisa81 ... n~.1"- -

'. .'J.¿:j poU~~~~ >;.iia'l.& criÍii'a'y'la'm&nera de'ea.,;.;"<»iltnire&urrl:atcá!1.:i .. ""1 .. 
. -~. . . . . . . 

• ;~ cSe Í~ tíl';;ii·\iC 'gan8!tcia en una'·i:oniitai\t.e• y cirecíelitt>Cde.~481,pol!f'\i!:a\Úi Cl•.• 

' .~-·'~da· p~r tiuiic·¡¡ectoná'·no rentables. ch.·e•ta"Ullléet-.. :ii·~' .. í~;i: -

la cc:iofim~ al capi t.i' ·•ktianjero y pi"i.vado•' de. :i.nv<iTt.i.'r!eJitnn•"'.mu.;;.:, '-ro . 

.Pata ~·· i.~a i.uevaa pol.~t:fc_;.- 'CÍ>m est.ntegias paril'':w"mejo-r Y-'. •l11Pftio-<:n«' o- . 
- . . .• 

ao' d~aurolio' ec1ah6aiico;';:,,~tmiamo•'·~ l:os 'iuievos; Obs-tacftilo;f>··~~ ~ule-.c,,qut:··: 

·.ª!?.les 11reaent!a".'''y~ no.-a6io' .de' 'ci1crlcté~ ~econ6111ic:O•'ili.n<P,t~:i&\"'t!ó.U--v·.' é'·

. tlco •. 'v"Cíise ~est:os éfectos son' ccintr,¡producences eri ·:aili>os 'Cérminóa ,,..-,.._ - . 

·- aacrificio mas" épó"t '1.iii 'clases .popu1ares. austedd1id,· '.in~él6n,¡" ~. ..,, . 

. ta~.r:.tel .~&rta:·~.r .. '.doásemp1eo. etc • 

. ' ·'} En este comportamiento de1 Estado MexiclÜ\O:\l~"'a1io'1Pubi1ea.!!,'>ic:o.~ 
4o atravCa de:ia,'pi.rioclizaclonasi el. Estado ~cmO'~a•ll'Os''años •e--,
aantaa. ante 'ªto ~.Üíi>•''·wa-. introducción qúé 'intunia~la_t.Cl&Tliota!di&a- ·~ ,.,-' 

cil5n/c1e1 .dlil.ci, .eoao palanca da acwaa1aci6n dal,.capita1_;•i.tI>S.e11t:a a&n.!, ," 

-ca ·incl.u!mls el pap'al'·del. Estado y au crufcisi6n' a: ia nueva fase y :en.;.., 

··~~condiéio~ea" Llega o ·se enfrenta • esta nuev4. forma de acumu1aci6n-. 

y ;s. npr0ducd.gn de1' capital. Para loa aiios aetentaa, el Estado Mexi-

caao clis. p~ 'á lo''q~. coastitui~Ía. Wla nueva eatratagía de interven--

. ci1Sn0 baaado princip.i_.t e· en e.l d€ficit ,fiscal:, "l._ ·po,1.{tica de sub=. 

aiclioa y en cier~et&iáino la .. populista". 

En· ld •.. ~. ochenta• y a principios: de esta dfcada, tra-

to .d6 aplicer '81& 'pol{tica que pendtie-ca alarga-e, el ciclo de creci

ai<e'4to, 7,.cle .que manera contrarrestar las fuertes devaluaciones, dS

ficit liacal:".Y:·.laa criaia, en donde al parecer dichos intentos no fue

ron. loa, eaperaoo• debido a laa baja• dí.l petróleo y a las fuertea al--

11.-



tasas de int:e.~¡;,. ... 

y· por último en 1.as -conclusione quisimos· resá1tar los 

obstiicúlos a los· cuales se enfrenta.la reproducción del capital 

(el precio mund.ial del petróleo, las altas tasas dé Íntérés, y el· con-; 

J:licto entre corporativos y te'cnócrat:as), además como el 'Estado abre -., · 

cada. vez más antidemocratica_ y .la manera. en ·que 

a prepararse, coniprendido dent:ro de sus planes de desarrollo, 

e inversiones militaristas, esto último incluído en el gasto pGblicó •. ,,, 

Est:o no quiere· decir rii trata:nos do domostrar que vamos 

ruaibo a una dictadura militar, o algo por el estilo, ¡no! , pero al 

·agotarse J:ormas de gobierno, est:as J:ormas jamas dejaran lugar.ª· J:ormas· 

mis democráticas, es decir el bonapartismo no cede~ii nin11Gn · peliaño .a-": .. 

lo- democrático. sino lo con~rari.;. cede su lugar a formas mis .an_tide~.:> 

C:raticas, basca recordar que "dentro de l.a J atríz bonapartis.ta, el J:~:_ 

to mil.itarista se incuba". 



MARCO TF.ORlCO 

"Los ciclos de ·la producción de1 capital y formas de - -

·.gobierno 1960-·l982". 

En los ·años sesentas nuestra economía sufr2.ó cambios sig

nific&ti vos en las formas de acumulación del capitál. Además existió

e1 agotamiento de una fase a otra. de un ciclo a otro. Y nuestro ptÍ!s. 

se convirti.6 en semi-industrial. El ...,do como venía operando "susti

t:uci.ón de bienes de importación"~ desde los años cuarentas_ y cincuen

tas. en su fase ya co"ocidn ~)(J>ansiva. México dejaba de ser agro-ex-

}>Orl:<ldor y 1'""®ª a convertirse en un plÚs semi-industrializado. cun-

1.as características de una economía dependiente del capital extranje

ro. en otras palabras, México desarrollaba sus formas capitalistas ~ 

bajo la-sonbra del capital financiero o n:onopolista, y su integración 

al.,....rcado mundial, con una inferioridad técnicamente en comparación

• 1os a1taaiente desarrollados (industrializados). 

La economS'.a mexicana na agotado después de largo tiempo --

1a fase ·de sustitución de itnportación ligeras, y e1UPezÓ a experimentar 

~.<>n la intervención estatal en sectores de bienes de producci<in (bie

nes -de capital y productos intermedios), es~a orientación se perfi1ó

a un tipo de producción de bienes de consumo; los bienes duraderos. -

que ·.marcti su nueva diniünica en su proceso de acumulación de1. capital. 

Este experi.mento traía inicios por los años cincuentas y se desenvoc6-

para los años sesentas. 

1958, Néxico pone fin a esta fase, para dar paso a otras;

cle la industria liviana, a la industria pesada y semi-pesada. por bi~ 

nes de _capital intermedio y maQuí.naria pesada. 



Los años. se sen tas fueron caract:eri'.s t:icos • po~. i- · clis~u-
'' . ·.: ·, '; 

de· las ·. impo rcaciones de los bienes durables• en. espec!fi.CX>. íeii. ~ 

· .1969. Cont:rariamente a ·otras actividades de manufacturas .diversas; 

'Pero est~ ~i:oceso tambiEn se caracteriz6· por sus obstliculos· a cli~a . ,. 

El papel de las capas medias, b) el papel del Est:ado,

i.a protm:1ci6n de· las exportaciones de la manufactura, Y. d) a partir::-. 

cierto momento del petróleo. Ante ésto, se adoptaba un proceso de -

indusc.rialización más intensivo, pero con uri desarrollo desigual. y CO_!! 

'.binado, que se re.flejaba en los interiores de cada sector. Y1t que es

industrializaci6n no pudo absorver el desempleo ni toda la ~rza -

trabajo, y por ende el ingreso• debido a la dependencia t:ec::ao!Sg:i-,.-

obstaculizaba la acumulación, en este caso a la estrechez del,-

extranjero. 

El agotamiento de este modelo, concedió e1 "booa" petrole-

ro· de 1973, crisis~ deval.uaciones etc. Y su lento crecimiento de las -·. 

industrias livianas, se convertí'.a en importador de granos y de t81. sue.!.. 

··.- 't<f.que·· 1oa vínculos ·del sist~ema financiero mexicano ·oon el sistema - - '·°'· 
.financiero· internacional. De ahí: que el Ese.o.do mexicano....., ...... a li--

brllr .su· tucha para garantizar las condiciones para el desari:o1l.o del --' 

· · capita1ismo. En especial .en la trllnsferencia del plusvalor a sectores-· 

privados con grandes subsidios a las empresas para-estatales; sector 

el(ctrico, PEHEX. y otros, y daba inicio a una nueva estraeegi.a para 

1960-1976. 

El alza del petróleo en 1973, motivó a nuevos descwriiiiien-· 

toa de mantos petrolíferos, sobre todo en la mitad de la dgcada.de loa-

11.-
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~etentas, así. rugía la nueva estrategia a la petrolizaci6n económiéa -· 

que. incluso sacrificó otros sectores (cot!XI el sector agr'i'.cola) como e.!!_ 

proces.o de industrialización en nuestro país. Y comenzó 1a -

p'"'J.ción de nuestra codiciada materia prima, l.o cual trajo. consigo '--

el. incre11M?nto de nuestra deuda externa, y por si fuera poco, este au--" 

petrol.ero en medio de una crisis internacional, agravó los desequi-

libriós que desde atras venía arrastrando nuest:ra economí:a. 

El Estado Mexicano se encontraba, por un lado; garantizar-

e1 proceso de acumulaciOn vía petróleo. por otro 1ado; las po1~ticas. -

económicas por contrarrest:ar los obstáculos a esta acumul.ación. De es-

ta manera optó por el crecimiento económico basado en las exportaciones 

del. petról.eo, a cambio del endeudamiento pGblico. 

La lucha contra la infl.ación, deval.uación, permitió que l.os 

crEditos se canalizaran para esta crisis y no obstante para el sumen~ 

to de la tasa de ganancia (el subsidio de las empresas pGblicas), por 

·10 cual el déficit fiscal en su mayor part:e era del Estado. 

Por otra parte, al ampl.iar el gasto, el déficit elevado y~ 

mayor promoción económica, la política del Estado produjo tensiones y-· 

contradicciones que se reinvircieron por e1 proceso econ6mico. en donde 

deataca el carácter financiero. En otro termino, esta política de sub--

aidios ocupaba ya un lugar i-..ortante en la reproducción del capital -

·social, como instrumento compensador del alto deterioro de la rentabi-

1.idad de l.as empresas. 

Las crisis eran cada vez mis fuertes e incontrolables, tal~ 

e~ecto en el interior del pa'i'.s acarreo pánico, desconfianza para las --

inversiones del capital, ya que un buen nGmero. de capitalistas priva- -

d~s y nacionales se dieran a la fuga creando mis desequilibrio en 
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economía. Para recobrar esta conf:i<mza se tuvo que recurrir a 

P.restanÍós .al exterior, creando así.nuevos.planes, que se dieEOD a· 1a:.-·. 

es.tas administraciones de los presidentes en turno, sin'11egar-

tan exitosos como: el Plan Global de Desarrollo, Plan Nacional.-' 

que se vinculaban con los convenios del F.M.I. 

Banco Mundial, en una palabra con los ·acreedores del capital.·· El· Es

tado Mexicano implementaba estos planes para dar un respiro a nues- -

tra.economía, a canbio del sacrificio de la clase trabajadora; auste

ridad, tope. salari.al, liberación de precios, dasempelo y otros, para-

·.de esta manera, por liberar su batalla contra los ob.stliculos de •.....--. 

mu1aci6n del. capital. 

Por último. creemos que si bien es cierto, lo que estará-

determinando el rUlllbo de nuestra economía y en especial dos factores: 

la baja del precio del petróleo y las altas tasas de interés ·en parti

cular de los Estados Unidos. Por otro lado existe otro factor de con

aideraci6n de carácter político, que al parecer obstaculiza la repro

ducci6n,:ampliada del capital; las formas corporativas. Siendo listos -

wia,.clase de políticos que se dieron bajo el nuevo Estado bonapartista, 

consolidindolo y garantiaando la acumulación del capital, por -dio -

del control del movimiento obrero-ca..pesino, como los intermediarios -

entre el movimiento organizado y el Estado, la burocracia sindical, -

que por años ha sido y seguirá siendo el bastfln y sostlin principal 

del, Estado Mexicano. Que hoy en contradicción con la "tecnocracia" 

pol{tica se encuentran en un dile111& en el seno de las estruct:ur- cle1-

Est:ado. Los primeroa (corporativo•) que aGn forman parte de l.a red -

del poder con mentalidad basadas en este tipo de relaciones, y l.os - -
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segundos que se basan en una racionalidad capitalista mi:>derna. Por·~ -· 

lo tanto se configuran contradiciones de como hacer políticas, para -

·la lu¡ha contra nuestro deteriorado sistema económico, y que empieza 

hacer mella en nuestro sistema político. Los tecnócratas políticos -

no pi>ede~ de un día para otro cambiarles de mentalidad ni· deshacerse 

en eae momento de los·que escán a favor de la relaci6n de corte cor-~ 

porativo, y sí el Estado lograra este objetivo, su régimen de gobier-

·no tomaría fisuras cada vez mlis fuertes con una tendencia (te6ricamen

t:e) ·a mi r~efmcn il'ás totalitarlsta (no c.ouíuudi.r con el fascismo), que. 

eatara golpeando duramente a la clase trabajadora contra sus conquis-

tas .Y contra las clases más bajas, en pos de garantizar la reproduc- -

ci6n del capital. 

De esta manera. es que uno de nuestros objetivos centra1es 

de este trabajo sea "Que al agotamiento de las formas de acumulación 

del capital, el Estado Mexicano a travieza por un proceso de tranci

ailin· hacia un régimen político mas totalitarista en su gobierno". y 

que: ewpie.za ya ·a prepararse. Esta tendencia, como t~ndenc~a no_ desea.!:_ 

ta ea.ta posibilidad, teóricamente hablando, ya que el bonapartismo· y -

el totalitarislllD, pertenecen, diglimoslo de esta menra, a la misma mo~ 

neda pero con diferentes caras, porque, lo que varía es el tipo de ~ 

gobierno. 

No dista demasiado en tal diferencia entre un estado de -,

tipo bonapartista hacia una tendencia de un régimen de corte m'6 tota~ 

litario. 

De esta manera el Estado tendr¡ que librar una batalla -

IÚa cont.ra los obs tliculos para la acumulación del capital en los te

rrenos tanto políticos como económicos. De aquí que nuestras hipóte--
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e1 estado li.bre 1as · contr,adicciones ... fo 

racfonalidad de relaciones r.o-cP;:;~;fi .. ~a (que aGn no .se 

h- agotado todos 1os nétodos} y los cap,{c..~tJ;¡'}~~. modenios. Estos· . ·~ ." . . . -

son los dos nive1es de obstacul.os que J.~;- ~ril!Úntarii:>3 y que -a iargo;..; 
• . . . . . ;·· . ,. •. ~" .• -~- ,,: .. i . ..... . • . • 

C)>iiiédiano p.Lazo · decidi.dn- l..~s nuevas .f.o<.m;<:~· 



CAPITULO I 

PERIODIZACION DE LOS CICLOS DEL CAPI.TAL EN HEXICO 

y LOS OBSTACULos·A LA REPRODUCCION DEL CAPITAL. 



CAPITAL EN HEXICO 

~:'!"~~ 

éARAF¡TERIZACI:ON 

·La carac.terizac:ión de las fases y los ciclos c1e· 

México~ se es necest,;Tio considerar su relación con ·1a,econoat.,.:... 

- ·-mundi&l. _ya que es te país en particular. corresponde a las necesidades 

del capitalismo mundial. por ende dicha econom!a se 

.a la divisi5n del trabajo, por lo cuÍll altera la 

para su reproducción ampliada del capital. 

El desarrollo del capitalismo en su historis.lo'podéaJa"-

caracterizar de la siguiente manera: 

l.- La acumulación originaria. 

2.- El capital industrial o de libre concurrencia 

3~- El. capital -lllOllopol.istá o financiero. 

El capitalismo actiial. atraviesa por la tercera _faa'e. que ---

ae .ie caracteriza además. por la exportación del. capital. !'ÍIM> t...,i&.

por su crecimiento_ económico debido -al desarrollo acelerado del· capital 

constante y fijo. el equipo·necesario para fundar nuevas e..,reaaa 
" . 

ésto favorece la concentración y centralizáci6n del éapitáJ.9 pero'~ . . . . . 

a. su vez ·permite que otro• _paises imitan partea modernas. en· que- la·_.::· 

posici6n orginica'.del capital ea mayor grado, lo cual determina que_ el ..,. 

progreso de la concentraci6n del capital sea mts'r&pido. 

Ls- conce11traci6n~del _capital se manifiesta pri_.so 



;'~~~t;t~;;;.ii; ;··;:~ ·.·; 
., .. '.;; ·~ ·:·-~-,.- . ~ 

'"•' .. · 

':beeb.o de que fas grandes e:npresas agrupen in3s mano de obr'a Í.ndust>;ial -

· (.Specializada). 

Para el caso de la América Latina se nos presenta con otros 

rUJlbs más particulares, a diferencia de los países indus tri~izados. - · 

In loa países co1DD México el desarrollo y la acumulación del capital se 

presenta de manera desigual y combinada. Estas desigualdades; a su vez

illpiden \ll1 desarrollo capital.ista hegemi'inico, es decir "mientras la ex

tensÍ.6n del capital mundial la mayor parte del mundo s6l.o ha sufrido --

aus·efeccos dibgr~gatlorcs. sin eozar de sus efectos civilizadores. solo 

ha ~dido efectuarse a expensas del. mundo llamado subdesarrollado,· con

denindolo al estancamiento y al retroceso", por lo que "el sistema mun

,di.Al capitalista es en un grado significativo precisamente una función

.de validez. universal de la ley del desarrollo desigual y combinado" 

_ "1aa· desigualdades y combinaciones tiempo-espe".'iales, que acompañan a -

1a expansi6n del capitalismo, se acentúan y exacerban al integrarse. al

circUito internacional de los países capitalistas que hoy conocen gené

rl~te como desarrollados (al inicio de la fase imperialista) l.a in

:tegracl6n. del. circuito acelera el. desarrol.lo ·de las fuerzas productivas -

pero a la vez las tendencias concentradas de los frutos de dicho desa~_ 

.rrollo" l!sto quiere decir, que "l.as combinaciones de estas tendencias -

desiguales del desarr~llo de lias proporciones fundamentalmente del m<>do 

chi producci6n capitalista ••• nos permitirá explicar la historia del mO

do .de producci6n capitalista y sobre todo la tercera fase de su desarr.2. · 

:U.o~ que 11.amarelDOs "el. c8pita1is1DO tardío", por medio de las leyes .del 

-rilSiento del mismo capital. •• en otras palabras en su totalidad; lo 

que produce la mediaci6n entre la aparienci·a superficial y l.a esencfa .;. · 
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entre muchos capitales y el capital en general"
1

• así mis-

habla de muchos capitales, la idea que se tiene del capi-

talismo ·tardío, es que se asocia a un oligopolio precoz a1 desarrollar

·se a _partir de una acumu1ación débil y poco diversificada, que ésto-ª&!!. 

diza aún .más las contradicciones y tendencias del desarrollo capii:alis..:. 

ta. Desde muy temprano sin dejar de recalcar asociadas o coaibinadas y

la ·ingerencia oportuna del Estado tanto respectivamente de la expan

·sión de las fuerzas productivas como perservaci6n del propio desarrollo 

capitalista, v1a administrncíón, d~ lns rrlncíonc~ socinlcs y en p3rti-

cular las productivas y reproductivas o improductivas, ya que el Estado 

es producto de la división del trabajo. 

Al respecto diremos que las características de los países-

atrasados son las siguientes: 

Países precapitalistas y semicapitalistas, donde pred.2, 

mina la acumulación originaria del capital.is..:> y cuyo-

grado de integración al mercado mundial depende gene--

ralmente, de la accesibilidad de sus riquezas ·natura-

les. 

Países agrarios en proceso de industrialización donde -

predomina las formas de acumu1ación extensiva y de uti

lización de la re~ta de la tierra como fondo de acumu--

lación, se basa en el proteccionismo y la ingerencia -

del Estado lo cual los lanza estrechos con el capital -

monopolista y financiero. 

Países semi-industriales, países que hao comandado y --

reproducirse a partir de formas intensivas y han entra-
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do ya en.1a fase del desarrollo .de1 capitalismo mono-

polis ta o financiero, ·1a integración del mercado mun-

dial. se da por la vra del crecimiento de· las exporta

ciones industriales y la incipiente exportación dé ca

pitales sin dejar de ser países dependientes, estruct,!!_ 

ralmente. duales y bas"'·~S en una in.ferioridad. producti 

va del trabajo en relación a los países industriales.
2 

Tal es el caso para México, ya que. nuestro país se le pue-· 

:como .;.,·país semi-industrial. Esto Último a partir de los· 

aiioÍs-.. treirita. donde existieron c~ios sustanciales. fases. de desarro-

l.lo intensivo. México es un país atrasado, estrechamente ligado a los

. pdaes · iq>erialis tas y en particular a los Estados Unidos. Gracias a -

··· ias guerras y 1as crisis de 1929 • ha llegado a un nivel relativamente -

·. élev.do· de indus trializ~ion (semi-indus trializaci6n). La economía· me

.. xicana ha· agotado después de· largo tiempo la fase de substituci6n de i.!!! 

. p0rtacionea ligeras y ha experimentado una intervención estatal bastan

te i111portante .en los sectores de bienes de producci6n (bienes de ca¡,i-,

·e.i ,. .. t>i-ocluctoa "intermedios) a una oriéntaci6n dominante de acumulación .·. 
~ capital hacia la producción de bienes de consumo duraderos contra-

áu aituaciiin anterior de economía exportadora, la continua-·: 

·ci6n de su induatrial.izaci6n ya no depende directamente de la evolución 

-:de a1111 exporta_ciones sino de su acumulación del capital. su· centro din,! 

ha interiorizado pero ha quedado sometido a las leyes. que go- -

la aciimulacion a escala múndial. Este doble aspecto el que vue.!_ 

ve c:ootrad_ictorio _su proceso de acumulación y explica el aumento parado 

de su dependencia y su vuinerabilidad. La relaci6n de la_jerarqui-

,,_..,. 



zaci6n en el seno de la economia mundial entre la economía. cap~t:alista 

desarrollada imperialista y la economía capitalista subdesarrollada de. 

pendiente; no sea alterado, solo su forma se ha modificado. 

·guiente: 

La estructura de esta economía se caTacteriza por lo si-

Un sector. productor de bienes de consumo no durables' -

que P.rovee lo esencial de su producci6n a la clase obr~· 

ra. En é1 encontramos las estructuras industria1es mis 

atrasadas, las menos. tasas de salarios y las más fuer-

tes_ concentraciones de capitales locales. es deCir·en -

este sector 1a penetración de las firmas mu1tinaciona-

les, es decir en este sector la penetración de las fir

mas multinacionales es menos importante. 

Un sector pioductor de bienes de consumo durables. Es

te sector se caracteriza por un gran dinamismo. En ge

neral, todas las eq>resas de este sector industrial son 

fuertemente controladas por firmas multinacionales. 

Un sector estatal muy importante. Este sector controla 

ramas donde la composici6n orglinica del capital es ele

vada, donde.la aportación inicial y la relación del - -

capital es importante y la rotaci6n del capital es len

ta. Este sector es el caso de las obras infraest'Í-uc- -

turales, las industriales de productos intermedios y bie 

nes de capital, este sector trabaja en forma complemen

taria para el aector de bienes durables, proporcionlin-

doles tasa y beneficios importantes y asegurlindoles ta-

11.-



el.evadas. 'La fwición del sector ~statal es asegu--

las mejores condiciones para la acumulación· dél ca

· .. pitai del sector pré>dtictivo ·de bienes- de coneumo dura--· 

b.1.es, aecror controlado esencialmente por firmas multi• 

nacional.es. En pocas ·palabras, la ftÍnción del sector -·. 

-eátata1 es la de contribuir a la rentabilidad del capi

tal. excranje~o. 3 

La· est:_rui:turacioo. d.. la econonña·no es producto del azar, -

por un lado, de las contradicciones en el seno de la eco--

(l.as crisis de 1929-1937 y la guerra de 1940-1945), por un 

l.ado, __ de l.a forma como el. capital ha resuelto las contradicciones que -

han opuesto sin cesar ·a los trabajadores. La contradicción económi

encuentra su expresión· política. En México significó una fuerte re

;¡tred6a en .~l. .DoVi~ento obrero en los años de 1950-1960 la forma de acE. 

dinlimica del sector bienes de consumÍ> d_!! 

~~~~~,i~s_ afi?s .s·~teritas; ~receso ·in~acio~ario. d~ficit,.- creciente de -la -

de -pagos, devaluaciones etc. que más adelante analizaremos •. 



LAS FASES Y CICLOS EN MEXICO 

2o. PASE DE LA ECONOMIA MEXICANA (1929-30. 

A 1950-58) 

La ll.amada primera fase de la economía me.xi-cana que· abarcac '.". · 

desde ·Pórfirio Díaz, a 1910-1928, es caracterizada como una econoiiú:a 

cxp~rtación;-_culUIO c.ent·ro dinámico de torfR 1 a economía,. al proceso de url:tá.-:- __ 

nizaci6n. La induseria tradicional (desarro11o hacía fuera o el exterior)'. 

Sector exportador e infraeseructural. 

Los años 30s se da una rupeura con el. modelo primario· expor:-:· 

eador, de l.os cual.es se destacan dichos factores que influyen con l.os - -:

-vínculos· de la nueva economía:, 

La caída brueal de la capacidad de i.mportaci6n. 

La concentraci6n del factor exportador y su baja renta--

bilidad. 

Disminuci6n de las inversiones y empréseit:os extr.anj~ -

ros que caus6 la crisis del. mercado mundial. Conaecuen-

cias a cambios importantes de pol{eicas econ6•icas.4 

En el afio de 1929, factor que modifica la producci6n que 

la eseruceura productiva de la economía nacional, eiendo de 

exportadora· a una economta semi-industrializada. Por medio de la austÍ.tu

ci6n de importaciones; esto COlllD rcsult:ado de los intentos repeCÍ.cloa·del 

poder superior las contradicciones engendradas por la crisis JllUlldial del 

capitalis111D. 

México modifica BU proceso al de SUSCituci6n de importaci&o 
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por el consumo no durable, ya que este tipo de bienes al mercado le era 

8'á m1Plio, considerando otro factor, como es el caso gubernamental. --

Pase que va de la gran crisis hasta el fin de la segunda guerra mundial. 

,:z.to •e caracterizó por una muy fuerte sustitución de bienes de consumo·.· 

El mercado, la política proteccionista y la débil intensidad capitalista_ 

son factores que empujaron a este sentido 

Las nuevas ramas industriales y, servicios destinadas al -

cons\DO interno urbano presenta tras la crisis económica mundia1 las --

_mis altas tasas de ac\ll'\ulación y de incorporación del progreso técnico. 

· ASS: el desarrollo industrial se caneen tró en la industria de tipo tradi-

cional (alimentos, bebidas, calzado, vestido),·que en 1950, presentaba -

un poco mas de la mitad del Producto Interno Bruto (PlB). 

Las ramas productoras de bienes de consumo no durables - -

pierden su importancia relativa a partir de esta epoca cuando las posi~. 

bi1idades de sustitucion comienza a agotarse. 1929-1950; los bienes de -

conswm> no durables fue de 0.35 en 1929, pasa 0.06 en 1950. (vease cua--
1.1 

dro.No.I):. 

México se enfrenta a obstáculos tales como la no produc- -

ciSn ele bienes de produccion (sector I), por lo tanto habS:a que importa.!_ 

loa del exterior. 

La industria comenú> a importar cada vez más materias pri-

·mas y bienes de produccion para provisionar la industria manufacturera -

interna. La estructura de las i~ortaciones se modificó en favor de los 

bien~• de capital, los productos semiacabados y las materias primas. 

1948-1949, los bienes de capital, los bienes semiacabados y las materias 
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priluas, los combustibles representaron 82% de las importaciones .,xi.ca--

nas. Escc proceso de producci6n (acero, a:Luminio, bloques de motor) et.e:. 

implica más .inversiones mar.i.vas,. una tccnologí'..a m~s compleja y un mer-

cado ·mas amplio. 

La sustituci6n de importaci6n de la producci~n de bienes -

de capital y productos intermedios originan demandas derivadas de impar-

tación .cada vez más considerables. En este momento,. el proceso de indu..!, 

trializac:ion dependerá mas de la acci6n del Estado (inversiones en sect.2. 

Tes bases y la introducción de capitales y tecnología extranjera. que ~e 

la sustituci6n propiamente hablando): 

---Los nuevos mercados surgen de la ~liaci&t de la de-

· manda global provocada por la industrial.izacióo. 

---En el momento en que el proceso de sustituciones de im-

portaciones en favor de la industria ligera se agota, -

el proceso se dirige hacia la producción de las indus--

trias semi-pesadas y pesadas. 

En 1950 el caeficiente de importaciones de bienes inter- -

medios era 0.41 y de bienes de consumo durables y de capital. 0.73, abrie.!!_ 

do posÍ.bilidades a la austituci6n. En este año exisce un crecimiento -

de la industria tal.es como: papel, caucho, química, maquin-. equipo de-

transporces, minerales no mecalicos y siderGrgica. Ante ésto se adopta -

el proceso de industrialización más· intensivo. Sin elllhargo este desarro-

llo desigual y combinado, se refleja en la disparidad en el interior de-

.cada sector: El sector agrícola moderna y tradicional.; en 1a industria,-

entre las ramas modernas y tradicionales, ent~e la pequeña y gr- indus

tria; en los servicios, entre los servicios capitales y los servi.ci.os --

personales. ,, __ 



.La ·iitdustria:po·r su parte no contribuye. a la absorción :-

Y la.concentración del ingreso. La dependencia tecnológi

la ampliaei6n ~de lá acumulaeión del capital sobre las

aut6nomas, debido a la estrechez del capital extTanjero. 

concentración de capital y se dispuso en.manos 

transnacionales. 

En el año de 1958, !f"exico pone fin a esta fase para dar -

dej:"rldo los industrias livianas, a la industria pesada· y .. 

es .de.ciT por bienes de capital intermedio y maquinarias 



.. -,. 

OBSTACULOS A LA ACUMULACION DEL CAPITAL 

•NUEVO CICLO 1960 1980 

Para· los años 60s • se caracteriza poT un lado• l.a dismin~-, 

de las it11portaciones de los bienes durables de tal. suerte0 que en 

1969 •. el coeficiente de importación solo fue de 0.04 al contrario de -

·.otras .actividades indispensables para la producci.Sn corriente para la fo.!. -

mación del que se caracterizaba por tener fueTtes coeficientes de import.!. 

ción como.· las maquinas no eléctricas o. 72., del transporte 0.49; de las -

máquinas eléctricas o.32. y de las manufacturas diversas o.37 •. <vease cua

dro {f sin enbargo a mediados de esta década lo caracterizó los obst:acu--. 

los· de mercado y tecnologia para la continuidad en el proceso de sustitu"" 

cion el pTimer problema a enfrentar era; la ineflexibilidad de la ba1anza 

de pagos debido a que las compras al exterior eran de bienes de capical y 

productos incermedios indispensables para el crecimiento ecoo6mico. del -

-pais-. Asi .como otras particularidades (problemas de real.izaci6n) • visi-

bles en· los bienes durables. 

Sin eabargo para los años de 1964 y 1965 diChos obsticulos 

ae:combaten por cuacro medios posibles: 

1.- El papei de las capas _medias. 

2..- El papel de1 Estado. 

3.- La pro11K>ción de las exportaciones manufactureras. 

4.- A parcir de cierto .momenco el petro1eo. 

Ante ésto se .. adoptaba el proceso de induscria1i_zacion mis

intensivo, pero este desarrollo desigual y combinado se refleja en la di,!_ 

paridad· en el interior de cada sector: El seccor agrtc~ls, entre la agri-
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FUENTES: ne 192'.1 a 1?65, Rcn6 Villnreal. r:l desequilibrio externo en ln industrialización de Néxi 
co (1929-1075), cd. Fondo de Cultura 1'con6mica, ~éxico 1'17&, cuadro 61. Los nftos 1970 y1977, dc
Julio 1'olvi"lif~ :· f:nrique Hcrn!í.n~~cz. Laos, '1ri~~n de' la crisis 0Con6t"'ica e.le '.'-.léxico. El agotamiento 
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cultura ínoderna y tradicional; en la industria, entre las ramas modernas~ 

y. t.~adicionales. entre la pequeña y gran .industria; en los servicioS.~":·en~:;: 

tri> 1os servicios capitalistas y los servicios personales. 

La industrialización por su parte no contribuye a· 1a. ab:...-. 

aorcióri del desempleo, y la concentraciGn del· ingreso. La. de.pendencia· teE_ 

. nologica obstaculizaba la ampliación de la acumulación del. capital sobre
·' 

autónomas, debido a la estrechez del capital extranjero. Esto -

abrió·la tendencia a la concentración de capital y se dispuso en manos 

Por otra parte, el problema del. mercado es uno de los ras-

gos carac~erísticos de las economías subdesarrolladas, semi-industriali~ 

auldas a inicios de los años sesentas. El crecimiento constante de la ca--

pacidad dé producción, frente a una debilidad de capacidad de consumo (c~n 

sumo de laa clases populares), provocando de esta manera un problema lla-

...So rea1ización en nuestra economta mexicana. La uti1ización de una tec-

·nología importada, ahorradora de la mano de obra, así como del éxodo ru~ 

ral,.dc igual suerte la fuerte explotación del mismo trabajo. 

Por último debemos destacar que el problema de la realiza~ 

particularmente observable en la rama productora de los .bienes -

durables, debido a la creación de nuevos sectores de bienes durables Y.--

una liaitante de bienes de capital. Provocó la aparición de e'mpleos para 

la mano de trabajo altamente calificada tal es el caso de técnicos, Inge-

nieros, publicistas, secretarias bilingues cte. que vienen acompañado de

un crecimiento de empleos de nuevo tipo de trabajadores calificados asal.!_ 

riados y cuadros medios, por la industria modema. 5 Así pues la apari- - :· 

ción de estas capas medias es un resultado del proceso de la acumulación:... 

111.-



El capital mono~lista, al hacer aparecer nuevos e11pleo.s -

dichas capas medias¡, cuyos sectores tienden. a.:. 

.del mercado de bienes de conswno durables. 

Hay que señalar ~ue entre 1965 y 1975, se observa una de

... saparici5n · i1"'ortante de empres~ artesanales, al lado de ·un aumento de
/.? 

.empresas llÍCdianas. (vease cuadrQ 112),. la restructuraci6n de la produc,- -

;,illn y del empleo acomPañada de tma ampliación del abanico del salario'-

a ·la masa salarial total. Ya q.ue la fuerza de trabajo calificada o semi 

calificada es mejor remunerada. A veces y particul.armente por su esca--

set0 o porque los obreros si,n calificacilln o poca calificación sobre ·los 

.cuales ejerce la presión de una oferta "ilimitada" de mano de obra. Como 

se puede apreciar que el trabajo calificado, descalifica fuerza de tra--

· baj.o / Por ende se da una acentuación en las desigualdades en e1 seno de 

la. adama clase asalarieda, que se hace acompañar de una concentración. del 

:ingreso en. favor de loa. beneficiados. Por lo tanto provocó el desan:ollo 

.·.ile'·las capas -días cuyos sectores intermedios y elevados tienden a fo~ 

mar parte del mercado de bienes de capital durables. formando la esfera 

alta de consumo (el consumo de los capitalistas), (vease cuadro
1
/3). 

La tendencia al crecimiento del ingreso por 1os grupos~ 

medios durante el pertoclo 1950-1977, es ejemplar, en efecto, e1 20% de 

las· familias de bajos ingresos percibieron 3.29% del ingreso personal --

·disponible en 1977, continuando au deterioro. Que ae obaerv.a· entre -

1950 y 1968. Este 20% superior muestra tambien un deterioro; asS: para 

1950 su participación represent6 8.2% del ingreso personal disponible, 

·en 1977 s6lo fue de 7 .65%. En. efecto, el 40% de las familiaa de.,.¡.. :ba-
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jos ingresos disponían en 1950 de 14.3% del ingreso personal. disponible -

mientras que en 1977 solo se dispuso de l0.94X. 

El 30% siguient:es de familias que corresponde a "el.ase me-

dia baja" mejoro: de .17.3% en 1950 a 21.99X en 1977. El. 20% directament:e

auperior "clase media" de 19.4% en 1950 a 29.07': en 1977. El. 5X como 

"clase media alta" fue de 8.8% en 1950 a 12.54% en 1977. Si todo ésto se

.reune en u.~ sub d~cil ~Íenenns la esfera intermedia del consumo y pode--

lllOS constatar·una fuerce mejoría. Por supuesto, de 45.5X del ingreso per-

sonal disponible en 1950, este grupo pasa a recibir 63.6% del ingreso en 

~977. 

El SX restante de ln población (subdécil ><b) que se en- -

cuentra en 1a cima de la esca1a. esfera a1ta del consumo vió su posición 

relativamente deteriorada al pasar de 40.2X del. ingreso total en 1950 a-

25.45% en 1977. En efecto, entre 1950 y 1977 la esfera alta pierde 

14. 75 p ... tos, mientras .que la esfera baja pierde 3.36 punt:os (véase cua-

. '" dro 14.) 

El dinamismo del sistema tiene la necesidad de dar una se-

rie de mecanismos que permita transferir una parte de los ingresos de las 

esferas bajas del consumo a las esferas intermedias. Los mecanismos para 

log.rarlos operan gracias a la intervención .del Estado. Y sobre todo des

pues de 1973, a la inflación, que permite la transferencia del poder de -

C0111Pra de la esfera "baja" a la esfera "intermedia" del consumo lo que -' 

pti.ede i1111plicar bajas a los salarios reales cuando lo son para un sector -

de la poblacion. Tales como recurrir a un aumento fuerte de la producti

vidad fruto de la introducci6n de un aumento paralelo de los salarios. 

La presencia del Estado con su política de ingreso y gas-

t:oa pGblicos, tiene una importancia decisiva en el 1DOdelo de distribución 

........ 
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déi. ingreso. Esta política afecta la creación de empleos e ingresos .,.. -

graci..S a la utilización directa de la mano de obra, la política oficial 

y salarios, la política fiscal en general. Así las políticas -redistribu- _ 

.ti.vas pueden conducir, gracias a la modificación de los preci.O.. relati.-

vos de los subsidios y de los gas tos soc'.ialcs, a un crecimiento de los -

ingresos monetarios de las capas medias. 

El modelo- de distribución del ingreso engendrado bajo esta 

forma no present:.a uua d.ls.continui.dnd muy mnrcnda como en 1a .fase prima

ria - ei(portadora. La redistribución del ingreso hacia los grupos mc- -

dios· en perjucio de 1os sa1arios peor remunerados se vuelve tma precon

dición para el crecimiento del sector que produce bienes durables y no 

sólo un resultado de la concentración urbnna. Así tan:bié~ se recurrió 

a otros ,,..canismos tales co1110: el crédito a1 consumo de las .familias pa

·ra el aumento del poder de compra de este grupo, así el crédito flexibi

liza la relación entre la venta de la fuerza de trabajo y la obtención -

de un ingreso. _Así los bancos por los años setentas otorg•- prestamos 

-_personales para dicha adquisición de bienes de consum:> durables. 

Com:> observamos el consum:> de 1os bienes duraderos no es-

tln al alcance de las falllilias populares, es decir de los trabajadores -

no.calificados, grupos urbanos, marginados etc. que se les pudiera sati.!_ 

·facer y/o incorporar a1 consumo de l,os capitalistas. A diferencia de -

púses centrales donde los trabajadores o clases populares e:s:iate la po-. 

•ibilidad de la capacidad de compra. Donde los bienes duradero• se PºP.!!. 

·larizan. Se debe a que la acumú.l.ación del capital no se apoJ'& especial

mente en estos bienes, sin embargo existe la accesibilidad de dic:ha com

pra por parte de la clase trabajadora, que si bien· permite la reproduc-

ci.6n del capital. 

11.-
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En.1as condiciones de Mexico si las masas populares no constitu--

-yen una parte esencial de la demanda de bienes durables (lujos). Un awne_!!. 

to de la explotación de la fuerza de trabajo no tienen grandes consecuen-c-

cíaa.eobre el proceso de acumu1acion. Ya que se utilizan mecanismos tilles 

coiioc>: reducir el poder de compra de las clases populares el:ilninündo todo 

~neentivo a la invcrsi6n del sector de producción destinado a satisfacer 

e.Í .. conSumo popular. D~ ah! C¡t..!C el ere.cimiento de las industrias nx>dcrnas-

crezcan mlis que las llamadas tradicionales, no debe1llls asombrarnos si la -

industtía -pt:oduce bienes de consumo durables, <·-rocen mucho mientras que -

las_i.ndustrias que satisfacen las necesidades de las masas llamadas tradi-

ciona1es en las cstadiscicas oficiales muestran menores tasas de crecimie.!!_ 
{.5 

to (viiase cuadro IS.) 

El lento crecimiento de las industrias livianas tienen razgn de -

· __ aer, no solo en la baja elasticidad de ingresos en la demanda de los bie-

nea- de consumo durables sino sobre todo en la situación que los caracteri-

za por una fuerte explotación que 1os impide manifestarse en el mercado --

con una demanda so1vente. Por otro lado, el crecimiento de las industrias 

productoras de bienes durables permitió la aparición de algunos bienes 

intermédios de producción, cuya expan.sión no dependen del sector It en su-

conjunto, sino de los ingresos de los que dcP1Andan 1os bienes de consumo 

durables, ingresos que, en condiciones subdesarrol1adas dependientes, se 

definen como el p1usvalor no acumulado por los capit.il.istas y los ingre- -

aos de 1as capas "medias" .. 

Otras de las causas de esta fuerte expansión de la industria debe 

encontrarse en la capacidad del Estado a finales de los años cincuentas --

111.-
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en resolver los conflictos sociales en favor de los capitalistas como --

. fué ·e1.· caso del movimiento ferrocarrilero, resu1tado de dicho confl.ic-

bl" está en la. base de1 crecimiento con estabilidad de precios caracteri..!. 

· ·ticos del desarrollo estabilizador (1956-1970); por un iado el control 

de .los sindicatos, así .también como la disponibilidad de una fuerza de 

trabajo dócil. reforzado por J.a derrota obrera de 1958-1959, que le per-

mi.te una gestión eficaz de los salarios con el pretexto de esta.bilizar -

los precios y el crecimiento económico. Así también como la explotación-

-'~·de .) .. os pequeños producto-res agTarios... Tomando en cuenta que e1 sector -

·industrial produce para el mercado interno y el sector agrícola de ex-

portaci6n que ha sido de prevecr l.as divisas necesarias para la importa

ción de bienes de .capital y materias primas fundamentalmente, para la 

pr<J:ducción del czlpita1.. 6 Así la agricultura ºcumplió" HU tal-ea en e1 

crecimiento capitalista. 7 

En otro rango, la mano de obra, proveniente en su mayor parte -

,del sector agrícola, permitió generalizar una fuerte tendencia de la ex

'plotació~ de la· fuerza de trabajo en cuyas ramas industriales se le in--

corporaban un •mor progreso técnico, con la particularidad de aquellas

ramas :de producción dedicadas a los bienes de consumo no durables. Esto 

significaba para los monopolios, altas tasas de explotación y beneficios 

eÍ~vado~. múime cuando se co..,inaban con tecnología avanzada y por ende 

.salarios relativamente bajos. La acción del Estado apoyada de 111Ddo ere-

ciente. por el·. endeudamiento interno y externo. tuvieron repercuciones --

que condugeron a tasas elevadas de inversión. una dinlimización del con-

·sumo ca¡)italista Y• por tanto, una rápida expansión de las industrias -

modernas. listas en particularldad de acumu1acíón que tiene necesidad - -

11.-



una base ampliada do una masa campesina al ~ -

de control y neutralizar cuando es necesario a 1a 

Lin de disminuir el salario real y di:sminuir tam

bien los costos para los capitalist:as, permitiendo la expansión de las 

"cl.aaea -dias" cuya deDMlnda constituye el factor que dinamiza la acu

mulaéi6n del capital. La sucursalización.de la economía (llegada del 

. ·nuevo capitiil extranjero). la extensión y un mercado solvente son los-

principales estímulos para las firmas transnacionales que se lanzan a-

-',la ·conquista de· nuevos mercados. Este tipo de acumu1ación mina si bien 

es cierto. pero no desaparece las contradicciones en un momento dado.~ 

Porque 1a reproducción ampliada requiere de fuerza de trabajo "dócil"• 

por la mayor explotación implícita en este modelo de acumulación (pau

perizacion relativa a las clases populares, desempleo y subempleo ere

.ciente tanto en el medio urbano como en el rural) constituye au propio 

límite~ · <;omo fue el caso del movimiento estudiantil, se puede apre- -

ciar coalo un Ú1dice evidente de una profunda conmoción del orden social 

_.Es: 'deci.r. _'constituyó .una auténtica crisis sociñl cuyas meras raíce·s se 

a·ituab-· a nivel de las dificultades crecientes para proseguir la acu

muiacion de capital sobre una base ampl.iada. Considerando que a par--

tir de. 1965 y sobre todo.después de 1970 l.as bases de acumulación e11>-

pezaban a deteriorarse. Por ejemplo en la producción agrícol.a, que 

h.bla sido de 6.2% entre 1960-1965 y 1965-1970 se situaba en 1.2% y de 

nuevo en 1971-1976 a 0.58%. El P.I.B que en 1960 fué de 9.8%, pasó 

s 5~5% en 1976. 8 Es evidente que el. co,,.,ortamiento del sector agríco

la. provocS recientemente una disminución del producto agrícola per-c..!. 

pica: El débil. dinamismo de este sector se vincul.a sobre todo con fac-

torea re1acionados con. 1a política económica y·la estructura agrária. 

1#.-
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La pol{tica econ6mica entre 1950-1960, la parte·de· inversi6n -
' '9 

federal ·di.atinada' a la agricultura .disminuyo pasando de 19.2% a 6.9% .-

Considerando· que el 60% del ahorro financiero realizado por este sector 

ld.entru. que el res t~ retroa1imentaba a otros sectores de la econooú'.a.-': 

·aay que resaltar también, que los precios del sector agr{cola· se dete-

·rioraba ·en co"'l'araciiSn con los precios de los productos indus eriales, -

los cUa1es ae mantienen elevados, en gran medida a.la pol!tica protec-

cionist:a que favorece de manera particular a dicha rama. Esto obliga -

a lo.• agricultores a dar 1!18yor productos para mantener la cantidad ad-

_, qui.si ti va de los productos industria les. Ya que los precios hayan au-- -

mentado de l.94 en 1950 a 2.68 en 1967, mientras el conjunto de la eco

nomía haya pasado de 2.67 a 2.38. 10 

La ·.estructura agraria es taba bajo ciertas condiciones: 

La debil posibilidad de nuevas tierras. 

Las invasiones de·tierras hechas por campesinos cansados de 

.esperar que la tierra 1es sea distribuida, o incluso· formas 

de luch~ armadas que se presentaron en e1 ca.,.-o y que afee-

t:aron la producci6n agrtcola. 

·&a ese&. condicione• se volvieron.ÍllllJosible para el Estado -ntener ba-'

joa 1oa .precios de los productos agrtcolas. Sus "precio• de garanC:ta" -

por ;.1 propi~ Eatado, que conocilS un cuasi estancamiento. Por ende dea

da 1973 ."1oa precios de garantta" ae duplicaron, en menos de cios años, -

las alsas, y en particular (mata, trigo, frijol y sorgo). Ante ésto no-

··•• .biso aaperár el. costo de la vida aument6 considerablemente a partir -

-da .1973• 11 

"· 



La crisis de la agricultura no so.lo afectó al .mercado int:erno -

sino tanbién las relaciónes' con el exterior •. y estas dificultades·- pa-ra-_ 

.:1~· agricul.tu~a·-mexicana obs~ruía las divisas necesarias· a 1.a rep~d_ucción 

·del ·capi.cal~ por un lado, ya que las condiciones adversas del mercado -

mundial ha reducido tanto el precio como el volGmen de los product:o_!' .. que 

t:radicionalment:e export:aba:· algodón, ganado, tomate, cafió, et:c •• por 

ot:ro lado .estli debilidad del dinami.smo condujo a la importación de ali-- -

ínentos de productos que antes eran exportados. De esta manera la balan-

·ia comt?rci_nl de productos agrS:colas pasa de un excedente de 304. 5 millo

nes de dólares en-1970, a un déficit de 35 millones de dólares en 1974,·12 

En tal situación Héxico se volvió un país importador de productos agrí~ 

colas, agravando con ello el sector externo y comenzando a plantear pro-

blemas a nivel de la fuerza de trabajo en el ciclo de la reproducción ~ 

del capit:al. Tal efecto, desde hace algunos año.s el ciclo de ac ... ulación 

tiende articularse con el exterior no solo para lograr la met:....,rfosis · - · 

de:D-HP, sino tlÍmbil!n la metamorfosis D-FT, es decir D-HP (compra de me-' 

d:ioa de produccion), sino .Ms bien D-FT 9compra de productos alillÍent:i- .,. 

'cioa para ·alimentar a la fuerza de trabajo). 

_El: descuido, tanto como el débil dinamismo del sector _agrícola-

-precipit:a las tendencias inflacionistas con efeccos inmediatos sobre el -

cosco_ de la vida urbana. Máxime cuando el salario real se deterioraba,

aobre todo después de 1976.
13 

Y al no exisl:ir respuesta alguna por pa~- ·

te de la clase obrera para recuperar su poder de compra la inflación.se

iba agravandc:i. Esta inflación fue un tanto el resultado de factores in

ternos. estructura1es C<XQO la crisis económica que comenzó a viviT ia ·- .-

·. _ ,econom1a mundial capil:alista deade 1973. De manera mlis específica para-

U.-
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_econoi:nía mexicana,. _dicha inflación de los años se sen tas se aprecian-· 

sig'uientes factores: 

La rigidez da la oferta agrícola de alimentos. 

La po1ítica monetarista restrictiva de corte monetarista, 

implementada durante algunos años, que es la causa de dese-

quilibrios estructurales en el sistema económico. 

La fuerte dependencia de la economía con respecto al m<te--

rior, J.o que originó un. aumento en los _precios por vía de.--

la inflación importada. 

Los vínculos del sistema financiero mexicano con el siste-

rna financiero internacional. 
14 

Por ende la crisis del sector agrícola y una fuerte inflaci6n -

"1 te16n de fondo de un cuasi-estancamiento de la inversión privada que-

caracteriz6 a la mayor part<> de la' década de los setentas. Entre 1970 Y:- .: __ , -

_ 1977_la tasa media anual de aUI11ento de la inversi6n privada fue 0.3% - -
t.~ 

(véase cuadro )6). Debido como resultado de obstáculos de mercado, que-

ComeOzO ·a manife.s.tariie en los años sesentas con la existencia de una - -

túer'te capacidad asciosn. Sin embargo el m::idelo mexicano de acumulaci6n 

_se ha_apoyado y sobre todo en el Estado. El papel del Estado ante la ªE. 

•encia de la inversi6n privada en los años setenta fué compensada por un 

fuerte aumento·de la inversión pUblica (11.5% de aumento medio -anual), de 

S.3%_entre 1971-1979. Cabe recordar que en Mexico el Estado ha jugado 

un_papel muy importante en el modelo de acumulación, facilitando la rea

del plusvalor. La acelerací6n de su programa de obras publicas 

_en' vigor desde hace mucho tiempo, y la rápida expansi6n de las industrias 

lllJ.-
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pet7olcras,. pctroquímicas blísica y electricas, ent:re ol:ras, el Escado -

ha alentado la interrelación entre su aparato productivo y nWncrosas ~

empresas industriales, cuya expansión y crecimiento dependen de la fue.!. 

te demanda estatal. El papel del Estado como promotor de la demanda ha 

sido ,importante. En efecto, el sector público dispone de una gran can

tidad de proveedores privados y de muchas emp'rcsas cout:r.acl:Ual.es. 

El Estado juega igualmente un papel muy import;.ant;e como oferc.!!.. 

te. .de ~nsum;:,s industria1e:s baratos (infc'riorcs a los costos). hecho que. 

ha per~to aumentar los bcneficiu~ <le lo~ ~mpre~arios. gracias a su iln":"' 

pacto sobre los cóstos de producción. Así por ejemplo, las cuotas de 

energía el~ctrica para la utilización industrial son ...SS bajas que el 

·promedio. Igualmente cito a manera de ejemplo el metro cúbico de gas 

natural que es vendido muy barato por PEt!EX a empresas privadas. En 

estos casos hay una transferencia directa del plusva1or bacía el capi--

tal privado. Pero el Estado opera támbi~n con transferencias indirec~ 

tas por intermedio del subsidio de algunos bienes-salarios. A este re.!!. 

pecto, la acción de l.a Conasupo es muy i1oport.inte , asr -COM> el subsi

dio de los transportes colectivos (por ejemplo, el· Metro), para reducir 

el valor de la fuerza de trabajo. 

No obstante., la acción del Estado no se caracceriza únicamente 

por un l.!mite nún:i.IOO por debajo del cual hay riesgos de bl.oquear la re

producción del capital; dicha acci6n tiene t~mb:i.én un lúai.t:e miximo que 

no· se puede rebasar. 

As! esta política de transferencia del plusvalor hacia el se.!:_ 

tor privado sólo pudo ser proseguida gracias a subsidios crecientes del 

Gob:i.erno Federal. hacia las empresas paraestatales y sobre toda con un -

11.-
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endeudamiento exterior creciente de estas fil timas (véase cuadro N<I,. 7. y 

·~.fl). Nótese este aspecto que la deud<> del sector eléctrico y PEMEX re• 

presenta ella sola, en 1978 el 36.5% de l<> deuda exterior pGblica mex_i 

cana a plazo de un año o mlis. 15 

Los problemas del sector externo, y en particular de superar-

.los se volvieron imperativos a una revisión de cstE"atcgias de1 secto'r--

externo por parte del gobierno. Esta nu,,va estrategia, la industria 

debería para 1960 y 1976 volverse punta de lanza del sector extert\º• 

Buscan nuevos MPTcndn!j ;1.Jr.:t un.a Jivcrsificacil5n de productos manufB.ct.!:!, · 

rados de exportaciónt se trataba de operar una revisión total del sis-

1:ema de protección con el fin de mejorar la posición competitiva inte.E, 

naciOllal de los artículos manufacturados mexicanos a traves de algunas 

ventajas fiscales, de tal suerte que la producción para la exportación 

fueran mSs atractivas con respecto a la producción destinada a un mer-

cado interno sólidamente protegido. Nos encontramos frente a una 

"nueva"· ortodoxia y otros países del tercer mundo predicaban el crecí-

Jaien.to a travcs de la exportación de 10anufacturas intensivas en mano.-· 

ele .. obra. La industrialización v.ía desarrollo de exportación de manu:--

facturas que debería tomar relevo de la industrialización vía.sustitu-

ción de importaciones. Se hacía mlis evidente esta nueva estrategia -

con.el fin de superar también la deuda externa, por ende era fundame.!!. 

tal el papel de las firmas transnacionales que apuntan a la exporta- -

ci6n. 

En una economía como México el tipo de cambio estaba sobreva-

_1-do,ésto hizo vacilar las firmas transnacionales para la exportación 

gracias a la pol.ítica deliberadora del gobierno mexicano les fueron a-

eXpOrtar. Las fiTmas transnacionales deberían volverse los actores 

110.-
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pi::incipales de ·la nueva estrategia de exportaciones de manufact:uras al-

igual que fueron en la estrategia de industrializaci6n por sustil:uci6n- · ,, 

de importación. Esta evidencia empírica nos dice que est~ nueva estrá-

l:egia comenz6 a tener efectos en México ya que entre 1970 y 1974 el pe-

sO ~elativo ·de las exportaciones manufactureras en el conjunco de las 

.exportaéiones aumento de 33.2% a 48.8% (véase cuadro t;), sin elllhargo 

queda claro que dicho crecimiento debido a las exportaciones manufactu-

rera~ se producJ:O en t!!'1 contexto ::;:,;.;atl..i.;¡l cl.'I.! r~local.i:.:.ac.ión en l.a perite-

ria de ciertas industrias que han perdido su papel clave en e1 interior 

del sisl:ema productivo de los países centrales, tales como: téxtil, si-

derúrgiCa. automotríz. etc. estamos así ante una nueva división. del tr..! 

bajo, divisi6n que hace que algunos países periféricos como es el caso-

de México exporten no solamente bienes y materia primas de origen agrí

coia, sino también una gama bien delimitada de productos industriales.

Por su parte México solo ha exportado productos agrícolas t:raisformados, 

".Clrsto representa aproximadamente el 75% de las exportaciones), textiles 

(hilados y tejidos), cueros y zapatos, metales no ferrosos y reciente- -

mente materiales de constru~ción. 

Para México esta relocalización hn significado tambiEn un pro-

ceso· de relocalizaci6n-segmentación de la línea de producción, en 1965-

se asiste a la implantaci6n principal de fabricas maquiladoras de pro--

piedad eatadunidense, donde se utiliza mano de obra barata y sometida -

a ,condiciones de trabajo agotadoras, sobre todo destinado al. montaje -

de aparatos eléctricos .y electrónicos así como la fabricaci6n de zapa--

tos y ropa. Esta imrlantaci6n se da principalmente en la frontera con-· 

los Estad:1s Unidos. Cabe señalar que en lo,; illtimos diez años el awre_n ,, __ 
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ce de las exportaciones manufactureras mexicanas ha sido pa.rt:icu1aimen.- .. 

te notables en.la industria electrónica. 

En el t:urso de los últimos años, las maquiladoras hm'l realiza- .. 

"·dO ccrcn de tres cuartos de las exportaciones mexicanas de productos -

e1ectro'nicos. Sin embargo estas industrias importan lo esencia1 de sus· 

bienes intermedios y de su equipo, de tal suerte que los sa1arios rep.r.!!. 

.sen tan casi el Gnico valor agregado por Méxi.co. Es por lo mismo no es-

sorprendente constatar que industria; cricntadas hacia 1a exportación -

tienen muy pot:':os ~fcctos d~ < nc.ad(:aai>i.ieulos sobre el conjt.~to del t:cji-

do industrial. Pudiera si3nificar todo esto que, de hecho nos encontr.!! 

mos frente a un modo de luchar contra la baja rentabilidad, medida de -

los capitales que se manifiestan en las economías del centro desde fi~ 

nal.es de los años setentas. 

Estas estrategias de relaciones-segmentación para México sig~ 

nificó un monto creciente de divisas a título de pa30 por servicios de-

transfon:iación (oaquiladoras). En efecto, los in3resos por se-rvicioa de 

transforz:iación pasan de un DOnto de 80.9 nillones de dólares en 1970 a 

777~4 millones de d6lares en 1980. (véase cuadro~lO). 

Pero los cambios a contecitlos en la economía oundial. tras el -

primer choque petrolero de 1973, (alza del precio del petr6leo), y sus-

importantes descubrimientos- sobre todo en la se3unda mitad del decenio 

de los setentas- las estratégias de desarrollo de las exportaciones ma-

nufactureras y de las exportaciones de las maquiladoras lu& fuertemente 

suplantadas en beneficio de una estrate3ia de desarrollo de las export.! 

eiones petroleras. Estas Gltimas se desarrollaron en fon.a iDpresion8!!_ 

te que llegaron a representar en 1978 casi un tercio de las exportac.io-

11.-
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ne• mexicanas (véase cuadro OXI), luer,o entonces a partir de 1975, las 

expór~aciones de productos manufactureros cooienzan a perder impOrta.!!. 

eia relativa en el total de las exportaciones (14.3% en 1981) en be~ . 

. fié:io de las industrias .extractivas (61/ en 1981) (véase cuadro 119) .-

·• ·eomo ea sabido el imperativo de exportar un r.K>nto creciente de recur-

p.etroleros con el riesto de convertir a la economía l!lexicana en 

ec~nom!a puramente petrolera. lo que conlleva a esta estrategia 

es a·la necesidad de obtener divisas para aliviar el peso de la deuda~ 

externa. 

Así México se constata en su lógica de inserción internacio--

nal caracterizada por: 

Una fuerte declinación de la contribución positiva de los 

productos agrícolas al saldo corriente de la balanza de -

pagos. 

Una contribución positiva, en aucento hasta 1980, de los-

productos lllllnufacturados electrónicos. 

Un ascenso espectacular de los ingresos en divisas por ~ 

con·cepto del petróleo que hace que nuestro país algunos -

de los rasgos propios de los países que se insertan de "'.!. 

nera internacional.de trabajo pensamos que México se en--

cuentra frente a un cSI:ll>io del l!lOdo de actll'lulacHiu. La -

estrategia de exportación lllllsiva de productos petroleros-

comienza a sustituir aquellas que se apoya preponderante-

mente en el mercado interno. Este cambio de aumento se -

volvió necesario a causa de los clll!lbios acontecidos en.la 

economía cundial tras el primer choque petrolero, de lQs-

importantes descubrimientos petroleros y sobre todo, del 

IJO.-
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crecíciento.de la deuda externa hasta niveles considerados 

como peligro~os. 

Sin embargo, este cambio no ha irapedido plantear nuevos·probl.!?_ 

111as as! M6xico contínuS viviendo bajo los efectos de un ~bom( econóa:ico-

en que comenzó en 1970 y cuyo cotor fué sin duda alguna la producci6n 

del petr6leo, fuerce aumento desde hace algunos años (21. 7J:. en 1980 y 

.16.1% en 1981.) 16 Aigunos estudios empíricos sobre 1~ economía mexica.-

na(evolución paciente y las prcspcctivas de 1a economía =exicana9 econjl 

m:Ca mexicana #2 CIDE México 1980). Hao comprobado que <!n períodos de 

·crecimiento rápido, como el período 197il-19Sl, los secmentos de la -

demanda de productos industriales cuyo din!lllliscx> es r>ayor y son aque- -

llos que tienen un roas fuerte contenido de importaciones (tal es el ca-

so. de los bienes de consumo durables y sobre todo de capita1). Este h~ 

cho reduce senciblcmente el efecto "arrastrar.tiento" industrial.izante 

del dinamismo de la dee1anda provocada por el""bood' ¡>e trolero e implica -

igualmente la aparici6n de situaciones cri'.ticas en los interc .... ios con 

ei exterior en per!odos de fuerte crecimiento (ascenso verti3inoso de 

las iq>ortaciones de bien.es de capital e inrermedíos, en buena aedida 

para el desarrollo de la industria petrolera). 17 Cabe señalar que en 

estos años 1978 y 1979, las i°"ortaciones de la industria petrolera re

preaentaban en promedio 13.45: de las Í1:JPortaciones oexicanaa 18 eviden

cemente. dichas situaciones cr!ticas se tornan cada vez·mlia dr...aticas-

·en un contexto de freno de la demmda mundial provocada por la crisis -

_(agravada por el viraje de la pol!tica monetarista norteamericana en --

1979, que impide"un aumento de suficiente de las exportaciones l!leJÚca--

nas. Así'. pues, pens111DOs que el eleme~to esencial de la fuerte degra-

dación en _la cuenta corriente de la balanza de pasos desde 1979 provie

#1.-



ne.ele una diferencial· de crecimiento muy ir.:iportante entre la demandá 

interna. y la demanda mundial. 

· En ·res11ctidas cuentas,· el ause petrolero no penú.tii5 por. si stilo. 

c:Ontrabatdera la degradaéitin. de los intercani>ios con.el exterior .• aun. -
..... debido a la estructura sectorial del crecimiento que favorece a - -

'toa ·sectores con al.to contenido de importaci6n, el auge petrolero, en -

-dio.de una severa crisis internacional, agravi5 los desequilibrios que

é:l~chO ·t.iewpu su!ríó nuestra afamada econcmía mexi'can'a. _, 
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EL NACUUENTO t>ZL HUEVO ESTADO Y. SU t>EC~i>EUCl.A_. 



CONCEPTO DE ESTADO Y CATEGORIAS 

Las ciencias social.es u oficiales (b~rguesas) y en especial . 

la sociología actua1 apenas se atreven a plantear en .pJ.an teórico la ~ -

cu~Sti.Sn del Estado. no se manifiest~ menos su carácter burgués en 

declarar natural la forma del. Estado y el.iminar enseguida 

probl.ema de su horizonte. Además de que es incapaz de desarroll.ar un CO.!!_ 

cepto de las leyes históricas del movimiento de la sociedad actual., .su -

"Es.tado", de tal suerte que. como aparato organiz.ador contingente, no les 

interesa, sino solam.cntc describir su función técnica, así como las di-

versas influencias políticas que se ejercen sobre él. La forma permane-

ce sin expiicación, y el contexto social de los procesos políticos se po 

.-nen entre paréntesis. 

La Tenuncia, sin duda necesaria, por el carictcr de clase 

de esta ciencia, a una teoría socia1 que refleja la ley del. desarrol.l.o 

hísd5rico, reduce l.a teoría burguesa actual del. Estado al rango de una 

.oéiología formal de la.organización o de una teoría abstracta de un SÍ.!!_ 

ce.a. despojada de toda prespectiva histórica social, cuya característi~ 

ca .la evidente es, con esa abdicaci6n a todo juicio histórico, la orie.!!_ 

taci6n hacia un manejo socio-tecnológico y una afinidad ideológica de ~ 

d01llinaci6n. Sin embargo eluditoos aquí (además no es la finalidad de es

tudio). entrar en ·detalle de estas teorías del Estado, de esta manera -

reiuncíando a discusiones de teorías mlis acabadas o actuales. Mis bien

partimoa ya de conceptos y elementos que nos permitan caracterizar al -

E•tado en •u fase histórica determinada, cotoo .es el caso del Estado cap.!_ 

talísta. Es harto sabido las concepciones del Estado: como concepto 



abstracto o genera1 y el Estado como particular en su fase histórica ~ -

det:erminada, que a su vez adoptan formas de ¡;obierno COlllD l.egitioidad -

a su carácter en las relaciones sociales. Es por ese an1il.isi.s partimos-

del materialismo histórico y dial<;ctico (miltodo), base& ya sentadas co--

mo ciencia. Porque la "anatomía de la sociedad burguesa" y sus relacio-

nes jurídicas, así COmD formas del. Estado no pueden ser coaprensibles -

ni por si mismas ni por 1a pTetendida evolución en general del espíritu-

h:umano·, sino que por lo contrario hunden sus raíces en 1as condiciones -

materiales de su existencia. Debemos de antender esas condiciones_aate-

riales según l.a modalidad de las sociedades por las cual.es l.os indivi'.'." -

duos entran en contacto y producen, en otras palabras, la re1aci0n capi-

tal-trabajo entre los propietarios de l.os medios de producci6n y el. 

ductor directo (fuerza de trabajo), siempre y cuando estos aspectos co-

rrespondan a un grado definido del desarrol.l.o de l.os aedios de trabajo,-

es decir el desarrol.l.o de l.as fuerzas productivas, secreto por l.o cual -

reviste y ocul.ta los secretos profundos del. edificio social, y por su--

puesto l.a foroia pol.ítica que toma la relación de la soberanía y dependen 

cía, es decir la base específica que reviste el Est:ado en un período -

dado, porque toda sociedad bur~esa, por su se ~egmentaci6n ecanÓlllica 

es~á constituida en 1a división internacional del trabajo. producción 

privada, l.a socializaci6n, específica y deterrainada por ).os trabajos -

privados (actividades independientes) y su coheC>CiÓn social. donde expr!_ 

aa el valor de cambio contrad.ictoriDDente a SU valor. esa relación mu--

tua entre l.os individuos particulares y que cono cosa ajena independien 

tes, donde el trabajo indiferenciado, abstracco, aientraa e~ desarrollo 

del modo de producci6n capit:alista siga, exist:e esa necesidad de insta-

IJl1.-



rar .ia cobesión social a través de las formas de relaciones de dependen-

cia personal. y de sujeción directa. De ah{ la importancia del Estado - -

para.garantizar las condiciones generales de la producción y reproducción 

'del. capital, que se encuentran fuera de los productores índividuales .. 

Partimos que el "Estado es mta máquina para· mantener la do-

minación de una clase sobre la otra", cooo -dijera Lennin- en su libro --

ampliamente ya conocido "El Estado y la Revolución", que nos parece que -

no cabe duda alguna sobre esta definición. En efect:o, el Estado es una -

·~máquina de opresión de una clase sobre la ot:ra, este aparato especial de-· 

co~esión, que se distingue por la utilización de sus mtót:odos violentos, -

tanto: F{sicos como ideológicos: Cárceles, grupos especiales de hombres',

ejGrcito, etc. es cuando tiene presencia el Estado. 

La historia nos ha demost:rado que el Est:ado (col!lO aparato -

especial), para la col\l>sión de hombres, surge cuando aparece la división

de lassociedades, o sea, la división en grupos oc personas, algunas de -

'las cuales se apropia del trabajo ajeno; la explotación de unos a los - -

otros. El desarrollo de la historia corresponde como proceso de la lu--

- -cha de clases, determinados por leyes generales en el modo de producci6n

particular, o como fase histórica, pero cuando surge y se afianza este t.!. 

po de relaciones, el Estado de hecho también lo hace. Para de esta forma 

la característica de dicho aparato es la protección de las leyes de pro

piedad (propiedad privada), base principal que lo define COJ:IO un Estado -

clasista en este aparato en el que·existe la propiedad privada de los - -

,....dios de producción (tierra, máquinas, capital etc.) en el que el capi

tal domina, por muy deaocráti.co que sea, es ánte todo un Zstado capitali.!_ 

ta~ un inStrumento (máquina) en manos de los capitalistes, para el some-

timiento de la clase obrera y de los campesinos pobres y clases populares·. 

1111.-



Es por eso de que-el Estado por su conotación de clase es clasista, - -

·por lo tanto el Estado en las relaciones capitalistas es un Estado cap.!_ 

ta1ista. y burgués. por su de:fi11ición de su carácter de clase. 

Sin embargo c1 mi'smo Lcnin nl introducirnos de \ll\a manera -

metodolOgica distingue·entrc los mismos conceptos de Estado; Estado y --

Gobierno, "El Estado es ~a máquina para que una clase reprima a otra,

~ª miquina para e1 soractimiento de una clase de otras clases, subordi~. 

nadas. Esta máquina puede presentar diversas FORMAS. El Estado escla- -

vista podía ser una monarquía una República Aristócrata e incluso una --

República Demócrata en real.idad, las formas de gobierno varic.Lan cxtra.o.r. 

dinarirunente,. pero en esencia era siempre la n.isma" (acerca del Esta- -

do). Es cierto que dentro de esta cita ya Lenin nos dejaba entrever las 

particularidades y especificidades de gobierno. Esto a nuestro juicio, -

son elementos metodológicos para situarnos en torito al Estudio del Esta-

de ~ancra abstracta real, gencra1 y particular. Las características ge-

nerales que a los Estados segGn su fase histórica de la mismtl manera los 

determina. 

La necesidad del m~todo para el Estudio del ~stado nos per-

mite: en pr_imer lugar c1 análisis del Estado debe distinguirse del estu-

dio de su forma fenomenol5gica: E1 régimen político, si consideramos que 

el"Estado capital.ista es Wla abstracción que se concreta en la realidad

de la lucha de clases bajo la forma de régimen político': De esta mane~-

ra nos encontranDs, no sólo dos conceptos diferentes, sino ante todo de

ml!tfdo¡ si el Estado bajo su forma toma cuerpo y lo exterioriza en su S.!!_ 

no de rGgimen político (wiidad de lo diverso), nos permite hacer este 

tipo de distinción para 1a comprensión concreta y actuante del Estad_o; 

flfl.-



para ase<gurar la re¡:Íroducci6n de las relaciones de producci6n 

está ~eterminada <en su contenido. a la vez por <el< tipo de 

vive el rl!gimen de< acuw1•lilción dominante y la 

<de clases y, en su <forma la implementación de tal 

co, sin que por< ello debamos perdernos en un detérminismo cualquiera. 

De tal manera se entiende 

tomar la bandera en la bGsqueda de una< legit:it:ddad, y 

en ciertos momentos. en oposición a los intereses de1 capita1 

·su conjunt:ch tal aproxiwa.c.iún,. 3.1 dcduci'r el Es tac!o .:i partir 

y al insistir sobre la distinción entre Estado y formas de< gobiernó de -

exis~encia, nos permite cuestionar de manera clara 1a naturaleza del Est.!. 

do bajo sus formas en el capitalismo. 

Es por denúis comprenderlo a travl!s de sus leyes hist6ricas -

del movimiento de la sociedad, también dicha 6ptica en las caracte<rís'ti:..-

caa del modo de producción capitalista, en torno a las funciones del mis-

-· La presencia del Estado ante la sociedad burguesa, necesa--, 

<riilmente el comportamiento como entidad particular, su forma ci>ntradic

< toria e ilusoria de la totalidad. La particularizaci6n del Estad.o la de-

<finici6n mis general de la forma del Estado burgul!s, es decir, esta l'ªr

ticularizaciGn del Estado se instaura como encarnaci6n ilusoria y contr!!_< 

dictoria de la totalidad social, que se basa en un sistema de independe~ >< 

<: cia 'personal. formal, <al mismo tiempo que en una dependencia objetiva. -
'·'· . 
De esta <manera el Estado puede aparecer como un "capitalista colectivo<-. 

ideal", "como un capitalista colectivo real". En otras palabras el Esta;_ 

una abstracci6n que se concretiza en la realidad bajo sus fon:ias 

111.:.. 
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r&gimcn pol.ítico. 

Las formas de gobierno o rEgimcn pol.ítico, col!lO c~crecion -

de· una real.idad en su legitimación, nos conlleva a utili::ar diferentes -

catecorías para su definición: Bonapartista, Corporativas, Capital Mono-· 

.polis ta• de Estado y otras mas. Que al. decir verdad tienen su raz6n de -

- ser -como_ tales·. pero el prob1eoa no estriba en t:ua1 o tal categoría., sino 

.s. 
. el mEtltdo;. histórico y diÍll.Ectico de 1.a categor:ía a utilizar, coo 1.as pe-

cialiaridades del carácter que estemos analizando. Es to nos perai.tiría -

-aproxiliJ&rnos a una realidad dada en las concepciones del Estado Mexicano, 

ái réaponder que el gobierno es e1 Estado y er.Estado es el. gobierno, - -

·¡&ato· ea cierto! pero no nos conduciría a nada, es por eso que para este 

.estUdio del Estado r.iexicano·consideracos lo si3uiente: Las re1a~iones so-

ci.ial.es .de producción, lucha de clase, distinción Estado y Gobierno cor.v -

categorías que·guarda aún vigencia Bonapartisao (algunos le 1.laman corpo-

rativo), que lo analiZSDOs en otro apartado, así co:no las funciones y te.!!_ 

"~~ .dencias "autononña .. ~ .. , así cocio la decadencia de las DÍSQ&S que --

···e.abre posibÍli.dades a oi::ras nuevas, coi:ao elementos esencial.es para el es-.·· 

t~io del Estado mexicano bajo las forcias capitalistas. 



ESTADO Y FORMAS DE GOIHERtlO 

Retomamos el concepto del Estado de que es: una abstracció'n 

•• rea1iza en la realidad de la lucha de clases bajo la forma de .re&!_' 

meo polítiéo. En este concepto se distingue un punto esencial, en la diJ!_ 

l::inci5n 'necesaria: entre Estado y régimen político; donde el "Estado es úna 

abstracción rea1°. Esta distinción es esencial. 

Podemos incluso sñadir que en gran parte del aspecto coníu

ao que reviste la discusi6n_actua:l sobre el Estado proviene de abusos en-· 

el lenguaje y se ignora esta distinción. Se habla a menudo de la interv"!!_ 

éi6n del Estado, para designar la intervenci5n de tal o cual gobierno, en 

lugar de.la intervención pública, como si fuese ambos sinónimos. De esta 

manera, a menudo se confunde Estado y gobierno. 

La distinci6n entre Estado y régimen político (gobierno que 

··lo repreaent:a). la concepció'n sesGn la cual el régimen polít:ico constitu'."' 

··ye -• .. forma de manifestaci6n de_l Estado conservando cierto grado de au-

conO.ta, permit:e comprender, por ejemplo, por qué un Estado cuya nat:ural.!_ 

za ea capitalista no puede satisfacerse con su régimen político del tipo-_ 

frente popular y ent:onces entra en crisis. El movimiento de masas, su -

dialaica y su potencialidad, las medidas sociales tomadas hacen momenta

aeamente más difícil para el Estado asegurar la reproducción de las rela

ciones de producci6n capitalist:a; empujan a algunas fracciones crecientes 

del capit:a1 a violar su propia legalidad y a utilizar la violencia para -

,lllo•lificar el régimen político y hacer de este un instrumento mas adecua-

do a la reproducci6n de las relaciones sociales. 1 

La distinción entre Estado y régimen político, no sólo nos-

!JI!.-



,permite rio. caer en e1 detcrminism:> o en el funcionalismo. sino que además 

esta. dist_illciOn nos con1leva a evitar teorizacioncs superf.iciales y am--

biguedades. Es decir, si la relación entre &:lbos (Estado y regÍ-""'I\11.olí--

tico),, solo es posible, precisamente porque el Estado no es una abstrac-

ci6n en el mundo de ideas, -mlis bien- porque el resinen político es 1'.ini--

camente la forma en que se manifiesta el Estado, queda clara la distin-

relación y contradicci.6n entre Estado y el régimen político. 

Para desiznnr conc@ptos distintos como eR el caso de Esta-

'go~ie"rno. adquieren i~cluso i~tervcnciones diferentes, t:úiximc en - -

tierapos ~e crisis o-coyunturales. sino se analizan disélJX)s por separado,-

caeremos en loS mismos errores conceptua1cs, que no nos pert!dtiría enten-

fenómeno. Consideramos como supuesto que el Estado goza de una 

autonomía (mas adelante lo veremos con mas detalle) pero a1 hacer dife- -

rencia entre el Estado y gobierno, este último como representante del ré

gimen político, el Estado solo puede considerarsele dicha auton~a rela-

, .. tiva en relación a1 capital --el Estado capitalista colectivo ideal, tie

ne uña fUnción; régenerar c1 capit:a1 mientras que para el régimen políti-

co ·eata auionomía se sitúa con respecto a1 capital-trabajo. Es decir, --

:PAra·el primer caso de regeneración en términos de intervención de1 Esta

,do¡- y. para el aegundo caso su legitimación, (intervención pGblica) este -

Gltim0 en relaci6n con el rEgimen político. Por regeneración s,e entiende 

(de acumulaci6n) y por legitimación política económica que de.esa manera

adquie~a.el régimen político.
2 

Es decir cuando de intervención pGblica -

y hasta donde se pudieran llevarse a cabo? de ahí la necesidad, no sola-

mente conceptual, sino de funciones del Estado abstracto real, en el sen-

tido,' de que régimen político. es únicamente 1a forma en que se manifie,!_ 

11.-



El Estado como una funci6n de las crisis. La funci6n - -

: criaia ·del ·Estado puede realizarse con un gobierno lczi timado por lo me-

por cierto tiempo. • 

AUTONOMIA DEL ESTADO 

Después de haber visto tal diferencia entre el Estado. y su-

Político, es pr.eciso c1arificar' que se ciltiende por autonool:a re-

del aparato estatal. 

Por tendencia a la autonomía relativa del aparato estatal -

entiende la necesidad de un "capitalista colectivo· ideal" que preten-

al·-.enos en parte, superar los conflictos de intereses competitivos -

:-c1e1 "cap~talÍ.Sta 'co1ectivo real". es decir,. de "capitales numerosos", con 

al fin de defender, consolidar y salvaguardar el modo de producci6n capi

. ··tali.ata en au conjunto, organizando a la burguesía en su lucha contra el-

·· pNJ.et:ariado. El capital no puede producirse por si.mismo el carácter 

aociaJ. de au existencia. Tiene la necesidad de un regul.ador econ6mico no 

,•o-tido a aus propios J.ímites, cuyo comportamiento sea determinado por -

J.aa neceaidadés de su propia producción de plusvalor. En este sentido 

.·el Estado al igual. que antes el mercado ambos como expresión del valor 

· .(1& ley), no puede ser considerado ni como un puro instrumento político -

il Ca.o .na institución superada por el capital, sino solamente como una

forma particular de realización de la existencia social del capital, "al-

J.ado y fuera de la competencia", "al lado y fuera de la sociedad burgue

••'' •. 4 . 

La función económica de esta realización de la existencia -

capital ae expresa, entre otras cosas, por ·la creación de nor-



65 .•• 

mas de derecho de una validez general, de un mercado amp1io indispensable 

a1 desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas y un .instrumento -

de d~fensa de los intereses de los capitalistas naciona1es respecto a los-

capitalistas extranjeros. 

El movimient:o del capital provoca el. fraccionamiento de-

-1a burguesía, por lo que ésta se presenta como-articulación. 11ena de CO,!!. 

tradiéciones, entre distintas fracciones, cuyo poder -econ6aico y políti

co- es desigual. En esta medida, la autonomía del Estado s&1o puede ser-

relativa a fin de que el Estado pueda " ••• asumir su papc1 de organizador

político d~l interés scncr~:(l de 1 n burguea!a05 . Pero las decisiones de1 

"capita1ist:a colectivo idea.J-ª no son neutrales respecto a 1os intereses 

competitivos opuestos de los "capitales numerosos". Toda decisión de -

tipo aduanal, fiscal o presupuestal tomada por el Estado 1M>difica la re--

distribución del plusva1o~ social, favorece a tal o cual facción capita--

lisca Y• obliga por est:e hecho, a todos los grupos a ejercer una activi--

·dait política, no sólo con el propósito de articular sus fines específi-

coa coD el. interés del conjunto de clase, sino también con e1 propoSito 

"de_ ir!e~ender consecuenteciente sus intereses particulares. Re:lterando. __ que 

no, significa que las decisiones del Estado sea~ neutrales: "°"'° corree--

· tamente ha señalado Poulantzas, "el estado capitalista, ta>Eo hoy COOlo --

en el pasado, debe representar el interés político a larr.o plazo del con

jU..to de la burguesía (al capitalismo colectivo en idea~\~ajo la hegemo~ 

, nta de unas de sus facciones . •. 06 

El Estado. al igual que el capital, es una relación so--

cial o mis bien, la condensación material de la relación capital-trabajo. 

En,-esta medida. no se le puede conceptualizar ni como un instrumento sin 

a~tonomia. ni como sujeto absoluto a la manera de Hege1. sino mis bien --,, __ 

., ___ ,:,;: .. ·,':. 



.,.,_ el. resu1tado de la lucha de clases mediada, a nivel económico por. 

las contradicciones del proceso de acuraulación. Por esto la burguesía· 

en tul cierto nivel de desarrol1o económico y social, está particularmen-

te interesada en integrar a los partidos políticos obreros de masas en -

la democracia parlamentaria burguesa. siempre y cuando, ésto no amenace-

:inmediatamente su dominio de clase. Pero la llegada masiva de diputa- -

dos social-demócra tas y mas tarda incluso comunistas) -caso H~xico-, al 

parlai:iérito burgués hacen a este último perder su papel de árbitro entre-

intereses contradictorios en el seno de la clase burguesa. La función -

de asegurar la continuidad del dominio político del capital sale cada vez 

-1• de la esfera del parlamento y se concentra en algunas instancias de-

1·. administración estatal. Esta autonomía del aparato estatal, con el -

fin de salvar e1 poder económico de la burguesía si es necesario con su-

..X:propiación política, ern algo excepcional en la epoca del capitalismo

de la libre competencia. Por lo contrario en la epoca de los monopolios 

1a· centralizaci°ón cada vez mas pronunciada del poder político en las ma-

nos del. poder ejecutivo refuerza la tendenci.a a la autonomía. Estade>s -

fuerte•• dictaduras militares. bonapartistas y fascistas. 

El Estado goza de una au~onomía relativa, con respecto-

a la clase económicamente dominante en la medida en que es la expresión-

del. capital total. en oposició11 a los intereses de los capitales numero--

•oa sean éstos nacionales o extranjeros. Como lo señala Alvater. al re-

preae11tar el punto de vista del capital total, el Estado no está some-

tiendo a la necesidad de crear valor, ni al juego de l.a competencia. 

El proceso de reproducción exige por parte de la buro~ 

cracia política una serie de medidas que beneficie al conjunto de las --

Wlidades del capital incluyendo al monopolista. A un cuando la inter- -
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vención del Estado se efectúe en sectores rentables. esta iot:ervención 

se hace con el objeto de crear las condiciones para el deaarrollo del ~ 

capital privado. si as ver.dad que ampliación del sector pGb1ico invade.

a menudo el campo potancial de acuculación del capital privado. multi-

plicando los puntos de conflictos y competencia. ello resu1ta de las ex.!, 

genaias mismas del proceso de reproducción global del capical. en el sen-

cidO_ de que la -concentración dC recursos proáuc ti vos en manos del Es ta.do 

permite un crecimiento del nivel. medio de ln product:h•i<la.d. particular--

,l:léntc. en el sector de base, cont:ribuycndo a un.a reducción en el valor --

'·del capital constante y circulante (lo que contrarrestaria 1a caída de-

creciente de la tasa de ganancia) y a una acelaración da la rotación del 

capital privado. La política económica del Estado dfcta nonaas de campo.!: 

t-ienti> del. sector estatal. pero estas normas se eleboran en función -

de la·existencia del capital en general buscando siecpre satisfacer las-

existencias de estos sectores y tratando de juBar un papel coaplementa-

·rio. Estado y capital forman un nücleo integrado de expansión. 

La·burocrácia política del Estado no debe confundirse 

con la burguesía industrial. pero tampoco debe verse!~ independiente de

'•ta Gltima, ya que si bien dirige el proceso de trabajo de las empresas 

eatatales. no tiene ni la propiedad jurídica ni la propiedad económica -

·ef9ctiva de los raedios de producción. Sin ecbargo. el lugar que ocupa -

la buro&racia política a la cabeza de las e"'l'resas estata1es y en altos-

puestos. en la administración pública, le confiere un status importante -

' .. en, :el bloque en el poder. Todas estas capas que forman la burocracia -

p0lttica ·constituyen una base social de apoyo al re3imen. en el. sentido-

de que una parte del personal de que esta formada proviene de ciertas 

capas. sociales intermedias. es decir. no son una base de apoyo por si 
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aiana. ya qua forman parte del. bloque del poder¡ sólo lo ~on en l.a medi~ 

:da. an que. por su papel. en las estructuras de poder, pueden convertirse

el\ geatorea de apoyo al régimen •. En este sentido operen, en parte, en -

.Mlxico, or3anizaciones corporativas como los sectores obreros, agrarios

y· popularea del partido cubernamenta1, el PRt. (que mis adelante lo tra

. t:ar.-,a). 

La burocracia politice pugna por un "sector pllblico - -

fuerte", por el. "fortalecimiento de la econom!a t:úxta", puesto ·que su 

reproducción social. depende es.trechamente de la ampliación del. sector 

pGb1ico. Con•tiruye una parte de lns nuevas capas medias de las econo-

ataa aeai-indusrrializadas, privilegiadas por la concentración del in

areao. La burocracia pol!tic.-i -inc1uso la mlis pro3resista- está obliga

. da a actuar aegGn los intereses globales de la reproducción ampliada del 

capital.. por lo que no se debe sobreostimar su autOl\OtnÍa relativa respe.!:_ 

to a la clase dominante. 

Parece ser claro, que el Estado sólo puede actuar en ...,-

funci&n de la reproducci.Sn de las relaciones socia1es docinantes. En es

.ta~ .. ·lllBdida la dominación de l.a burgucs!n puede ejercerse, cuando los pro

·pis~itoa de le&itimación del capita1 as! lo exigen, a través de un perso

aal -(buro.cracia). Esta burocracia no necesariamente proviene de la fras_ 

ci6n .doainante de la bu~guesta, aino que algunos al.tos funcionarios pro

vienen de capas social.ea subordinadas (burgues!a comercial, pequeña bur

guesla, profeaionistas liberales, etc.) lo que no.l.e qu~ta su car¡cter -

bur&\af• al Estado ya que i1 ae define por las rel.aciones de producción ~ 

a.partir de la• cual.ea exiate. 
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vez que el Estado no es iru:iunc a las cont:radiccio

mas general.es del &is tel'lll es claro que BU person:u de al tos nive1es-

lo esta. Ast, e1 desarrollo de las contradicciones en e1 seno -

de la clase dOminante y el carácter político que asumen estas contradic

ciones. polarizan las estrategias y las tact:icas del bloque en el poder-· 

respecto a las clases doaú.nadas y los proyectos de política ecoa6mi~ ~

de las distintas fracciones de la burguesía. Esto debe tenerse presente

pára entender la distinci6n entre la burocracia política y 1a tecnocra-

cia estatal. Ambos grupos responden a visiones particulares de la mane

ra d_e ejercer la dom:inaci6n pol'ltica y de consol-idar el proyecto ecoo6-

mico de la burguesía, es decir, de garantizar la reproducci6n del siste

iaa. Esto es lo que subyace en las "querellas" entre las llamadas "cama

ri1las" o "facciones" de l.a burocracia estatal. 7 
Lo que iDporta resca-

tar ea que, a pesar de esas fricciones, las contradicciones del personal 

del Estado se conforman a la lógica del aparato estatal eblll4rclindose en

au autonom1a relativa. 
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LAS FUNCIONES GENERALES DEL ESTADO. 

L•• fuacionés generales del Estado se pueden asrupar en tres· -

categÍ>Tias: 

a).-. La·creaci6n de las condiciones generales de la producci6n que 

no. pueden ser garantizadas por la actividad de los miembros -

de la clase dominante. 

b).- La funci6n represiva que debe proteger <ti modo de producciSn

ex.istente contra la amenaza de las clases dominantes o mieui--

bros individuales de las clases dominantes. 

c).- La funci6n de integración ideológica que debe asegurar que la 

ideología dominante sea la ideolo3!a de la clase dominante .~ 

es decir, debe lograr que las clases dominadas se soaetan no_E. 

malmente, sin represi6n directa, a la domi.naci6n de clase, -

Cv.ease a Mandel)~ por supuesto, las funciones del Estado. est&n 

estrechamente relacionadas, unas con las otras. Por ejemplo~ 

la función econ6mica es la reposición de la fuerza de traba-

jo, en lo represivo; la adaptación al orden social, en lo que 

concierne en lo ideológico; el paternalismo estatal, tal su-

cede lo t:dsmo· con la educación (formación de fuerza de traba-

jo, encasillamiento de las posibilidades de los jóvenes y -

trasmisión de la ideologta burguesa). 

Todas las ·instituciones de1 Estado, todas los engranajes cor:ibinan

eataa tre• funciones, segGn diversas proporciones por lo que la ·separaci6n 

·de f-ciones ea ana11tica y no rea1. Esto no excluye de ninguna Qlll\era - -
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que en aiCunas. situaciones sea c1 sector privado el que se ocupe de cUI!i-

plir, en alguna medida, estas funciones. 

Si. el. Estado. CODO dijera el señor-Don Federico En3e1s,- es en -

Gltima instancia un grupo de hombres armados, y si el poder de la clase

dom.inante ésta basada en Ül.ti.rm:) término en la coacción violenta. no pue-

de limitarse.exclusivamente en esta C0ácci6n. Si una sociedad de C1ase 

que s'é;10 subsistiera mediante l.a violencia an:iada estaría en estado de 

gueTra.civil permanente. es decir en estado de crisis ex.trema. Por tan

to para consolidar ia dominación de W\4 clase sobre la otrn, es nbso1u--

tamente indispensable que los oiembros de la clase explotada sean mani--, 

puladas para que acepten cor:io inevitable, peroanente y justo que una oi-

noria se apropie del excedente social. Esto es ioportante porque los --

productores de las ideologías juegan un papel cuy ioportante, .ya que es

fundamental. SegGnentre otras cosas, el Estado si bien es cierto, se le 

puede considerar bajo el concepto de "creaci6n de las condiciones gene

rales de la producci6n" ya que es inportante destacar otros eleoeotos -

que se_ le consideran tal.es como: la garantía de las condiciones. técnicas. 

generales del proceso de producci6n, por ejecplc en el modo de prodúc- ~ 

ci6n capitalista, normas aceptadas de derecho, la validaci6n social del.

sistema conetario y, de una manera general la institucionalizaci6n de las 

reglas del juego y la reproducci6n de todas las f ort:Jas del trabajo inte

lectual indispensables ~ la reproducci6n económica, aunque no fornen Pª.!. 

te directamente del proceso de producción. 

En la época de la tercera edad del capitalismo existen una exte.!!. 

si6n de las funciones econGmicas del. Estado provocado por cuatro aspee~ 

tos fundamentales de esta época: 
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a).- La aceleración del ciclo de renovación del capital· fijo •. 

b).- Los cambios tecnológicos permanentes. 

e).- E~ aumento gigantesco de los costos.de grandes proyectos.d~ -

acumulación del capita1., at.mado a un crecimiento muy imp?rt'an. 

te de los riesgos de una valorización muy -lenta o ·inclUso nu-

la de los grandes capitales. 

d).- La ley de la tendencia decreciente.de la cuota cedia de ganan

cia.9 

1.n.t.e ~sto sur¿;c la necesidad de unn t:cndcnci n n la pro~T'nrna.cié)n ·- _,: 

económica creciente por parte del Estado. Que podenos caracterizarla·corio

otra.forma de intervenci6n en la economía. Dicha progrmoación resulta de -

~a colaboraci6n e integraci6n creciente entre los poderes público y los -

grupos capitalistas privados. 

Con la aceleraci6n del rite>:> de rcnovaci6n del capital fijo, (con

secuencia de cainhios tecnológicos permanente), se vuelve necesario amorti-

&ar inversiones cada vez más cortos. En el interior de las empresas se Í,!! 

~ne efeétuar cálculos precisos de depr~ciaciOn y absolcncin. así corno una· 

planeaci6n a largo plazo de los costos. Por otro lado, como la tercera--· 

revolución cient!fica y tecnol6gica implica un increcento cuantioso en el

volt'.Den de 1a producci5n industrial. se genera una contradicci6n entre 

fuertes capacidades de producción y los límites impuestos por demanda sol

.. vente. Lascrecientes dificultades de la realización del plusvalor condu--

cen a 1.a empresa a Wl incremento constante de sus costos de venta y a rea-<. 

1izar actividades de mercadot6cnia y publicad, etc. 

Pero con el prop6sito de proteger la economia contra fluctuaciones 

a corto plazo que pueden sumir en la ruina a una gran cantidad de capita~ 
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listas privados, el Estado es conducido a realizar una "pr<>3racaci6n eco:..' 

riOmica" o "planificación indicativaº. La prograoaci6n económca no e~·_;_ 

sino la extensión o mas bien la coordinación a escala nacional de las ne-

·• tividades de, planeación que ya se llevan a cabo en las grandes empresas - , 

, capitalistas. 

Yn Nandcl lo ha demostrado en sus artículos coyunturales sobre 1a 

reseción económica internacional -la tercera edad del capitalis~o se ca--

racteriza por el hecho de que e1 sis tema está ca.da vez. mtís sujeto a cri--

sis económicas y sociales explosívas que Ur.Jt!nazan rect:.amenLu su sobcc.v.i--

Vcllcia. En -este período el Estado· tiene como función primordial adminis-

trar .y amortiguar las crisis. E~ta función anticrisis tiene por objeto -

garantizar una valorización ruD.s favorable de los capitales excedentes. --

Esta gestión de las crisis comprende: 

a).- En el plano económico, todo un arsenal de políticas cstata--

les anti cíclicas. que deben impedir la reparación de· crisis-

económicas de una amplitud carastrofica cot:10 la de 1929-1932 

o ,que cua?do 'Clcnos deben retardarlas todo lo que sea posible. 

b).- El plan de la pol~tica social hay intentos serios por dete~ 

ner la crisis creciente de las relaciones de producción cap.!, 

talista gracias a una reducción sistemática de la conciencia 

del proletariado., Esto implica la utilización de un fonuida-

ble aparato de manipulación que trata de "integrar" a los -

trabajadores en 'la sociedad de la tercera, edad del capitali.!_ 

mo como consumidor. ºsocio. social"• o "ciudadano"· que acepta 

el orden social existente. Hay un intento por canalizar to-~ 

da rebelión hacia reformas integrables al sistema, así como-

al esfuerzo por disminuir sistemáticamen,te la solidaridad de 
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clase' en 1os mismas lugares de trabajo (nuevas formas de - .,- · 

remuneración. crr.ación do .contradicé:.iones entre trabajéÍd<?'.rcs 

"á._utOctonos'' e "inmicraclos'') y en la sociedad en su conjun-

to (prácticas de congestió11. política de ingresos, ate.) 

~dél nos argunienta también, que la regulación privada y públi--

18· economía se enfrenta a ciertos límites, tales corno: que es inca

paz .'de sui)erar a 1a larga las contradicciones del modo de producción en--

mo. se reduCe n ejecutar funciones de estímul.o a la econooía y otor~ar --

subvenciones a la clase capitalista. 

La actividad de subvención_ del Estado est:á ya en gérmcn en la fu.!!. 

ción del Estado burgués de crear las condiciones generales de ln produc- -

ción capitalista. La actividad del Estado en el dominio de las obras pG--

b1ícas. la infraestructura, produce lo que los defensores de la economía-

del bienestar llam.:in ''bienes libresº y servicios que facilitan la valori-

zación del capital tota.1. Al pasar la responsabilidad de los costos in-~ 

directos de producción y realización del plusvaloc al Estado, la clase 

_capita1ista como un todo gana en términos de valor. si los medios para 

financiar esta actividad no provienen exclusiva~ente de los beneficios 

.de·las~einpresas capitalistas. La imposición de los in&resos de los pe- -

queñ.os' productores independientes. de la pequeña burgues'Í.a en general. -

ast como la masa de los salarios brutos del proletariado, tienen por con~ 

a~cuencia una redistribución de1 ingreso nacional a través de una expan-~ 

ai6n de1 capita1 social del Estado, lo cual conlleva a Wl incremento de -

ia producci6n de1 plusvalor. F.n este sentido, la creciente actividad in-

fraeatructural del Estado equivale a una.subvención permanente en benefi-

cio de1 capital privado. 



Esta creciente actividad de infraestructura del Estado es ·1a ex-'-

·de· una crisis estructural aguda del m:>do de producci6n: capitali,s

como. Yaffe y Sullock lo definen "Esta interrupción· de la acumula

·o, su··e~tanc~iento ~Í'lstituyen la crisi'S capitalista.. RepreSent1;1· 

.sobreproducc,ión del capital con respecto al ·erado de explotación".· 

la ···edad de oro. del capitalismo ascendente, el capital buscaba reducir-

a·cti:vid8d· econóo.ica del Sstado9 inc~uso en el dorJ.inio de· ·la creación -

_.l.as ·.condiciones generales de la· producción. A medida que 1a· ·crisis --

escruct.ural s.., aC~uéú.J.. en. ln fpn~n d~t. CApitalisco •. la actiV'idad de sub-

.:·vtinci5n debe extendet:S;e, aún más, esta actividad se confunde con 1as fa-

ses sucesivas de1 cic~o industrial> es decir, a\lt'\cnta bruscamente duran-

~~e los períodos de degradación de la valorización y se restrin3e en. 1.os· -

períodos de au3e pasajero de la tasa media de b~neficio. 

Es menester reiterar este tipo de relación entre crisis y Estado~ 

la crisis capitalista se presenta ccr.ao una sobreproducción de1 ca-

que en t.'érminos de valor; es a la vez demasiado grande y demasia--

ºEs· demasiado 3rande con rcl:ición al plusva.lor existente. 

::y :no .lo.· suficientemente grande para ·superar la falta del plusvalor". 
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EL NUEVO ESTADO. 

A1 hab1ar dc1 EstadO mexicano, se es necesario conocer sus proce

evoluciones. consOlidación como producto de las convulsiones ~avo1u~-

cionarias de 1910~1917. A part.ir de la Revolución Mexicana el Estado va -

·:adquiriendo nuevas tonali.dadcs de gobierno, cauce de las condiciones obje

. tivas. como necesidad cor.respondiente a su época, contradictoria, al con--

tacto directo del imperialismo. 

La acumulación primitiva del capital. fuera de los límites del 

capital (el comercio basado en el intercambio desigual, la explotación' de

la fuerza de trabajo), nos rcsul ta las íorraacior es social~s, menos h·amogé-

neas, por los ciclos del capital. 

La acumulación prir.titiva, a diferencia de Europa, se nos presenta 

en forma inversa, el capitalismo europeo simicnta sus bases reposando so-

b.~e Wl.4 revolución industrial. En México, esta acumulación versa sobre -

comercio posterior, la agricultura, minería,etc. 

El desarrollo del capitalismo desigual en Hcxico, va prop~iciado -

· oba taculizaciones (la hacienda), que abría una ruptura con el modelo de -

ac...,u1aci6n del capital. No fue hasta la Revoluci5n Mexicana, expresi6n -

aocia1~ donde se agudizan hasta fon?lnr un nuevo mnt!z, para el desarrollo-

de1 capital. 

Las revueltas de 1910-1919 significó acabar con políticas totali-

tarias, donde nuevas vicisitudes econ6micas a1 sistema mexicano, tanto ec~ 

n68ico y político, esa ruptura-continuidad a la acumulación del capH:al. -

As~ pues, la revoluei6n expresión de las contradicciones desiguales del 

siateaul' capitalista, aurora de su decadencia, rompimiento, interrupci5n 

para abrir paso al nuevo_ orden económico social y político en México. 
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La caracterizaci6n del Estado mexicano a través . de aus súrgimie.!!. .. 

't:ós: proceso y consolidaci6n, es menes ter entender la iapori:ancia del pro 

ceso social, no 'sólo como preludio al nuevo orden econOa:ico ·sino a 1a f.º..!.· . 
mación y consolidaci<5n del mismo. Fact.:>r decisivo que corresponde al. de-

sarrollo desigual y combinado del. capitalismo que al t:olClar cuerpo en sus-

mlis,legítimas expresiones del movimiento en sus rcprescnl:ant:es: Villa, -:- , 

Zapata', Madero, Carra.nza, Obregón, Calles y Cárdenas... Se hace necesario-. 

en~ender e1 por qué al habl.ar de1 desarrol.lo econÓl!lico en nut'.!stro· p.i!s, .. -

.es. importante comprender el papel que juega el Estado para el desárrollo-' 

del ·capitalismo. 

Por ·ende tomemos como punto de partida la Revolucióo Mexicana, -

que marco el inicio de la fon::>acion y consolidación del nuevo Estado me

xicano. Es decir en la realidad mexicana es e1 Estado quien dará las nu~ 

vas.opciones al curso de las políticas económicas y no a su tradicional. -

forma. 

La Revoluci6n Mexicana estallo teniendo como objetivo derrivar·1a 

· dic_tadura de Porfirio Díaz, por un lado Eoiliano Zapata y Francisco Villa0 

fieles representantes de las fuerzas campesinas y semip.:olet:arias!º de --

esta·manera, en 1910-1919 se dió un proceso de revoluci6n- pen:.anente, en-. 

que una revolución democrática retardada que nunca se h.a.t .. concretizadó

o iogrado realizar completamente sus tareas como las 1910, 1957, 1967, - ~ 

.:· etc. listo no pudo .ser capitul.izado en una revolución proJ.el:aria. 

A pesar de que ia ~urguesía fue derrotada polt~ic.mioen~e por Fran-

ciaco I. Madero en ei proceso revolucionario, el proletariado no-logro el~ 

Varse ·colllO clase dirigente revolucionaria (hegem6nica), ain embargo, ¡tuna

do Venustiano Carran&a fracasa por falta de base .social en au proyecto li-

berál de la repGblica (denmcratica), estrellándose con WI& aituaci6n tal -
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como un ºEstado burgués sin bur:;ucsía011 el bonapartismo. 

Por supuesto ·la burguesía nunca desapareció cornpletament'.'?, 

t11.1cho menos en la medida de la propiedad privada. raBs bien como acertadit-.·: 

~~e lo describe Juan Felipe Leal "una situación de vacío políti~o" 1,~ 

~ta p~ecisiOn del surgimiento del bonapartis~o. se presta a frecuente 

confusi6n, por lo tanto debemos considerar dos razones que nos aclare di-' 

cha situación: l) que en la sociedad de clases es imposible una situación 

de "ausencia de poder". pues toda su esencia busca necesariamente un cen-

tro \UlÍficador de cobicrno, y 2) precisamente cuando este centro está au-

sente, se da más que ºun vacío" de poder, una situación de poder dual. --, 

t:raDsitoria por c.an to. has ta que uno de los poc'.eres en presencia se impo.!!. 

ga ifobre el otro. En M6xico, esta dualidad de poderes, aunque no alean-

zS la cúspide rusa de 1917, ·se expresó no "'enos clarrunente entre los con.!!. 

tituyentes carrancistas y 1os convencionalistas, villistas y zapatistas.-

,entre los territorios en poder de la División del tforte y el Ejercito del 

Sur. por un lado, y los territorios en poder del ejarcito de Obreaón y -

Gonz1Ü.ez, por otro lado. La derrota de Zapata y Villa y con ellos de las 

fuerzas liberadoras auténticas de 1a revolución. siznificó la cancelación 

de' cualquier proyecto socialista. 

Ciertrunente que la pequeña burguesía Obregonista y Callista con.!!. 

ti:tuye 1a· base d-sde un principio de ese "Estado bur8ués sin btirguesra":-

l.<rn fundadores de es te sis tema bonapartista Obregón y Calles ambos con --

el mismo rango histórico, pequeños burgueses se habían alzado contra Por-

firio Dtaz y Victoriano Huerta. no teniendo dificultad de tomar partidó, -, 

'can' Carranza en contra del ejército carapesino de Villa y Zapata.'Los ·sen~ 

,rales carrancistas reconocían ,a Obregón como Jefe. y la mayoría lo si- -

gui6 en 111 golpe de Éstado contra Carranza. Donde este Glt:i.mo le costo 
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la vida, de hecho la arbitrariedad y antidemocracia de la pr&ctica obrego-

· ni~ta y callista contradictoria con el "esp'iritu de la Constituci6n de 1917" 

Obreg6n cimienta al bonapartisco sobre wia montaña de cadliveres. Lejos 

de esta .Visié5n, Fernando Bcnites dice que en los años veintes "existía una 

libertad de prensa y un activo juego de partidos políticos es decir. un -

cierto, espac~o demo~rático desconocido en los tiempos de carranza. 13 ésto

Se- debí.a eit gran 'ftledida. a la no homogenización militar de Obregón y Ca- -

1-les·, capaz de proporcionar una tutela mOnolS:tica. 

El General Alvaro Obreg6n, llega al poder ~ediantc un golpe de C.!_ 

·tado en 1920. Como representante indirecto del asesinato de Venustiauo 

carranza, se eLige representante de la burgues'ia agrícola y además como 

caudillo de la nación trata de iniciar el proceso de consolidaci6n a tra~ 

ves del control de los obreros, adjetivo que cumple creando la Confedera--

ci6n Revolucionaria Obrera Mexicana (C.R.0.H.), que a3lutina a la casi to-

talidad de los obreros mexicanos. 

La refon:ia agraria pues se plantea co::io problema principal la de.!_ 

trucción de la comunidad rural, es decir, destruir la propiedad comunal -

_de ta,' tierrá, proletariza:r nl campesino, y su semi-proletarización. amp-liar 

la propiedad capitalista de la tierra. pero no se plantea la destrucci6n -

del.latifundio, sino la transformación lenta en unidad de producción capi~ 

tal is ta. 

Estos años veintes, Ml?xico era el principal abastecedor extranje

ro de petróleo del·mercado norteamericano. La prueba petrolera se demos-

trarS totalmente contraria al caudillismo bonapartista sonorense. Tanto --

Obreg6n en los tratados de Bucareli, C01'ID Calles con sus acuerdos de. Horn>w, 

capitularon ante las exisgencias del imperialismo el sistema bonapartista-

en_Kl'lxico, que se iba delineando en 1924, cuando Obregón debe ceder la pr~ 
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aidencia al. otro caudillo de. Calles. Aunque seguiría manteniendo el pa

·pel de caudillo· de la revolución e inclusive lo afi'CClaría y lo llevaría 

a.au destruccion final. Durante su período, Calles se encargó de rea--

fi'n:\llr los aparatos de control que fueron .creados por Obregón, pero a -

la vez, les daría tal fuerza que lo llevaría a participar directamente-

en el gobierno y a conformar un aparato burocrático y summ:iente corrup-

to que durante su ~andato le crearía grandes y graves probleoas. Todo-

ello tOl!l4ba una íisouocío, el pode~ político a trave~ de personalida- -

des evidentes que se trataba de un "poder bicéfalo". Como lo dijera --

Meyer "la verdadera naturale:z.a del sistema (en los años veinte) fue la 

diarquía"14 Obreg6n se encar:;ó de definir. por así decirlo, esta a:ubi-

guedad. cuando prooueve la reforma electoral que le permita reelegirse

Para e1 ~rÚ>do 1928-1934, pero el conflicto cristero cortaría la tra-

yectoria del patriarca. Calles se configuraba a la altura de Obregón -

para c:oopartir con él. los atributos de la pareja fundadora del bonapar

tismo oexicano. Este c.oncibi6, forjó, encabezó la institucionalización 

del bonapartismo a través de la fundación del partido oficial. Preser__:_ 

vando y l!lllnteniendo de los ór3anos del Con&reso como mediadores legales 

y constitucionales. manteniendo a1 ~jercito COlllO pilar de su nueva ar

quicect:ura Calles "civilizó" al sistema, por así decirlo, proporcionSn-

..,le ,.. lenguaje ideológico, similar al de nuestros d!as, como defini-

ción de la política mexicana, discursos linsuísticos configurados: del

bolchevisiao y el capitalismo "alternativas que la Revolución Mexicana -

•' supera. Cierto que durante el Cardenismo tomaría cuerpo menos transpa--

rente incierto por las condiciones objetivas que corresponden a articu-

laciones como en las Lombardistas-Stalinistas, pero lo m§s sorprendente 
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es que, los fundanentos callistas coco los básicos en nuestro len3uaje -

ideológico. (so-pena). 

Hay que considerar que la solución Callista del partido aglu--

_tinador de todns las corrientes "revolucionariasº mexicanas., ciarcO un _..;... 

paso decisivo para el fortaleciniento del bonapartisoo, dejando pendien-

te en la cuestión del bonapartismo. Cárdenas se uniría a la cadena rora~ 

picndo con Calles, y consolidar al bonapartismo estructural, para l.a· d_!.s 

nacía o.cxicana .. 

La peculariedad del sistema ooxicano. reposa ~obre su b~UOO 

prL,cipal, el pnrti<lo oficial, co..O sostén a su estabilidad y duración

que ha gozado, clave de la bóveda del bonapartismo que se levantó en 

1929, vanguardia del capitalis010 en México. Considerando, que además 

del unipartidismo es el brazo político del poder. El partido-Estado, es 

necesario a un Estado de corte o mejor dicho de bonapartisroo, que al 

carecer de caudillo permanente, que hace concesiones a fuerzas pol.íti-

cas difíciles de canalizar democrSticamente o parlaraentariamente. ésto-

debido a una ausencia. d~ tradiciones políticas bur$ues.a.s y que debe 

·apoyarse pesadamente Ay decididariente en las casas trabajadoras. 

Significa que por ejemplo: "el nuevo partido con Call.es ,y con 

las fuerzas del Estado, el caudillismo institucional, l.os campesinos --

armados ••• el grueso de la clase obrera orzanizada, y por supuesto los-

comunistas y anarquistas, no apoyaron al. Estado, aunque este los utili-

zlS a veces, para debilitar a la C.R.O.M. y corones ••• el presidente no-. 

era caudillo. Su autoridad suprema descansaba en lealtades personal.es y 

clientelas• que en una jerarqufa institucional, civil y railitar. El. ca.!!. 

dillismo se habS:a convertido en el presidencialismo"!5 

Es menester que ubiquemos los años del veintinueve, ya que de 
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manera directa las coridiciones económicas intervienen en los sucesos S.,2. 

cia1eÍl 0 que es donde toman cuerpo dichos fenómenos: La crisis de ·1929 - . 

e' se, ~gravó todavía más. por motivos dasde que años atras, la producción_: 

petrolera había descendido grandemente y por la caída del precio dé la-·· 

p~ata, con la siguiente crisis industrial, cooo la minería que era fac

tor esencial para el desarrollo de la economía nacional. Controlada 

en su casi totalidad por el capitalista extranjero y orientada hacia la 

exportaciOn. ·constituía junto con la también industria del petróleo, el 

eleaento fundamental que daba al país el carácter de proveedor de mate

rias primas con ~l se integré el mercado mundial. La producción minera

era considerada como una de las principales riquezas del país y el ele

mento que permitía el desarrollo de la industria, el comercio y la agr_i 

cultura. Mediante los impuestos a la exportación, el Estado obtenía -:

buena parte de sus recursos financieros, y los trabajadores.percibían -

salarios de la actividad minera, que aunque bajos, permitían que el. co

...,rcio vendiera sus productos, adCIDl!s estimulaban la producción manufaE_ 

turera y a la agricultura, con lo cual la debil economía podía sostene,E 

se. 

El petróleo se consideraba otro de los productos esencial.es

que vinculaban a Hexico con el. mercado mundial. como concesionarios de -

materias primas. Dominada por el capital extranjero y por lo mismo ex

plotaba en función de las necesidades e intereses de los patees imperia-

iiatas, .l.a industria petral.era disminuyó progresivamente su producci5n -

: a P•'IP;'tir. de 1922 y cunado los yaciaientos petroleros de Venezuela ini-

ciaron au explotaci6n. Las condiciones políticas de México, particular

mente la de l.os gobiernos postrevol.uciooarios en relación con las empr.!!_ 

.••• petral.eras-, también fueron determinantes en la actitud que éstas 
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asumieron:' despreocuparse por impu1sar la producción petrolera, tTayen-

·-·do: con~i.go consecuencias simi1al'.'cs a las crisis de l·a minería, es dec.ir. 

el' desempleo' y l.a reducción de los salarios, ara;?n de los i1Dpuest:os que

el' Estado percibía. Esto, debilitaba la capacidad de consumo de un im-,

portante sector de la poblaci6n. por lo mist:IO, afectaba al comercio, a ~ 

la industria y a la agricultura. 

La crisis en la agricultura, se manifestó por una época impre

vi&ta de heladas y sequ¡a.s a~í cor.to de inundaciones. Se redujo extraor

dinar.iamente 1a recolección de productos alimenticios, tales como c1 -

'maíz y el frijol. La consecha del primero se vió reducida en un. 71% en 

co•paracion,a la del año anterior, y la del segundo, lasperdidaa del -

maíz fueron de 629 mil Tons. y las del frijol de 73 mil. Para princi

pios de 1930, existía aproximadamente 20 mil jornaleros que se vieron -

obligados a formar parte del ejercito industrial de reserva. 

En la zona algodonera de La Laguna, que se caracterizaba como

esencialment.e capitalista y orientado hacia la exportación del 

la cri-sis se manifestó en la quiebra de varias empresas comer--_ 

"ciales y en el dese1Dpe10 de miles de trabajadores. 

Durante los dos años sizuientes. l.a azricultura se mantuvo en-

1a misma crítica situación. que todavía se agravó por la.Reforma Agraria 

de 19ll, que trajo como consecuencia la reducci6n de los pr,ecios de los

'· principales productos agt:íeolas, tanto los de primera necesidad c.-> los 

deatinados a la exportación. Esto di61Dinuy6 las ganancias de los hacen

- 'dados, quienes ante las perspectivas que se les presentaba de efectuar 

mayores gastos, prefirieTon abandooar sus siembras sin cosechaTlaa. 

La situaci6n del c8111po, et:a de las cias cr!ticas y ~at:o se de~ 
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bía aobre todo a que existían cü.11ones de jornaleros agrícolas (semi-

p~letAriacb) • con un salario raqu!tico, inc.apaz (por su poca monta..:.

de conVertirse en una base amplia para reflejarse en. el mercado nacio~-

nal. que impu1sara el desarrollo de la industria y del comercio. 

Junto con sus respectivas familias, los seQí-prolctariados-

constituían las dos terceras partes de la poblaci6n total del país. -

de ~do-que la cconomí.a pesaba enormemente ya que significaban un muro 

de contenci6n ·para el desarrollo industri·al del pa:Ls. 

No obstante que la Reforma Agraria hab:La sido uno de los pri_!! 

cipales objetivos de la Revolución Mexicana, en realidad la estructura-

de1 c .. po no registr6 cambios decisivos. En 1930 9 exist:Lan 13 444 ha-

c-dado_s que monopolizaban el 83.4% de toda la tierra cultivable míen-

traa que·60 mil pequeños y medianos propietarios usufructuaban el resto, 

o aea el 16.6%. En el mismo año. el Gobierno decide: terminar el repar-

to agrario. dado que era necesario rehabilitar e1 crédito agrícola;_ est..! 

... bilizar ·los valores de la tierra y procurar el incremento de la produc--

ci6n: todo esto para combatir la crisis econ6mica. Sin embargo las dema_!l 

das de los campesinos quedaban de nueva cuenta inconclusas. por ende - -

exiatía efervescencia por parte de este sector. 

Esta crisis. que afect6 por igual a las industrias minera y --

del pe~róleo así coi:m la· agricultura. por su naturaleza influyó asimismo 

. por .el alargamiento en toda la incipiente industria general. Como en -

. -chos países de América Latina. en México había desarrollado ma indus-

tria de transformacion (véase en el I capítulo de este trabajo). donde 

:-cho" antes de 1929, principalmente en el sector textil y a partir de 

1920 ae produce una.corriente hacia la industria automotriz -montaje de-

autom&viles- período en que se inician_ las actividades de empacadoras 
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y fabrica de. llantas, que desarrollan su estructura, reflejando así su -

·: produ~cion: en 1930, a la industria alicienticia correspondía ~i JJZ: ·de -

·1a producción nacional; el 287. a la textil; el 267. a la industria de la-

ConSti:-ucciOn. electricidad, madera y muebles, papel, vidriO. etc. y el -

.. l:J%. a la industria química y siderlirzica. La cayoría de estas empresas-: 

,e~.~~b:O.r:i eri manos de capitalistas extranjeros e inc1uso depe~dían para su 

aCtividad .. dc la importaci6n de. matc"tins prions . . sin embnrzo. la crisis-

de. 1929, abre un proceso de apoyo e i";mlso a la industrialización para-

la América Latina, que se conoce como el de "sustitución de iaportaci.o-

ncsº. y .que tendría coco función principal el desarrollo industrial inte.!:, 

no. y su producción para el ~ercado nacional. En México• el gobierno· fa-, 

voreci6 e imp°:lsO este proceso, erando políticas arancelarias fundam.eo--:.:_ 

talmente. tanto de fomento como de protección. En efecto. la baja aran-

celaria: así como de otras facilidades. beneficiaron a la industria. sin 

eMbargo. la situación -contradictoria- se expresaba en el rnqUítico mer-

cado interno, agravado por la crisis. La industria tenía ante st enor--

laea posibil.idades para su desarrollo, la crisis nundinl y los aranceles-

·e:errab·an el paso a los productos extranjeros que estaban muy por encioa, 

en .la calidad y costo, de los que Hexico podían producirse. Las necesi-

·dades de· las nasas eran enoroes y requerían cada vez una mayor producción 

·~aturalmcntc que fueron las masas de trabajadores las que mas sufrieron-

·por· las crisis, pues vieron extraordinariacente reducidoc el poder adqu.!_ 

aitivo de su:'~arios. por lo que la vieja y nueva producci5n industrial.

no podta encontrar compradores en el mercado. AdemSs existían en el - -

pata regiones enteras que se encontraban al car3en de las actividades 

produccivas,.de las del mercado. 
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A partir do la crisis econ6mica de 1929, el país atravezaba -

por una profunda crisi.s polí'.tica, ya que el Estado no había logrado co.!!_ 

~ol'Vfarse, ~eniendo que enfrentar una serie de levantamientos aI"r.lados -

que.ponían en entredicho su afianzamiento, por tanto. era necesario es

tablecer en definitiva.qué tipo de gobierno debería regir al país. Al -

term.inar el mandato de Calles en 1928, Obregón se reelige en la presi

dCncia, pero es arteramente asesinado y ésto provoca una serie de con-

flietos políticos internos. Se nombra Presidente Interino a Abelardo -

L. _Rodríguez y en 1930, Calles quien ya había gobernado México de 1924 

a 1928- sube de nueva cuenta a la Presidencia. 

Aunque de roancra general,. es Íf:lportautc referirnos al perío

do presidencial. de Plutarco Elias Calles, ya que durante su gestión, -

como mencionabamos anteriormente, deja de ser un gobierno de caudil1os 

a un gobierno de instituciones. 

En el aspecto político, el Presidc1ite Calles trata de conci

liar todos los intereses de. los grupos que pugnaban por el poder, pre

í:el1iliendo canalizar las luchas que se sucitaban siempre por medios 

violentos, hacia una sola lucha democrática burguesa, es decir~ un mo

vimiento social en ~onde toda la poblaci6n pudiera exorcisarse políti

camente ·y crear un organismo que recogiera así los intereses de todos

los grupos políticos, corno los de toda la población. En este intento

cuándo Calles plantea la creación del Partido Nacional Revolucionario

(PNR) es en donde, a partir de sus fundación, quedarían representadas-

1os intereses de toda la población y que por ésto pudiera terminarse -

definitivamente los levantamientos armados. 

Por otra parte. es menester desarrollar aunque a groso modo los-
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A partir de la crisis ccon6mica de 1929, el país atravezaba -

por una profunda crisis política, ya que el Estado no había logrado CD!!_ 

,solidarse, teniendo que enfrentar una serie de le.vantamientos armados -

que pontan eri éntredicho su afianzamiento. por tanto, era necesario es

tablecer en definitiva que tipo de gobierno debería regir al país. A1 -

tenninar el m:mdato de Calles en 1928, Obreg6n se reelige en la presi-

<I:cnci.a, pero es arteramente asesinado y ésto provoca una serie de· con

flictos políticos intcn1os. Se nombra Presidente Interino a Abelardo- -

L. Rodr1guez y en 1930, Calles quien ya habS:n gobernado México de 1924 

·a 1928- sube de nueva cuenta a la Presidencia. 

Aunque de manera general. es ir.iportaut:c referirnos a1 perío

do presidencial de Plutarco Elias Calles, ya que durante su gesti6n, -

como mencionab&:lOs anteriormente, deja de ser un gobierno de caudi1los 

a un gobierno de" instituciones. 

En el aspecto polS:tico, el Presidente Calles trata de conci

liar todos los intere,.cs de- los grupos que pugnaban por el poder, pre

te_ndicndo canalizar las luchas que se sucitaban sienpre po_r medios 

violentos, hacia una sola lucha democrática burguesa, es decir, un mo

vimiento social en 4onde toda la población pudiera exorcisarse políti

camente y crear un organismo que recogiera así los intereses de todos

los grupos políticos, COl!lO los de toda la población. En este intento

cuando Calles plantea la creación del Partido Nacional R_evolucionario

(PNR) es en donde. a partir de sus fundación, quedarían representados-

los: intereses de toda la poblaciéin y que por esto pudiera terminarse -

definitivamente los levantamientos armados. 

Por otra parte. es menester desarrollar aunque a groso modo los-
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sectores agrícola e industrial, por lo que crea la necesidad de los or-· 

ganismos burocráticos que permitiera al Estado fincar su apoyo de dichos 

sectores. El sector agropecuario el mlis afectado por la lucha revolu- -

cion~ria, debía ser trai:1qui1izado, era neceSario terminar con c1 rcpar~o 

de tierra, de garantizar la propiedad de la tierra y crear los organis~ 

mos que tuvieran como funci6n principal el financiar el desarrollo del -

sector. Calles siendo representante del erupo Sonora-Sinaloa, se propo-

· nía instaurar la propiedad capitalista en el país, las presiones de.las

ciasas campesinas obligaban al Estado a efectuar el reparto agrario y - -

4\Ul-Ue éstO no formaba parte de su política económica, trnt6 de que los

campesinos trabnjaran en forma colectiva para que el crédito y 1a asis-

_ tencia técnica fueran mejor aprovechados. 

La Ley de.irrigación, tenía coco principa1es objetivos: 

AUI:lentar las &reas de cultivo. 

El aseguramiento de las cosechas. 

La creaci6n de la pequeña propiedad, mediante ei· fracciona

miento de.las tierras irrigadas, pretendiendo ayudar así -

a resolver el problema agrario; y 

Liberar económicamente a aran parte del campesinado. fijáE_ 

dolo a la tierra como pequeños propietarios. 

El aspecto tnlís importante que aborda el gobierno de Ca1les, es 

petrolero. Lo m¡s sobresa1iente, es que el zobierno Callista, a pe-

haber otorgado concesiones a c01:1pañías extranjeras para la explo

taci5ri de este recurso. pudo mantenerse visénte el Artículo 27 Constitu

cional que sobre el particular otorga la soberanía a la naci6n. Este se.!:_ 

tor se vi6 favorecido también por la etapa de recuperaci6n de la econom!a 
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y espec1ficamente por la obra emprendida por el Estado en la construc--

ci6R de carreteras, que eran necesarias para consolidar el desarrollo -

industrial a causa del proceso de substitución de importación al que· el 

país había ya entrado. Cabe recordar que después con los tratados de 

.c. Calles-Morrow, los lazos se iban haciendo más estrechos con el capital-

extranjero. 

T8l!lbién creó los aparatos financieros y fiscales, que el. Es-

tado le permitiera apoyar los intt!n.Lúti d.:. Jc.$arrcl1o ~conórnico que te--

n1a planeados establecer las medidas tributarias que le proporcionaran-

ingresos. Adcnás se funda cor.io columnas principales de este proceso, 

el Banco de ~exico y e1 Banco Nacional de Crédito Agrícola, que sería 

el centro del sistema financiero, en torno a las sociedades regionales-

ele crédico, las sociedades locales de crédito agrícola, las uniones so-

ciedades locales, los bancos agrícolas regionales, las refaccionarias -

almacenes generales de depósito. 

En torno a la Reforma Fiscal, tenía como objetivo central -~ 

ser la fuente de ingreso del Estado y para tal efecto se estableció el-

Impuesto Sobre la Renta, cuya función debería ser la de hacer equitati-

va la carga impositiva de la población. 

En cuanto al desarrollo infraestructura!, Calles se preocupó 

por la construcción de carreteras y ampliar la red ferroviaria. 

La educación, fue otro factor que el 3obierno Callista trató 

, de so1ucionar a través de la construcción de escuelas por todo el p8ís-

y de encomendar a la Secretaría de Educación Pública la misión del. con-

trol" de la rama educati'(a en general. 

La crisis general del país. alcanzó su punto más álgido a m~ 
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de 1932, pero a partir de este año 1a economta mexicana empieza a to--

mar reCuperación. Tanto en la minería, la agricultura, la demanda de-

productos alimenticios.igualmente favoreció a la industria de la trans-

formaCi6n, ya que ios productos que se habran almacenado cmpeuiban a ··-

se~_vendidos a causa del aumento en la demanda de éstos, las empresas -

nécésitaban acrecentar su producción, añadió turnos de trabajo en el_ --

prOceso de producción y aumentar las inversiones, factor que se reforzó 

por los bajos salarios que pagaban la industria, a la que a ésto le ga-

rantizaba elevados márgenes de utilidad. 

También el sector exportador se recuperó debido a la políti-

ca de Roosvelt, ya que daba clara ventaja en el precio a ~os productos-

mexicanos sobre los norteamericanos, lo que ei país favoreció en el re!!_ 

gl6n. de sus exportaciones. Durante los dos años siguientes al inicio -

de·esta etapa de recuper~ción. México aumentó el número de sus importa

principa1mentc de ~inerales. maquinaria. aparatos y berramien-

~as.·_ así como d~ vehícu1o de automotores• los que l!lOVilizab~ m'ás rapi

_da?ne1{tc · ef tráficO de mercancías. factor éste que influía en el abaratj! 

los costos de producción. 

En 1929 el PNR todavía no era el PRl, el primero se disuelve 

paso al segundo, al verdadero y aut&ltico partido-

a nivel nacional, si bien es cierto es hasta Cárdenas. qu~en consolida-

e1 rj¡gimen. Sin embargo. la política laboral, implantada por Obreson -

y Calles, pretendían controlar. reprimir y supeditar el movimiento lab~ 

ral a.los intereses del Estado a través de la C.R.O.M. Los métodos ut_i 

lizados iban desde la manipulaci6n y arreglo de los contratos laborales. 

abierta acci6n gansteril mediante la que se repricU'.a y asesina-

obreros que pugnaban por independizarse de la CROM o que recha-
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zaban Su afi.liación a este. organismo. La crisis de 1929-1933, golpeó --

du_ramente a lc;>s Obreros., afcct'ándolen el proceso de sus organizaciones 

iitdep.endi"ént:es. lo que provocó tma gran movi1ización obrera. 

Las.reorganizaciones de lOs obreros fué est:iouladas por ex-

miembros de l.a CROM que anteriormente había.~ coopartido la polttica de 

esa central. Tal es el caso del Lic. Lor.ibardo Toledano, cuya influencia 

en· el movimiento obrero fué muy importante, yn que logró- unificar a ~ste 

a pesar de que el Partido Comunista trató de contrarrestar su influencia 

a t.rav4!s de ·la Col.l!cJ.i.:i:ación !;i.ndlc.11 t!c t:n.ic!.:id !!c:~ica..'1a (C.S.U.!1.) y 

el Comité Pro Unidad Obrera-Cllt!lpesina (CPUOC). 

La. organización depurada de la CR~I, la quiebra de la C!Íl:!ara

del Trabajo y la Construcción del Comité Coordinador del Con~reso Obrero 

y Campesino (CCCOC), fueron acontecimientos importantes en el proceso de 

reorganización sindica1 y todos estos orgnnisrnos coadyuvaron n la organi

zación de la·Confederación General de Obreros y Campesinos de México - ~ 

(CGOCM). La Cámara del. Trabajo del Distrito Federal se había orsanizado 

e1 2·de septiembre de 1932, caracterizándose desde un principio por ser

un organismo 1igado tota1mente al. Estado, y por ser un instrUr:tento me

.cliante el cual el Estado trataba de recuperar su hegemonía en el movi

ai.C!ftto obrero. Por su parte, la CGOCM mantenía sus principios de auto-

no.ata del Estado y de que fueran los obreros lÓs que resolvieran sus co.!!. 

·flictos .con los patrones, sin intervenciones oficiales ni estatal.. 

La nueva Central Obrera dirigida por Lombardo, fue el benefi

mh importante que tuvo la organización sindical. La CGOCM fue la -

at aprovecho el impulso de la recuperación económica, através de mí

que se efectuaron, desplegó su influencia 

se ·encargó de encausar el descontento obrero hacia la lucha por rein-
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· _··vi:ndicacÍ.ones económicas que atenuaron la situación de niseria i.mpcrant~, 

a1tre .los trabajadores. Mu~~as huclzas de esos años de resurs:iniento obre-

ro, fueron dirig.idas por ella CGOCM los enfrcntaaientos con el Presidente. 

Abelardo L. Rodríguez D10tivados por las huelcas, permitieron a la CGOCM 

pre.stigiarsc ampli3l!lcnte su influencia. Ante est:e novWient:o también -

hubo influencia comunista en distintas organizaciones y nGc1eos obreros 

y sObrc todo en l~rs fc-rroc:nrrílrron. 

Para el sector agrí:cola, la situación era ta!:lhién tensa a1 -

ser interrwnpido e1 reparto de tierras que había sido un medio efectivo-

de control pol1tico sobre las Qasas. generó presiones por parte de los 

campesinos para que el Estado rea.nadara el susodicho reparto. Las 1u-

·chas por la tierra entre campesinos y hacendados, hacía crecer 1as pre--

•iones en el campo que a 1a par con la lucha de los obreros en 1as ciu-

.dades presagiaba un nuevo ascenso del rnoviniento popular. cuyo carácter-

y lucha parecía inconteni.bles. 

La ccntral.izaciOn del poder político fué la preocupación cen-

tral del nuevo Estado, que se venía conforl!lllndo y consolidando desde el-

triunfo de 1910. Con la política del control <!el ejercito, con 1a supr~ 

ai6n de innumerables caudillos militares, el desarrollo de las vías de -

acumulación capitalista y el prozreso econóuico del país, fue lo que le

permiti6 al Estado irse i~poniendo como el Qaxi~o poder: COl!IO 1a autori

dad absoluta·. Zn el logro ,de ta1 objetivo, el réziQen político 1?1CXicano 

tuvo transformaciones que se encarnaron en los Presidentes Obre~ón y Ca-

lles. Así el c&udilli~ao encontró a su má:i<iuo representante: ~ Callea~ 

al político capaz de entab1ar las alianzas que constituyeron su fuente -

de poder. 
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Debemos de considerar que el Estado trabaja para desarrollar la-

economía 'del país y en esto tenía cabida el capital extranjero. En reali~-

dad fue la actitud intrnsigente de los e~presarios del petróleo la que CO,!! 
18 

·dujo al gobierno cardenista al 18 de marzo. 

A su vez, la expropiación petrolera motivó enfrentamientos con -

los capitalistas extranjeros y co~ el gobierno norteamericano, que se en-

centraba tras ellos. El joven Estado mexicano, ati-avés de los diversOS go

bic~os que. surgieron de la revolución de 1910, había venido desplegando -

desde los años de 1a contienda armada una política orientada a reformular-

sus. rel.aciones con los capitalistas extranjeros; política que en realidad-· 

significaba una reformulación de las relaciones de dependencia. México, - . 

país atrasado y con una economía dominada por el capital i~perialista, ne-

cesitaba impulsar su desarrollo industrial para así pode~ hacer efectiva -

su autonomta política que las fuerzas gobernantes venían afirmando, sobre-

todo, ·desde el triunfo de la revolución y la constitucion del nuevo Estado 

que ~abría· de asumir funciones de empresarios, convirtiéndose el mismo en~ 

un ·gran capitalista y en el principal propulsor del desarrollo económico -

El capital extranjero predominante en el país contribuía bien poco a la i,!!·· 

~ustrialización: exportaba su sobreganancia, sin reinvertirlas en la reno-

vaci6n o ampliación de los equipos productivos, dejando solamente salarios 

e impuestos reducidos y exigía privilegios que pcnnitieron aur.ientar sus -

ing~esos, convirtiéndose muchas veces en un obstáculo para la acción del -

gobierno. 19 

·La política c¡ue el Estado había venido desplegando desde la reV,2_ 

lución fructificó con la expropiación petrolera y la labor cardenista de -

estbiulo a las inversiones de capital. El,goberno adquirió el derecho a 

someter a sus leyes a los capitalistas extranjeros y a tratar con cierta. 



áutonomía con- el gobierno de los Estados Unidos. es óecir. ~on 1~ Potencia 

iiilperialista de la. cual nucslro país depende. La expropincilin petrolera.--
·- .· . 

no ·implicó ia· ruptura de la dependencia de México respecto a los Estados -

supcraci6n de su subordinaci6n .. La sucrra mundial provocaría ~

Estado mexicano a los Estados lnitlos. estrechando ~ 

depei:'dencia económica respcct:o al cismo, debidos a .los _l!lercados 

loS que había recurrido quedarían clausurados. La inversión de-

,·c;:_11pít.nJ~n?rt<?sr.irricano- en ·et país se redoblaría .. !..a tradiciona1 dominación 

··del ·impcrialisl'lO en México, carac..ferizada por la ccononi'.a enclave que cxplE_ 

tab3 los recursos natura1es del país. sería sustituída por una penetración 

en·-1& :industria, que sería ir.apulsado. .. 

!-léxico scn,uiría ·exportando rn:aterins pr~mn~, p~ro ya 110 compraría 

·monopolios ixaperia~istns sólo productos manufacturados para consuco-

i.~tDediato, sino que adquiriría bienes industriales que permitieran el de-

· s·arrollo de la economía nac~onnl y dieran. al mismo tie.JYlpo, úna moda.1idad-. 

dt?pendcncin de México respecto nl jrnperialisno. 
20 

Más ~l rcsu1tado anterior fué posible, en srnn ~cdidñ, debido a

polí.Ú.ca de ¡:iasas que el gobierno de Cárdenns puso en práctica. Al res

dice León Trostky: 

En la n1edida en que el principal papel en los países atrasados -

no jugado·por el capitalismo nacional sino por el, extranjero. la 

burguesía nacionnl, ocupn e:i el sentido de su posicilin soci.al, -

una pc-sicion mucho oenor ele la que le corresponde al desarrollo:.. 

de la industria. en la cedida en que el capital extranjero no -

importa trabajadoi-es sino que proletariza a la población nativa·. 

el proletariado nacional pronto ecpiczn a jugar un pnpel oás im-

porta.rite en la vida del ·país. En estas condiciones. el '·gobierno 



nacional. hasta.el grado en que trate de mostrar resist encía al 

capital extranjero. está compelido en un grado mayor o nena~ n -

apoyarse en el proletariado. 21 

.Las _palabras anteriores dejan traslucir las raU>nes de la pol~--

masas. Las ar.iplias masas de trabajadores movilizadas en favor de 

fa ·expropiación pet-rolcra- fueron. sin duda, un apoyo inco411parablc al· go-

Este 1as enfrcn~O a los capitalistas petrolero y al --

qui~ncs tenieron el empuje imponente de los -

"';-~·de .los ferrocarriles y el petróleo. asi co:no la participación, en tC:nn.inos 

cOnvenientes para el eobierno, del capital cxtrunjcro, fueron esenciales -

¡)ara el· impulso del capitalismo, y en ese resultado fué determinante la --

nueva politica que las nuevas fuerzas guberna:r.icntalcn C!:lpezaron a desarro-

·llarsc desde 1933. 

Sin temor a equivocarnos• uno de los .Pilares fundamental.es del -

Estado mexicano durante este período que permitió su consolidación, fuC --

co~~~ratiVización de los trabajadores. Coco lo hemos venido ya tratan

e1 PRH .se, cstrucruró inicjalt:lent e a base de cuatro sectores, en cada -

de. 1os cuales se aglutinó a determinado núcleo social. Así, los obre-

y los campesinos cubrieron sus respectivos sectores, el primero de los 

cuales se constituyo en la CTll (Confederación de Trabajadores Mexicanos),-

CROH, la CGT, el Sindicato de Mineros y el Sindicato de Electricistas:

él '&eaundo quedó ~compuesto por las ligas de comunidades agrarias y slu<liC;a-

tos. campesinos de los diversos estados de la República, así coC>O la Confe-

der4ción Campesina Mexicana. Formalmente, cada una de las anteriores Orga-

oizaciones conservaría su autonomía y la ºdirección y disciplina de sus 

afiriados, en cuanto al desarrollo de su acción social y la realizac:ión de-
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finalidades específicas.22 

El tercero fu'é el "sector popular''. que integraría a trabajadores 

indepcndien tes, coopera ti vis tas, ar tes anos, estudian tes, cOrnerciantcS en P~.: . 

~ue.~0 11 étc.; este sector se caracterizaría ·sobre. todo por ag.luCinar. a los -

Cox:o en el sector campesino y en el obrero. 1as diver

SaS 'agrupaciones mantendrían su autonocía en sus actividades particul8res~3 

sector .. el militar, ruc tran.sitorio, y obedeció c"l la necesidad --

(?}· zohir-rno ca.rc.!cnl.:;!:...1 ¿:;,:,:, ~.~d .. t:c\..Ílilt" más el control del. ejército,-

en extremo crítica, pero realmente era un agregado que no af~!:_ 

. taba en lo· fundamental ~ fwlcionamicnto y la razón de ser de 1.a estructura 

singular del.nuevo partido del Estado. Todos los miembros de las or&aniza-

cienes que integraban los distintos sectores dependcrLan estrictamente dcl

PRÍ-1 en su participación político electoral. 24 De es te raodo, se daba un ca--

rácter permanente y oblicatorio a In actividad electoral de las masas que -

partido había logrado imponer con su política de "puerta abierta" y con

col.aboracion decisiva de la cn1. 

Con su organización sectorial, el P~f incorporó en sus fi1as a t~ 

.los núcleos organizados del pueblo trabajador. Esto significó la uni--

en. un sólo organisrao de amplias masas de obreros, car.ipesinos y cmpl.ca-- .'J·,· 

De este aodo se alcanzaba uno de los cas importantes objetivos por ·-

los que el gobierno de Cárdenas había pugnado desde sus co~ienzos y se sen-

taba la.baso real que permitiría Wl CONTROL CENTRALIZADO Y PERMANENTE de --

las·. masas asalariadas. El PRM unió enormemente a todos los nGcleos sociales 

ex~lotados que se encontraban organizados, pero al mismo tiempo 1os dividió 

mantuvo separados entre sí. 

La CTM había inte~tado convertirse en una central. verdaderamente-

11.-
;~ :' 



única qu~ aglutinara no sólo a los obreros, sino también a los campe'sinos 

Y.-~- los burócratas, así como a los miembros de. las cooperativas, pero fúC: 

~b-~igada a .renunciar a su propósito totalizador; los campesinos se o·rgaÚi-

zaron En la CNC lcunferleración Nacional Campesina), los empleados.del Esra

do·· en· la 1-""SI·E. y 1as re:Lacioncs de estas organizaciones no existirían mñs -

_que· a través de las camarillas: de l.Íderes burocratizados, quienes serían -

encaigados de Coordinar la acción de las casas y de mantenerlas bajo con-

trol. y quienes al mismo tiempo. estarían subordinados a la direcci6n del -

pa_rtidú, .. ~n especial a su Preaident c. De es ta manera, el partido del go--

· bierno aswnió claros caracteres corporativos, que lo capacitaron como \ll1 -

pod.eroso ins trwncnto de dowinio y r.ianipulación de lns r:iasas trabajadoras. -

~~ sep~ración de éstas en compartimientos facilitaba su control y pen:iitía

constreñir' a los obreros, a los campesinos, a los craplcados, a intereses -

muy parti~ularcs que podían incluso presc1\tarsc como contradictorios· y o- -

puestos. Y .el Estado que hacía acto de presencia por medio de las elites 

bur~cráticas y que las subordinaba a sus fines particulares, presentando e.!. 

tos como generales, como propios de la "comunidad" nacional. 

Así pues, el PRM fue un instrumento corporativo que centralizó -

y solidificó el control de Esrado sobre los trabajadores, dándoles un cara.s_ 

ter insttitucional. Dé este modo, todos los núcleos de trabajadores asala

riados y los campesinos fueron-integrados al aparato estatal, del cual depe!!. 

derían y .al que serían sujetados. 

En efecto. la política cardenista condujo a la organización de tE_ 

.dos los sectores sociales y con ello a la institucionalización de los con

flictos entre las diversas clases. Sin- embargo, la mejoría fué en realidad 

el desarrollo y fortalecimiento de la clase social privilegiada, es decir,-
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de los capitalistas,, quienes vieron impu1sados y protegidos sus intere- -

la clase cbrcra. los campesinos y los empleados no mej.2_ 

vida de modo proporcional y fueron intecrados en \Bla e~ 

aprisionó. 

LA DECADENCIA DEL NUEVO ESTADO. 

La culminación de la consolidación del Estado mexicano cuvo si.a:_ 

:nifÍcados 9 · no solW!lente políticos. sino t:ambién econ6aicos: La susei.tución 

de importaciGn ("desmonopolizacion" de la industria extranjera en el ""'.,..;.-. 

cado mexicano) creaba un arrai¡¡o en la ideología nacionalista. por lo que

.se traducta en la defensa de la soberanía nacional, que estas formas de -

· acumulacion del capital durarían hasta la década de los sesentas. que ade

mls ·inspiraba a un México "independiente" y autosuficiente. &st:s visión -

provinciana de la burguesra mexicana. exacerbado cultural e ideológico en-

1a ,burguesía yallqui. pareció encontrar eco inclusive en los sectores aSs -

inteligentes del gobierno mexicano; un verdadero opio de la coaplacencia -

nacionalista adormeci6 el espíritu críti~o liberal, incluso en sus secto--

lGcidos. Esta ironía histórica que hoy es clara, sorprendi.6 tota_! 

la clase d0t:1inan~e: mis que nunca a la relación que m:aarra a la -

economta nacional con la eeoncmía mundial. 

H~xico al estar vinculado directamente a los procesos econ&.icos 

mundialea y a la protecci6n tradicional del atraso reziones precapitalis~ 

taa, debido a la vigencia .Ss contundente del desarrollo desigual y combin.!. 

do. ae convierte en un acravante mis sencibilizado también por las criais • 

De 1940-1965 se despleg6 el famoso "oila&ro" mexicano. 

Una vez asotada la etapa de 18 industrialización por aU.titu-
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·cilSG de ·importaciones, se descubri6 con asocbro y preocupaci6n que el país 

no e61o habta dicminuído su capacidad importadora, sino que se había incr~ 

mmÍtacto: 'Se descubre- que una vez agotado el incentivo de la sustitución -

-1~ produé.ci~n.· se estancaba,, cuando no diSminuye, en especial en 1as indus

tria• rel&cion.adati directamente. con el mercado interno. La "autonomía" - -

buscaba afanosamente se traduce. al final. de1 camino sustitutivo. en una -

vinculaci6n mucho ~s estrecha que nunca con el mercado mundial. Incluso

-en la dé~&da d~ · ios años cincuentas no se pudo abatir la tasa de crecí.Die~ 

to de las import-cioncs, la cual. mantuvo superior al 8% con respecto a ias 

exportaciones ~-2~, pero la brecha se abriría aGn r.iás en los sesenta, ante· 

todo en la actual década. Esta decada fue muy importante, porque no s6lo-

· marc:S una nueva experimentaci6n en las formas de acumulaci6n (vease capí-

tulo 1 y III), sino que ademis, el decaimiento y ~eterioro del Estado mex_! 

cm10·. lo cual fue originario aquellos representantes del bonapartismo mex_! 

cano (ObreglSn, cárdenas), que los años sesentas el Estado estaba ya.muy -

.&rietado tanto su sistema folítico, como el sistema econOmico. Este último 

·.;E*°':en .1oa. agotamientos de sus. formas de crisis y las Propi• recesiones 

éoedyuvan>n al declive del nuevo Estado mexicano. En específico con los -

&obiernos de Echeverría y L6pez Portillo, que marc6 el fin hacia un nuevo

proceao. 

En el primer año del gobierno de Echeverría correspondi6 la re~ 

.ceai6n .de 1971¡ a au vez se enfrentaba a: un desequilibrio exten10 de la -

eCGDOOata un.crecimiento de las importaciones de bienes de producción y una 

·éapacidád de endeudamiento. Por otro lado, ten:aino de que la burguesía ..,.. 

no disfrutaba de democracia. Cabe recordar en que el aparato político ha -

tratado a· loa pocos sectores capitalistas que se han atrevido abiertamente 

a participar en política, entre ellos el grupo Monterrey. Esto trajo que-
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un.grupo de empresarios naciona1istas ingresaran al PRI, donde a 18.cabe-

za de esta ideolo&Ía nacionalista era Reyes Herolcs. Por ende.daba los -

fundancntos en que basarse los planes básicos de gobierna, que e1 PRI e1.!_ 

boraría para sus gobiernos. y uno de cl1os sin lugar a dudas era 1a apeT-

t~ra demOcratica; y esto lo sab{an, puesto que exist!an los antecedentes-

del otoño de 1966. 

Este proyecto Echeverrista ha descoyuntado igualmente a la opa·..:. 

sición democrática que en el cobierno pasado se había horrorizado ante 

las atrocidades d~ D~az Ord3s. Sin ~mbargo el régimen de Echeverria ha s.! 

do más sensible que sus .antecesores cercanos ante los dilemas que se pre-

sentan al régimen. Encuentra su lógico modelo. por supuesto en dimensio-

nes mucho me110-res,. en Cárdenas el gran constructor del Estado mc:cica.no -

búrgues. Pero al decir verdad. el talento de Echeverría no llegaba n las 

al.turas del genio que demostró Cárdenas y antes que él, Obregón. el padre 

de la genealogra oexicana. 

En Echcverría las tendencias históricas del ré~iclen conc1uye--

ron con 1as r.iás recientes empresas de modernización tecnocrática de sus -

""'canismos. su papel hisl:5rico es posible ya definirlo:~oas que ning6n-:

otro presidente mexicano. Echeverrra ha queYfdo "civilizar" los priaiti--

vos alitodos (salvajes y populistas, al mismo tieopo) de la maquinaria po-

litica mexicana. Echeverría abre de par en par las puertas a 1M1a raciona-

1izaci5n del poder en México; la tecnocracia toma puesto privi1egiado al-

lado del persona1 político que tradicionalmente había rnonopo1izado lá es-

cena. Al.··lado de los tradicionales burócratas de las centrales sindica-

' les, de los 1{deres 11 aSrarios'', de los "licenciados" del part~do oficial-

y de los políticos de las ems altas cuobres que rodean al presidente. En 

otras palabras, estos tecnócratas se pasan a las filas de los po1Íticos o 
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viCeversa. de los políticos que se 0 tecnocrati::an°. Lo a·sombroso es la - -

· fuerza que han logrado en tan poco tiempo; menos de una década. De ahí 

,que_ su equipo y tradición se ligabn inás a la máquina política e incluso 

a_la recienté formadn máquina tccnocrñtica. Esto abría canales de la suc_!:.· 

sión y división en el poder, debido a la creciente hipertrofia y la ere- -

ciente autonomía del Estado del capitaiismo tardío (corao lo dice Mandel),-

.·.son histc5ricamente un colorario de las dificultades creciente para una va

lorización del capital y para una rápida realización de la pl~svalía. Ya

por la diversidad en el lenguaje político e ideológico de un Estado clara

mente di~erenciado y abiertamente en conflicto con la población. que el -

de un ;Estado populista de carácter bonapa:rtista. De hecha, tanto como en-

. otro· caso. la tendencia de la autonomización del Estado está determinada -

por las propias funciones econOmicas a desempeñar. La tendencia hacia e1-

bonapartismo del Estado burgue's esta .. siecpre latente. 

Después de un sexenio que en Echeverría buscó forjar un puente 

-(el .di¡logo famoso) entre el Estado y pueblo, su suce.sor se encuentra de 

hecho 111.lS solitario que nunca en el palacio nacional, rodeado de un equipo 

de tecnócratas que sólo lo aislar&n más. Con más claridad surge el carác

ter boOapartista del régimen. 

Durante este rt?gimen 9 el "sistema mexicanoº apareci& ante las .

masas con mSs claridad como una inmensa superestructura que. sin embargo -

no· está por arriba de las clases. Que el aparente arbitraje entre las cla

~es que la ideología oficial la reivindicó como su tarea de tareas no est,!!_ 

t:aL El Estado mexicano es la principal fuente y el protector más impor-

tante de las jerarquías sociales, de los deseqqilibrios regionales, de las 

desigualdades económicas y de las inju~ticias políticas. Este r~gimen se

viO at.ravesado por los ejes de conflictos sociales anunciadores de grandes 
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enfrentar:iien tos. 

La burguesía por su parte, creció económicamente coco ri~ca an.tes; 

tarlbién el grado de concentración monopolista y consolidó su posición domi~~- · 

nante a lo largo y ancho del país.. Y la famosa contradicción a est:e ·resP,ec":"' 

to entre gobierno y el capital privado es tanto más paradógico cuanto que' el 

·balance del sexenio es tocalmente desfavorable en el renglón de las ganan- -. 

cias al segundo. 

Lo cierto es que políticamente la burguesía alcanzó en ese sexenio· 

una contextura or8anizativa más acabada. Encabezada por el derecho de resi-- ' 

dente en Monterrey, 1a burguesía mexicana y en especinl su sector monopolis

ta ºnacional" directamente vincul..ado con el iJ:nperialismo, lo cual incluso -

hubo enfrentamientos con c1 Estado en pro tes ta a las expropiaciones del Va-

lle del Yaqui. De ahí la formncié5n de comités coordinador empresarial en --

1975. 

La conducta de la burguesía en México en los últimos años no vienen 

a comprobar ia anbiguedad que determinan su relación -con el Estado; por una 

parte lo ve como su gran protnctor y, por otra, protesta ante la "competen

ci~ _desleal" que le hace en algunos terrenos claves. Se escuchó con insis-·

tencia que e.l. Estado debe ceder al capital privado mucho de los sectores ~ 

hoy en sus manos. De esta manera el Estado recibió criticas por !Os "gas-

Ces excesivos y dispendiosos" a causa de los enormes déficits gubernamenta

les y de au exorbitante deuda pública, según la teoría adobada para los in

tereses de los.empresarios. 

El Estado puede abandonar algunos sectores al capital privado pero 

·lo sustancial de su aparato econ6mico debe seguir bajo sus riendas. El pre

cio de pagar si ello no sucedier~, sería un deterioro socia1 ta1 que pon~ -

dría _en peligro las ·condiciones económicas tnismas de la relación y de la --

111.-
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va1arizacign de la plusvalía. Pero al mismo tiempo, es cierto que el ere-

'~'-·-· cúaiento moustroso del aparato cccn5mice del Estado es el ejemplo viviente 

.~ -·- d~: 1."a _esterilidad e impotencia dc1 cap~tal privado cada vez mayor ntlr!icro -

dO sccto~ea. En este sexenio muestran 1as formas pOsitivas y negativas co

.., comp~omiso éstatal en la economía es vi~a1 para el fWlcionamiento del -

sistema en su conjunto consistiG en compañías de subsistencia n3Cional;· --

CO~ASUPO~ azúcar, etc. Estas relaciones c~ntradictorias entre el Estado y 

el. Cap'.ital privado, t.:scado y burgucGÍ.:l, son _en irlr.-'l, que la burgues!a jue-

ga en cambiar al siSt ema político que la engendr6, la vi6 nacer y la man-

tuvo cOtt10 privilegiada. 

En esta imposibilidad política de la burguesía de identificarse-

con un proyecto ideol6gico propio, independiente del proyecto del Estado -

bonapartista, en donde residen las asechanzas mlis peligrosas para su domi-

naci6n comO clase. No significa que este proyecto esté totalmente ausente. 

ni tampoco implica la inmobilidad de la burguesía ante las masns y sus in-

·_teresea en c1 momento de la verdad. por carecer de un "proyecto11
11 porque -

la existencia deterniina la conciencia. Se implica que la pobteza política 

e Ídcoiógica de la burguesía ante el proyecto bonapartista constituye una-

debilidad de la misma, que es necesario tener en cuenta. Ademas es que el 

proyecto bonapartista (o lo que queda de el), burgués y todo, esta indisol~ 

ble ligado a una revolución que no hizo y que no fue de la burguesía, aun

que se apropió de sus concienciaa económicas. 

Por cierto, dentro de la matrlz bonapartista, el feto militaris-

ta se incuba. Pero una dictadura militar abierta en México después de 

cincuenta años de bonapartismo. sería el anuncio y el resultado de una cr!_ 

-.sis aocia1 de gran envergadura. Una situación que la burguesía más i~us-

trada ve como el Último refugio, operante sólo después de haber agotado t~ 
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_dos los medios y recursos que le proporcionan en el actual sistema. Por eso. 

1~ .. bu?:"gl!esía Cn su cayoría,, lejos de apoyar a ,;us pr,)pi.as ult:ras. aspira a 

.poner en ¡>_i:'áct-ica. un curso de penetración de todos los niveles de1 Estado. 

con la_·mira de ser un factor determinante y directo en la toma de Sus·-deci-

siOne·s mis importantes .. 

Este "aburguesamiento" del régimen es también contradictorio. En

primer lugar, est~ con~ro1 estrecho social de la burguesía sobre su- Estado·

choca con. la práctica corrupta de los "políticos profesionales". 1as tenden

cias a la modernización de sus funcionamientos condujeron al arribo en-el· h.,!.· 

cho de que estos tecnocratas pasan a la política propiamente dicha y, en fo.!._ 

ma inversa. que los políticos tradicionales se "tccnocratizan". lo cierto -. 

es que e1 eje estt a.1lí. una inmensa transformación. ºtecnocratización"• del 

aparato estatal. y el carácter de ella es sólo uno su aburguesamie~to. 

Este aburguesamiento del bonapartismo no detiene su caída. Klis 

bien la ace1era. Porque los feudos se reducen. cercanos incluso a1 presiden

te. sin dejar: de ser e1 máximo poder en la estructura, pierde sin' elÍlbargo. ·-. 

el . control directo de una gigan t.e:tca l?laquinaria que lleva propia dinSmica _;_· 

de clase. Presenciamos así un proceso que ya había dado en los ar.os treintas 

en el Estado mexicano. por lo cual se requiere "planear" y "coordinar .. en 

fo'Cma muy-"radical", desde la cumbre un caos administrativo que define a1 

fin de-cuentas la maquinaria burocrática. 

Además de ·estos conflictos dCl Estado, existieron otros de gran·

envergadura que marcó el det erioro del régimen en los años sesentas y sete_!l 

tas del enfrentamiento.con el Estado: las masas. 

El movimiCnto estudiantil protagonizó en el sexenio diazordncista 

la·mayor confrontación moderna éon el Estado en ~éxico desde la época revol!!_ 

cio_naria. Durante e1 echeverrismo, las clases obreras y c.amp_csinas no llega-
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ror. ni de lejos a protagonizar un enfrentamiento parecidn. Aunque solamente 

·la: te.idenci~ dcmocritica del SUTERM se acerc6 al grado de la confrontacion

de·· 1966. Para sistetizar estas confrontaciones diremos que: manifestaciones 

e~pontlneas. gremiales, incipientes señalamientos del deterioro econ6aú.co -

-de 1a~ _cóndiciones de vida. Aproximadamente m5s de veinticinco centros hue,!_ 

gisticos. ·Manifestaciones contra los charros, por la democracia sindical, -

.a.a de tTeintados agrupaciones obreras. 

Manifc.stacion""'s dentro de las organizaciones charras que desbord~ 

bati _a los ltderes,, o bien en contra de los llamados ''~indicntos blancos". 

Movilizaciones independientes, q~e incluyen sindicatos indepen

dientes, dirigidos por equipos no charros: cercana a las cuarenta, incluyen-

do al movimiento universitario de trabajadores y docentes (STEUNAM y SPAUNllM). 

la lucha.de la tendencia deu1ocritica, que con todas sus limitaciones induda

ble~. ante todo debido a las fallas de la direccion, represento el punto mas 
alto de la lucha obrera l!ICl<icana en el sexenio. Así como en otras regiones -

.de' loa estados en México. 

Pero el que sello con mas fuerza fuE el movimiento campesino. La

respueata al movimiento del cmnpcsinado fue el anuncio mlis significativo de

.. que el regimen bonapartista llega a un punto de no retorno. El malestar en -

el campo explotó en Guerrero con la guerrilla, esto fue aislado y aplastado. 

Hubo tOlfta& de tierra, etc •• en donde los encabezados de los pnriodicos pare

cían frases sensacionalistas: "Zapata y Villa cabalgan de nuevo". Pero el·-

:eompromiso político implícito en la vineulaci6n del Estado con el eampe.sina-

do es de, tan gran envergadura que guardando las proporciones. supera una me~ 

ra relación econótnica determinant e. Significa. concretatnence que los objet,! 

vos globales del Estado bonapartista tienden afectar a los intereses de· una-

de las facciones de la burguesía agraria. En CstO existe relación. porque -
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del campo han salido buena parte de los capitales originales de la industria 

y de él siguen saliendo los recursos que permiten su rP.producci6n acelerada~ 

·dentro· o fuera del país. 

El proyecto puesto en práctica por la burguesía agraria y aval~do. 

por. el. Est.ado ha conducido a una monopolización crecicnt e de la tierra. el

grito de Zapatista de ltierra y libertad! vuelve a estremecer el agro. Si -

cierto. la cuna.de1 nuevo Escado basado sobre la rcvolUción campcsi

n8. h~Y con~iertc en su contradicción, que marca una pauta como posibi1idad

de ·reclmaar &U .propi~ revolución. 

Estas divisiones en e1 seno del Estado, y su enfrentamiento con -

las masas. sinónimos de un deterioro que tnarcó el final y su desquebrajamie.!!. 

to de las relacione's córporativas.., pero a su vez creo su contrario que fuC -

'et. iniciO de una nueva capa modernizadora que lloy se encuentra en el seno -

- del Estado, como una parte mas integrante y principal de su red de poder del 

propio 'Estado mexicano. en donde é1 mismo entra a un nuevo proceso. para las 

nuevas formas de acwuul.aci6n y de reproducci5n de su nuevo r;;gimen po:Lítico

Qua este altimo como tendcncin, cual no hay tal diferencia por au carácter -

antide:iaOcritico, por el bonapartismo. ya qua Cst-c jamás ceder& un espacio a

:La democracia, sino por :Lo contrario. Y en gran medida dependerá no de :Las 

formas de hacer po:L!ticas (si bien es ~ierto), porque· la a1tima pa:Labra se -

encuentra-en las propias masas. 



CAPITULO III 

EL ESTADO EN LA ECONOMIA MEXICANA 1960-1982. 
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CARACTERIZAClOH DEL ESTADO }IEXICA.'110 EN LA DECADA 1960-1980 

El Estado mexicano se ha caracterizado por garantiz.ar las condi--:-
1 

para el desarro1lo de1 capitalisoo en general. tanto nacional como- --

esta manera el Estado adopta fU:nciones ante el capita1 como un -

"capitalista colectivo ideal" que pretende superar los conflictos por la C0!1! 

pe.tit:ividad del "capitalista colectivo rca1"2 Ya que el capita1 no puede --

producir por.si mismo el carácter social de su existencia .. Sino . .S:S bien -

el regulador que· las necesidades del capital determinado por la produc-

ciOn del .. plusval.or.. Pero además crea con ello formas de legitimación con la 

aOciedad. quien siendo su sostén le permita !idear entre la sociedad en su -

conjunto. sin perder su carácter natural, capitalista y clasista. 

Una de sus bases principales estri~a en la clase trabajadora. vía 

burocracia sindical (el charrismo). que le asegura no solamente su capacidad 

de actuante económico y polítiCA!Dente (autonomía relativa li=i~ada en torno-

·al imperialismo), sino que ejerce la perpetuación óe las relaciones entre --

capital-trabajo, para·garantizar tanto la producción como la rea1izaci6n del 

, p~usvalor. Por lo cual e1 EseaOo mexicano garantiza altas tasas _de ganancias . 

:·aL capital eo general. De aquí la importancia de las formas que el Est:ado 

·mantiene ·a través de sus facciones charras con la clase trabajadora. ante C.!_ 

to. ~T~rstsky dice- "El capita1is~ imperialista crea en los paí.ses colonia-

le• y ·semi-coloniales una capa aristocrática y de burocracia labo~ista. la -

cual·. solicita el apoyo de los gobiernos coloniales· y semico1oni!ll.es • como --

protectores y tutores. y a veces cOmo árb~cros. Esto consti~uye la base so--

cial mis importaot:e del.carict:er bonapartista y semi-booapart:iat:a de los go-

biernos en las colonias y en general de los países "atrasados". ésto consti-

t:uye igualment e la base de la dependencia de los sindicatos reformist:as con 
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respecto al Estado03 

la burocracia sindical juCga un papel muy importante en la forma-

ciOn del ·nuevo Estado mexicano, desde 1930 hasta nuestros días de esta mane-

r.a 1legando a las. nuevas formas de acumulaci6n del capital 1960-1982. 

El papel desempeñado en el cambio de estructura al del capita1, 

y su intervención pública en épocn de crisis, coco legitimación a su esta--

ata de sus relaciones sociales para la reproducción del capital, durante es-

tos períodos. 

&n ocrad palab~«a, el Estado como palanca de acumulación del ca~ 

pita1 es decir la burguesía mexicana ha dado muestras dé haber recuperado 

parte de su confianza. aceptando en general la estrategia de recuperación 

econ&aica ofrecída por el gobierno, y ha procedido a restablecer el concenso 

con la burocracia en muchas de las cuestiones básicas de la política econó-

lllica" aegl'.in Miguel Angel Rivera-~ aún que ésto guarda contradicciones, sin -

embargo la importancia de esta burocracia, donde el Estado descansa la impl.2. 

mentaci6n de políticas económicas. que 1e permiten, no solament e la "recu-

peraciOD. y conrianza" y la burguesia mexicana si bien es cierto, pero tam

biéO a ._la produción y rcproducci6n del capital, en donde descansa 1~ mayor 

.parte de ·1as crisis sobre las espaldas de la case trabajadora. 

Esto debido a que 1a burguesía mexicana creció al amparo de la r,!_ 

·cionalidad corporativista -otro subraya bonapartista-, la misma que protege

aaegura y expresa el poder de los charros y los cacíqucs su red de intereses. 

materiales específicos como m~diadores con las ma&a$ y partes integrantes -

del aparato estatal. 5 Pero su red del es.tado también contradice la realidad

política del gobierno, ya que sus períodos hist6ricos son distintos a las º.2. 

cesidades de las formas de acumulaci6n del capital. Por lo cual se puede ªª.2. 

gur·ar que esta red en momentos coyunturales pueda obstaculizar, fonnas de --
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afecten in~erescs históricos y polí.t.icos- dC -

con el gobierno~ como pudiese ser. e1 caso de la ·modernización._. 

más en detalle sobre esta contradicción por el momento, se puede~ 

aGn no sean agotadas cst:3s formas corporativas del Estado. ,con 

sindical. y que en un_ moruentv <lAdo, sirven de esc~ateBia·de1-

-:Esta~o mexicano, como íué el ca1;io en 1os años sesenta y ochentas con la afa-:

mida política de austeridad. 

s~ pu,..rl~ deciT CJUC tnshiCn ha dado margen., a que el Estado mcxic_!! 

1:1·º goc_e. con cierta cnpacidnd de negociación. la impl~ment.ación de polít~cas- .. 

. monctaristas. fiscales modernas (subsidios, endeudamiento, etc.) donde fine!!, 

ban bases hacia una crisis cxpancionista e inflacionistas, como se prcscntó-

en ·los éiños ochentas, donde adcrn:is el t:st:ndo se juega su autonomía con rcsr)e_s 

to al. capital extranjero., por su dc:pcndcncia o su soberanía, al nuevo caru-

bi.o estructural, lo.cual depende de las altas tasas de interes y de la poli'.

tica··petrolc.ra, p~r Glti~o su polí:tica social su cstratccia, austeridad., dc-

proletarí.ndo se empobrece cada día más. expensa del dcsarrol.lo-

EL ESTADO Y LA TRANSACION A LA NUEVA FASE 

El ·proceso de transición a la llnr.iada nueva fnse. se desémvolvió

grandes contradicciones, lo cual requirió de un grado más elcvadode la -

Uno de los problemas que nuestra cconomta enfrentaba para el 'de-

sarrollo del capitalismo-en M~xico antes de 1960, lo constituyo el decenso-~ 

·de·- la .tasa de ganancia y asl'. mismo las tendencias de rentabil-idad de~ capi-

tal.. Dicha tendencia de rentabilidad mostró el decenso- de los niveles•· como 
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años cuarentas, motivado por el aumento de la composi

;,i6n or¡;linica del· capital y la perdida de los merc:>dos de. exportación de.~ 

livi8.nas. 

El deccnso de los niveles gcner3lcs de rcntahilida:J cr un hecho-

por ejemplo desde el punto de vista del ascenso y decenso de uti-

ºloS cambios· m'Ds rápidos se produjeron en 1os a.ños cuarentas.; En -

utilidades rcpresentahllll el 26.27. del ingreso nacional; 1946 1 lle&!! 

·45.1%6 • donde sir,nífiró unrt cn"id.i de- lü !:.:?:.1 cl..;. ;;.:i.n.::~ci...:i.. 

El carác.ter estructural de la ca!da de la tasa da ganancia forzó -

a .aplicnr una política de sostenimiento de la rentabilidad del cap.!_ 

·'tal. a través de sus perfeccionamientos de instrumentos de intervención eco-

nó~ica, lo que era pDrtc de una estrategia más general d~ ln rectoría de la -

reproducción del capital social. 

,( ·.· 

Es un hecho, que desde la crisis de 1929-1932 el Estado se había -

por promover la BcuculaciOn capital:ista "'.IJDPlia.ndo sus fronteras de ÍE_ 

Sin embarco, el fin de la sucrra dctcrcino la búsqueda de un for-

los instrumentos de intervención, especialmente en las medí--

de capitalº, las restricciones al comercio e.xterior (licenCia 

exportaci6n), se aplicaron.desde 1948, lo cual trajo un fuerte proteccio-

sobre la.industria. 

·A·· fine& de los años cuarentas• s~ perfeccionó los ·sis temas adrni- -

··. '·!Íi,strati.vos de la ley de las industrias nuevas y necesarias. En 1955 se expi-

.di6. un. nuevo .articulado de incentivo a la industria: Ley de fomento de in- -

·, d.ustriaa· nu.evas y necesarias que otorgaba franquicias sobre el impuesto gene.-

aplicables. insumos, equipos de bienes de capital: impuestos -

Úmbrea¡ la liberaci6n hasta un 40% del impuesto sobre la renta; el impue.!!_ 

gene~ai·d!tfXportaci6n y otras anexiones. 

1111.-
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Las violentas oscilaciones ruercantiles de 1948 y 1954. (con dese--,. 

col'!1e\~ci~1, ~nf1ación, especulación) que reflejaba la· caída-de la~ 

1- tasa de a,ananci.3., detc¡minnron c1 fracaso marcado por ln devaluación de _195.4 

y ·que· _puso ·de manifiesto la necesidad do profundizar la rcorganiZación y, s~ 

de eliminar la gcncrac..i.on de ahoí:ro público, por medios "forzosos" 

.dC agudos.c[e:ct:os'inflncionarios. 

El reforzamiento de la política de l.a llama.da reorganización t.cn.-

di.ó a basarse c.n dos t:ipos de instrumentos cuyo desarrollo p.lcno se concretó· 

a lo. largo de la década de los sesentas: 

a).- La devaluación previa de 1954, fu~rt~ suhvaluacián del peso-

con el dólar. 

b).- Se controló con ln emisión monetaria. 

En 1959 los requisitos obligatorios en los bancos financieros, na 

el' banco central que fueron clc'\•ados al nivel correspondiente a 

los bancos de nhc.rro y depósito, ade1D1is se incrementó el intcrcs, de tal que 

e1.efecto combinado de menor inf~aci6n y nlll:lentó a ias tasas nominales y dió 

rcmW\eraciOn para el capital de ~réstamo 

bnTicarios yn que las tasas reales de interés llegaron a -

de 5% en los años sesentas. 

Con ello, el crédito bancario al gobierno que había crecido en -

al 3 - 6, experimento un salto al 23% real en 1963-1969~0 El enea-. 

'.je legal, junto con la colocación de valores gubernamentales de la renta fi,-

'ja (de _alto rendimiento} y, obviamente, el endeudamiento ext.erno. s<?· convir

eieron_en ·la fuente principal de1 déficit fiscal y, en general, dal increme!!_ 

tO de la capacidad de acumulación en dinero de la _clase capitalista. 

Por otro lado, el capital internacional empezó desde entonces a -

fluir de manera ·extraordinaria haci~ los pa!scs más áinárd.cos del tcicer mu!!. 



la. b8se para una at.cnuac.ión del proceso inflacioriar_io d_c muchos 

Es ta.do mexicano trntó de sacar el mfucimo provecho de esta S'.:Í---

túnción, cl~vando la3 tesas de int~rés interno par.e así atraer·..3s capi~n1~· 

del exterior: II 

El uso del encaje 1cga1 como base del financiamiento púb1ico con -

cedió con el sostenimiento de una política impositiv3 fnvorab1e a1 capital-

situaCión deliberadamente pensada para ncutrali~ar el descenso de 1n renta

bilidad. lZ 

El panOrarna financiero cambió rndicalmcn te respecto· a 1a *';;itunción 

da los años cincuentas. Lo;; invcst:ir;adores opinan que: n partir de los años 

de 1957-1958, se inicio el desarrollo acelerado del sistema f"inanciero 

(y el crédito en general) y simultáneamente se percibió la influencia de 

este desarrollo sobre el proceso d~ crecimiento económico. al pcrm.itir·una

may~r. captación de -ahorro bancario y una canalización efectiva de1 ~ismo. 13 

La captación bancaria (véase cuadro 3.1) extendió su capacidad para 

.extender la deuda pública en otras condiciones habría incidido sobre 1a ere!'_ 

ci6n dé medios de pagos. Podemos observar el fortalecimiento y e1 crccimic!!. 

to de· los pasivos del sistema bnncario (recursos ajenos al banco). 

Las'emprcsas públicas fueron otro pilar para la organización de -

ls inter'vención estatal a fines de los años cincuentas. Su inversi6n repre~ 

sentó hacia mediados de la década de los sesentas, entre el 30% y 40% de -

.·los ... &astos del gobierno f"cdcral, un nivel sin precedentes a los d:iez años -

an tcr:iores. 14 

Ciertas empresas públicas fueron plenamente -reorganizadas a prin--

cipio de los años sesentas. De la reorganización surgió por ejegp1o: FERMI-

MEX, crí. el ramc de la petroquímica (TETRATILENO DE MEXICO, S.A. en 1960 

HULES DE MEXICO, S.A., DERIVADOS ETILICOS, S.A. y otros como PEMEXI!i 

11.-
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I972 

. I_97,3 
I974 
I975 
I976 

CU>.DP.O 3.I 

TOTALES DEL SISTEMA B.ANC.AIUO 
· · ( Acervcio del. /.PIB. ) 

:r977 
I978..,-I982 

I5~6-

·26.:03 
. 27.9:r 
29.79. 
3I~26 

32~83 
33.3 
3J:~ n' 
27;;.9:r. 
28~22· 

27.63 
25.oo 
26·.29 

l.os ji.e.tos .... I967 a I982, provienen de l.a oficina éle 
.le:l. p;e~ide:n.1:e de l.o. Repdbl.ica: XI Reporte gr.Si'ico 11o~e 
ecoaÓJda aexicÍma, acbieabre de I982. 
El.. d.ato de I957 proviene de ILPES "Discusiones sobre progra.:. 
aaci6n·a;,netaria-fina:aciera", 

PP• Í02-I.03. 



122 ..•. 

La. mayor parte de 1as empresas estatales se canaliz6 sobre todo --

Este ·Subsidio de esta manera canalizado permitió ·a':' te-

elOva~ las tasas da gananciBs. 

·EL. incremento de: ·1as inversiones de lns empresas estatales :fué -

tan' importante:'el decenso relativo del Basto público directo a lo la~go,.. 

d:e .:los: años- sCsrtnta. Los gas tos· del gobierno• en· su relació~ con el Proyc~ 

_J:nterno llruto (el P. LB_.). habían promediado el 97. " lo largo de 1os - -

años 'cinéuentas gracias _al. aumento de las empresas pGblicas. Carlos Tcllo, 

· :~:il. ~C:~¡;C:c:to nos dice. que el Esto.do mexicano habra crecido cotno resu1tado

·de· un deccnso del gasto pllblico en los años setentas. tl déficit' del. gasto 

·público, entre 1956 y 1964 el presupuesto del gobierno fcdcrn1 fue Cotn{lat.!!_ 

'· l:ivamen_te cqui1.ibrado y 1os dt;ficits á,.;Wllcs obscrvablcG en este período -

dificilmentc superaron e1 lZ del P.t.B. contra el 4.6Z en 1976. 

EL ESTADO EN LOS A~OS SESENTAS. 

'De_sde el. punto de vis ta financiero se logró un nivel de desarr_o-

da1 cr~dito acorde .con la fase de acumu1~ción, ya que el ahorro_pri- -

vado· fluctuaba a fine~ de 1a década sesenta, en torno al 16-18% dcl-P.r.n., 

era suficiente para financiar con recursos internos en un 80% la 

bruca fija. contratándose sólo ún 20%, en promedio, de financia-

Por otro lado~ al eliminarse la fu~ntc de tensión sobre el· nivel·-

préciosque iba asociado con la generación de ahorro forzoso se lo;..

cl · círcu1o vicioso ,de la inflación-devaluación y qued,aba abierto 

de estabilidad durante la cual l.as formas productivas de la in--

ver~~ón tendían a subordinar a las· de tipo.especulativo. Por cierto e1 Es--

··:' 

./;;·:: .. -~<\.t .. ; .. ;· "':;/.'.,)::> 

".·_ ... _,_ .. ······_ ...• ¡ _>-,~·ft 

;<' 



--- tado mexicano retribuía con ·creces a los bancos y capitalistas ~n - -

general~ p·rincipaltr.<mtc a través de la promoción e impulso de un sistema-. 

Je intcrnu?diación c..flcaz del crédito y el aumento de la tas.a de ganancias•·· 

(el: subsidio de las empresas pGblicas) ca o tras palabras, el Estado ia te~ 

taba c.ontra¡icsar el impacto desfavorable del encaje l.egal. 

Visto en su conjunto, la reorganización de la política de inter

·.ven~ión estatal sirvió de medin Pxt:rnOrrHn:'1ric ;..:ir.:i. .'.lC;.:.l ..... .c~t: l.a. cxpan_si6n 

del capit.nlismo y "resolver" la contradicciones propias de la transición

y conflictos que se exacerban rñpidrunente, cuyas repercusiones llegan hn.!!, 

ta.nuestros díns. 

EL ESTADO DE LOS A~OS SETENTAS. 

Durante esta década en 1972, el Estado mexicano dió paso a lo 

constituiría una nueva estrategiR de intervención. 

Hizo incremento a su participaciOn no sólo en la generación de la 

inversión, sino también en el P.I.B., llegando hacia 1975-1976 con el 251.

c1e· .. ~os servicios financieros, casi la mitad de los servicios médicos· y del 

ltansport:e aéreo, la totalidad da los sistemas de correos y telégrafos, ·,;.!!. 

manufactura (véase cuadro 3.2), ést:o cont:rastaba por cada.

por el Estado. Los capitalistas invertían 2.06 a mediados 

setentas. 

Esta estrategia de intervención creciente, que sobrepasó los ni-

los años setentas, se basaba principalment e en el déficit fiscal. 

El déficit fiscal creciente (véase cuadro 3.3), la mayor parte -

-E~tado, lo que empezó a denominarse "desarrollo compartido'' represen-

visión sobre el papel del Estado y el sistema 

IJO.-
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PAR.TICIP.~Crn:-< OEL EST/\.lY1 .'lfX !CJ\:\•J '· l:L 1= I í~ :; t~ r\L..:.;_;:·:~~ ~A~:As -~F.L!:CC !O~:/\DA5 

.,; ( 1""!1.C T F';T,.,~) 

"' ·---·--·--
1970 1971 1972 1 !)73 1974 1975 1976 1977 197R 1 C\7(\ 19Sn 1981 19 f2 

---·---
sn.o sn.o so.o so.o 50. o sn. n so.o so.o so·º sn.o 50.0 so. o so.o AC:R!CULTURA* 

7.7 B.O s. z 8.Z P.4 R.5 8.6 9.0 " . 3 ". 7 9.7 1 o. o 1 n .2 \!ANOFACTURA 

21. z 17.7 100.0 100.0 100.n 1 oo. n 100 .o 10'1. n 10[1. o 1 nn .n 1 OCl .O 1 00 .o 100.0 CORRE11S, TELE FONO: 

2.3 2.Z 2.6 2. s 4 . 2 4 • 1 t1. 3 .1 • (, s. 3 4. 1 3.S 4 ,(l 4 ·º CO\IERCIO 

54.7 Só.4 SS.3 5~.4 S7. 5 54. 4 s 1 .4 48. 6 ,j 7. 7 46. 1 .15. 2 44 .4 ion.o TRASNSP. AEREO 

21.;; ;?3.7 25.4 24. 6 26.3 21 . R 24.S 3fl .6 ~3. 1 22.4 25.0 25.0 100.0 SFRV. F INAS'C IER11S 

n.3 74,0 73.7 73. 6 73 ·º 71 . 5 71 .~ 71 • 3 ;n." 70. 1 70.3 70 .6 70.0 F.DUCACION 

56.2 56.4 56.1 56.4 SS. S 5S.5 55.2 53.R 5n.s 49. f 49.5 48,3 4 7 .3 SERV. ~!EDICOS 

-· ... ------· ------

*Se refiere a unA estimación del PTA ejidal, con base en <lato~ censales para 1970 

l'IJENTE: Elaborado con datos del IV y \'T Informes de r.C'bierno de .José L&pez Portillo, de la 

Secretaria <le Programación v nresunue~tn. 



CUADRO 3.3 

.'DEFICIT FISCAL TOTAL y co;:o PORCENTAJE DEL Pill 

(J\lilee de ai.lloneo de peaoo) 

Parciente del· 

11olti•n.1 Rea1ª PJ:ll. 

5.03 5.46 X.48· 

9.08 9.55 2.42 

1970 6.08 6.08 X.36 

I97I z. 4.I6 3.96 o.8 

1972 -17.04 -I5. 50 3.0 

I973 -27.48 -22.34 3.9 

:I974 -34.25 -22.38 3.8 

-53.62 -30.46 4.8 

-64.07 -3I.40 4.6 

-6I .:I3 -23.24 3-3 

..• :• .Delac-ta•• coa el :!atice -ciJla1 •e precios al. colUIUml•or 
" ... PIJENTEs PMI, Estnil:!aticaa .ri».allcierae, a.auari.o I982, Wa&hi.11Bte•• D.C.?p. 274 



·-,ec0n6mico que tendió a romper con los crit:crios conservadores .de 1a burocra

Cí.a.mc'xican?- y concluyó por producir una división entre esta. Pero est:a nu.!:_ 

:·~a.· co~cC.¡)ción tuvo· cmbcrgaduras, por .lo cual se cambió la política Sobre 'el.

de acumulación: Las estructurales y coyunturales. La.primero se en~ 

en las recuperaciones por la política salarial, que al no subord~na-

de 1os salarios a los rcquericicntos de la rentabilidac:! P!='01.'"oc'O: '.":"' 

,reflujo en la inversión privadn 16 además se esperaba que el fortal!i 

·cimiento del poder de compra. por vía del aumento salaTial, alentara Ul4 nU!!_ 

va·•} n::?yOl:°' invcr.-;i5n, ·.finnlmcnt <" ~Uf'."~djf5 1(") COntrl!rio: e-1 11\l~("ftt'O de los·-

de r~producción del capital deprimió la inversión privada. 

Por. otra parte, al ampliar el gasto, el daficit: clevac!o y mayor pr.2_ 

·:·;· moción económica, la política del Estado produjo tension.cs y cont:radicclones 

que revistieron sobre el proceso económico. Uno de ellos dcscaca el cnrác--

·ter.financiero, que condujo a lo que se ha dado a llamar 11 dcsintermediaciOn

fitian-cicra", con escuela de captación financiera dccrccicn te (10s pasivos 

bancarios con respecto del P.l.B. había decrecido de manera evident.e para 

los.años de 1975-1976 (véase cuadro 3.4). A pesar de ésto y de las erosiones 

de 1a~ f~nanzas públicas ~revocada por el crecimient.o de las operaciones .. de.

·.ficit~rias de las empresas estatales, el Estado no tuvo mSs r~io dadas -- ," 

· · ·sua ~apremi~ntes necesidades de crédito. que elevar la presión. sobre el Sis

tem·~ banca-Cio (vía reserva legal.) y acelerar la emisión monctaria17ésto .tr:a-. 

jo- el efecto inflacionario y tendía a desist:i:nular el ahorro (debido a la b.!!. 

ja de la·tasa de interés real). Por codo ello se agudizó el conf1icco entre-

el Estado y la banca privada por la apropiación del crédito. 

En otro térlnino. la política de subsidios y la oriencaciOD "popu--

1ista" del Estado, sin embargo este período, la gestión económica de1 Estado 

11.-



CUADRO 3,4 127 ••• 

. EL DES/úU!CLLO DESIGUAL EN ll!EXICO, 1940 - 1982 

~-~To.oao. rea.lea de crecimieJSto. en porcientoa) 

~lll 
llie•ee. lille ili•e•t.s y 

l:aliuetria capital ui.ai.1ares AgricuJ. tura 

6.7 B.I 5.8 

I950-I956 6.2 7,3 12.I 7.2 4.8 

19$6.::1960 6.o 7.2 9.4 7.0 4.2 

lg6o-Í965 7.1 f>.7 18.B 6.2 3.6 

196~1970 6.9 8.1 II.O 6.3 2.1 

1971 3.4 3.r. 2.9 I.O I.7 

1972 7.3 a.o B.2 5.4 :t.B 

:¡973 7.7 8.9 I3.9 4.9 2.8 

. 197.0-1982 7.3 7.5 8.6 4.2 1.9 

PÚENna lf.AF1tlSA, .La f!l'CO~m.!n aerlcwaa ea cifras, 1981 y 1984 



de ser coyuntural: Los subsidios, qiJt? ocupaban ya un 1ugar impor

la reproducción del cnpi.tal soC.i.a.l, estaban· adquiriendo· una cobeE_ 

instrumento compensador del deterioro de la rentabilidad en las -

Estas últimas.gozadoras del subsidio estatal que ~e consideran -

t4.les como: La irrigación (en pequeña 3ran escala) hasta el suffiinistro ene.! 

gético básico a la industria (combustible y energía eléctrica) pasando par

la Canasta- salarial básica CONASUPO~ • más infinidad de fideicomisos de apo-

yo a la inversión pública (los cuales por si solos otorgaban en conjunto 

·.subsidios por 93 mil millones de pesos en 1977) ~ 8 los subsidios directos a 

la acumulaciéin del capital hab!an llegado n rcpr,.sentar el ·s.6:r. del ingre-

ao nacional en 1977 (vfiase cuadro 3.5). Finalment e, en 1972 se puso en ma.!. 

cha :la estrategia del elevado r;asto pÚblicc, siendo el incremento correspo.!!, 

diente a ese.año el más elevado desde los años veintes. Su fin era arras- -

la inversiÓ"'i'rivadn y crear un efecto expansivo. La política tuvo

exito relativo: En 1972 y 1973 el P.I.B. creció de 7.2 y 7.5% 

3.6), sin embargo en 1974 la fuerte disminución del gasto pú-

ocasionó la baja en la tasa decrecimiento a 5.9%. que si bien se con

_con una pobre recuperación de la inversión pri~ad~. que marcó unn te!!, 

irreversible hacia la crisis de 1976. 

El auge artificial inducido de 1972-1975 se produjo en_cl contex

~ .de numerosos "cuellos de botella". sobre todo por el déficit en la pro--

.duccion de insumos industriales básicos (como el acero que el Estado aten~ 

'clio. tardiamerite) y el estancamiento de la producción agrícola que había - -

reactivación ef'ímera. No debe olvidarse tampoco que, en la 

priaer_a ·mitad de la década del setenta, México era un :importador neto del -

p-etr~leo como consecuencia de la política de sobre-explotación de los man--



CUADRO 3.5 
178 ••• 

. . . 
SuBS_lDlOS ESTATALES EN LA INDUSTRIA Y LA RGRlCULTURA, I9T7 

. (Mil.es de aillone& de peaoe) 

Como porclen'ta del.s 
Dl!fi e:!. t ti.e l.a · I~r:~ 

SÚbeitlioe 
cuenta de· capi.-
ta;pathssctor 'bruto 

59.4 47.4 3-5 

52.9 42.2 3.1 
'6; 5 5.2 0.4 

2.5 2.0 0.2 

2.5 2.0 0.2. 

3I.5 25.I I.9 

lrrlgac:!.da e• 
6.o 4.8 0.4 

1.5 1.2 0.1 

2.6 2.r: 0.2 
12.0 9.6 0~7 

9.3 7.4 0~5 

93.3 74.5 5.6 

de Werl.tl 11..U:, si>ec:!.al. Stutly v:r 't.ha ll!exi.can Ec.....,,.. cit., 



CUADRO 3.6 

!l!KlC1CO Y SU IMPACTO PRODUCTIVO 
·'I97l-I976 

(taeao porceatua1ea) 

ta.ea. lo creciai.e:a.'le 

O.rCC~e,..·t.C. ~ree1~1 ~~tn N>nl 

f~aJ. amuü. de 1a rea1 pro&lucci6:aa 

I•Yerai6R.p'1b1ica l'D ae;repecuar.1.a 

- 26.6 2. 5 I.7 

40.8 7.2 - 2.6 

33;2 7.5 2.0 

4.9 5:9 3.2 

43.6 4.I - 0.6 

;;. I7 •. 8 2.I o.3 

01·eciAlc•'te 
rf!R-1 

i11nNi6a 
pri.Taihr· 

7.3 

5.6 

2.7 

I6.o 

4.7 

3.2 

JU·aberdti c~•.'•atos. •el..lllUlce •e M&xice, I:ai'or.ee BJIÚa1ee y- •e 
llAJ'IllSA, L.;., ec•-a!a aexi<,,.ma ••• ,cit, PP• 38-40. 

•' 
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tos petrolíficos. 

Cabe recordar un fuerte imp~cto~recnsivo (con dcsiversiOn y de-

sempleo). 'debido al grado da amplitud que había alcanzado la participa- -

~-~6~·d~l EStado en la· áctividad e~onómica en g~ncral, una vez que lDCrmara 

lS afluencia de nuevos cmpr~stitos y de la relativa dificultad para lo

gr~r·~una re-tivación rápida, a la manera de 1972, por. la scncil.la razón -

.·del SobrC endeuda.miento y el desgaste de los instrumentos típicamente in-

flacionarios parecían bloqucnr el uso cxpansionista y como consecuencia -

'no tárdók de .. manera tol que. a ~~dlddos de 1976, la fuga de cnpit:a.lcs la -

espe~ulación·y la amenaza de quiebra bancaria tomaron wta porción insosp.!_ 

chada. A causa de la fuga de capitales (astimada ofícialmenta en unos ~ 

2 600 millones de dólares én 1976) 19 y la amenaza de m.~yorcs retiros, el 

"Banco de M""'ex:ico tuvo que aportar una líncn especial de crédito de !2 mil

'milloaés de dó1ares para evitar auri más el deteriorado sistt'.?.m3 bancario -

nacional. 

El rigor de lns crisis económicas y la ola de pánico. forzaron-

-a un. pJ'.ograma de "reordena.miento econóruico 11
., aus_piciado por el Fondo Mo

.neÍ:ario ·Intér•t'acional (F.M.I.), y el Departamento del Tesoro de los Esta

dOS.'un.idos. que el objetivo planteado era combatir la "crisis fiscal" con 

'_el, ajuste de_ precios y tarifas. de servicios pl!blicos y la aplicaci6n de 

nwi~os_impucstos se logró elevar el ahorro del sector público (del 2.5% 

"'deLP;I.B. en 1976 al 3. u: en 1977), también se adoptó medidas lllOllet.arias 

.'diversas para estimular el ahorro privado y la actividad bancaria; se re-

dujo la,-reserva bancaria legal, de su nivel a _50% en promedio en e.l sexe-, 

nio anterfor de. 39.5?. en 1977. 2º 
.!,a.mbién así. las restricciones y las importaciones. sustituyen--

no.-



do las licencias de importaciones. La tasa de emisión monetaria se redujo 

a1 10%.anual. en forma paralela se atacó ln escala inflacionaria a través -

de un programa de control salarial y los precios de algunso productos blisi- · 

.~a. "a;Lia:n::a ,para la producciónº • 

• Estas medidas ahondaron sobre. la rccesi6n de 1977. la inversi6n .;., 

privada cayó el li%, las' restricciones fisCales lograron mitigar los· efe~--

toS del·SobrCcndeudo.:micnto y la presión del desequilibrio de las cuentas -

con el cXtcr"i~r. (vCnsc cuadro 3. 7). 

del capital tambi~n que la ampliación de las funciones estatales y el gasto 

público crearon fuertes tensiones fiscales y financieras y que el "populis-

·mo" consumó la perdida de la eficiencia productiva del gasto pllblico, junto 

·c~n el incremento de las fugns de fondo. Las acciones de reorganización ec..Q_ 

nómica y de la racionalidad de la intervención· estatal. sa pretendía dar 

una.respuesta precisamente a las contradicciones y combatir un tanto el 

deterioro de la intervención del Estado. Como parte a la llamada "reforma -

adwinistrativa1121sc crc5 con ello la Secretaria de Estado (Programación y 

Presupuesto) donde quedarían figuras del alto per~l:mnl que defendían_ las -

tesis del gasto pGblico y las eficiencias capitalistas~2 Para el fortaleci

miento .de la tasa del pusvalor se adoptó un estricto control salarial que -

mantuvo el incremento de los salarios reales en un 4.SZ por debajo del in--

·cremento anual del costo de la vida. 

No obstante el Estado contaba con una amplia base de apoyo para_a-:

plicar sus planes de política econ6mica capitalistas y llevarlo hasta nive~ 

les concluyentes. El mlirgen de maniobra y el apoyo del que disponía el Es--

tado encontraba su raíz explicativa principalmente en la recupe~ación de la~ 

confian%a tanto de la Banca Internacional y del Gobierno de los Estados Uní-

1/1/.-
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CUADRO 3.7 

. Ol'ERACIONES DEL SECTOR PUllLICO Y DJ': LAS 
CUENTAS CON EL EXTERIOR, I974-l977 

(Porcie•toe de1 Plll) 

I974 1975 I976 1977 

::; _jXL· SBOTOR PUBLICO 
'.~(:: ·.' ...... 

- 7.0 - 9.5 - 6~8 

·'.'·;( '· 8UPJDÜV1T.(0 .HPIT) 
· DE LAS OPERACIONES DE 

-~:: 
'·!i ~> ~·- ·. ,•' 
-:~:;::_;:._:. , . 

. YÁJIIADIOIOl8 DB LA 
,{;;,/ : ~4(~0 DISJII
•. ~,,., .... lriaio•J 

-~'. ·:·:·., 

o.6 - o.e 

(lllil.l.eae• de d6laree) 

2 500 3 884 

3 822 

- 58 192 

0.3 0.4 

2 342. 

5 070 2 276 

- 257 562 

'.'~~-~y: ... -
r,:: ·· , -\l'Jh ~'; llel.etfa1~el. Plll

38
, 2

5
4 •e abril. •e I978, 7- NAFIRSA, M&xice ea 

.. o .... ra •••• 1 o ... • p. • 
·,f})> ---~, 
\·L·· 
~~-" 

;};-
" 
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. :dOs,; como de la propia buri;ucsía nacional, que había empezado a repartir -

·los 'éapí.tales fusados durante el pánico financiero de 1976. E1 presidente 

en turno (LOpcz Portillo) había articulado a la tecnocracia con los cuadros 

'~de diS~ip;tina cchevÍ:?:rrista para la formación de planes de combat:e de la co

y~ntU:ra ·recesiva.. El gobierno (régimen) adcm5s contaba con uno sólida "cs

tabilida~11 pol:i'.tica ya que más allá •de unos brotes huelguísticos y de opo.--, 

sici6n política aislado.s, la instit.ucionalidad y el conüreso social estaban 

virtualmeñte intactos.. También la reíonna polí~ica había logrado atr3~r --

hacia la instituciona1idad su importante sector de izquierda. con lo cual -

el márgen de maniobra del régimen se acrecentaba considerablemente. 

Por lo qu'e respecta al petróleo, 1a multiplicación de 1os precios 

en l973 y 1974, elevó el valor comercial de toda la riqueza petro1cra del -

mundo •. ésto empujó a H~xico como a otros pa~ses del mundo hacia un plan dc

explotaciSn de nuevos recursos petroleros que permitían participar en la --

, :~ ·extraordinaria transferencia de riqueza desde los paises industrializados9-

hacia.1a Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Los precios 

dél crudo entre 1973 y 1974 significó una transferencia nual equiva1ente a1 

2% del P.'l.B. de 1os países industrializados o lo que es lo mismo medio año 

de los frutos de su crecimiento ccon6mico~3 Cuando el presidente en turno -

tomó pocesi5n de su investidura -presidencial autorizó una expans.ión masiva

.. de 1a inversión pGblica con vistas a elevar· la plataforma petrolera que fu<'i 

revisada e incrementada dos veces hssta que se convirtió en U.. p1an definí-

tivo de inversión para e1 período de 1977-1982 (como parte del plan global-

de desarrollo) que prctendta canalizar hacia el sector petro1ero y petro~í 

mico (incluyendo petroquímica secundaria), 20 mil millones de dólarCs, o --

sea poco más de una cuarta parte del total de la inversión pública para el-

perí~do, porque los gastos del capital de PEMEX representarían la mitad ,, __ 
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inversión del sector pGblico~4 

Por ejc111plo el plan se proyectaba elevar.la producción de petró

leo.crudo a unos 2.2, 2.5.millones diarios para 1980, las exportaciones a-

1.1 millones en ese mismo año, la cxtradicción de gas a 4 mil millones de-

_· __ ~íes cúbi~a;.:41 día; 1a refinación de productos a 300 mil barriles diarios. 

y finalmente la triplicación de la capacidad petroquímica nacional, hasta

ll<igar a unos 18.6 millones de toneladas, 1982. Para logi:ar este plan se -

~que~ia. de grandes inversio11uo y c:::;:ir'C~t1 tos tomando como base los pre- -

cios. de 1977, se podi:ía logi:ar un ingreso de 4 500 millones de dólares al-

año (ingreso que se triplicó con el segundo shock peti:olero en 1979-1980), 

aat quedaba·todavía un faltante de 6 mil millones de dólares que tendrían-

que obtener por 1a vín del préstamo internacional; pese al sobreendcudamic!!, 

to exte_rno.(o los lS'.mites impuestos por el F.M.I.), el Estado mexicano a~ 

IDW>Obriar desesperadamente para obtener el capital adicional~5 

Tanto el pr0blema de reorganización capitalista como el proble~ 

·-·-·~--- .:ma_ i:'_Ctrol~!-'.º_. eran partes integran ten y ante todo neurálgicas del pl:'oyecto-

. eatáta1 en 1978, la acumulación del capital experimentó un verdadero salto 

cO..> resultado de los estímulos económicos que derivaban del plan nacional. 

de desarrollo industrial, la formación bruta del capital fijo creció en una 

t:aaa cuatro veces superior a la de 1977, o sea un 18% real, en tanto que el 

P_.1.B. l.o hizo en un 8.2%. Este crecimiento proveniente de la inversión pr_! 

·vada que acompañada a la inversión pGblica era el resultado de una verdade

ra :sucesión de olas de inversii5n mediante los cuales los empresarios amplí.!, 

bm febrilment e la capacidad de producciSn impulsando importaciones, adqu,! 

aiciones de equipo nacional y construcción de nuevas instalac1ones~6 con lo

~ue con la economía nacional ingresaba en una de las fases de auJe más ex--

traordinarias de toda su historia, el boom petrolero. 

IJ/J.-
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Sin emba~go para 1980 se produjo un cambio debido a1 cani>io de é.!_ 

- trategia "guberµar;.;,ntal de gastos y ·elevados subsidios, y no obstante el se

·,-, gundo sh~ck petrolero (que acercaba los ingresos anuales a los 12 mil mill.e_ 

.neo. de, d5l~res en 1980) • el ritmo de acumulación del capita1 se desacelcró

.;pe~c.e(>tiblemente y se hicieron evidentes fuertes restricciones; la infra--

ci5n subió del 20 al 301., el crecimiento del P.I.B. se redujo en un punto-

porcentual y la formación capital, según datos del llaneo de Mi?xico bajó -'

de ·2or. al 14.91. (vé~se cuadro 3.7). Detrás del aumunto J~ la inflnción s~

desplegaba un fuerte aumento de costo: 7 producto de múltiples factores co

mo_ la insuficiencia de la fuer:oa de trabajo calificado y, pese al diluvio-

de petrodólares. escaces de crédito, la captación bancaria y el P.I.B. - -

(véas_e cuadro 3.4). Ade mlis a medida que el régimen de Lópe:>:. Portillo se -

despl~zaba abiertamente hacia una estrategi~ cxpansionista, que ab'andonaba 

el énfasis y la racionali:>:.ación y la bGsqueda de eficiencia que había ca--

t:o!IC::.t~rizado: el primer año de su gestión, el sector efi.cicnte de 1a tecno--

- ----burocracia qúe había tenido un papel imporcantc en la definición de la po

ltd.ca de ·reforma adminiscrativa, empezaba a perder terreno en lo que con

cernía a la definiciGn e implementación de la política econó111ica fundamen

:tal, asimismo la negativa al ingreso de CATr. anunciada en marzo de 1980. 

Dicho proyecto no había logrado crear una estrategia para conci-

~iar y resolver el sistema económico del Estado y, por tanto, a medidá que · 

_las tensiones de la coyoncura económica {auge petrolero) se intensificaban"· 

·empea·aban a aparecer signos de fracturas dentro de la escrategia. se agud_i 

ziab.an de nuevas cuentas viejas trabas financieras como el déficit del sec~ 

tor escatal. Esto explica que: el gobierno de López Portillo asignó a la

- empresa estatal a través de sus dos planes fundamentales, objetivos en el-

fondo claramente contrapuestos y que había estado reñido a todo lo largo de 
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la historia del intervencionisto del Estado mexicano desde los años seten---

;t:as~ prinu~r~» se quería que .los precios de :insumos estratégicos produc~d0s' __ 

.. por .. empresas como PEMEX, la CFE. C..'ttuviera.n a un nivel .in.feriOr que su co~-: 

traparte·.internaciOnal, se3undo; se guscaba dicho diferencial de precios 

que no'·c~ndujer_an _a la sobreprotecci5n industrial, tercero; se postulaba 

taái.ien que las empresas estatales deberian de ser capaces de generar el 

ahorro para financiar al menos una parte de su propia intervención28 Además 

~d:e -que- ténica y econOrnic.:?..::.cnt.c era u1uy difícil conciliar simultáneamente -

estos tres objetivos. el fenómeno de la petrolizaci6n 1a prematura dcsacel.!:_ 

ración del auge se escapaba de las manos del Estado pese a la gran cantidad 

~e recursos que el boom petrolero le transfería, era el resultado inevita--

ble de la petroliznci6n de la economía mexicana, fenómeno que tendía a ant_i 

cipar la sobreacumulación del capital y a desviar el.auge hacia un sendero

fuercemente cspeculativo. 29 

La pretrolización (como veíamos en el capitulo anterior) descansa-

ba el explosivo incremento en la caída capitalista debido a la infleuncia -

·de,. petrodólares -y· er.iprés ti t~s en dólares., incremento que sobre pasaba laS. -

PoiÍibilidades.materiales de la valorización productiva del capital en con7"" 

aecueócia se produé!a un doble resultado monetario y cambiario que arras--

t'raba·Otra"~ ~onsccuoncias sobre el proceso de valorización del capital; 1a

inflacÍ6n consumía el valor de los activos monetarios (capital dinero), y -· 

acel:eraba febrÚménte la actividad mercantil, con el fin de cambiar dinero-

. .,O~ .-ercanc!as., para prote3er valores de cambio. En efecto., la intensidad -

actíva.G.ercantil indujo a la adquisición de activos fijos, vía importación-

o.eo1aPrAs incernas. que posteriormente quedó mermado por la insuficiencia -

de éapital circulante; esto traia·consigo la perdida del mercado, por la.--

:~aUficiencia de materias primas e insumos. Esa sobreacumulación de activos 



, . 
(con tr.:inspor'te de la cscacez del capital circulan te). a su vez re.,--

iós- costOs de operaciones de las cmpr~sas y minaba 1a ren--

otra. par.te. el acrccentamic.n to de las reservas de ·divi·~·as -...;: 

(petródivia'sa) , inflaba el poder de citmbio del proceso mexicano en reláci.Sn 
, , 

con las divisas .extranjeras. lo que empujaba a un ·exorbitante' crecimiento-

·;_ .. ~e ·imPortaci6n quf! se conectaba con el e,íán de encontrar· medios para ?r<:>~.!:. 

los activos- monetarios. 

agotamientó de las reservas internacionales del Banco Central. 

Por lo, anterior cabe señalar la diferencia dentro del. auge pctro-

sus 'dos períodos: el de 1978-1979 y el de 1980-1981. En esca último-

_las fuerzas especulativas e inflacionarias y el crecimiento puramente bas!!_ 

crédito. comtmcs a todo auge c8pitnlista en su punto de a1ta co--· 

s~ .intensificaron y prepararon activamente el cambio para una· ca

,' tliÍ. trofe financiera de grandes proporciones. 

EL ESTADO MEXICANO 1980 - 1982 

El-Estado mexicano entre 1980-1981, trat.S de aplicar una política 

P~rmitier? alargar el ciclo de crecimiento, similar al que •e había·~ -

colega- Echeverría. En 1980 el diificit fiscal. y el endeuda-

pueSto bajo control, experimentado así un reapunt.e en el -

expansionista_ financiera. Bajo ese esfuerzo nos e!l 

, oont:rllnios varios factores¡ el primero, la pctrolizaci.Sn y su :impacto espec_!!. 

~~tivo. en segundo 9 cuando el proceso de la organización ·capital.i•ta estaba 

siendo aband_onado, las condiciones de productividad del trabajo presionaban 

de los costos de producci.Sn,lo cual significaba que las ;...... 
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obtenidas dependían básicamente de subsidios, que representaban -'·,: 

P.I.B. 30 

En tercer lugar el recurso del expansionismo Inflacionario prO-

liB.ar ·ractores externos, a la. cotización del petré?lco y a la ev~lu- -

ºción,de las tasas de interés. Porque desde noviembre de 1979, las tasas de..,

interGs habían empezado a crecer rápidamente y, para mediados de 1980, la -

tasa prima de los Estados Unidos oscilaba en torno a 16X la mas alta en toda 

su historia. 

En contraste, la situación del mercado petrolero no podía ser je-

jor en 1980, d~bido al segundo "sehock petrolero", el precio del crudo lige

ro mexicano estaba llcgando_a 38 dólares por barril, nivel ni siquiera ima-

gin,ado cuando el programa petrolero era solo un doeument:o en 1977. Sin em-

bargo exist:ía detrás otros factores tales como la guerra del Colfo Pérsico,

ademis ·la inco~oración de los yaciniientos del Mar del Norte (Gran Bretaña,-

, Noruega), de Mcxico y otros países habían elevado la oferta, en medio de un-

P.roceso ere cien te de ahorro de energía y racionalización general de los· sis

_temas· .de- consumo -del-pc~rólco c.n 1os países industrializados. _En este sen--· 

tido ae,escaba experimentando un lento ajuste a la baja31 de tal situación_, 

se apreciaba desde el primer trimestre de 1981. 

La administración López Porcillist:a, mantenía una visión distin-

,ta s~gGn el plan, nacional de energía, anexo al Plan Nacional de Desarrollo -

,Industrial. Este plm1 suponía que el precio internacional del petróleo aume.!!. 

tárta, en tiórminos reales, a una tasa de 5. n:: has ta el año 2000, lo que sig--

nificaba un precio mayor a los cuarenta dólares para principios de 1982. El 

ingreso por exportación aproximadamente de 20 mil millones de dólares. Pero~ 

_-tales nunca se llevaron a_ cabo, y esta posibilidad se d~svanecía como tantas 
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estadíst:icas. 

Se insistía que esta política del expansionismo podía 11.cv~rse a-

sin efectos inflacionarios~ y ·la demanda se debía por tres razones I) ·-

1977 habían ·ox-iginado una fuerte expansi6n en es te 

2) existía suficiente capncidad no utilizada producto precisamente de la 

'ampliación de las instalaciones asociadas al dinámico ciclo de .las inve..!: 

3) la liberación de los controles al cor:icrcio exterior que permitía -

productoo 1ucx.icanos importaran con facilidad biuncs de capital. y ex--

tendiéndose ulteriormente la capacidad de producción. Asímismo argumentaban ~ 

Con respecto dáfícit comercia1, e1 incremento de P.I.B. Fina1mente 1a aplica-

ción escrupulosa del programa permitiría congelar el tipo de cambio ya que --

el crecimiento de las importaciones no rebasaría el ingreso petrolero. Inclu

so considCraban que era posib1c suprirriir el deslizamianto introducido por el-

Banco de México las (microdevaluaciones). 

Pero la petrolización actuó como pa1anca que aceleró la sobreacu

·:· ~~~c-ión~ en su motnento. t:ri 1980-1981, la actividad pur~ment~ cspeculativA 

"reault:aba dificil de diferenciar de la inversión productiva de hecho, gran 

~ar_te. de los activos fijos no constituían en si un elemento flDlcional de la

:valorizaciC)n del capital.. sino valores de resguardo contra 1a inflación .. Po¿: 

"que la evidencia de 1os excedentes en la industria les permitía suponer 1a --

posibi1ídad a la extensión de1 cic1o económico, el cual había ya sufrido gra!!_ 

des_ -fracturas. tales como el financiero~ la fuga de capitales. aceleraba des-

de que se conoció la baja de 1a cotización del petróleo de entrega inmediata 

-:·alcanzó proporciones nunca jamás vistas .. 

Se calcula que poco antes de la devaluación de febrero de 1982 sa-

lieron ·del país unos ilos mil millones de dólares, esta evidencia la gran for-

tuna de nuestros capitaies por fWlcionarios públicos, también demuestra la·--
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garan iizar los medios necesarios para ejercer la -

productiva del capital, con las tasas de ganancias exigidas por 

·1a bUrgUesí"a de ahí que 'éstA recurriera a la especulación y a. la exportación 

capiCaies. 

Otro factor fue la devaluación de febrero de 1962, el fracaso de

p.olíticá del. gasto pGblico y subsidios, y la cxtensi5n inflacionaria del

se asisti6 a una manifestación y un desarrol.lo todavía. mayorcs

la crisis estatal. Aunque el petróleo consiguió importante crecimiento --

· 1a capacidad productiva del capita1, no logró l.a caí)aci<lc<l in<lttstria1 ha

ci merendó mundial porque no pudo lograr el dcsarrol.lo de las exportaci~ 

industriales, única vía por la cual un país capitalista puede generar 

··condiciones de crccimi~.nto relativamente sostenidas en la fase vigente de la 

~conomía mundial. 

Lo contrario el boom petrolero concluyó por obstaculizar esta vía 

el terreno para una crisis de grandes proporciones, por cuanto la

capacidad de gasto y endeudamiento pGblico tendían agotarse asímismo las po

de sostener _el n"ivel artificialnieotc. c.lcvndo de la tasa de ganan 

Durante el año de 1982, se precipitaron acontecimientos tomand.o -

el fenómeno de las crisis, este desencadenamiento contradictorio

y contraproducente de la política estatal., que de alguna manera rctronlimcn

quc causó un deterioro en nuestra economía tanto P.2. 

como social.. 

Despu~s de cuatro años de disfrute de l.as riquezas en 1979-1980 -

auge petrolero ingresaban al pa!s cerca de dos mil millones de dó

~ares mensuales por empréstito, más unos mil quinientos millones de dólares

por exportación, en 1982 estalló la crisis mexicana. A lo largo de este año-
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_c:>.ptó por una política -económica que pcÍ:'miticra lugar ·CO.n~ra 1a crisis: 

primera respuesta del gobierno a1 estallido de las crisis Lué el. program~ 

ajuste a la política económica, el 9 de marzo de 198232 se anunció el re-

· corl:e del gasto pGblí.co del 3% equivalente a unos 100 mil millones de pesos-

·cantidad aproximada a _lo que PEMEX dejaba de percibir como resu1cado de dos-

bajas consecutivas del precio de1 crudo de exportación (la priaera er 4 de ~ 

enero ·de 1982 y la segunda el lo. de marzo), esto traducía un·rccori:e dé in

gresos fiscales de unos 150 mil millones de pesos debido a la incapacidad de 

había experimentado un agobiante incremento por la inflación e1 Estado se -

proponía a~sorber el 42% de la perdida cambiaria de las empresas, donde el -

cál.cul~ de este gasto era de unos 35 mil mill.ones de pesos33• Este mostraba-

en idea de que la economía mexicana aún podía escabilizarsc. De ~{ 1os vn--

go~ intentos de sostener con el "Plan de Ap_oyo Financiero Industrial". anun

ci.ado el 25 de marzo34 , cuyos fines era comb3tir el sosten:iloiento de la ga-- · 

_nancia industrial. El plan además ofrecía CEPROFIN (certifiCIMlos de promo- -

clóD_ (iscal), Que variaba entre el 15 y BOX de lns nóminas s~arialcs, a las 

emp,resas que sostuvieran las líneas de producción priorizadas por el gobicr"."" 

na. Esta política expansionista traía el efecto de grandes ......,.tos del din~ 

ro en c~rculación, cuyo crecimiento se aceler6 desde a mediados de año35 de.!_ 

de· luego c:Ontribuyendo aún mas a la inflación. 

Para el mes de abril, se ocuparon puestos claves tal.es como Seer,!;_ 

tárta•de Hacienda, Banco de México y Se~retaría de Prograaaciiia. El. preten--

'-dido hacer frente a tal situación: a) control del d6ficit y blisqueda de re-

c~.~SC?S. financieros adicionales .y la solicitud. de nuevos emprést.itós como el de 

2 500 millones de dólares efectuado en el mes de marzo36 • l'Or ot:ro lado el 

Grupo Alfa había hecho público el anuncio de la suspensión .dd. pag() d~_,amor""-,, __ 

·.· 
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tización de su deuda externa, el primero de junio y el gobierno comunicó 

_e1 reingreso del Banco de Ml!xico al mercado cambiaría, argUinentando que la -

"cr~•is estaba bajo contro1" y que las reservas ascendía a 3 920 millones -

de dólarea37 , lo que representaba según ellos, un resguardo contra la deva-· 

1u4Ci0n. A pocas semanas el gobierno tuvo que hacerse ca~go de Mexicana de -

.Aviacilsn., unos de los pilares de la empresa privada nacional, que se encon-

t.~a1>a' a b"Órdc- ~e ln. quiebra
38 

• en .esos momentos la tasa intcrcarnbiaria. en -

LOndres, se anunci6 la subida de nuevo el 18 de junio al 16%, lo que repre--

aent6 un incremento de varios cientos de millones de d6lares al servicio de-

la deuda externa. 

Para el mes de junio, el margen que había dispuesto el Estado pa-

ra contener la crisis, estaba agotado, debido a la imposibilidad de·nuevos -

pr&st~s~ de'esta manera se dió un giro a1 mercado bursatil por medio de --

aceptaciones bancarias, cr&ditos de exportación y emisión de bonos en deses-

· peraciGn por ·ob.tener divisas, y el gobierno mexicano en este mes ofreció - -

i..:mayor tasa.de incer&s en el mercado de eurobonos (cupón de 18.SX) para -

colocar una emisión de 100 millones de dólarcs39 ; bajo esta tictica era evi-

.ciente que México no reunta los recursos financieros para hacer frente a di

cha.situación, ante tal. situación, en que se encontraba el Estado mexicano,

al aobierno de loa Estados Unidos preparó un plan de rescate financiero por

·a 750 aillonea de dólares, acción que dió un respiro al gobierno. De no ne&!!. 

ciar al 13. ·de agosto una moratoria con sus acreedores al pago del principal

de ··u deUcta (moratoria que despuiis se extendería a un año), la cual hacía. -

recordar a no pocos el "jueves negro" de 1929. 

En auxilio del P.M. no se hizo esperar consistió en un crédito-

con· facilidad ampliada, de 4 100 millones de dólares girables en los siguie!!_ 

tea 3 años. El fondo también allanó el camino para que la Banca Internacional 
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c;onsid~rara un préstamo de 5 mil millones de dólares. DÍ.cho préstamo era· de . .:,; 

·.-seis años, con Wl .mil:rgen ·de ¿- .. 25 sobre libar, m5s una comisión .frontal del -· 

1.24% y una comisión de 0.5~ para el comprometer los fondos. E1 primer giro

. fue de -1 700 milloncs en forma simul tii:nea con el primcr giro de pres l:ruw de-.: 

'.'facilidad ampliada" del F.H .. l .. , y tres cuotas de l 100 .mi11ones,, que-aco_mp_,! 

ñarían los otros giros. Esto nos condujo a mantener cada vez 1os la~os mñs -

capital extranjero. Se había 1-l.cgado al mñx.imo de sus posi-· 

p.rocc.~o de acumulaci61"' dc1 capital,. habí~ arrojado a -

de trabajadores hncia W1 paro,. adcrn5~• ~1 Estado se colocaba· contra la-

dejando sin recursos financieros para pagar importaciones y para sat~ 

la amortización dc la deuda cxl:crna. 

Habíamos mencionado que la fuga de capitales en cs~e año tomó po_E· 

gigantescas, por lo cual condujo al Estado a toruar medidas tales como 

nacionalizaci6n de la banca. La decisi6n optada por el Estado mcxi.cano -

debía: que había perdido toda posibilidad dc efcctuar un rescate de sus 

iri>pios conflictos financieros la suspcnsi6n por la Banca Int:crnaciona1 dc 

-· i~S opcrac~oncs con la Mexicana y el rescate financiero no daría solución --

a estas necesidades. 

Esta nacionalización fui! un intento para el "control .. de unot: de

los- tantos obstáculos que enfrentaba nuestra acumulación del capital para --

de esta manera reconstruir. amortiguar en sus fines de contra atacar la cri-

sis, qu_e esta Gltima rebasaba incspcradame>tte t:odos los cálcu1os del Estado

inexÚ'ano y del capital en su conjunto. 

El endeble Estado mexicano perdía cada vez más terreno por su lu-

ch·a ante la crisis y por ende su gestión económica política. ante las medi--

das dcl capital extranjero. A su vez el deterioro del propio gobierno mexi--

cano,. es decir una· tendehcia mas del propio gobierno empezaba a llegar a su-
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m~i::~os. que ·p0r tanto habían surtido efecto" los·. '"populista5''-, 

l!IÍ.111entaba su_ ejercicio del podrir pGblico, su legitimidad perdíá 

mas· terreno ante. ~a t~ansici5n de dicha tC!n~encia 9ue tomara c~e,!_; . 
.... 

cada vez más .tolicarista, ·debido ·a los. 4escsp~ra-· 

intentos Por· ~1 ,controi· _de la cristts y. de su propia cris•\política. aun':'" 

_BU- bastll\', principal empezaba hacer el flanco directo y que lo seguira - -

en pos del, desarrollo capitalist:a' las clases populares. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

México enírcntaba situacion~s verdaderamente críticas! por ún -

se ag,Otab·an .·Su·modclo da acumul.ación, así como sus estrategias esj>e:... -

_con· ella la producción pc:trolizada, r<?sultado de sus desequili

.interno como externo, marca asr el fin hacia un desequilibrio·-· 

dé,_n~cStra cconom'Ia, máxime por el boom petrolero a nivel mundial~ Por otro 

térna;- que a· su concurrancia no veía otro alternativa. Además dicha· ci:isis-

.. Y~ía 8f?Orapañada con fu~rtes inflaciones. El csr.ndo mexicano tenía que ·~e-

·.; tuar de'. una manera competen te y cmcrfl,en te., pero su inexorable concurrencia

. _··al capital extranjero (F. M. l.) ló sorne Le a optar c1cdidas cad.:i vez mlis depc.!!_ 

dientes -con respecto del exterior y buscar salidas favorables y contrarias

nat:ural de su economía interna. Desesperado por controlar es-

tos efectos disgrcgador<rn (cdsis) sin importar los afectados, no sólo nos

i'dcriinos a la.. ·cl.:u;c. obrcr3 quien rccnc sobre sus espaldas los efectos de 

· ~··' ~risi_s •. sino también en ciert.a medida por cantrolárla como fuC el caso -

la nacionalización de la'.Banca. 

Sucedió en los años setentas, la economía mundial se. convirtiO-. 

economía de endeudamiento .internacional en la cua1 el porvenir de un 

.Pats f!-lertemen_te deudor como México dependía de varios factores:. el ·creci-

,miento de las, exportaciones, la evolución de los términos de intercambios -· 

Y: ·1Ss .tasas de. interés rea1es aplicadas .a los nuevos pré&'tnmos y al reafinaE_ 

deuda· pasad~. Para el·· año de 1981, la situación se tornó. -

grave para México debido a la b'1ja del precio del petróleo y 

..la tasa de interés .. 

Con·lo .que respectn al p~imer puntO cabe señalar que los cho--
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ques petroleros de 1973 y 1979 sucitaron unn trnnsíormación de estructuras 

·e·.· de oíertá y demandn mundial de productos de energéticos (acentuación del 

ahorro de energía de ·1a valorización de nuevos yacimientos de petróleo y 

Con ello contrarrestó y ,~equilibro la correlación de fuerzas a los países -

de· la OPEP, que actuó negativamente sobre el precio del petróleo. A pesar --

de estos cambios en los mcr.cados petroleros mundial acentuado por los cst8n-

camientos de los países industria1izados. el gobierno mexicano no rcaccion5 -

·oportunamente -y ~i~1i6 comprometiéndose con la opsión del crecimiento vía --

exportación masiva de productos petroleros. 

Con respecto al segundo punto, cabe señalar que es en 1979 - -

cuando coincide el viraje de la política monetarista norteamericana. (admi-

niscraci6n Rengan), ésta va a provocar \Dl ascenso brutal de las casas de Í!!., 

teres, del dólar en particu1ar, teniendo efectos n una economía mundial de-

un sistema de crédito sobre-líquido a uno sub-líquido. 

En estas condiciones México comenzó a resentir 1os c~ectos por 

su vínculo estre~ho con los Estados Unidos. 

Estos dos factores. por decirlo, se combinaron: la disminución 

del precio del petróleo y e1 aumento de la tasa de interés. significó para-

nuestro país una reducción en la disponibilidad de divisas del orden de - -

diez mil millones de dolares. 1 

Las cuestiones optadas por el gobierno mexicano desde los ini-

cios fue las continuas devaluaciones del peso mexicano a partir del mes de

febrero~ el programa de austeridad del mes de abril (reducci6n del gaseo --

.público, restricción del crédito, tasa de interés elevadas}, y la instaura

ción de un doble tipo de cambio a principio del mes de agosto3su objcti,,.; 

frenar la crisis financiera. 

Dichas medidas rindieron frutos a nivel de la balanza de pa-
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g~s,·,-por lo contrario. no fueron capaces de frenar la fuerte inflación que su

cedía al país desde inicios del año~ 

La vcncidad con los Estados Unidos y la posibilidad que otorga-. 

b& el sistema bancario a los rnexicanos de poseer cuentas en dólares contribu-

'Ye.ron fuertemente para que el dólar comenzara a sustituír el peso mexicano --

en el cumplimiento de las funcipnes de la ooneda central. Con respecto a los-

Estados Unidos en la medida en que la ausencia de control de cambio y la im--

portancia de la transfer~ncia en dólares (aproximadamente un tercio de los 

compromisos del sistema bancario mexicano se habían estipulado en· dólares) 

volvían necesario el aliniamiento de las tasas internas de interés con las 

.tasas practicadas en los Estados Unidos. Así como la fuga de capitales hacia

los .Estados Unidos (facilitada por la ausencia del control de cambio) y el --

crecimiento de las cuentas en dólnres en los bancos Dexicanos representaron -

U..a verdadera estrategia especulativa frente a las amenazas de hiperinflación. 

El riesgo abría la posibilidad hacia una incapacidad de pago a la deuda ex- -

ter· Por parte de México. hizo temer a sus acreedores. además incitó a la dis-

pO.ni~~;lidad de una amplia burguesía mexicana lo~al al transferir al cxtranjc-

ro ante' la amenaza de cambios drásticos de reglamento a la adquisición de di-

viaas. Como bien señalaba el Presidente en su Gltitoo informe -que muchos me-

xicanos ·aconsejados y apoyados por bancos privados- habían depositado 14 mil

millones de dólares en cuentas bancarias en los Estados Unidos y habían com--

probado bienes inmuebles por un valor de 31 mil millones de dólares, de los -

cuales solo 9 mil habían sido pagados. Asimismo señaló (el Presidente) que-

mle de 12 mil millones de dólares en cuentas especiales en dólares. Como se-

es-sabido. esta situación creó una crisis de liquidez insuperable, de tal 

suerte que a finales del mes de agosto las reservas del Banco Central habían 

caído a un nivel muy bajo, equivalente al monto de dos semanas de impor~ación~ 
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Asimismo se condujo al pánico de: 1a cspecul~ci6n~ al rccurrimient_o de compras 

masivas en dólares, tanto por la burguesía y un amplio sector de capas medias~_'. 

Durante el mes de agosto se·dicron las manifestaciones d2 una crisis de lcgi

,timidad monetaria que se estaba agravando. La base de esta crisis se encontr2,. 

ba ·a·l surgimiento de 1as enormes deudas externas, resultado del modelo de - -

acumulación, es así cono México, el primero de septiembre de 1982~ el Presi-

dente anunció la nacionalización de los bancos privados y la instauración de

~ rígido control· de cambio cuyo objetivo, poner fin a la inestabilidad mone

taria· y financiera. adcrr:?S~ ne hizo nco~rnñnr por ~~did~~ Cor.lo l~ prohihir.ión

de abrir cuentas en dólares, y las que se encontraban se convirtieron en pe-

sos mex"icanos. Así pues. la nacionalización del sistema bancnrio mexicano y 

'1a instuuraci6n del control de cambio que lo acompañó, fueron un intento de -

dar un tiro de cracia al capital financiero o rentista privado, con el dcsco

_de. poner· fin a las finanzas al servicio del capital productivo; esta medida -

optada. por el gobierno mexicano aseguró, para garantizar la reproducción del

sistema del capital. De ninguna manera se pensaría que el Estado daba giros -

al·, socialismo, más bien sr. situ:1bo en el cuadro de una dominación de clase -

conservadora y definida por la burguesía; dicho de otra manera, el Estado me

xicano cumplió perfectamente su papel de garante, defensor de los intereses -

generales del capital, es decir, asegurar la reproducción de1 conjunto de las 

relaciones de capital de exp1otación y por ende, la coneinuación y pcrpctua-

ciOn de la acumulación del capital, pero tal medida de nacionalización no - -

quedaba resuelto el problema de la deuda externa, sin embargo, el gobierno me 

· xicano se vió obligado en el mes de noviembre de 1982, a firmar una nueva - -

"Carta de intenciones" con el. F.M.I. a cambio de ayuda financiera y a obtener 

el aval del fondo para solicitar un nuevo plazo para el reembolso de la deuda 

externa a los principales acreedores, dicha "carta de intenciones" (garantías 
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a' iaS 'institu~Í.ones financieras) comprometió al gobierno mexicano a tomar - -. . . . . 

·,me:dida~ sev.eras de un progrmna de austE.;ridad de corte típicar.icntc monetarista 

F.n efecto, este programa preve.e una reducción_ draconiana dc1 déficit presu- -

puestal y una lil?itación del crecimiento de la deuda externa, y deja entrever 

l.a posibilidad de una flexibilizaci5n del control de cambios. 6 Así los años

venideros la fuerte recesión del año de 1982? pondrá en peligro el nivel de -

Vida de los trabajadores mexicanos. 

Ho:; o'5s que nt:nc,"l el porvenir de la ccono::?.Í.::t ~t':dC;Jn.!! St" cncuc.!!. 

tra sumida en la s umplafución (caída sútJ'iaa de la producción acompañada de -

Wl ascenso vertiginoso de los precios), ésto dependerá de los acontecimientos 

del exterior y en particular de los Estados Unidos, por un lado, la tasa in--

teres .real (aplicada por los cstaduniJcnscs a los nuevos empréstitos y ni - -

reafinanciamÍento de la deuda pasada) y el precio mundial del petroleo. Son 

los.dos factores que al parecer determinarán a corto plazo los rumbos de nue.!. 

tra afamada economía mexicana. 

Por otra parte tambiEn dependerá del tipo de racionalidad capi-

ta1iata que se ventile en el funbito político en el seno del Estado. 

A lo largo de este trabajo hemos venido trabajando dos concep-

,toa: la tecnocracia política y el corporativo. El segundo concepto lo hemos -

incluí~ en el cap!tulo 11, por sus razones hístóricas. y el p~imero en capí

t~o ·II1. por sus estratégias tanto políticas como económicas. De esta mane

ra •e podrla desprender que al parecer existen dos formas de concepciones - -

en- e_l Eátado. En otras palabras, se interpreta que exist~en pugnas en el Es--

~do. mexicano. y creemos ,que ésto es falso, más bien existen dos clases de -

pollticas que tienen o persiguen los mismos fines (la lucha por la estabili~ 

dad 'económica y política), pero estos razonamientos corresponden a dist.intas- ·->.· 

visiones de cómo contratacar esta endeble economra. De ésto podemos de-sp"t"en--
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dos tipos de razonar.liento: la Modernista y la Corporativa. que ambas· f.ór

rart.e de la red del poder tlcl gobierno meXÍCn.nO, que at:ravés a1 t.e"ne'C CO,!!_ 

cepciones distintas. se traduceu en Oh!:itáculos para la implementación del nu.!t 

.vo p~oce.so de acumulación del capital. Porque si bien es ci~to. la cúpuln -

~el gobierno, el Presidente y su '-!quipo de ciás cercanos co1.aboradoics es ho~ 

gé~ea· en tanto a las decisiones presidenciales, pero c:l conjunto de la red -

estatal_ y el p~rtido gobernante existen agudos conflictos entre esta raciona

'lidad capitalista, política ante los can:bios económicos y políticos del país. 

La racionalidad cnpí.talis ta, se expresa más en sus planes, quc.

orí8enes hist6ricos, que pcnnitieron ver su nacimiento como el nuevo -

mod,cmo mexicano. (véase c.npítulo Il.) • que se d.n.n a..síaismo el nobrri de 

los otros se consideran los políticos de la tradición racionn-

1idad ·corporativis ta, que se cobijaron tras la ignaguración de Obregón. pcr-

feCcioD."ado y consolidado por Lázaro Cárdenas, con inclusión desde lucco, de-

sindicatos obreros-campesinos, y por supuesto el partido oficial. 

Los "unos y los otros a su vez son políticos, pero que tienen d_!. 

ra.Cionalidad de cómo hacerla y no tecnócratas. ya que divcrg~n en 

de cómo llevar el rumbo dci país. Es 

que ambas visiones entren en conflicto y se expresen en c1 in-

instituciones estatales y diferente entre c1ases y sectores - -

en nuestro país, como se ha venido manifestando tras nuestra histo-

, ria; que'hoy es necesario tomar en cuenta como elementos que nos permitan una 

mayo~. co-mprensión a este problema. 

La moderna racionalidad capitalista, con lo cual soñó el Presi

dente Plutarco Elías Calles en los años veintes y mejor que el Alberto J. Pa

ni y Manuel Gómez Marin, están inscritas en las relaciones jurfdicas estable

cidas· desde el triunfo de la revolución constitucionalista y se ha abierto 



impctuOsa¡qcnte a partir del desarrollo posterior a la segunda guerra - -

de los cuarenta Miguel Alemán, se prestaba como Presidente 

·a.la nPdcr:iiz8ción capitalista, pero c-1 modo de doninación de las estructuras 

·capitalista, del Estado, la relación del poder de las masas seguían envueltas-

la ·_red de: ~as relaciones corporativas ta.~bién surgidas de l,'1 revolución y

cardenismo era preciso pagar por la subordinación de los trabajadores urb_!! 

nos: y r.urales.- sus organizaciones de masas al Estado, tras esas rcl.acioncs 

· ~rporatiV.as -se escondían también como 5.rbi t:ro personal de los gobernantes 

y_.su corrupción que se prolongaba indc.finida.mente el proceso de. acumulación -

or-.Í.-giÍlai"ia que ~onfr:-r:-::5 y .:11..:-.. .. .o.t.:; ~ la nueva burguesía postrcvplucionaria --

.Cen oCras·palabras, el proceso de conversión de políticos y funcionarios en -

empr~•ar-ios y c.o::pitalistas a través de su paso saqueado por el gobicrno)
8

• --

burg~esía·cicció al a~paro de la racionalidad corporativa, en cubierta -

la sombra de la revolución, la mistn.'.l que expresan, pnra cubrir y prote--

asegur~r a los charros, caciques, su relación red de intereses mate-

.,específicos como mediadoras con la masas y partes integrantes del -

estatal. 

Esen Últimn CI!lpczaba a convertirse a pesar_ como u~a traba para

:relaciooes .capitalistas y la rcproducci6n ampliada del capital, asímis1D0-

·.,.eo ·lo~· circuitos ;inancieros e internacionales. Es cierto que esto fue supe--

r~~ ·para. los años ·setentas, pero sin embargo esas relaciones corporativas --

han. ago~ado por completo, y siguen presentes en una realidad polí-

-:t~Ca.· de1. gobierno mexicario, como por ejemplo: Fidel Vclázquez, Joaqu"ín Hcrn!,n 

·dez Calicia, sindicatos:·CTM, CNC y su estructura importante el P.R.I.
9 

Esto

,úl.i:imo .,acarrea obstlicúlos. para la racionalidad CJodernis ta capitalista, porque 

·1~8 lorma~ c~rpo~rativas siguen existiendo como una C!stra.tegia y base para el-

&obiem_o. mexicano, tanto. en el territorio económico y político; garantías de-
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fuc'rza de trabajo barat.a. elevación de las tasas de ganancias,. en sus pln-

ncs cumO austeridad, topes salArialcs, alza de precios. etc. Esr;.as relacio-

nc_s no se han agotado y que seguirán utilizánaosc para el proceso de acumu-

laCiOn y reproducción del capital en apoyos a las medidas del. gobierno, quc-

perndt-an gn~sntizar y dcí'endcr la soberanía del país. Por ot:x:o lado, no se -

comparte las misma~ concepciones, ya que desprenden en \Dl momento dado (esp~ 

cio y tiempo) difercnt es,. por Jo cuol cxistirá.n contr~dicciones, al menos 

qu,c el propio Estado abandone de una vez por todas est:c t:ipo dc relaciont::s -

.corporativas; y habrá entonces una nueva tendencia (nHnqu~ :Y:l 1:t C'J.:!:;t-{.:) .... a-

el seno del gobierno, die,a."nOS qu~. se estaría. en un~ transición de régimen a 

otro régimen. por supuesto no más d~mocrático. Pero ésto acarrea problemas-

. cada vez más complejos. sería con~ nhrir toda posibilidad a las orgnniz~cio

ncs·-indepcndicntcs del Estado, y Esto dct:crioraría cada vez :o1is su cstruct:u

_ra cStatal,, con peligro de quedarse sin base social y por est.e mo.cu:mto no -

s:ería pOsiblc·. 

Si el Estado ha utiliza.do puestos claves para sus fines perse

guido$ e1·miamo no puede cambiar de un día para otro ni ln.s estructuras ni -

l.as_ men talidadc:. pol !ticas que se han dado bajo el amparo de las relaciones

_, capi i:alis tas. Y corpora tivns. Así se pres ion e por o tras inicia ti Vas de cmpre

·sarios privados o incluso de los mintoos funcion~rios y ésto c.l Estado lo sa-

~e~ ya qu~· el Estado ·no es W\ empleado. más de los empresarios. sino un pro

mOtor .. del funcionamiento global del sistema capitalista .. En este conflicco

el· Estado es Concomitante y estñ entrelazado con la agudiZ4~ción de los pro-

.ble~'as entre las clases ea la sociedad, y que se vuelve De~ común determina

do por. las· crisis; como la ofensiva contra la racionalidad corporativa es P.!! 

ra1el8 a la ofensiva del capita1 y del Estado. contra salarios y las conquil!. 

tas de los trabajadores, y como los burócratas sindicales charros son el -

11.1.-



155 ... 

más visible (no el Gnico) de estas relaciones corporativas, por ende-

creer un interés comlm entre los charros políticos corpo

,{otros lo llam.:in "populistasº} y lo?; t.rabajadores iren!.:c a csn ofe~--

En otras p.:i.l¡¡bras el conflicto ºtecnocráta y políticas" (en lo-

cual los charros colncidcn y se confunden con los Gltimos) a. los trahaja<lor~s 

1~s conviene que no e.'lnen los tecnócratas, siC!ndo el conflicto en c-1 seno del 

Estado ·una forma de la 1 U<'ha el<! clases. Pero hay que rciturar, quot_• Cs to (~X--

prc!>n ynn r.H t:¡-nJ !'" :' :... . :.!.- .... ~~°'~·· r-.. 1 ,..:-...:~cu Luulc~ Ue úos modos de dominación sobre -

"'-· . .los trabajadores y l.:t población en lo5 tCrm.inos del capital, el modo moderno

y el modo arcíiico y ·dos modos de rcgul.;1ciSn dí.'! la fuerza de trabajo 
1 ~ C-on -=-

ésto no creemos que la racionalidad corporntiv.:i como mediador sea puramente -

defensora de la clase trabajadora, es por eso que los trabajadorcg nada tienen 

·_L .. ,:· que· defender en la racionalidad corporativa, porque al parccc.r ella todav.!a -

~~·~.:~¿:'..~~-~.J.-n escena pol!t.ica y sobre t:odo sus complicados pero la lógica es dis-.. :;,;,, . . . . 
~-, ·t:inta al igual que intereses por su t.rabajo en la cconom'la y la crisis a fa--

vor de la· nuevo rncional:i dad lo~ modernistas pueden pcrmí tír la prolongación-

de 1as relaciones corporativas. los abrazos con todos los charros, porque - -

·ei: Estado debe seguir conciliado con ese podcry es ta dependerá has ta cierto

pw:i.tÓ del_ propio gobierno contra la inofensiva trabajadora n la ofensiva del 

Cápital en los centros de trabajo. 

Cabe hacer diferencia entre la racionnlidad capitalista y la --

racionalidad corporativa y entre otras cosas entre el capital-trabajo. Si 

ho}t_ se toma partido por la primera y se dá una confrontación más directa, los 

trabajadores y el pueblo mexicano pudieran hacerse suya la pérdida de la gue-

rra. 

Frente a este nuevo paradigma de modernización del país cconóff!! 
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~ª-y ,Polí.tica capitalista, las trinche-ras y casamantas corporativas no sir-

~en para dcfende~ los intereses del país y terminarán &ie.ndo arrasadas. 

La nueva 1iberación de las ~taduras ideológicas y organiza~iva~ 

subordiTiadas al Estado que necesita organizarse en un nuevo proyecto. 

El Estado mexicano empieza ya a prepararse o mejor dicho ya es

tá preparado para las futuras probabilidades que pudieran aquejar al. país,. 

-. -mix"ime si existiera una tercera racionnli.dnd por parte de los t.rabeljadores 

Por lo tanto no podemos ignorar otro clamcnto en puestos cl3vcs y de impoLta,!!_ 

·cia dentro d~ c~truct:nrn csta~al.. como es el caso de un proceso de militari-

- záción de dicho aparato,. último Tccurso para garantizar la estabilidad del. -

pa1s, en cuanto no funcione o deje de funcionar las concepciones corporativas 

que además este proceso indispensable y mS.s cuando los conf1ictos entre las -

clases sociales son tnn difíciles. Esto cnmbia lns formas políticas del go- -

bierno. A un proceso hnsta cierto punto coyuntural, cuando Miguel de ln Ma-

drid Hurtado anunciara en su toma de posesión que impartiría .. órdenes para que 

las fuerzas armadas, con apego a su disciplina interna~ participen en su área 

'.de· competencia en l;i definición del plan global de dcsarrollo" 11 Ya en el úl

·.:·t·itoo gobierno de E.chevcrría dos acontcciroicnt.os se pueden interpretar de la. -

~Íguient e manera: un otorgamiento de una tercera gubcrnatura fué a los mili

tares, al Secretario de la. Defensa Nacional y otro fu~ la creación de 1n Uni-

versidad del Ejército y de la Fuerza Aérea, en sustitución dc1 antiguo Cole~ 

gio Militar, con impotentes instalaciones en el sur del Distrito Fedcra1 17 ~ 
Durante L6pez Portillo, este proceso cobró fonna en la modernización de arma

,mento y .equipo, ésto di.6 cierto sentido. mayor presencia y peso político a -

estas fuerzas en el interior del Estado. 

Por ejemplo en seis años para el presupuesto para las fuerzas -

de tierra creció al rededor de un 600X la cifra de efectivos se incremento 
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en un·l00%, se impulsó a la industria militar pasando ~sta del ensamblado de 

·~ehículos y armas•dé producc~ón c;miplcta d~ equipos ligeros de transporte r.!:. 

rrestre y a:émamcnto 1iviano, se renovó el armamento y equipamiento de la tro

pa así.mismo como los equipos de transportación. combates terrestres y aéreA~ 

Otró d8to fu~ en 1981, que involucró a más de 40 mil efectivos dentro de un 

reatro de operaciones que abarcó a 4 Estados del. sur de la RcpGbl.ica, tal 

como declaraba el Presidente en turno ºel impulso para la modernización y 

crecimiento de las fuerzas armadas, reflejarán UlU mayor anr.:i.n tÍa a. la s.cguri:.... 

,d~d naciOnal111~Asúnismo como la policía moderna, 40 corporacion~s polic.iaca.s,. 

donde estos reciben adiestramiento en el extranjero en suma los cuerpos poli.

ciscos agrupan a "más de un cuarto de mi110n de elcmcntos"15 al decir verdad-

si se compara con la magnitud de la población de las ciudades. relativamente-

es muy- desproporciona! pero el nGmcro de elementos es muy significativo. Así-

com~ el impulso n otros talleres para aroamcntos bélicos, desde embarcaciones 

hasta reparaciones, y equipo, desde especializado de tierra y aire!6 En fin, 

¡;,¡to. es.taba contempl.ado ya en el. Plan Nacional de Desarrollo, por que sin sus 

éocrcitivos el. Est:ado qsc queda desnudo y quedaría desprotegido, y -

pOr ende Cstar1a a merced de las decisiones de 1as clases sociales. 

Estos elementos, desde luego no son decisivos para el proceso 

de transformación en ei Estado, pero que conformen las estructuras de poder 

:y que son parte de l.a red del miSIDO. Contradictoriamente distan entre lo cor

·porativo .y l.o militar, pero que sin embargo son tendencias del gobierno, es -

decir son' a la vez una sola moneda con diferéntes caras, porque no hay mucha

.diferencia entre e1 bonapartismo y el fascismo., sinO más bien es una tendcn--. 

cia de los regímenes del Estado capita1ista. Con esto no tratru;ios de decir 

que vayamos al. fascismo o que el Estado sea fascista (su gobierno) no pero 

.qúe como tendencia probalística exist:e o eStá latente., que además teóricamen-

110.-
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te,·.estaS tendencias son y rccobrn.n vigencia solamente como tendencias. No - -

·,-:estamos· desCubricndo· nada nuevo, pero queremos dar clC?mcntos hacia una cara.c

cerizacióll, que nos aproxime a dicha caraccerización del tipo de régi.nlen del.:. 

me~icano, l~ que. es cierto es que el Estado mexicano .empieza· un proce.

'transici6n hacia un Estado cada vez más próximo a medidas más totali-

(que·no_ es igua1 a fascismo), que golpea mas duramente a las clases -

de ahí. qué sc'desp-rende que esta última instancia 1as rclacionés 

económicas mlllldia.lcs y nacionales incidirá..~ al tipo de régimen en nuestro - -

pais. púr w1. lado .t:..,;:¡1emos que; Las Luja~ dúl p.c~.:.iv d.-..:1 i'~tról.co y lu.:.o t.~¿;.as 

de· interés determinarán· e1 rumbo a seguir y, por otro lado, 1a racionalidad-

moderna capi.talista en conflicto político. Estos elementos conside:rnmos que -

estará determinando al tipo de gobierno de México. Al fin

-de cuentas-.t:endrán que resolver no solmncntc los obs.táculos económicos sino 

que también políticos, porque son propios ademas para garantizar la produc~ -

'ción. y reproducción del capital. 
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plaz~ además de un punto y medio sobre los precios internos y demás de -
dos puntos en el largo plazo. si se toma en considcraci6n que las tnsns -
de i~tcrés aumentaron fucTtcmenta en el posado recientemente en los Esta-
dos Unidos. Con -ésto se explica.ria una buena inflación interior·. c. F.R.
Cordera y c. 'Ie11o, México. La disputa por las naciones, ed. siglo XXI. -
México 1981. p.90 

15~- lnformaciSn sobre el Gasto Público 1969-1978, S.P.P. Y SHCP. Cuadro lV-5. 

16.- C.F. Banco de México 1 . in[ormc nnual 1981, p. 67 

17.- Hay que señalar que en 1978 y 1979 las importaciones de la industria pe~
trolcra representaba un promedio 13.45% de las importaciones mexicana. -~ 
C.F. la lndustria Petrolera de MéKico• S.P.P. PEMEX, p. 54 . 

1s:.-c.F. la lndustria Petrolera en México, S.P.P. l'EHEX, p.54 
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CAPITULO ll 

l .. - Sobre este estudio, ver los notables y lúcidos estudios - -
de Trotsky en la Revolución Española 1973, Akal y Fontane1la, 1978.sub
raycinos igualmente que.en Neeri.csta distinción se desvanece; a partir
de la dístinci5n de Engcls ("Capitalista Colectivo Ideal") el autor re.!!. 
liza un deslizamiento. "El Estado Capitalista crapieza a definirse real
mente como capit:alista cOlcctivo ideal" A partir de esta aproximnci6n,.
ya no'puede concebirse al Estado como una abstracción, como sí fuese -
una rca1idad. La distinción entre Estado y régimen político se desvane
ce, por el contrario, en Ncgri a partir de ésto, se deducen consecuen-
cias al nivel de la estrategia complCtamcntc distinta de los rcformis-
tas. 11El Estado Capitalistn como Abstracción Realº .. Críticas de 1a cco
nom1:A. política, F.:d. Ltinoamericana N. 12-13 Ed. El Caba11ito. México --
1979. p.98 

2.- Pierre Salama. "El Estado Capitalista como una abstracción real." .. Crí-
ticas de la Economía Política. Ed. Latinoamcricana·No.12-13. Ed. Caba--
1lito. México, D.F. 1979 p. 101 subrayado nuestro. 

3.- c. F. Pirre Salama "El Estado Capita1ista como una abstracción real .. 
,, __ , Crícicas de la economía polít.icn .. Ed .. Latinoamericana No.12-13. Ed .. El

Caballito, México, 1979, P. 103 

4.- C.F. Alvatcr E. ''Not,;is sobre algunos problemas del intervencionismo del 
Estado en Antología de política económica 1, México. Universidad Autó-
noma Metropolitana -lxtapalapa. 1978. Compilador responsable Cui11ermo
Hernández. 

S.-· Poulantzas, N. (Editor, 1.as Crisis del Estado. ºLas transformaciones 
actuales del Estndo"), Barcelona, Ed. Fontanclln p.53 

6.- ldem. 

7 .• - Rector Guillén R. "Estado, Capitalismo Monopolista de Estado y Burocra
cia Polít.ica" Crítica de la Economía Política, Ed. Latinoamericana. Ed. 
Caballito. México 1979. No.12-13. p. 258-263. 

8.- Ernest Mandel, "El Estado en la. era del capitalismo tardío", el Capita- · 
lismo Tardío. Ed. E1 Hombre y su tiempo, México, 1979. p. 462-485. 

9.- ldem. 

10.- Manuel Aguilar Hora, "Estado y Revolución en el proceso mexicano". In-
terpretaciones de la RevoluciGn Mexicana, Ed. Nueva Imágen. México 1981. 
p; 124-127. 

11.-. Lenin, V.I. El Estado y la Revolución acuñó la fórmula de "Estado hur-
gues sin burguesía" para señalar la paradoja del Estado- obrero resultan 
te de la Revolución Proletaria, Estado que supone la existencia del de-=
recho hurgues para realizar sus tareas de distribución de mercancías, -

1111.-
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necesarias en-una primera fase socialista, antes q~c la construcci6n - -
del socialismo -el desarrollo pleno de las fuerzas productivas- permita
la extinción do toda traza de estructuras cstata1es. 

· 12.- J. Felipe Leal. · 1.a burguesía y el Estado mexicano. cd. E1 caballito. - ·-. 
M¡¡xico, 1977. pp. 1975. 

13.-Fernando Bénitcz, Lázaro Cárdenas y la Rcvoluci6n Mexicana II. El Caudi
llismo, México, Fondo de Cultura Econ6mica, 1977, pp 145-146. 

-~4.- Lorenzo Meycr, México y 1os Estados Unidos en el conflicto petrolero _ _:.: 
(1917-1942). M¡¡xico, El Colegio de México, 1972. pp. 57. 

15.-Gonzál.ez Casanova. op. ci.t, "Antecedentes y umbra1es"., pp.12 y II .. Fun-
daciGn Lucha· electora1 Y. crisis del sis teriia" Nexos, n.17 .. México, mayo -
de 1979, pp.3. 

16.- Roger Bartra, El Poder despotico hurgues. op. cit. pp.64-65 

17 .-Conzál.ez Casanova "E1 Partido dc1 Estado, I.a .. parte, op.cit. p .. 17 

'18.-Silva.Hersog, escribe que si ciirdenas no hubiera exp~opiado su gobicr~o-
nO se hubiera podido sostener y hubiera sido sustituído por tmo impuésto 
por las. compañta.s, vid: Petróleo Hexicano; historia de un problema. -Mé-
xico 1941, p. 125. 

19.-C5rdenas, I.o. de septiembre de 1938, los Presidentes ••• t. IV, p.92; - -
Ramón.Beteta, discurso a los cónsules americanos, 20 de febrero de 1940 
en Townsed L5zaro ••• cit. p.282. 

20.-Para una mayor profundización de este problema., véose a; G. Pacheco, ·- -
México: Revoluci6n y Dependencia. Inédito, cit. 

21.-Trade unios ••• cit, p.26; subrayado nuestro. vid. también; León Trotsky, 
ºLa Industria Nacionalizada" ••• cit. 

22.-Partido de la Revolución Mexicana, pacto constititutivo. declaración·- -
de principios, pro¡:ra""'s y estatutos. México, 1938. p;6. 

23.~lbid op. cit, p.6 

24:- lbid pp. 5-6 y 30. 



CAPITULO III 

1.- Cap. II. de este presente trabajo. 

2.,.-· Ibid. 

J.-· LOs sindicatos en la é~oca de la decadencia del· imperial:isDX>, Mexic~ -~ 
Cultura obrera, 1974, p. 23 

4.- Rivera Rios M.A. crisis y rcorganiz~ción del capitalismo mexi~ano. 
era 1986. P.13 

5;-Guilly Adolfo, véase la revista Nexos No.101, mayo de 1986 p.21 

· 6.- NAFINZA, La Economía Mexicana en Cifras, 1981 y 1984. 

7.- NAFINZA-CEPAL, op. Cit. pp. 132-33. 

8~- Según datos de Antonio c6mez Oliver, Política Monetaria y Fiscal de·-~-· 
México, la experiencia de la postguerra; 1945-1976 ed. Fondo de la 
tura EconOmica, México 1981, Cap.II, primera parte. 

9.- A. Gómez Olivcr, op. cit., p .. 88 

10.- Loe. Cit. 

11.- Antonio Mena Ortíz, "El Desarrollo Estabilizador, una década de cst:ra-.;,. 
tegia económica en México",. Revista Bancaria No.17, M6Xico Octubre de -
1969. 

12.- Según datos del Centro de Estudios Contables, A.C. publicados en la.eco. 
nomta mexicana ••. cit. vol. II. esta propuesta de Nicoliis Kaldor. ºLas
Reforru'as al Sistema Fiscal en México. aparecen en esa misma fuente. pp~ 
29-39 

13.- ILPES. Discusión sobre programación monetaria-financiera, ed. s·iglo XXI 
México, 1972, pp. II-16 

14.- c.w. Reynols, op. cit. p. 319. 

15.~ NAPINZA-CEPAL, op. cit. p. 225. 

16.- Entre 1971 y 1976, la productividad del trabajo creci6 a una tssa de 2.9% 
anual y los salarios reales en un 3. 5%, en cambio entre 1960-1970, ls .re-... 
laci6n fue de 4.8% y 3.4%, respectivamente. Por otra parte, según los da . 
tos de H.A. Rivera Ríos y P. G6mez Sanchez (1980), se estún6 que .la tasa-· 
de ganancia industrial disminuy6 un 20% entre 1971 y 1976. 

17.-·P.Gómez S$nchez, art. cit, pp. 77-84. 

18.- World Bank, special of the Mexican Economy ••• op, cit. pp.63-64. 

110.-
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B01e.tín del Fondo MOni!tario Internacional, "Exito del Programa Econ6mico 
de Hexico", Waslligton, o.e., 24 do abril de 1978. 

!bid, boletín F.M. i:., .\lashington, il.t;. 24 de abril d.e 1978. 

La ·"l_lcforma Administr.ativa" era, en general un intento de suprir las mS.s 
'ob~~aS limit~cioncs y redundancias en el aparato administrativo del· Es--_ 
tado, tan.to a nivel federal como cstata~. Dió lugar·a J.a . .liquidacióo· de-

' ciertas empresas ineficientes, algunos fideicomisos y proyectos de invc.r, 
si6n demasiados ambiciosos, como la empresa trausnacional para la produ..s, 
ción de aluminio (entre México, JrutK"lima y Ncvc~uela) concebida en 1os -
ú1timos meses de administración de Echcv~rría. • 

Carlos Salinas de Gortari, "t-:1 ahorro del sector público en el proceso -
de la form..'"lción del cnpítnl", Comercio F.:x:tcrior, Hé>:ico Abril de 1978, -
pp. 453-54. 

23,~ World Bank, Wold Dcvcnlepmcnt report·198f,, cit. p. 18 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Plan Nacional de Desarro
llo Industrial, 1979, 1980, México 1978. 

25.- Para un m3yor credibilidad (vcase). The Economist. 26 de marzo de 1977. 

26.- M.A .. Rivera Ríos, Devaluación y Crisic en México" en c.coría y políti.c.a -
N. 7 /8, México, diciembre de 1982. 

27.- Segfin datos de Business Lntín American, Nueva York, 8 de agosto de 1979.· 

28 .. - Ja.cobs y Wilson Pércz, "Las grandes empi-csas y el crecimiento accler.ndo
economía mexicana, CIDE,. México 1984, PP• 108-9 

2~.- M.A. Rivera Ríos, op. cit., p.92 

De acuerdo .a datos contenidos en el penúltimo informe prcsidcnC1al(l981) 
de José Lópcz Portillo. 

31.- Carlos Marx, Tomo 111, Explica la lógica del ciclo mercantil y de los -
precio& mineros. En re1ación al problema expuesto, pero sin etnbargo es -

.muy significativo 1as dificultades a su expansión .. Est:e fcn6mcno uatura1 
~~ntq no ocurre con la misma intensidad, pero está j>resent:e- el ccxnpo_rt:a-
"miento tunt:o de los productos aer!colas como el de los mineros. c •. Marx, -
el· ~ap~tal, cit. capitulo VI, citado por A. Dabat, "El. comercio exterior-
••. cit. p.6 

NAFINZA, El Mercado de Valores, "El programa de ajust e de la política 
cconOmica", México, marzo de 1982. 

33.- .LoS gastos para observar la llamada 'ºpérdida cambiaría" de la empresa no
restringicron sólo a 1982 en 1983 se estimula que por concepto dC gobier
no dejaría de percibir 100 mil millones de pesos. 

La revista Comercio Exterior señalaba que en ese mismo paquete de medidas 
de apoyo fiscal y financiero el gobierno se comprometió a otorgar CEPROFIS 
equivalentes al 80% del incremento de la nómina salarial de la empresa. -
Mayo de. 1982, pp. 497-98. 

1#.-
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La 'tasa ·de crecimiento, se elevó rápidamente-desde junio de.1982 9 citado-. 
por·BANAMEX, examen de la situaci6n ••• cit. agosto de 1982. 

Efe~tivamcnt e~ ese mes en forma simultánca-con·Vcnczucl.a y·a escas~s m~ 
ses de. haber cfccl:uado dos gigantes ·operacion-es de préstamo a .favor de -
BANAOBRAS y PEMEX, México solicito unos 2,500 millones de dolares· (opcr_!! 
ci6n rutinaria de megaprésta_moss según los cst..indarcs de los tre.s ·años -
anteriores), principal.mente destinados a reiinanciar deudas ya contra!--: 
das y vencidas. Datos de América Latina, Informe Económico, 6 y 14 mayo 

. dé 1982. 

37.- NAFINZA, El Mercado de Valores, "Cuadragésima Octava Convención Naci~nal
Bancaria", 7 de junio de 1982. 

38.:- "El aum~to de ·tarifas a~rcas en un 30% y la caída de un ntimero de pasa-
,3.:.éOiii., :e~pt:cié<l.uacut. ~ t.ur.i&t.a.&. ~At.r.¡uljerus. sumados .:;. l~ al;Üu;;. de ·mt.C_".":'-, 
rCs. sobr~ una deuda de 350 millones de dólares se combinaron para.llevar 
a la compañ~a al bÓrde de la cesación de pagos". America Latina-informe 
económico. Londres, 23 de jWlio de 1982 • 

. 39.- Am~rica.Latina -infol:Ule económico, 16 de julio de 1982. 



CONCLUSIONES 

1.- C.F. "Carta de intensiones de México al F.M.I.", el. Financiero, II de -
noviembre de 1982. 

2.- C.F. Excelsior, 27 de enero y 2 de agosto de 1982. 

3.- Se tr.ataba de otorgar un tipo de cambio profcsiona1 para la importación -
de alimentos e insumos indispensables para la producción (piezas de re- -
pueStos y maquinaria), así como para el reembolso de la deuda externa, -
tanto pGblica como privada. Para las otras transacciones, el d6lar se co
tizaría según los responsables económicos en función de la of crtn y la d,!. 
manda•! 

4.- Así, según las estadísticas oficiales, durante el año de 1982, gracias 
a la drástica disminución de las importaciones, el déficit de la·cuenta -
corrien~ e de la balanza de pagos disminuy6 para llegar a situarse en - -
2 740 mil.lones de dólares; por el contrario la inflación awnentó cstrepi
tosam.entc, como lo muestra el aumento del índice nacional de precios al -
consumidor (98.8%). C.F. CEPAL, notas para el estudio económico de Améri
ca Latina, 1982, mayo de 1983. 

5.- Excelsior, 2 de septiembre de 1982. 

6.- Más específicamente. c.l déficit prcsupucs tal, que correspondía en 1982 a-
16. 5% del PIB, debería ser reducido de 8.5% en 1983, a 5.5% en 1984 y a -
3.5% en 1985. Por otro lado, e1 crecimiento neto de la deuda externa no -
debería superar cinco mil mi11ones de dólares en 1983. C.F. "Carta de In
tenciones de México al FMI" El Financiero noviembre 1982. 

7.- SegOn fuentes oficiales. la tasa de crecimiento del PIB fué de o.2% en 
1982. C.F. CEPAL, notas para el estudio econ6mico de América Latina. -
1983. 

8.~ Adolfo Gilly, "Nuestra caída a la modernidad", Nexos. México, mayo de - -
1986 op. cit. p.2 l. 

9.- Véase a Héctor Aguilar Camín "Morir en el Golfo" ed. Océano, México 1985. 

10.- Adolfo Gilly "Nuestra caí.da a la modernidad", Nexos. México, Mayo de --
1986, op. cit. p. 21. 

11.- Miguel de la Madrid, discurso de toma de posesión op. cit. p. 1258. 

12.- Otto Granados, "Regreso a las Armas", Nexos n. SO, febrero de 1982, pp.-
25 y 26. 

lJ.- Cfr. Otto Granados, op, cit, p 48. 

14.- Excelsior, 5 de enero de 1982. P• IA. 

15.- Excelsior, 5 y 6 de enero de 1982. 

16.- "Legislación y documentos blisicos de 1976-1982" op. cit. t ll p. 54. 
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