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

La historia de nuestro país está ~ntimamente ligada a la 

formación del Estado moderno mexicano. La aparici?n y perfe~ 

cionamiento de un Estado de Derecho Social a partir de la re

volución y, posteriormente, la promulgación de la Constitu

ción Política de 1917 hablan de una profunda madurez de los 

habitantes para definir un proyecto nacional y construir el 

tipo de nación deseada. Sin embargo, esta definici?n no siem 

pre ha existido y, en no pocas ocasiones, ha predominado una 

profunda confusión sobre el modelo de pa~s que anhelamos y 

las bases que habrán de sustentarlo. La cuesti?n m~s impor-

tante ha girado en torno a las funciones y atribuciones del -

Estado. 

Una vez consumado el movimiento independentista, la idea 

dominante a propósito de la actividad del Estado era que ~ste 

debería permanecer como órgano de la sociedad encargado de pr~ 

teger la iniciativa económica de los hombres. Es a partir de 

esta ideolog~a que surgirá el Estado Liberal. Se pensaba, 

entonces, que el sistema económico progresaría sin interven-

ción estatal, de tal manera que la libre empresa generar~a la 

riqueza, distribuyéndola socialmente. 

En México, el proyecto liberal se dificult? inicialmente, 

por la práctica inexistencia de grupos económicos privados 

que funcionarán en el país despu~s de lograda la Independen-

cia. 
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Sólo existía un puñado de familias que controlaban los -

renglones mas importantes de la economía del nuevo pa~s, como 

eran: la minería y algunos aspectos de la agricultura y de -

la incipiente industria textil. 

Con el advenimiento del Porfirismo, la filosof~a liberal 

se conjuga de manera óptima con el fortalecimiento de una ec~ 

nomía privada (en su mayor~a de origen extranjero), que logra 

crear una síntesis entre la definición pol~tica y la estrate-

g ia económica. Durante esta ~poca, "La intervenci~n direc·ta 

y ocasional del Estado, en algunos casos excepcional, respon

dió a motivos meramente fiscales y no al propósito de asumir 

actividades empresariales ••• El r~gimen de la libre empresa -

quedó en manos de los extranjeros, con una precaria interven

ción del gobierno y de la clase capitalista nacional, alejada 

* del desarrollo económico". 

Sin duda, el lareo período en el que Porfirio D~az logra 

mantenerse en el poder representa el auge del Estado liberal 

en México. No obstante, este modelo se ve seriamente cuesti~ 

nado durante el conflicto revolucionario de 1910, el cual cu~ 

mina con la promulgación de la Constituci~n Política de 1917. 

La transformación del Estado mexicano es m~s que obligada y 

su vinculación a las necesidades sociales sientan las bases 

del nuevo proyecto nacional. 

* Serra Rojas, Andrés. "Derecho Administrativo". Ed. Porrúa, 
México, 1979. p.· 676. 
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La Constituci6n de 1917 inaugurará así, un nuevo modelo -

general de desarrollo que se caracteriza por el fortalecimien 

to de la acción del Estado en la vida nacional. En este sen-

tido, el Estado mexicano crea nuevas instancias, c?rganos e 

instituciones para dar respuesta a las necesidades planteadas 

por la sociedad, y constituirse como elemento fundamental de 

fomento y dirección del desarrollo nacional. 

Con la llegada de los reg~enes post-revolucionarios ~L -

Estado asv..mc nue•.:as funciones tanto económicas como social.es. 

Se vuelve el creador de una gran parte de la infraestructura 

econ6mica, al mismo tiempo que se constituye en promotor del 

desarrollo nacional. 

A parti_r de 1917 y dada la concepcic?n social de la nueva 

Constitución es un hecho la creciente intervención del Estado 

en la economía, la pol~tica y la sociedad. Espec~ficamente, 

los regímenes que se suceden al término de la revolución rea

lizan importantes esfuerzos para dar forma a la aaministración 

p~blica y ~ejorar su gesti~n a fin de que ~sta cumpla con las 

tareas que en número creciente presenta la sociedad ante el -

Estado. 

Las nuevas caracter~sticas que asume el Estado no se redu 

cen a aquellas de administración o vigilancia de las libres -

fuerzas del mercado, sino que defj.nen una acc.;.ón vinculada a 

los problemas sc~i~les y económicos nacionales y a sus posf--

bles soluciones. De tal manera que el Estado representa la -
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base fundamental·para el desarrollo nacional. En respuesta a 

esta necesidad se da la expansi6n de la Administración Públi

ca. 

En su primera fase (1917-1940) el Estado crea la infra- -

estructura econ6mico-financiera que posibilita el desenvolvi

miento material de la Naci~n, apareciendo organismos y empre

sas de carácter estatal, en virtud de la nu~a existencia del 

sector privado mexicano. En el terreno social, el Estado se 

aboca a configurar y consolidar el Sistema Político Mexicano: 

la creaci6n del Partido Nacional Revolucionario y la forma- -

ción de organizaciones obreras y campesinas, en el per~odo Car 

denista. 

En un segundo momento (1940-1970), el Estado Hexicano diri: 

ge sus esfuerzos al logro de la industrializaci~n, impulsando 

para entonces el sistema de economía mixta, configurado por 

tres sectores productivos: el p~blico, el privado y el so-

ciaJ.. Sin €ombargo, a. pesar del subsidio y apoyo Federal el 

sector privado no logra ser autosuficiente y consolidarse co

mo ente independiente del Estado, de quien recibe todo tipo -

de protecci~n; por lo que el sistema de economía mixta que se 

configura sigue caracterizándose por una fuerte intervenci6n 

estatal. 

En una tercera etapa: la década de los setenta, el Esta-

do sufre una expansi6n considerable en su estructura adminis-

trativa. Tres son las razones básicas de este desenvolvimie~ 

to: 

.. 
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1) Creciente mano de obra desempleada. 

2) Insuficiente participaci?n del Sector Privado en la gener~ 

ción de empleos y en la atención de las necesidades socia 

les. 

3) Facilidad del Estado mexicano para concertar empr~stitos, 

aunado a la holgura financiera, propiciada por el "boom" 

petrolero. 

En la actualidad, esta expansi?n de la administración p~

blica federal, y el crecimiento de las entidades paraestata-

les y organismos descentralizados dan cabida a una controver

sia que versa en el sentido de la utilidad real que reportan 

dichos organismos y dependencias en cuanto a las metas y obj~ 

tivos del desarrollo nacional. Tal cuestionamiento adquiere 

mayor relevancia en virtud de la ofensiva empresarial contra 

la intervención del Estado. 

Se alude en este sentido, a un crecimiento excesivo e irra 

cional de la estructura administrativa del Estado, y a 1a ne

cesidad de reducir las funciones y atribuciones de éste en la 

vida económica. As~, el gobierno de Miguel de la Madrid con

siderando las situaciones de crisis financiera proyect~ en los 

diversos instrumentos de planeación, medidas tendientes a su

perar la grave situaci?n económica mediante el establecimiento 

de pol~ticas que "liberarían" al Estado de gastos innecesa- -

rios. 
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Obedeciendo a este criterio se realizan los planteamien-

tos más importantes del Plan Nacional de Desarrollo en sus 

dos estratégias básicas: reordenaci?n econ?mica y cambio es

tructural. Así mismo se ejecutaron aquellos postulados del 

Plan Inmediato de Reordenaci?n Econ?mica que previ?, entre 

sus diez puntos: decremento del gasto p~blico y reestructura 

ción de la administración p~blica federal. 

Parte de estas medidas, es la eliminación de subsidios a 

p:roductos b~sicos, y 2a gesti?n realizada para la inclusi?n -

de México al Acuerdo General· sobre Aranceles Aduaneros y Co-

mercio (GATT) etc., medidas que se incriben en la estrat~gia 

delineada por el presente gobierno para superar la crisis y -

reencauzar el crecimiento del pa~s bajo bases distintas. 

La cuestión m~s importante de las pol~ticas de la actual 

Administraci?n son las variantes que se aprecian en torno a -

la concepci?n del proyecto nacional. 

Por una parte, se reconoce que la evolución y constante -

fortalecimiento de la intervención del Estado en la economía 

y la sociedad, ha sido resultado de los lineamientos genera-

les de nuestro proyecto nacional· plasmado en la Constitución 

de 1917; por otra parte, se esboza la necesidad de reducir d1 

chas atribuciones y funciones estatales, hist?ricamente adqu1 

ridas y determinadas, aludiendo a los imperativos del desarr~ 

lle. 
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Con todo, hasta 1902 puede hablarse, con las variacio

nes pertinentes, de un crecimiento constante de la adminis

traci6n pGblica federal y de un fortalecimiento del papel -

del Estado en la economía, situaci6n que parece encontrar -

justificaci6n en dos razones básicas: 

1) Un proyecto nacional que emerge al término de la revolu

ci6n mexicana que establece las bases para la creaci6n -

de un Estado Social y de fomento al desarrollo. 

2) Insuficiencia del Sector privado para cubrir el amplio -

abanico de la actividad econ6mica nacional y, consecuent~ 

mente, su in.capacidad para absorver la creciente fuerza -

de trabajo .• 

As!, la presente investiqaci6n tiene por objetivo acer

carse al conocimiento de nuestro proyecto nacional y a su -

análisis presente, con la finalidad de reconocer en él las -

razones hist6ricas de nuestro modelo de desarrollo econ6raico 

y social, y los puntos en los que debe centrarse la crítica 

al Estado y las reformas a la administraci6n pGblica mexic~ 

na. 
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C A P I T U L O I 

l. La Constitución da 1917 y la nueva conformación del Esta

do Mexicano. 

La revolución social de 1910-1917 genera üna transfor-

maci6n radical en el sistema económico y político del país 

y niega las bases en las que el régimen porfirista se había 

sustentado, definiendo con claridad los nuevos rumbos na--

cionales. 

La Constitución General de la Repablica que emerge al 

término de la revolución hace suyo un proyecto nacional emi 

nentemente socia1, caracterizado por ~~a partí~ip~~i6n act~ 

va deL Estado en el Fomento y direcci6n del desarrollo. En. 

este 0rden de cosas la administración pablica obra de tal -

manera que se convierte en el agente materializador de mu--

ches ideales revolucionarios. Así, "Del abstencionismo sui 

cida del Estado Liberal se pasa a la actividad positiva del 

Estado en la Administración y direcci6n de la vida econ6mi-

ca ••• la Administración P~blica actua en torno a este ~rden 

de ideas. Los fines y propósitos del Estado persiguen obj~ 

tivos sociales y econ6mícos. El Estado se convierte en guía, 

maestro y tutor de su pueblo". 1 

La nueva Constitución introduce,antes que cualquier 

otra, los derechos sociales y determina a ~stos cxm;¡ prem~ 

1
üSpez Alvarez, Francisco. La Administración PÚblica y 1a Vidcl Eco':"'.Ó
mica de México. Ed. Porrúa. México, 1956. p. 105. 
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sa pd~a la construcci6n de la democracia nacional. 

La gestaci6n del nuevo proyecto nacional y la ruptura 

con los principios liberales que habían predominado hasta -

entonces, profundizan la obra de los constituyentes que --

tras acalorados debates logran plasmar en la nueva Constit~ 

ci6n trascendentes artículos que fortalecen la acci6n social 

y econ6mica del Estado. "El Estado recupera los perdidos 

derechos originales de la naci6n en la explotaci6n de sus 

riquezas; la propiedad privada se sujeta al interés nacio--

nal; se sanciona la reforma agraria y se reconocen los dere 

ches obreros de sindicali;¿a,ci6n,huelga, salario mínimo y jorn!!_ 

da máxima; de sÚ participaci6n en las utilidades empresari!!_ 

les, y se protege de manera especial a la mujer y a los ni-

ños trabajadores; la educaci6n se transforma en un derecho 

·universal y gratuito ••• y la salud y la vivienda quedan -~ -

virtualmente sancionadas entre las garantías colectivas. Al 

Estado corresponde encau?.ar. y dirigir la economía nacional, 

sin perjuicio de una actividad empresarial que también ben~ 

ficie a la naci6n y no s6lo a los particulares; y en su ca~ 

junto la Carta Magna incluye los principios de justicia -

social generadores (de la obra más importante ·de la revolu

ci6n mexicana)". 2 

2Labastida, Horacio. "Lázaro c&rdenas. La revolución mexicana y el -
proyecto nacional" en Argumentos. Ideas de nuestro tiempo. UNAM. 
México, 1963. p. 17. 
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La constituci6n de 1917 representa la definici6n polí-

tica del Estado Mexicano, definici6n qu~ se fincaría, prin

cipalmente, en la nueva filosofía de los artículos 3°, 27, 

28, 123 y 130 constitucionales. De esta manera la idea de 

Naci6n configurada por el constituyente se perfila como ac

ci6n renovadora. 

Así, los tres grandes apartados del proyecto nacional 

-el econ6mico, el político y el social- quedan completamen·-

te definidos en la Constituci6n. Esta, a su vez, determina 

la creaci6n de la infraestructura administrativa para real~ 

zar los objetivos nacionales. Es así como surge la admi--

nistraci6n pública mexicana abocada integramente a asegurar 

el cumplimiento de los programas sociales y econ6micos es--

tampados en la Constituci6n de 1917. En este sentido, "la 

directriz claramente social del credo revolucionario va en-

caminada a poner en manos de la administraci6n pública el 

manejo de 1os recursos nacionales para aprovecharlos en 

beneficio de las grandes masas de la poblaci6n." 3sobra de-

cir, que la administraci6n que resulta de todo este proceso 

es de una tendencia marcadamente social. 

En el terreno econ6mico, aspecto en el que descans6 

una parte sustancial del nuevo proyecto, la Constituci6n de 

1917 determin6: 

3 
LÓpez Alvarez, Francisco, Op. Cit. Pág. 107. 
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"Art. 27. La propiedad de 1as tierras 

y aguas comprendidas dentro de los lí 

mites de1 territorio naciona1 corres

ponde originariamente a 1a Naci6n •.• 

"La Nación tendrá en todo tiempo el -

derecho de imponer a 1a propiedad .pr! 

vada 1as modalidades que dicte el in~ 

terés público ••• 

"Corresponde a 1a Nación e1 dominio -

de todos 1os minerales o substancias, 

productos derivados de 1a descomposi

ci6n de las rocas •.• 1os combustib1es, 

minera1es s6lidos, e1 petróleo y to

dos los carburos de hidr6geno s61idos, 
1íquidos o gaseosos. 

"Son también propiedad de 1a Naci6n 

1as aguas de 1os mares territoriales 
en 1a extensi6n y términos que fija -

el derecho internacional ••• 

"En los casos anteriores ••• e1 domi-

nio de la Nación es inalienab1e e im
prescriptible ••• 4 

"Se dec1aran revisibles todos 1os con

tratos y concesiones hechos por los -

gobiernos desde e1 año 1976, que hayan 

traido por consecuencia el acaparamie~ 
to de tierras, aguas, y riquezas natu

ra1es de 1a Naci6n por una s61a perso-

4constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en -
el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Edición 
facsismilar, en Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus 
constituciones. TOmo II, Historia Constitucional 19·1:7 - 1917. 
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na o sociedad, y se faculta al Ejecu

tivo de la Uni6n para declararlos nu
los, cuando impliquen perjuicios gra

ves para el interés público." 

Jesús Silva Herzog, resume de la siguiente manera los 

aspectos de mayor relevancia, tanto de carácter político, -

social y fundamentalmente económico del artículo que nos --

ocupa. 

"Primero: La declaración de que la pro

piedad de las t±erras y aguas correspo~ 

de originariamente a la naci6n. 

"Segundo: El principio de que la propia 
naci6n tiene en todo tiempo el derecho 

de imponer a la propiedad privada las -

modalidades que dicte el interés públi
co. Es decir, el legislador se pronun

cia en favor de las tesis de que la pro

piedad no es de derecho natural, sino -
un derecho eminentemente social. 

"Tercero: El principio de expropiaci6n 

por causa de utilidad p6blica. 

"cuarto: El principio de que correspon

de a la naci6n el dominio directo de los 

recursos del subsuelo y que tal dominio 
es inalienable e imprescriptible. Como 

se ve, hay una separaci6n precisa entre 

la propiedad del suelo y la subterránea, 

en contra de lo dispuesto por el C6digo 

de Minería de 1884, que la había asimi

lado. 
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"Quinto: La exigencia de que durante 
el pr6ximo período constitucional --

1917-1920, debían fraccionarse los 

latifundios con el fín de crear la -

pequeña propiedad. 

"Sexto: La elevación a precepto con!!_ 

titucional de la Ley de 6 de enero -

de 1915. Los constituyentes quisie

ron dar mayor fuerza a la obligaci6n 

de restituir y dotar de tierras a -

los pueblos. 

"S~ptimo La prohibici6n de que las 

asociaciones religiosas de cualquier 

índole pudieran adquirir, poseer o -

administrar bienes raices, ni capit~ 
les impuestos sobre ellos. Se rati

fica lo dispuesto a este prop6sito -

por el mismo artículo de la Constit~ 

ci6n de 1857. " 5 

En el aspecto político, la Constituci6n de 1917 reafi~ 

m6 los conceptos de soberanía popular: 

"Art. 39. La Soberanía Nacional resi 

de esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder pl'.iblico dimana -
del pueblo y se instituye para bene

ficio de él. El pueblo tiene en to

do tiempo el inalienable derecho de 

5si1va Herzog, Jesús. Breve Historia de 1a Revolución Mexicana. Tomo II. 
F.C.E. México, 1973. p. 310 y 311. Ei subrayado es nuestro. 
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alterar y modificar la forma de su Go 

bierno. 

"Art. 40. Es voluntad del pueblo mexi 

cano constituirse en una República r~ 

presentativa, democrática, federal, -

compuesta por Estados libres y sober~ 

nos en su régimen interior; pero uni

dos en una Federaci6n según los prin

cipios de esta ley fundamental. 

"Art. 41. El pueblo ejerce su sobera

nía por medio de los Poderes de la -

Uni6n, en los casos de la competencia 

de estos, y por los Estados, en lo -

que toca a sus. regímenes interiores, 

en los términos respectivamente esta

blecidos por la presente Constituci6n 

Federal y los particulares de los Es

tados, los que en ningún caso podran 

contravenir las estipulaciones del -

pacto federal". 6 

En el rubro social, dos son los artículos de mayor - -

trascendencia en cuanto establecen concepciones que marcan 

el inicio de los derechos sociales comprendidos a rango cons 

titucional, estos son: los artículos 3° y 123. 

"Art. 3°. La enseñanza es libre; pero 

será laíca la que se de en los establ~ 

cimientos oficiales de educaci6n, lo -

mismo que la enseñanza primaria, ele

mental y superior que se imparta en -

6constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. cit. 
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los establecimientos particulares. 

"N!nquna corporaci6n religiosa ni mi

nistro d~ algún culto podran establ~ 

cer o dirigir escuelas de instrucci6n 
primaria. 

"Las escuelas primarias particulares 

s6lo ·podrán establecerse sujetandose 

a la vigilancia oficial. 

"En los establecimientos oficiales -

se impondrá gratuitamente la enseña~ 

za primaria". 7. 

En el texto del artículo transcrito aunque se ratifica el 

espíritu de la Constituci6n de 1857, se va aún-mas lejos al e~ 

tablecer el laicismo en todos los tipos y grados escola.res, 

y al estatuir la gratuidad en la educaci6n primaria. 

Finalmente, como se ha apuntado, el artículo 123 dete~ 

mina, entre otras cosas, el derecho a huelg~ de los trabaj~ 

dores, a 1a jcrnad~ m!~i~a de 8 horas, la fijaci6n de un s~ 

lario mínimo, e~ reparto de utilidades que las empresas de-

ben conceder a los trabajadores, etc. Cabe mencionar que -

la ~estaci6n de este artículo estuvo precedido de una serie 

de " ••. decretos, manifiestos, programas, discursos y artí-

culos antes de la revoluci6n y durante las varias etapas de 

la contienda armada "? por lo que puede asegurarse que res

ponde a verdaderas demandas revolucionarias. 

7silva Herzog, Jesús. Op. cit. p. 306. 
8
rbid. p. 314-315. 



9 

En cuanto a los instrumentos y medios del Estado para 

materializar sus objetivos y las metas del proyecto nacio-

nal, la Constituci6n de 1917 determin6 que: 

"Art. 90. Para el despacho de los neg~ 

cios del orden administrativo de la Fe 

deraci6n, habrá el nllmero de Secreta-

rios que establezca el Congreso por una 

Ley, la que distribuirá los negocios -

que han de estar a cargo de cada Seer~ 

taría". 9 

Este artículo da pie a la Ley de Secretarías de Estado 

del 25 de diciembre de 191710 que señala una estructura ad-

ministrativa para el Gobierno Federal, compuesta por siete 

Secretarías: 

Gobernaci6n. 

Relaciones Exteriores. 

Hacienda y Crédito Público 

Guerra y Marina. 

Agricultura y Fomento. 

Comunicaciones y Obras Públicas. 

Industria, Comercio y Trabajo. 

Contando, además, con cinco Departamentos Administrati 

vos: 

- Departamento Universitario y de Bellas Artes. 

9constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. cit. 
1ºPuhlícada en el Ojario Oficial de la Federación e1 11 de dici~mbre 

del mismo año. 



10 

- Departamento de Salubridad Pública. 

- Aprovisionamientos Generales. 

- Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Mili-

tares, y 

- Departamento de Contraloria. 

Por su parte, la Ley de Ing.resos y Presupuesto de Egre

sos de la Federaci6n para el año de 191a11refleja la organi-

zaci6n interna y el costo presupuestal de la Administraci6n 

Pública Federal mexicana. Esta se convierte en instrumento 

mediante el cual el Estado mexicano se organiza para materi~ 

lizar los objetivos de la revoluci6n. 

2. Organizaci6n interna del Estado y costo presupuestal 

de la Administraci6n Pública 1917-1920. 

Como hemos dicho para 1917 el Estado mexicano cuenta --

con ocho Secretarías y cinco Departamentos. La Secretar!a -

de Gobernaci6n que del total del presupuesto federal absorbe 

$1,280.428.50, cuenta entre sus 6rganos internos de mayor r~ 

levancia con la imprenta del "Diario Oficial", la junta de -

Beneficiencia Privada, el Archivo General de la Naci6n y la 

Direcci6n de Migraci6n de la República. 

11
r.ey de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Erario Federal para el -
año 1918. Publicado por el despacho de Hacienda encargado del ramo -
el 31 de diciembre de 1917. 
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Por lo que hace a la Secretaría de Relaciones Exterio

res, ésta tuvo una asignaci6n presupuesta! de $3,362.591.50 

distribuido en 947 partidos, de entre las que destacan los -

gastos generales de la Secretaría, la Comisi6n Internacional 

de límites, el cuerpo diplomático, el cuerpo consular y los 

consulados. Comparando con el presupuesto destinado al des-

pacho de Gobernaci6n, el de Relaciones Exteriores es superior 

en un 200%, consecuencia de la importancia que adquieren las 

representaciones del Gobierno Mexicano en el extranjero al -

término de la revoluci6n. 

En cuanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

merece especial atenci6n su costo presupuestal que asciende -

a la cantidad de $20,213.094.00, y su ya extensa cobertura ad 

ministrativa integrada, entre otros 6rganos,por: La Direcci6n 

de Contabilidad y Glosa, la Tesorería General de la Naci6n, 

las Jefaturas de Hacienda, la Direcci6n General de Aduanas, 

la Dirección General de Aduanas Martítimas y fronterizas, la 

Direcci6n de la Casa de Moneda, la Oficina Impresora de Ha-

cienda, las Inspecciones Fiscales del Petróleo, las Agencias 

Financieras y Las Oficinas de Gastos Generales de Hacienda y 

Deuda Pública. 

Los gastos más significativos del despacho de Hacienda 

se encuentran en las Agencias Financieras y en las de Deuda 

Pública. Así, esta Secretaría se convierte en la de mayor -
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importancia para el desarrollo econ6mico y financiero del 

país. 

Por otra parte, la Secretaría que absorbe el mayor pr~ 

supuesto federal es la de Guerra y Marina a la que se le -

asigná una cantidad superior a los 120 millones. La expli

caci6n de este alto presupuesto define el carácter priorit~ 

río que al término de la revoluci6n se le.dá a la Defensa -

de la Soberanía Nacional y al fomento de la paz y estabili

dad social, Este fen6meno, evidencia tarnbi~n, la tremenda -

influencia del ejército en la nueva correlaci6n de fuerzas 

del orden político y .'3ocial. Sin embargo, esta si tuaci6n -

perderá preponderancia conforme el· proceso de instituciona

lizaci6n gane terreno. 

En el rengl6n de Ag_ricultura y Fomento se destina un -

presupuesto de $7.005.630.00 que se distribuye en las si-

guientes direcciones: Agraria, de Aguas, Forestal, de Caza 

y Pesca, de Estudios Geográficos Cli~atol6gicos, de Estu-

dios Biol6gicos, de Estadística, de Estudios Arqueol6gicos 

y Etnográficos, el Departamento Jurídico y la Comisi6n Na-

cional Agraria. Con la creciente atribuci6n de funciones 

de esta Secretaría, se dan las bases para que de ella ema

nen, más adelante, los departamentos de Asuntos Agrarios y 

colonizaci6n y el Departamento Forestal de Caza y Pesca. 

A la Secretaría de Comunicaciones y Obras PGblicas se 
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le asigna un presupuesto de $21,382.229.65 el que se distr~ 

buye en los siguientes 6rganos administrativos: la Direcci6n 

de Caminos y Puentes, la Dirección de Ferrocarriles, la de -

Obras Nacionales, la de Puertos, Faros y Marina Mercante, -

así como en 1os departamentos de Correos y Telegráfos Nacio

na1es. 

En el ramo de Industria, Comercio y Trabajo el total 

presupuesta! asignado a la Secretaría del mismo nombre es 

de $2,831.384.00,el que se destina a los departamentos de 

Estudios y Exploraciones Geol6gicas, de comercio y de pesas 

y medidas. 

Ahora bien, entre los Departa~~ntos Administrativos de 

mayor importancia destacan el Departamentos Universitario y 

de Bellas Artes y el de Salubridad Pablica. Al primero se -

le asigna un presupuesto que supera los dos millones de pe-

sos y que distribuye entre las Facultades de Ingenieros, de 

Ciencias Químicas,_ de Jurisprudencia, de Medicina, de Altos 

Estudios y la Direcci6n General de Bellas Artes, la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, la Escuela Nacional de MGsica, la 

Biblioteca Nacional, la Escuela Nacional de Bibliotecarios 

y Archiveros, el Museo Nacional de Arqueología, el de Hist~ 

ria y Etnología y la Orquesta Sinf6nica Nacional. 

Al Departamento de Salubridad PGblica se le asigna, por 
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su part.e, ·mia cantidad cercana a los dos millones de pesos, 

el gue destina : a cubrir las necesidades en los rubros de: 

Enfermedades infecto-contagiosas, inspecci6n de comestibles 

y bebidas, de ingeniería santiaria, de higiene veterinaria, 

de química y farrnacía, de demografía, del servicio sanita-

rio de los estados y territorios y de delegac~ones sanita-

rias en los puestos y servicio sanitario de la frontera. 

Si comparamos la inforrnaci6n anterior nos daremos cuen 

ta que el ramo con mayor presupuesto es el de Guerra y Mar~ 

na y el de menor es el de Gobernaci6n. La diferencia entre 

ambos es de 119 millones ce pesos. 

Sin embargo, a partir de 1920 la tendencia del Estado 

mexicano será limitar las erogaciones en el ramo de Guerra 

y Marina y fomentarlo en los renglones sociales de Educa-

ci6n, Salubridad, Asuntos Agrarios y Recursos Hidráulicos. 

Adem&s, "El desarrollo económico nacional promovido por el 

Estado,. empieza a tornar carta de ciudadan.ra, y las obras P!!. 

blicas se constituyen en uno de los pilares fundamentales -

de la obra de la Revolución, principalmente a través de ca

rreteras y obras ptlblicas.•12 

La nueva filosofía estatal, que niega los principios 

imperantes hasta 1910, establece una mayor intervenci6n del 

12
Torres GaY.tán, Ricardo. "La ?olítica Financiera de la Revolución" 
Revista de Administración Pública. nlAP. México, 1956, No. 1. 'pág. 
y 23. 

en 
22 
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Estado en la actividad econ6mica nacional. Esta magna em-

presa se realiza en gran medida mediante el crecimiento de 

la Administraci6n PGblica y la creaci6n de organismos de c~ 

rácter bancario y financiero, la d~cada de los veintes re-

presentará el primer esfuerzo serio y profundo para dar -

cuerpo a una serie de aspiraciones revolucionarias mediante 

el establecimiento de organismos diversos de impulso y di-

recci6n al desarrollo. 

3. Acci6n político-administrativo de los Gobiernos pos

revolucionarios. 

El período que va de 1920 a 1940 se caracteriza por -

las acciones económicas, políticas y administrativas de los 

gobiernos, encaminados a materializar muchas de las deman-

das que habían sido eje y motor principal del movimiento re 

volucionario. 

En la década de los años veinte y principios de los -

treinta México logra madurar políticamente, pasando de una 

dispunta por el poder, basada en el caudillismo local y -

constantes rebeliones militares, a una disciplina política 

de partidos. 

Para esta ~poca el proceso de institucionalizaci6n co 

bra fuerza de tal forma que durante el período cardenista se 

afirma como perspectiva hist6rica. Para 1929 Calles impul

sa la creación del Partido Nacional Revolucionario que auna 
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do a la figura del Presidente conformaran las dos piezas cla 

ves del Sistema Político Mexicano. 

En estas dos décadas· arerqen además, instituciones y º.!:. 

ganismos de vital importancia para el fortalecimiento econ6 

mico y social de la naci6n; entre ellos, podemos mencionar: 

la Secretaría de Educación P6blica creada en 1921; el Banco 

de México, que aparece en 1926, el Banco Nacional de Crédi

to Agrícola y la Comisi6n Nacional Bancaria que se crean en 

1926, la Comisi6n Nacional de Irrigaci6n que nac~ tambil!in 

en 1926, la Nacional Financiera que aparece en 1934, y otras 

muchas instituciones y disposiciones jurídicas que en conjtI!!_ 

to remarcan la creciente importancia del Estado en la direc-

ci6n de la economía y .. en el .fomento. al desarrollo. 

3.1. El primer intento de organizaci6n político admi

nistrativa 1920-1924. 

A pesar de que el "período presidencial del General Al 

varo Obreg6n significa un proceso de aprendizaje político y 

administrati.vo ..... 13tue el primer gobi.erno que realiz6 una 

gesti6n relativamente estable encaminada a materi.ali.zar al-

gunos anhelos revoluci.onarios que habían quedado plasmados 

en la Constitución de 1917, como ~ue el caso de la Educa--

ci.6n. 

13
secretarÍa de Programación y Presupuesto - Fondo de CUltura Económi
ca. Antoloqía de la Planeación en México. Tomo I. 1a. Ed. SEP-FCE. 
México, 1986. p-18. 
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En este terreno, el General Alvaro Obreg6n decreta el 

5 de septiembre de 1921 la creación de la Secretaría de Edu 

caci6n Pública. La importancia que Obregón asigna al ren--

glón educativo se refleja fielmente en el presupuesto que -

absorbe esta Dependencia, pues pasa de 15 millones de pesos 

para 1921 a 35 millones para 1923. 14 Para este mismo año, -

s6lo el ramo de Guerra y Marina supera en presupuesto al de 

Educación Pablica. Así, Obregón procura iniciar la construs 

ci6n masiva de álbergues educativos y fomentar la instruc-

ci6n y capacitación de los docentes en áreas rurales. 

Es indudable que la Secretaría de Guerra y Marina con-

tinGa con una importancia remarcada debido a que ésta repr~ 

senta la autoridad "de facto" para el Gobierno de Al.varo --

Obregón. Sin embargo, se observa una disminución gradual -

en los gastos del ramo, pasando de 184 millones de pesos en 

1921 a casi 98 millones en 1924. 15 

El problema agrario, por otra parte, que desde enton-

ces contaba con enormes proporciones hizo que Obregón emi

tiera varias disposiciones jurídicas que facultaron al Pre 

sidente de la Rep~blica para realizar dotaciones de tierra 

a campesinos y comunidades agrarias. El reparto agrario -

Obregonista superó, en tres veces el realizado por el Pres~ 

14
Ibidem. p. 19. 

15
Prcsupuest'> de Egresos de la Federación pa:·a los años 1921, 1922, -
1923 y 1924. Publicado por e1 despacho encargado del ramo de la S.H. 
y C.P. el 31 de enero de 1921; 18-11-1924. 
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dente Venustiano Carran~a. 16 

En cuanto a la política laboral si Obreg6n había lleg~ 

do a la Presidencia contando con el apoyo indiscutible de -

la central obrera más importante de aquellos años: la CROM, 

acabaría su gesti6n totalmente distanciada de ésta, fortale 

ciendo al Partido Nacional Agrario, mientras 

que el entonces Secretario de Gobernaci6n estrecharía sus 

vínculos con el Partido Laborista y con la propia CROM. 

Uno· de.'.los. probl.ema más grave al. que la administración 

del General Obreg6n tuvo que hacer frente fue, sin duda, la 

cuesti6n financiera. "Una vez apaciguado el país, se prese!!_ 

taran las siguientes inquietudes par~ e1 nuevo Gobierno. 

Primero, fundar el. Banco único de emisi6n, o sea el Banco 

propiedad del Estado con el privilegio exclusivo de la emi-

si6n de billetes. Segundo, crear un nuevo sistema bancario 

que atendiera las necesidades de crédito del país. Tercero, 

celebrar un convenio con los tenedores de la deuda pública 

exterior mexicana con el prop6sito de buscar un arreglo sa

tisfactorio para ambas partes • .,l? 

De las tres prioridades mencionadas, la creaci6n del -

Banco Central fué prácticamente imposible en virtud de que 

16spencer Goodspeed, Stephen. "El papel de1 Ejecutivo en México" en -
Aportaciones de la Administración Pública. Secretario de la Preside!!_ 
cia. Dirección Genera1 de Estudios Administrativos. México, 1975 - -
p. 58. 

17Tarres Gaytán, Ricardo. Op. Cit. p. 20. 
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el país no contaba con la capitalizaci6n necesaria para que 

funcionase un banco de esta naturaleza, y el préstamo que -

el Gobierno gestionaba con este fin por 100 millones de pe

sos fue rechazado. 18En cuanto a la creaci6n del Sistema Ban 

cario y Financiero, pase a que'sc" intentaron algunas medidas no 

se' dieron- las c:Omic:i.otlés:~sariil"s'' para establecer dicho sist~ 

ma_. Finalmente, los arreglos que se dieron en el tratamien-

to de la deuda externa, que en mucho estuvieron condiciona-

dos al reconocimiento que Washington haría del Gobierno de 

Alvaro Obreg6n, conducieron a éste a reactivar el pago a 

los acreedores extranjeros. "México reconoció todas sus 

obligaciones sobre el principal de su deuda y los intereses 

se pagarían con cédulas; se incluyeron 28 clases de valores 

que abarcaban toda la deuda mexicana, cuyo primer pago par-

cial se abriría en 1923 y los posteriores aumentarían anual 

mente hasta que la deuda se saldar; en 1928". 19 

Las relaciones bilaterales con los Estados Unidos se -

hicieron con frecuencia tensas y delicadas. El General Obre 

g6n tuvo que cambiar Secretario de Relaciones Exteriores ·en 

tres ocasiones; en este despacho se sucedieron cutberto Hi-

dalgo, Alberto J. Pani y Aar6n Sáenz. Los esfuerzos de la 

Secretaría se concentraron en las negociaciones que Estados 

Unidos llevaba a cabo con México para derogar o desconocer 

lHveáse: Torres Gaytán, Ricardo. up. Cit. 
19spencer Goodspeed, Stephen. Op. Cit. p. 60. 
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algunos de los postulados del artículo 27 Constitucional y 

gestionar la indemnizaci6n de las propiedades norteamerica

nas perdidas en el movim~ento revolucionario. 

La Organizaci6n Administrativa 

Para 1924 la administración pública mexicana integraba 

entre sus 6rganos a ocho Secretarías de Estado y seis Depa~ 

tamentos Administrativos. 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Secretaría de Gobernaci6n 

Secretaría de.Relaciones 

Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público 

Secretaría de Guerra y Marina 

Secretaría de Agricultura y Fomento 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo 

Secretaría de Educaci6n Pública 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Departamento de Salubridad Pública 

Departamento de Aprovisionamientos Generales 

Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisiona

mientos Militares 
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Departamento de Contraloría 

- Departamento de Estadística Nacional 

Ahora bien, aunque el Presupuesto General de Egresos -

de la Federación para 1924 incluye un capítulo especial de~ 

tinado al pago de la deuda pGblica externa, éste no tuvo -

asignación alguna debido a las erogaciones que ejerci6 el -

Gobierno para apaciguar el levantamiento Delahuertista. 

Ei costo global de la administración pública federal -

para cada uno de los años del cuatrienio obregonista fue: 

Para 1921 de 20 millones, 803,143.04 pesos 

Para 1922 de 383 millones, 658,608.43 pesos 

Para 1923 de 348 millones, 487,278.18 pesos 

Para 1924 de 247 millones, 982,472.18 pesos 

Observamos una tendencia a reducir el costo de la adm! 

nistraci6n pGblica federal. La Secretaría de Guerra y Mar! 

na, por ejemplo, se le asigna una partida de 184 millones -

161,546.56 pesos para 1921 y en 1924 desciende a tan s6lo 

97 millones 752,974.49 pesos. Es decir, el presupuesto del 

ramo se reduce en casi la mitad. Otro ejemplo lo constitu

ye la Secretaría de Comunicaciones y Obras PGblicas que du

rante cuatro años conserva estable su presupuesto, a pesar 

de que sus funciones y abribuciones tienden a incre~entarse. 

Los datos anteriores reflejan la grave situaci6n econ~ 

mica que enfrentó la administraci6n obregonista, problema -
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que se hizo más agudo en virtud del levantamiento Delahuer

tista y de las complejas negociaciones que sostuvo con el -

gobierno norteamericano y con los acreedores financieros in 

ternacionales. 

En cuanto a su Gabinete "Obreg6n eligi6 a sus princip!! 

les colaboradores entre sus amigos más íntimos y sus alia--

dos de los años revolucionarios. El resultado natural fue 

que incluyera en el Gobierno gran cantidad de generales - -

del ejército regular y de militares surgidos de la revolu--

ci6n. Su colaborador más allegado fue el General Plutarco 

Elías Calles, Secretario de Gobernaci6n. El General Anto--

nio I. Villareal fue Secretario de Agricultura: y el Gene--

ral Benjamín Hill lo fue de Guerra y Marina; Adolfo de la -

Huerta, anterior presidente provisional, SecretariÓ de Ha-

cienda y Rafael Subarán capmany, Secretario de Industria, 

Comercio y Trabajo ••• entre los principales Subsecretarios 

tres eran generales, y muchos diplomáticos fueron de la mis 

ma extracci6n." 2º 

El llamado período de aprendizaje político-administra

tivo terminaba con el mandato del General Alvaro Obreg6n, -

para dar comienzo al proceso de maduraci6n política e inst~ 

tucionalizaci6n administrativa. 

20
spencer Goodspeed, Stephen. Op Cit. p. 62. 
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3.2. Las bases de la institucionalización y el naci

miento del Estado Interventor: el Gobierno del 

General Plutarco El!as Calles. 

Muchos proyectos que el gobierno obregonista había fo~ 

mulada se realizarían en la administraci6n del General Plu

tarco Elías Calles(1924-1928). El programa de trabajo del 

nuevo gGbiernc se estructura~~~ en base a las necesidades 

que el mismo Obreg6n hab!a detectado, y que debido a las -

circunstancias arriba mencionadas tuvieron que aplazarse. -

Sin embargo, la urgencia _de estos cambios fue evidente, por 

lo que Calles formularía como puntos fundamentales de su -

gestión: A) una reestructuraci6n de la hacienda pGblica con 

el objetivo de aumentar la recaudación fiscal; B) impulsar 

el sector agrario mediante la creación de organismos que f~ 

mentaran su desarrollo; C) Continuar con la obra social ed~ 

cativa; D) procurar que la reglamentaci6n del artículo 27 -

constitucional en materia agraria tuviera cabal ejecuci6n; 

E) crear un nuevo sistema bancario y financiero que fuera -

el puntal de fomento y dirección del desarrollo nacional y, 

en general, propugnar por la creación, consolidaci6n y des~ 

rrollo de las instituciones nacionales. 

De esta forma, los dos grandes retos para la administra 

ci6n callista consistieron en: 1) llevar a cabo una reorga

nizaci6n total del sistema bancario y financiero y 2) ins-

trumentar una efectiva reforma agraria. 
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En materia econ6mica,el pago de la deuda pGblic~ exter 

na interrumpida hasta entonces, constituy6 uno de los pun-

tos importantes en la agenda política ·del nuevo qobierno. -

En este rengl6n Alberto J. Pani, a quien Calles conserv6 en 

el Despacho de Hacienda y Crédito PGblico logr6 una revisi6n 

favorable del convenio celebrado en 1922 (De la Huerta-La-

mont). consiguiendo un préstamo por 20 millones de d6la-

res,21que se utilizaría entre otras cosas para organizar'el 

Banco Central. Este préstamo se concedía en virtud de que 

el qobierno mexicano devolvería al sector privado el con--

trol de los ferrocarriles. 

A este respecto Romeo R. Flores Caballero señaJ:á~''· 

"Mediante la enmienda Pani, se liberaba al 

Gobierno del pago de la deuda ferrocarril~ 

ra, ya que la compañía pasaría "en enero -

de 1926 al sector privado: sin embargo, d~ 

hería cubrir veintiGn millones de pesos d~ 

rante ese año y veintid6s millones en el 

siguiente. El Gobierno mexicano cumpli6 -

con el pago de la deuda esos dos años: y, 
en 1928, se hicieron pagos de veinticuatro 

millones de pesos a cuenta de la deuda pG

blica, pero no se había podido cumplir con 

lo estipulado en la enmienda Pani: el país 

debía setenta millones al Comité de Banqu~ 

ros y el total de la deuda ascendía a mil 

21 véase: Spencer Goodspeed, Stephen, Op. Cit. 
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doscientos cincuenta y tres millones de 

pesos." 22 

A pesar de las dificultades financieras del país, se -

lbgr6 crear en 1925 el Banco Central, que signific6 la rea-

lizaci6n de uno de los puntos claves en la reestructuraci6n 

del sistema financiero y bancario mexicano. El Banco de Mé 

xico tendría como principales objetivos: proporcionar horno-

geneidad y legalidad a las operaciones comerciales y banca-

rias nacionales mediante la emisi6n de papel moneda y la r~ 

gulaci6n de la circulaci.6n mone"taria a nivel nacional: asi-

mismo sería el órgano encargado de fijar las tctsas de inte

rés de los bancos privados, así·como los respectivos tipos -

de cambio en moneda exterior. 

La desarticulación monetaria en la que vivía el país 

terminaría con la racionalidad financiera impuesta por el 

recién creado Banco Central. 

En este orden de cosas, Calles instrument6 varias polf 

ticas tendientes a lograr una mSs eficiente recaudación, 

principalmente mediante la reestructuración del impuesto s~ 

bre la renta. Con este fin propuso una nueva organización 

fiscal basada en los l·ineamientos de la Ley de Ingresos em±_ 

tida en 1925 y de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta 

del 2 de abril de 1925. La Secretaría de Hacienda y crédi-

22Flores Cabal1ero, Romeo. R. Administración y Política en la Historia 
de México. INAP. México, 1981. p. 191 y 192. 

' 
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to PGb1ico fue punta1 de 1as reformas, y en enero de 1925 -

e1 Estado suprimi6 el entonces Departamento de Aprovisiona

mientos Generales, por lo que en ·.10 sucesivo cada departa-

mento "deber!a presentar solicitudes particulares de suminis 

tros a trav~s del Contralor Genera1". Para 1927, y debido 

al descenso de la producci6n petrolera Calles ordenó una 

reorganizaci6n más drástica del Despacho de Hacienda que t~ 

viera repe:ccusi6n en un ajuste del gasto pGblico federal. 

En esta ocasi6n fue Luis Montes de Oca el Secrcta~io de Ha-

cienda que había sustituido a Alberto J.P.an!: quien ejecut6 

las refol1T!as. Esta "reorganizaci6n logr6 la centralizaci6n 

de los servicios administrativos, e1 reagrupamiento ':l fusi6n 

de a1gunas oficinas, la modificaci6n de antiguos departame~ 

tos o secciones, el ajuste de personal necesario y el adies 

tramiento del mismo." 23 

Con la desaparici6n del Departamento de Aprovisionamie~ 

tos Generales y con las ~edidas de reorganizaci6n ~~nistr~ 

tivas y fiscal instrumentadas, se logr6 reducir el Presupue~ 

to General de Eqresos de la Federaci6n para los dos primeros 

años de la gesti6n callista. y en t~rminos globales dicho -

presupuesto se conserv6 sin crecimiento en toda su adminis-

traci6n, pues pas6 de $291.863.677.25 para 1925 a $291.117. 

769.12 para 19282410 que implica, incluso, que hubo un pe--

23spencer Goodspeed, Stephen. Op. Cit. p. 72. 
24Presupuesto General de Egresos de Erario Público Federal (Proyectado) 

para los años 1925 y 1928. Publicado por el despacho encargado del -
ramo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. o.o. 31-XII-1925 
y 14-III-1928, respectivamente. 



27 

queño descenso. 

El gobierno callista puso especial énfasis en raciona

lizar las tareas sustantivas del sector público. Con este -

objetivo, decret6 el 25 de agosto de 1926 la creaci6n de -

las llamadas comisiones de eficiencia las cuales comenzaron 

a funcionar en cuatro Secretar!as: Agricultura y Fomento, -

Gobernaci6n, Industria, Comercio y Trabajo y Educaci6n Pú-

blica. Dichas comisiones persegu!an racionalizar la funci6n 

pública propugnando por la creaci6n de controles administra 

tivos para el mejor y más adecuado uso del presupuesto fed~ 

ral. En s!ntesis, su objetivo era reducir el costo hacien

do más eficientes las tareas de la administraci6n pública -

federal. Estas comisiones se formaron con un representante 

de la Secretaría de Hacienda y Créd~to Público, otro(repre

sentante) del ~partamento de Contralor!a y uno m~s de la -

Secretar!a o Departamento correspondiente. 

En este año, (1926) también se crea la Comisi6n Nacio

nal Bancaria, el Banco Nacional de Crédito Agrícola; se ins 

tituye la Comisi6n Nacional de Irrigaci6n; se expide la Ley 

de Crédito Agrícola (4 de marzo), la Ley de Bancos de Fidei 

comiso (17 de julio), se modifica la Ley General de Institu 

ciones de Crédito y Establecimientos, se expide ·1a Ley de -

Bancos Agrícolas y Edijales (9 de abril), se aprueba la Ley 

Sobre Riesgos (9 de enero), la Ley de Aduanas, caminos y -

puentes (26 de abril); se publica, por otra parte, la Ley -
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de Patrimonio del Ejido (19 de diciembre 1925); expidiéndo-

se nuevas Leyes y créandose nuevos organismos para el resto 

del cuatrienio Callista. 

Puede decirse sin temor a equivocarse que el Gobierno 

del General Plutarco El!as Calles fue rico en tres aspee--

tos: en el rengl6n econ6mico, al crear las bases y desarro-

llar un nuevo sistema bancario y financiero; en el rubro --

agrario y de Fomento al Desarrollo, al crear organismos que 

tendieron a fortalecer este sector, finalmente, en el ren--

g16n político por los enfrentamientos frecuentes y agudos -

entre el clero y el gobierno mexicano, as! como por los pri~ 

cipios que dieron comienzo al nuevo Partido del gobiernQ,que 

se crear!á en 1929. 

El gobierno callista definiría en muchos terrenos el 

papel estratégico y fundamental del Estado en la economía y 

en el fomento y direcci6n del desarrollo nacional. Este es 

el caso de la obra callista en el reng16n agrario y de obras 

ptíblicas. 

Siendo la cuesti6n agraria uno de los postulados más 

importantes de su plan de acci6n, segan se destaca en que 

·para Calles: 

"Cumplir y hacer cumplir estrictamente el 

Art. 27 Constitucional y procurar la res~ 
1uci6n del problema agrario (fue un impe

rativo), entendiéndolo como un problema -
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integral en el que la parcela es sólo -
uno de los factores indispensables para 

el. éxito, organizando a los sistemas n~ 
cesarios de crédito agrícola, de dota-

ción de aguas y de organización cooper~ 
tiva de los campesinos." 25 

Calles, en consecuencia, fomentará la creación de una 

serie de instituciones encaminadas a dos objetivos fundame!!_ 

tales: lo) dar cumplimiento a ciertas demandas revoluciona-

rias que habían quedado plasmadas en la Constitución de --

1917, y 2o) propugnar por la creación de un sistema de eré-

dito agrícola que impulsara el crecimiento de la economía -

mexicana. Así, Calles incrementaría el reparto, agrario, -

repartiendo 3.088,072 hectáreas26hacia el final de su qo- -

bierno. Como se dijo anteriormente, crea la Comisión Nacio 

nal de Irrigüci6n en 1926 dependiente de la Secretaria de -

Agricultura, y cuya finalidad fue impulsar una reforma agr~ 

ria integral¡ se crea también, la Comisión Nacional de Caro!_ 

nos que dotaría al país de una red extensa y necesaria de -

caminos y carreteras inexistente hasta ese entonces¡ se es-

tablecen las escuelas Central y de Cooperación de Crédito -

Agr!col.a auspiciadas por .los Bancos Agrícolas y Ejidales -

que tendieron a impulsar la preparaci6n técnica de los cam-

pesinos. 

25I.6pez Gallo, Manual. Op. Cit. pác;¡. 380. 
26 

lbid. pág. 381. 
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La extensa legislación que se emite a lo largo del tjo

bierno callista trató de fortalecer la reforma agraria, al 

mismo tiempo que imPulsar todo un sistema colateral para au

mentar la producci6n de este sector. 

La obra callista en el rengl6n agrario se aprecia fun

damentalmente en el fortalecimiento que tiene el Estado m!::_ 

xicano, no s6lo corno rector de la economía sino corno elerne~ 

to clave para que ~sta se encami:nara.· ... · hacia los obje-

tivos sociales que la revoluci6n mexicana había ·c~ncre-'--:·,

tade en la Constitución política del país y, que al tiempo 

que constituy6 la guía más firme para los gobiernos posrev5:!_ 

lucionarios:represent6 la justificación más importante para 

los cambios y reformas que instrumentó el país en la econo

mía, la política y la administración ~Üblica. 

3.2.1. La cuesti6n política. 

El gobierno callista .úrp1.1lsa,. por otra parte, la hegem5:!_ 

nía gremial de la CROM,no sin antes haber recibido de ~sta 

fuerte apoyo para su candidatura presidencial. 

Una vez terminado el cuatrienio obregonista Calles far 

rna alianzas abiertas con el Partid'o Laborista y con la CROM, 

~sta Gltima tendra una fortalecimiento considerable debido 

al apoyo recibidó. del qobierno. Luis N. Morones máximo -

líder de la CROM f.unairá co~o Secretario de Industria, - -~ 

Comercio y Trabajo en el gabinete callista. 
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En términos generales el aobierno callista representa 

la mejor época de lñ CROM, que a partir de entonces por di 

versas razones declinará, perdiendo representatividad e in 

fluencia social. 

En materia de trabajo, Calles crea los Tribunales Fede 

rales de Conciliaci6n y Arbitraje, mediante el decreto del 

17 de septiembre de 1927. 

Otro fenómeno que por las magnitudes que adquiere re

presenta un riesgo para la relativa estabilidad que e1 rég~ 

men había logrado, fue la cuestión religiosa, que se tradu-

j6 en lo que conocemos como "guerra cristera". Las raíces 

de este problema nacían con la misma promulgaci6n de la Con~ 

titución de 1917, y en particular con aquellos artículos que 

limitaban la actividad de la Iglesia mexicana y, en general, 

de los cultos religiosos. Específicamente, el descontento 

comienza cuando se trata de reglamentar y ejecutar algunas 

fracciones del artículo 130 constitucional, que a la letra 

estipulaba: 

"Art. 130. Corresponde a los poderes fed~ 

rales ejercer en materia de culto religio

so y disciplina externa la intervenci6n -

que designen las leyes. Las demás autori

dades obrarán como auxiliares de la feder~ 
ción, 

"La ·Ley no reconoce personalidad a las - -

agrupaciones religiosas denominadas igle--



32 

sias. Los ministros de los cultos serán 

como personas que ejercen una profesi6n y 

estarán directamente suj.o.tos a las leyes 

que sobre la materia se dicten. 

"Las legislaturas de los Estados Gnica-

mente tendrán facultades para determinar, 

segGn las necesidades locaíes, el nGmero 

máximo de ministros de los cultos. 

"Para ejercer en 1.os Estados Unidos .Mex.!_ 

canos el ministerio de cualquier culto -

se necesita ser mexicano por nacimiento. 

"Los ministros de los cultos nunca po-

drán en reuni6n publica o privada cons

tituida en junta, ni en actos del culto 

o propaganda religiosa, hacer cr!tica -

de las leyes fundamentales del país, de 

~as autoridades en particular o en gen~ 

ral del gobierno~ no tendrán voto acti

vo ni pasivo, ni derecho para asociarse 

con fines pol!ticos. 

"Queda estrictamente prohibida la form~ 

ci6n de toda clase de aarupaciones polf 

ticas cuyo título tenga alguna palabra 

o indicación cualquiera que· la relacio

nes con alguna confesi6n religiosa. No 

podrán celebrarse en los templos reuni~ 

nes de carácter político."27 

27
cámara·de Diputados. XLVI Legislatura. Derechos del Pueblo Mexicano. 
México a través de sus constituciones. T. II. Historia Constitucio
nal 1057-1917. Cámara de Diputados, México. 1967. 
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Más adelante el movimiento cristero no s6lo exige la 

derogaci6n del artículo 130 sino de toda la Constituci6n, 

tomado como bandera de lucha la creaci6n de una nueva cons

ti tuci6n cat6lica. 

En virtud del desacuerdo entre el gobierno y el clero, 

el primero aplica las dis~osiciones del artículo 133 que 

disponía el respeto a la Ley Sunrema de la Pepüblica (ld 

Constituci6n Política) y las leyes que de ella emanan. El 

problema religioso se agrava de tal forma que la "revoluci6n 

cristera" aul'llenta considerablemente sus adeptos, suoerando 

el movimiento la directriz del clero político Mexicano, aue 

por lo demás no estaba muy a gusto con los acontecimientos 

acaecidos, contrariando las disposiciones del mismo Estado 

Vaticano que no miraba con agrado~· dicha subversi6n. 

Con todo, el problema cristero nunca llega a ser un f~ 

n6meno de alcance nacional, y más bien su fanatismo relígi~ 

so.hizo presa fácil al camoesinado de la regi6n centro del 

país. Finalmente, la acci6n del aobierno. fue contundente y 

ya para 1927 se entablaban conversaciones entre el gobierno 

Y.la iglesia para normalizar el servicio en los templos, -

iglesias y demás monasterios religiosos. 

Pasaran alrededor de diez a~os para aue el clero mexi

cano se presente nuevamente en la escena política nacio

nal, ahora representado por la Uni6n Nacional Si-
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narquista y alaunas ~acciones del entonces naciente Partido 

Acci6n Nacional. 

Por otra parte, aunque corresponde al per!odo de la -

administraci6n de Emilio Portes Gil, la creaci6n del Partí-

do Nacional Revolucionario estuv6, pr~cticamente, en manos 

del General Calles. La idea fundamental o:ue origi.ri6·· la ere~ 

ci6n del Partido fue, segOn el propio Calles, lo propicio -

de las condiciones en que se encontraba el pa!s y la necesi 

dad de dejar la política basada en el caudillismo militar -

y entrar, en consecuencia, a una etapa de madurez pol!tica, 

basada en la ~uana partidista y en el respeto a las institu 

ciones nacionales. 

El irn~acto que la noticia caus6 fue de pleno esceptici~ 

mo para muchos caudillos y l!deres militares locales: sin -

eirbargo, una parte considerable de ellos decidi6 vertir sus 

puntos de vista y objetivos al interior del nuevo Partido. 

Aquellos caudillos que no se incorporaron a la maquinaria -

partidista fueron enfrentados y desaparecidos militarr.iente. 

El reclutamiento nol!tico se llev6 a cabo, entonces, al in

terior de este 6rqano un poco para justificar la utilidad -

del Partido y otro poco para acabar de convencer a los cau-

dillos locales, que no aceptaban plenamente esta dis-

!?QSici6n política, Calles decidi6 repartir algunos pues-

tos püblicos28 entre caudillos y militares locales y estat~ 

28Entre los que se encontraban algunas gubernaturas. 
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les. Con esto la etaoa de institucionalizaci6n se oerfila-

ba como proyecto hist6rico nacional. 

Cuando el momento de la sucesi6n presidencial llega, 

Obr.ea6n que nunca 29había dejado atras las aspiraciones de 

volver a ocupar la presidencia de la Repablica, loqraba en 

contubernio con el qobierno Cal.lista que el Congreso aprue

be algunas rerormas constitucionales30que le oermitirían 

reelegirse como Presidente de ~~xico, de 

haber sido formalmente electo es asesinado el 17 de ju1io -

de 1928. 

Esta situaci6n plante6 a1 r.enera1 Ca11es la ur~encia -

ue convocar a una reunión con 1os nrinci0ales líderes mili-

tares v civiles. Las deliberaciones que se l.levaron a cabo 

en el Hotel Reqis de la Ciudad de M~xico desiqnan a Emilio 

Portes roil, aue para entonces fungía como Gobernador de Ta-

maulioas, co~o candidato a la Presidencia de la República -

con carácter de nrovisional. 

3. 3. Continuaci6n V permanencia de· l·a· administración 

Callista: 1928-1934. 

29vease: .El Colegio de México. Historia General de ·México. Vol. 4. El 
. México, 1982. 

30En virtud del gran peso político de Obreq6n, y dado que el mismo Ca-
lles había llegado a la presidencia con el apoyo de aquel, Calles no 
escatimó esfuerzos para la aprobación por el Congreso de dos propues 
tas obregonistas: la orimera, aue permitía la ree1ección del Presiden 
te de la República, s.iempre y cuando ésta no fuera inmediata, y la -
segunda, que se desprendía, hasta cierto punto de la primera, dispo
nía aue el período presidencial se alargaba dos años, por lo que en 
lugar de cuatro serían seis. 
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Para muchos autores el régimen callista, en cuanto a -

su influencia política y econ6mica se prolonga hasta fines 

de 1934 y principios de 1935. En este período se suceden -

tres administraciones: la de Emilio Portes Gil nombrado Pre 

sidente por el Congreso de la Uni6n con car~cter de Provi

sional ,~~u.ien t:anaría posesi6n de su cargo el lo. de diciem

bre de 1918 hasta el mes de marzo de 1930¡ Pascual Ortíz Ru 

bio electo presidente mediante el sufragio popula~quien 

ocuparía la Presidencia hasta 1932 y, por 61timo, Abelardo 

L. Rodríguez, nombrado Presidente sustituto por e1 Congreso 

mexicano y quién terminaría el. sexehio en novi:emhre de.1934. 

Los principales acontecimientos que se dan en este pe

ríodo son: en el ámbito econ6mico, la creaci6n de una serie 

de organismos tendientes a fomentar el desarrollo econ6mico 

de la naci6n (principalmente en el período de Abelardo L. -

Rodríguez)¡ en el terreno político., :la creaci6n del PNR y 

les conflictos con la iglesia que no cesarían del todo. 

La continuaci6n de la empresa callista en lo econ6mico, 

en lo político y en lo social sería base de los futuros Pr~ 

sidentes, no tanto por la convicci6n de estos sino más bien, 

debido a que Calles había adquirido el poder suficiente pa-. 

ra ser é1. quién delineara las poLíticas de las tres .. futuras 

~dministraciones. 

3.3.1. La Gesti6n de Emilio Portes Gil. 
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En su discurso inaugural de toma de posesi6n como Pre-

sidente Provisional de México, Emilio Portes Gil declaraba: 

"que no modificaría la politica establecida desde 1921 y --

continuada hasta 1928, periodo en el que Obreg6n y Calles -

habian efectuado reformas .sociales, econ6micas y politicas 

exigidas por la revoluci6n. La tarea principal dijo Portes 

Gil- seria liberar al país de la inquietud y la agitaci6n 

causados por el asesinato de Obreg6n y el conflicto entre 

la iglesia y el Estado. Una vez lograda esa tarea el país 

podría elegir con tranquilidad un nuevo P-residente. 

Efectivamente, antes de tener tiempo para cambiar m1n~ 

mamente el rumbo de las cosa~el aobierno de Portes Gil fué 

absorbido completamente por los problemas de carácter poli-

tico y educativo de su gesti6n. 

En el primer caso, se presenta una nueva subversi6n en 
' 

contra de la "imposici6n callista' que sería rapidamente so 

focada por el propio Calles que bajo esta circunstancia asu 

mia la titularidad de la Secretaría de Guerra y Marina. Ca 

be destacar que en esta revuelta Calles está rodeado de·

los generales de divisi6n: L~zaro Cárdenas y Manuel Avila 

Camacho. 

En segundo término,destaca la propia fundaci6n del Par 

tido Nacional Revolucionario. El PNR se estrenará como el 

6rgano político por excelencia con la candidatura de Pascua'. 

Ortíz Rubio. 
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En tercer lugar, se encuentran las reformas que la ge~ 

ti6n de Emilio Portes Gil emprende en el terreno educativo 

y en especial en el rengl6n de Educaci6n Superior. 

Administrativamente con la creaci6n de la Secretaría -

de Educaci6n PGblica en 1921 desaparece el Departamento Un~ 

versitario y de Bellas Artes, pasando la Universidad Nacio

nal de M~xico a depender jurídicamente de esta Secretaría. 

Sin embargo, a raíz de una serie de acontecimientos que se 

dan en la Universidad en 1929, el ~obierno de Portes Gil d~ 

cide transformar a la Universidad en un organismo descentr~ 

lizado de la administraci6n DGblica federal d~hdole autono

mía jurídica y administrativa. 

En el terreno estrictamente administrativo, la adminis 

traci6n ptíblica federal evoluciona de tal manera que, pres~ 

puestalmente, se notan algunas variaciones. Por ejemplo, -

en el presupuesto proyectado para 1928 se nota una reduc-:~ 

ción de $18,000.000.00 con relación al año de 1927. Para -

1929 el presupuesto federal (proyectado) asciende en cifras 

redondas a $2288.000.000.00 superando en 62 millones al pr~ 

supuesto anterior que fu~ de 226 millones en cifras redon-

das. Ahora bien, los ramos que en el año de 1929 e·l:eva~ -

rían su asignaci6n presupuesta! serían: el poder Legislati

vo que aumentaría el nGmero de diputados federales de 272 a 

280¡ el poder Judicial que elevaría el nGmero de sus magis

trados de 11 a 16¡ la Secretaría de Relaciones Exteriores -
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que abriría nuevas embajadas; la Secretaría de Hacienda y 

Cr~dito Público que fomentaría la adquisición de acciones 

del Banco de México; la Secretaría de Comunicaciones y --

Obras Públicas que tendrá un incremento de cerca de 2 mi-

llenes dadas las apremiantes necesidades en ia construc--· 

ci6n de carreteras y otras obras pGblicas menores; la Se-

cretaría de Educaci6n Ptiblica que elevará su presupuesto 

en alrededor de 760 mil pesos; el Departamento de Establ~ 

cimientos Fabriles que incrementará su gasto en cerca de 

3 millones de pesos, debido, fundamentalmente a que este 

Departamento contaba entre sus funciones la de adquirir -

los uniformes para el total de tropas mexicanas; el Depa~ 

tarnento de Estadística Nacional que elevará su presupues

to en un mill6n y medio de pesos. 31 

Como podrá observarse el crecimiento del presupuesto 

federal para el año 1929 ~e justifica nlenamente en vir-

tud de las crecientes demandas de la sociedad mexicana. -

De esta forra a pesar de que el costo específico de la a~ 

ministraci6n del aobierno representa un aumento de 62 mi-

llenes de pesos, puede hablarse, sin embargo, de un incr~ 

mento necesario que lejos de constituir un obstáculo fué 
, 

premisa del propio proyecto nacional. Por otra parte, en 

t~rminos generales el costo de la administraci6n f.ederal 

"
31

vease: el Presupuesto General de Egresos del Erario Público Federal 
para los años correspondientes. Documento desglosado. Publicado 
por el Despacho encargado del Ramo de la SH y CP. 
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en la década de los veintes y principios de los treintas es 

de un nivel que no crece, sino que más bien, permanece esta 

b~. 

3.3.2.La Administraci6n de Pascual Ortíz Rubio 

En cuanto a la gesti6n de Pascual Ortíz Rubio, primer 

Presidente postulado por el Partido Nacional Revo-

lucionario, quién contendi6 electoralmente contra Don José 

Vasconcelos, el General Antonio I. Villareal y Rodríguez -

Triana, cabe mencionar que en su administraci6n toman cier

ta relevancia algunas cuestiones de ~rabajo y previsi6n so

cial, creándose la Ley Federal del Trabajo que el Congreso 

convirti6 en Ley vigente a partir del 28 de agosto de 1931. 

Otro aspecto relevante es el referente a 1a. cuesti6n -

agraria, pues en este reng16n se pretendía "dar coherencia 

y llevar a cabo una reforma agraria integral", para lo cual 

se necesitaba, supuestamente, de la paralizaci6n del repar- . 

to agrario (al menos limitar éste al máximo) y concentrar -

los esfuerzos ejecutados hasta entonces para mejorar la ca

lidad de las tierras mediante otro tipo de mejoras agríco-

las, como fué el caso de las acciones de la Comisi6n Naci~ 

nal de Irrigaci6n. Con este criterio se permiti6 la refor-

ma a la Ley del 21 de marzo de 1929, permitiendo la amplia

ción de las tierras y zonas inafec~ables y limitando el re

parto a comunidades agrarias y ejidatarios demandantes. 
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Por lo que hace a la adrninistraci6n nública, él qabin~ 

te de Pascual Ortíz Rubio tuvo una composici6n eminentemen

te callista: "Montes de Oca serviría a su tercer Presidente 

en la Secretaría de Hacienda: Portes Gil continuaría en la 

de Gobernaci6n, Manuel Pérez Treviño serviría en las Secre 

tarias de Agrícultura, primero, y en la de Industria, Come~ 

cio y Trabajo, después: Luis L. Le6n fungiría como Secreta

rio de Industria, Comercio y Trabajo durante algún tiempo: 

el General Joaquín Amaro iniciaría su tercer período como -

Secretario de Guerra: Aar6n Sácnz sería al principio Secre

tario de Educaci6n, y más tarde de Industria, Comercio y -

Trabajo, en tanto que Puig Casaurac iniciaría su cuarto pe

ríodo de servicio en el gabinete como Gobernador del Distri 

to Federa1.• 32 

Indudablemente la mayoría de los Secretarios de Estado 

de.l gabinete de Ortíz Rubio fue gente que había trabajado -

íntimamente con Calles en otras épocas. Además, Lázaro C6~ 

denas y A-"elardo L. P..odr!g-üez habfan pasado por el despacho 

de Guerra y Marina, y gente como Saturnino Cedilla y Juan -

~DdJ:eu Almazán se habían desempeñado en los ramos de agricu~ 

tura y Comunicaciones y Obras Públicas, respectivamente. 

Bajo el gabinete de Ortíz Rubio se nota la huella in

confundible de Calles. Evidentemente este predominio Callis 

32 
Spencer Gcodspeed, Stephen. Op. Cit. p.97. 
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ta no tard6 en descomponer la unicidad de la Presidencia de 

la RepGblica, por lo que muy pronto comenzar6n una serie de 

problemas entre el entonces Secretario de Gobernaci6n Emi--

lio Porte Gil y el ~residente en turno debido a las difere~ 

cias en la aprecia.ci6n de la cuestión agraria, aunque esto 

fue más bien resultado de la poca libertad que el Presiden-

te ten!a de decidir con firmeza las pol!ticas que concernian 

a su propia administraci6n. 

Inmediatamente Calles tomó las medidas "correctivas". 

Primero, pidid la renuncia del Secretario de Gobernaci6n -

luego la del Presidente de la RepGblica y éste acept6 ·adu 

ciendo motivos de salud. 

3.3.3. El Gobierno del General Abelardo L. Rodr!guez 

"El_ general Abelardo L. Rodr!guez ocupó provisionalme~ 

te la presidencia de· México desde el 3 de septiembre de - -

1932 para actuar durante el per!odo que terminó el 30 de n~ 

viembre de 1934. Ascendió con rápidez en la jerarqu!a del 

Ejército y fue amigo !ntimo de Calles y de Obregón durante 

la época revolucionaria. Hab!a sido gobernador de Baja Ca

lifornia desde 1923 hasta 1930, y Secretario de Guerra y M~ 

rina, primero, y de Industria, Comercio y Trabajo, después, 

con Ortiz Rubio." 33 



43 

Quizá lo más significativo de la gesti6n realizada por 

Abelardo L. Rodríguez haya sido, por una parte, la creaci6n 

del Primer Plan Sexenal que regiría la siguiente administr~ 

ci6n, y por otra parte, el importante impulso a la activi~

dad econ6mica del país mediante la creaci6n de institucio-

nes financieras y de organismos pGblicos. 

Por lo que hace a la elaboraci6n del Primer Plan Sexe 

nal, constituy6, ante. 

do de planeaci6n nacional. 

todo un esfuerzo serio y profu~ 

Este Plan arroj6 una serie de 

esclarecimientos que cada uno de los ~obiernos anteriores 

había abrigado sin tener una definici6n acertada del probl~· 

ma. Y es que entre otras muchas cosas el Plan Sexenal def~ 

ni6 con claridad la importancia de la intervenci6n del Esta 

do en la economía, direcci6n y fomento al desarrollo. Tuvo 

rubros innovadores como la inclusi6n de la filosofía de la 

llamada "educaci6n socialista" y de la reforma agraria ra

dical. 

En fin, el Plan Sexenal abarc6, prácticamente todos los 

renglones de la economía y la política. En el primer caso, 

se dictaron lineamientos en agricultura, economía nacional, 

comunicaciones y obras pGblicas, hacienda y crédito pGblico 

y fomento comunal: en el reng16n político se establecieron 

las bases para regular las relaciones entre el capital y el 

trabajo asalariado; se definieron las metas en Educaci6n PG 

blica, Gobernaci6n, Ejército y Relaciones Exteriores. 
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En materia de administraci6n agraria y para dar cumpl! 

miento a lo que en esta materia estipulaba el Plan Sexer.al, 

el gobierno del General Abelardo L. Rodríguez decret6 el 16 

de enero de 1934 la Ley que transformaba la Comisi6n Nacio

nal Agraria en Departamento Administrativo de Asuntos Agra

rios dependiente del Ejecutivo Federal. 

El otro gran apartado en el que recay6 la acci6n del 

gobierno del General Abelardo L. Rodríguez fue el fomento 

econ6mico, cosa que requiri6 de la creaci6n de institucio-

nes y organismos pablicos muy importantes. 

Abe1ardo L. Rodrrguez, fomentó 1a creaci6n de una se-

ríe de organismos pablicos encaminados a promover la activ! 

dad econ6mica del Estado. De éstos, podemos, mencionar: e1 

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pablicas, cons 

tituído el 7 de novienibre de 1934: la Comisión Federal de -

Electricidad creada el 29 de enero de 1934, Petr6leos de M! 

xi.ce que apareci6 en enero de 1934; Nacional Financiera que 

emergi6 como principal organismo financiero del Sector Pú-

blico en junio de 1934; así, el carácter del Estado Mexica

no como interventor del desarrollo econ6mico quedaba fuera 

de toda duda. 

En cuanto a la .admínistraci6n oablica propiamente di-

cha, el gabinete del General Abelardo L. Rodríguez continuó 

siendo predominantemente callista. Por ejemplo, en Educa-

ci6n se encontró inicíab:lent:e Narciso Basso1s: quién comenzó 
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a introducir lo que en el sexenio cardenista se llamaría --

Educaci6n Socialista. De Educaci6n PGblica Narcisco Bassols 

pasará al despacho fte Gobernaci6n. Otro allegado a Calles 

fue Tomás Garrido quién fungi6 como consejero del Plan Sex~ 

nal y Gobernador del Estado de Tabasco; Portes Gil se encon 

traba en la Procuraduría General de la RepGblica. Con todo, 

muchos de los callistas del gabinete eran gente j6ven que -

suplieron a aquellos que habían preferido retirarse a la a~ 

tividad privada. 

Finalmente es Abelardo L. Rodríguez quién emprende cier 

ta "reforma administrativa" creando la Secretaría de la Ec~ 

nomía Nacional; los Departamentos Administrativos de Asun-

tos Agrarios y d~l Trabajo se fusionarían a la Secretaría -

de Hacienda y Crédito PGblico y al Departamento de la Con-

traloría General; y la Direcci6n General de Estadística se 

integraría 

cional. 

a la Secretaría de la Economía Na--

En este período·se vuelve a enmendar la Constituci6n -

para no permitir la reelecci6n presidencial, ocupando el -

Presidente dicho puesto por un período Gnico de seis años~ 

"El período de doble Gobierno termin6 el 30 de noviem

bre de 1934. Durante los Gltirnos seis años se vi6 a Calles 

elegir y dominar a seis presidentes; dirigir reuniones del 

gabinete; decidir la política del Gobierno en las esferas -

de agricultura, religi6n y educaci6n pGblica; colocar a sus 
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amigos en importantes posiciones del Estado; crear un part~ 

do político que ha permanecido en el poder desde sus comien 

zos; y, por último, influir en la designaci6n de un cuarto 

candidato presidencial. Su ocaso político sucedi6 en 1935 

y marc6 el final del espectáculo de un ~obierno extralegal, 

detentado por un s6lo hombre •.. " 34 

3.4. El Cardenismo: Afirmaci6n del Proyecto·Nacional y 

Crecimiento de la Administraci6n Pública Federal. 

Durante la Segunda Convenci6n Nacional del Partido Na-

cional Revolucionario (PNR) realizada en Querétaro en dicie~ 

bre de 1933, se resolvieron dos asuntos de primer orden: por 

un lado la aprobaci6n del contenido del plan sexenal que e~ 

tablecía las líneas.de acci6n para la futura administraci6n 

(1934-1940) y, por otro, la candidatura del General Lázaro 

Cárdenas del Río a la Presidencia. 

Después de la contienda electoral en la que Cárdenas -

obtuvo un triunfo absoluto (2,225.00 votos contra 24,395 de 

Antonio I. Villarreal, su más cercano perseguidor) 35es de--

clarado Presidente electo. 

Al tomar posesi6n de la Presidencia de la República 

(30 de noviembre de 1934), Cárdenas expuso 

34spencer Goodspeed, Stephen. Op. Cit. 109 
35González Casanova, Pablo. El Estado y los Partidos Políticos en Méxi

!;.Q., México, ERA, 1980. pág. 66. 
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sus orientaciones generales. Al mismo tiempo que prometi6 

cumplir el plan sexenal, renov6 sus llamados a la unidad de 

los trabajadores y los campesinos. 

El Presidente Cárdenas estaba convencida, al principio 

de su mandato,de que apoyándose en una nueva base social 

podría contar con el aparato partidario para la realizaci6n 

de sus promesas electcrales y, desde esa perspectiva, no --

ocultó la naturaleza de su proyecto: un Estado a cuya acci6n 

respondieran favorablemente las organizaciones populares: 

"El Partido Nacional insistirá en la incor

poración a sus filas de todos los campesi-

nos y obreros del país para que organizados 

debidamente estén en condiciones de garant~ 

zar la elección que hagan de elementos de -

su confianza para los puestos públicos." 36 

El proyecto cardenista daba a las masas la posibilidad 

de participar activamente en la política nacional, nesde el 

poder se reconocía el papel protag6nico de obreros y campe-

sinos; asi como el derecho del pueblo a participar en -

la vida pública y a desempeñar el papel de aliado y colabo-

rador del qobierno. 

A fin de captar la fuerza política y social que repre

sentaba el movimiento campesino, el 9 de julio de 1935 Cár-

36México a través de los Informes Presidenciales. Secretaría de la Pre 

sidencia. El Sector Paraestatal. pág. 48. 
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denas orden6 la cr~aci6n de la Confederaci6n Nacional Camp~ 

sina (CNC) como la gran central del sector agrario. Señal6 

que se había impeC.:.do la unificaci6n campesina no por moti-

vos reales, sino :;:•;,r los intereses personales y egoístas de 

algunos líderes. ~n su opini6n, la falta de unidad de los 

campesinos estaba ?erjudicando el desarrollo del país y era 

la causa de que e=i muchas regiones el reparto agrario se h~ 

biera detenido o narchara lentamente. El PNR, "Instituto -

Políti~o de la Re-.:iluci6n -concluía el Presidente-, era --

por ello e1 cue17•:> indicado para unificar en el menor tie~ 

po posible a los =mpesinos·· y ··realizar los fines señala-

dos. 037 

La combatibilidad de la CNC quedaba en entredicho por 

ser una organizac~ón formada "desde arriba", al amparo del 

gobierno. Pronto se convertiría en un organismo efectivo -

no tanto para pronover el reparto agrario como para garant!_ 

zar el apoyo de .::::. amplio sector campesino a la política g~ 

bernamentc:l.l.. 

Otro factor ~e debía contribuir para poder desarrollar 

el proyecto polí~~co del Presidente Cárdenas era el movimien 

to obrero que en ese momento representaba la fuerza social -

más poderosa y e~ectiva. 

37El Naciona1. ºJu1i~ de 1933 y Lázaro cárdenas". "Un acuerdo del Ejecu 
tivo de 1a Nación ... en la situación campesina, México. Bib1ioceca de =
Cultura Social y ?~.lítica .. Partido Nacional Revolucionarió'"'· Talleres 
Gráficos de la NaC:.ón, 1936. págs. 7-9. 
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Para Cárdenas "el Estado debía convertir a la clase --

obrera en su verdadera base social de apoyo, era su dnica -

garantía para volverse un director eficaz de la vida social. 

Jamás pens6 que el Estado y la organización obrera pudieran 

marchar separados. Su unidad indisoluble haría del Estado 

una verdadera soberanía ..• El Estado debía ser el verdadero 

conductor de la sociedad y la clase obrera organizada su -

instrumento ... 39 

Consecuente a la política de masas cardenistas en fe--

brero de 1936, Lombardo Toledano fundaba con apoyo del Pre-

sidente, la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) . 

··En el curso de 1936, la CTM constituyó el pilar fundamen--

tal de la política de masas del Presidente. La composici6n 

de la clase obrera cambiaba rápidamente y el joven proleta-

riado que se afiliaba a la central la Neía como una organi-

zaci6n de clase que representaba verdaderamente sus intere-

ses y que se identificaba a los aspectos más revolucionarios 

del cardenismo. 

La CTM unificaba así al proletariado en una vasta org~ 

nizaci6n laboral bajo la protecci6n y control del ~obierno, 

como una medida de defensa, con base popular para comba~ir 

a los viejos grupos de intereses. 

38córdo~ar Arnaldo. La p::>JÍtica de masas del cardenismo •. México. 

Siglo XXI. 1984. pág. 134. 
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Una vez sentadas las bases del sistema político que -

trasciende hasta nuestros días, se inició un cambio sustan 

cial en la política del Estado mexicano que amplió y profu~ 

dizó su acción al fomento econ6mico y social del país. 

A partir de 1934 la actividad del estadó comienza a -

extenderse y a diversificarse. 

En el renglón económico destaca el fortalecimiento del 

sistema financiero a través del Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas creado en 1933 (actualmente Ba~ 

co Nacional de Obras y Servicios Pablicos), de Nacional F~ 

nanciera, S.A., fundada en 1934 y mediante la constituci6n 

del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. (1937), adem~s 

del Banco Nacional de Crédito Agrícola, que atendería las 

necesidades de·financiamient~·de los pequeños agricultores. 

Para impulsar la industrialización del país y conceder 

crédito a las empresas administrativas por sus propios tra

bajadores y a las cooperativas, se fundó el Banco Nacional 

Obrero de Fomento Industrial que daría preferente apoyo a -

los productores ejidales. También como parte y complemento 

de la política crediticia se estableció en 1936, Almacenes 

Nacionales de Depósito, con esto, se pretendía proteger la 

economía de los productores y proveerlos de una corriente -

de insumos, así como también coadyuvar al control de acapa-
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ramiento de comerciantes especuladores. 39 

La consolidaci6n de la economía nacional exigía poner 

al servicio de la Naci6n los bienes hasta entonces en manos 

de compañías extranjeras. Para hacer efectiva la nacionali 

zaci6n del subsuelo y la política de socializar los medios 

de producci6n, tanto rurales como urbanos, Cárdenas promulg6 

la Ley de Expropiaci6n (Diario Oficial Noviembre 28 de 1936). 

Con arreglo a esta Ley se concedían al Presidente amplias -

facultades para expropiar cualesquiera bienes privados por 

causa de utilidad pública y del bienestar social de la Na-

ci6n". 

La primera acci6n en materia de expropiaci6n se llev6 

a cabo en el terreno de las comunicaciones, 

Al enfrentar los problemas que existían en los ferr~ 

carriles el gobierno decidi6 expropiarlos. En 1937 se señ!!_ 

laba: 

los motivos que determinaron la expro

piaci6n de los bienes de la empresa privada 

de los Ferrocarriles Nacionales de M~xico, 

en la que el propio Gobierno representaba -

la mayoría de sus acciones, son plenamente 

comprendidos por la representaci6n nacional, 

así como los fundamentos para proyectar un -

Departamento Aut6nomo de Ferrocarriles que -

se encargará del régimen superior administr!!_ 

39México a través de los Informes Presidenciales. El Sector Paraestatal. 
Secretaría de 1a Presidencia. Págs. 47-50. 
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tivo de las comunicaciones ferroviariaa del 

país, su mejoramiento y extensi6n de con-

formidad con el progreso de México." 4 º 
La administraci6n y comunicaciones ferroviarias queda-

ron a cargo de la empresa denominada Administraci6n Obrera 

de los Ferrocarriles Nacionales de México (Diario Oficial -

Abril de 1938) como empresa pablica descentralizada del 90-

bierno ~ederal, en la cual el Sindicato de Ferroviarios te-

nía el derecho de nombrar y destituir a los miembros del -

Consejo de Administraci6n. 

A la expropiaci6n de los ferrocarriles sigui6 la expr~ 

piaci6n petrolera el 18 de marzo de 1938, el General Cárde-· 

nas ley6 a la Naci6n el decreto mediante el cual se declar~ 

ban "expropiados por causa de utilidad pablica y a favor de 

la Naci6n· todos los bienes de las empresas extranjeras~. -

En el mismo documento el gobierno se comprometía a pagar ~ 

las empresas nacionalizadas una indemnizaci6n en efectivo -

en un plazo no mayor de diez años. 41 

La expropiaci6n represent6 el punto culminante de un -

proceso iniciado años antes, dirigido a dar a la industria 

petrolera nacional el papel estratégico como base del desa

rrollo industrial de México. 

La nacionalizaci6n del petr6leo oblig6 al Estado a as~ 

40México a través de los Informes Presidenciales. El Sector Paraestatal. 
Secretaría de la Presidencia. pág. 54. 

41 oiario Oficial Marzo de 1938. 
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mir la responsabilidad de su administraci6n, creándose para 

tal efecto la empresa de Petr6leos Mexicanos. 42 

Cárdenas informaba al respecto: "la orgailizaci6n crea

da con carácter provisional inmediatamente después del acto 

expropiatorio y que fundamentalmente consisti6 en la const~ 

tuci6n de un Consejo Administrativo Central y de ci~ers~s 

Consejos Locales, fue sustituida posteriormente: Petr6lecs 

Mexicanos y Distribuidora de Petróleos Mexicanos; la prime-

ra encargada del manejo técnico y administrativo de la in-

dustria, y la segunda de la distribuci6n interior y exterior 

de los produatos. 043 

También con vistas a fortalecer ia organizaci6n econó-

mica del Estado y dada la importancia que para· el desarrollo 

econ6mico del país tenía contar con una infrae~tructura ene~ 

gética capaz de alimentar el proceso econ6mico en general, -

el gobierno tomó el control de la industria eléctrica, me-

diante la creaci6n de la Comisi6n Nacional de Electricidad, 

el 24 de agosto de 1937. Cárdenas inform6 que: "La necesi-

dad de contar con mayor cantidad de energía eléctrica y de 

bajar las tarifas para que se facilite el desarrollo indus-

trial, ha obligado al gobierno a crear la Comisi6n ~eceral 

de Electricidad, que plantee .Y resuelva la instalaci6n de -
44 

nuevas plantas en distintos lugares del país." 

42oiario Oficial 20 de julio de 1938. 
43México a través de los Informes Presidenciales. El Sector ?araestata1. 

Sccrcgaría de la Presidencia. P5g. 53. 
44México a través de los Informes Presidenciales. La Administración PÚ

blica. T. S. Pág. 161. 
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Resu1ta difíci1 precisar hasta que grado se había pod~ 

do rea1izar e1 proyecto_po1ítico de Lázaro Cárdenas sin 1a 

intensa participación y respa1do de1 movimiento obrero y 

campesino que 1o acompañó. E1 período 1934-1940 destaca en 

1a vida po1ítica de1 país por 1a franca co1aboraci6n d~ obr~ 

ros y campesinos a 1a administraci6n cardenista, en e11a --

1as masas popu1ares encontraban eco a sus demandas y ésta, 

por su parte, veía en aque11as e1 sustento que daba fuerza 

a sus acciones. Con 1as acciones rea1izadas por 1a adminis 

traci6n de1 Genera1 Cárdenas 1a revoluci6n empezaba a just~ 

ficarse ya que en 1a medida que e1 aparato administrativo -

amp1iaba su capacidad de respuesta a las demandas popu1are~, 

crecía la legitimación de 1os actos de1 gobierno. 

Durante e1 período que nos ocupa 1a intervenci6n del -

Estado en la vida econ6mica y socia1 fue amp1ia y a fondo. 

En c1 campo, la po1ítica de Cárdenas fue todo lo contrario 

de la de sus antecesores. La restituci6n de tierras a los 

campesinos era muestra clara de 1a vo1untad po1ítica de -

llenar de contenido 1os postulados de 1a Revoluci6n mexica-

na. 

La meta principal que Cárdenas se había propuesto era 

desmantelar definitivamente las fuerzas feudales, que,segt1n 

él,eran un freno para el desarrollo del capitalismo. Basá~ 

dose en el C6digo Agrario de 1934 y haciendo cumplir e1 ar

tículo 27,al final de su mandato presidencial, Cárdenas ha-
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bía dado a 1os campesinos más tierras que todos sus ante-

cesores juntos: 17 891 577 hectáreas entregadas a 814 537 

campesinos de 1os ejidos. 45 

Para hacer funcionar el ejido tom6 cuerpo toda una i~ 

fraestructura de apoyo. En enero de 1934 se cre6 el DepaE 

tamento de Asuntos Agrarios y Co1onizaci6n (antecedente i~ 

mediato de la Secretaría de la Reforma Agraria), mediante 

el cual se pretendía centralizar 1as decisiones en materia 

agraria en manos de1 Poder Ejecutivo, para garantizar 1a c~ 

bal instrurnentaci6n de una política integral en el campo. 

A este prop6sito venía a unirse 1a Secretaría de Agr~ 

cultura y Fomento quien rea1iz6.estudios para aumentar 1a 

producci6n, formu16 recomendaciones para 

amp1iar la exp1otaci6n de zonas hasta entonces abandonadas. 

También, coroo parte de la infraestructura de apoyo a la 

reforma agraria, en 1938 el Banco Nacional de Crédito Agrí-

cola, que atendía tanto a pequeños propietarios corno ejida-

tarios se divide dando origen por una parte, a1 Banco Ej~ 

dal -que instrumentaría una política crediticia adecuada -

para impulsar 1a producci6n agrícola-ejida1- y, por la otra, 

el Banco Naciona1 de Crédito Ejidal que desde entonces can!! 

45Gutelman, Michel. capitalismo y Reforma Agraria en México. México 
ERA 1983. Pág. 109. 
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liz6 sus recursos exclusivamente al sector privado. 46 

El Banco Ejidal, adem~s de dar crédito oportuno y bar~ 

to, también debía intervenir en todas las actividades que -

los campesinos desempeñaran durante el proceso de producci6n 

agrícola. Por su parte, los ejidatarios aceptaron gustosa-

mente esta relaci6n de dependencia, de protecci6n por parte 

del Estado, en gran medida debido a que frente a su debili-

dad econ6mica original no tenian muchas opciones. 

Los trabajadores de la ciudad recibieron también aten-

ci6n por parte del Estado. Al buscar el apoyo del movimie~ 

to obrero, el gobierno quedaba comprometido a emprender una 

línea política a favor de las masas. Ejemplo de esta polí

tica es la posici6n adoptada por las instituciones ptlblicas 

en materia laboral. "Los asuntos laborales quedaron a car-

ge del Departamento del Trabajo creado en 1932 y fortalecido 

a ra!z de l~ expansi6n del movimiento obrero. Contaba con 

la importante oficina de Inspecci6n del Trabajo. Entre las 

atribuciones de la Secretaría estaba el delicado problema -

de la conci1iaci6n y avenencia entre los factores de la pr~ 

ducci6n: e1 capital y el trabajo. La importancia que se le 

daba a la seguridad social quedaba de manifiesto en e1 fun

cionamiento de 1a oficina de previsi6n social encargada del 

46
Por decreto presidencial de diciembre 2 de 1935 se ordenó la creación 
del Banco Nacional de Cr~dito Ejidal. Fue constitu!do por escritura -
de diciembre 21 de 1935. MATIP. T. s. V 4. P. 124. 
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análisis del aumento y protecci6n del costo de la vida." 47 

La política social del régimen cardenista se manifest6 

no solo mediante la creaci6n de 6rganos administrativos si-

no,también,en las erogaciones presupuestales. Durante es--

tos años el gasto en servicios sociales, educaci6n, salud -

pfiblica, bienestar y asistencia, se increment6 llegando en 

1938 al 19.9% del presupuesto. 48 

En materia educativa se pretendía orientar al sistema 

en su conjunto, en conexi6n con las necesidades de desarro-

lle del país y de los objetivos sociales y políticos de la 

época. Junto a la acci6n específica y directa, como cons--

truir escuelas rurales técnicas, se busc6 instrumentar ade-

cuadamente la actitud rectora del Estado y el impulso a la 

educaci6n superior. 

En 1936 qued6 integrado el Consejo Técnico de Educaci6n 

Agrícola, el Instituto Nacional de Psicopedagog!a y el Con-

sejo Consultivo del Instituto Técnico Nacional de Educaci6n 

Superior y de la Investigaci6n Científica y el Instituto P~ 

litécnico Nacional. Con el Zin óe inte~rac el sis~ema edu-

cativo como un todo coherente y orgSnico, se cre6 ~l Cense-

47F~rnánUez Santillán. -Política y Administración ~Ú~lica en Méxi~o .. 
México. rNAP. 1981. Páa. 29. 

48 -

México d través de los Informes Presidenciales. T. 6. Pág. 44. 
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j Nacional de Educaci6n Superior y de la Investigaci6n Cien 

t fica. 49 

Para el fomento social el Estado orient6 diversas ac-

c·ones para elevar el nivel de vida de los trabajadores y -

s s familias tales como un plan de construcci6n de vivien-

d Sr la apertura de institutos, laboratorios y otros estable-

c mientas de servicio social; at:ezX!iendo igualmmte, a la higiene i!!_ 

d strial como un medio para conservar la salud del trabaja-

d r. 

Destaca la creaci6n del Departamento de Asistencia S~ 

cial Infantil que tuvo por objetivo proteger a la niñez me

xi ana, especialmente a los hijos de trabajadores. 50 

Además de las oficinas técnicas generales y de las --

ce trales de aplicaci6n existentes, el número de instituci~ 

ne que desarrollaron actividades sanitarias y médico-socia 

le en el pa!s se incrernent6 de 182 en 1934, a 680 en 1940 

de las cuales 108 se destinaron a servicios de medicina so-

ci l e higiene rural, servicios que fueron costeados por el 

go ierno federal y por los campesinos que recibían atenci6n 

mé ica preventiva y curativa. 51 

49 
bid .. Pág. 57. 

SO iario Oficial JO de junio de 1937. Decreto que adiciona la Ley de 
cretar!as y Departamentos de Estado, creando el Departamento de 
istencia Social Infantil. 

S 1H xico a través de los Informes Presidenciales. V. 6. Pág. SB. 
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Además, se realizaron estudios para implantar el segu

ro social y se prepar6·.uo proyecto de organizaciones y funcio-

namiento del Instituto de Seguros Sociales. Esfuerzos que 

más ta~de fructificaron con la fundación del Instituto Mexi 

cano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servi 

cios Sociales de los Trabajadores del Estado. 52 

En otro orden de la vida econ6mico-social de M~xico, hu 

bo preocupación por encauzar o corregir las distorsiones de 

la economía de mercado. Por lo que se refiere al salario -

mínimo se hicieron estudios por zonas rurales. y por regio-

nes urbanas, tomándose caro base el respectivo índice de pr~ 

cios. 

Las funciones de regulaci6n econ6mica, que actualmente 

son atendidas por diversas dependencias oficiales, tienen -

su origen durante este período. En el informe de 1940 se -

dio nc~cia de la creaciún del Comité Regulador de subsiste~ 

cías, con el doble propósito de intervenir en la fase distr! 

butiva de la economía y defender el precio;_. rural como com-

p~emento de la reforma agraria. 

El qobierno cardenista extendía la intervenci6n del E~ 

tado en la sociedad., ·ello propiciaba la creaci6n, reforma 

o adecuaci6n de las instituciones pGblicas. Durante el se

xenio de Cárdenas la Ley de Secretarías y Departamentos de 

52
Ibid. Pág. 59. 
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Estado fue modificada en dos ocasiones con 1a adici6n o su-

presi6n de a1gunas Secretarías o Departamentos. Cárdenas, 

interesado en 1a integraci6n de 1os grupos indígenas a 1a -

vida naciona1 socia1 y econ6mica fund6 e1 Departamento Aut~ 

nomo de Asuntos Indígenas. 

Por otra parte, cre6 e1 .Departamento de Educaci6n Fís~ 

ca con 1a fina1idad de apresurar e1 mejoramiento físico y -

cu1tura1 de 1~ pob1aci6n mexicana, combatir 1os vicios y --

formar e1 carácter de 1a juventud discip1inándo1a por· medio 

de1 deporte hacia un fin socia1. 

Además, cre6 e1 Departamento Foresta1 de Ca·za y Pesca, 

para 1a atenci6n de 1a Conservaci6n Foresta1 de1 Territorio 

como medida fundamenta1 de bienestar püb1ico, para aprove--

char 1os recursos natura1es de consumo doméstico y social 

y.- mantener esos e1ementos fundamenta1es para 1a sa1ud. 

La creaci6n de estos departamentos conformaban 1a nue-

va Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, pub1icada 

en e1 Diario Oficia1 e1 31 de diciembre de l935:aue contem
p1o 1os 6rganos si~uientes: 

Secretaría de Gobernaci6n 

- Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretaría de Hacienda y Crédito P6b1ico 

Secretaría de Guerra y Marina 

Secretaría de la Economía Nacional 

- Secretaría de Agricultura y Fomento 
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Secretaría de Comunicaciones y Obras Púb1icas 

Secretaría de Educaci6n Púb1ica 

- Departamento de Trabajo 

Departamento Agrario 

Departamento de Sa1ubridad Púb1ica 

Departamento Foresta1 y de Caza y Pesca 

Departamento de Asuntos Indígenas 

Departamento de Educaci6n Física, y 

Departamento de1 Distrito Federa1 

Los cambios que experimentaría e1 aparato administr~ 

tivo en 1os cuatro años siguientes, harían necesario mod~ 

ficar de nueva cuenta 1a Ley de Secretarías y Departamen

tos de Estado. 

En 1936 se crea e1 Departamento de Pub1icidad y Prop~ 

ganda con ~1 objeto de satisfacer 1a necesidad de "orien-

tar a 1a opini6n pllb1ica con 1a exposici6n oportuna de 1os 

actos que realiza e1 Estado y de hacer conocer en todos sus 

aspectos 1a po1ítica revo1ucionaria de1 gobierno." 53 Este 

departamento cambiaría su denominaci6n por 1a de Departame~ 

to de Prensa y Pub1icidad, e1 10 de ju1io de 1937. 

53 México a través de 1os Informes Presidencia1es. T. S. v. 4. Pág.139. 
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En 1937 se reorganiza la Secretaría de Guerra y Marina 

y se crea la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin 

de centralizar definitivamente la alta adrninistraci6n del -

ej~rcito y la armada. 

En 1939 nace con carácter de aut6nomo el Departamen- -

to de la Marina Nacional que tendría la responsabilidad de 

organiz~r y preparar la Marina Nacional; la educaci6n pGbli:_ 

ca naval; el ejercicio de la soberanía en aguas territoria-

les, la vigilancia de las costas y la conservaci6n, desarr~ 

llo, organizaci6n, fomento, protecci6n, vigilancia y con--

trol de la flora y la fauna marítima, entre otras obliga-

ciones. 54 

El Departamento Forestal de Caza y Pesca fue suprimido 

distribuy~ndose sus fµnciones en el Departamento de Marina 

Nacional (lo referente a la Pesca); y en la Secretaría de -

Agricultura y Foroento (lo relativo a las materias foresta--

les y de caza). 

En diciembre de 1937 se crea la Secretaría de Asisten-

cia PGblica (Diario Oficial del 31 de diciembre de 1937) ab 

sorbiendo al Departamento de Asistencia Social Infantil. 

54oiario Oficial del 30 de diciembre de 1939. Ley de Secretarías y De
partamentos de Estado. 
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La salud durante el régimen cardenista es considerada como 

una obligación social. 

Dados los cambios que experimentó el aparato pGblico -

durante este período, fue necesario reformar nuevamente la 

Ley de Secretarías y Departamentos de Estado a finales de -

1939, creándose 9 Secretarías y 6 Departamentos de Estado: 

Secretaría de Gobernación 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretaría de Hacienda y Crédito PGbiico 

Secretaría de Defensa Nacional 

Secretaría de la Economía Nacional 

Secretaría de Agricultura y Fomento 

Secretaría de Comunicaciones y Obras PGblicas 

Secretaría de Educaci6n PGblica 

Secretaría de Asistencia PGblica 

Departamento del Trabajo 

Departamento Agrario 

Departamento de Salubridad PGblica 

Departamento de Asuntos Indígenas 

Departamento de la Marina Nacional 

Departamento del Distrito Federa1 55 

No solo el sector central de la Administraci6n PGblica 

55
Ibid. . 
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experimentó un crecimiento de sus órganos 7 durante la ges

tión del Presidente Cárdenas la intervención del Estado co-

menzó a ser cada vez más extensa e intensa, principalmente 

a través de su secto'r paraesta tal. 

Es propiamente a partir del sexenio de Cárdenas que se 

empieza a gestar lo que hoy es el sector paraestatal, como 

resultado de una acción más directa y decidida por parte del 

gobierno en distintas actividades del sistema productivo, a 

través de. la creación de nuevos organismos y empresas. 

Algunas de las empresas creadas durante esos años fue

ron: Nacional Financiera (1933): Dirección de Pensiones Ci-' 

viles y de Retiro (-antecedente del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSS-

TE 1933): Banco Hipotecario Urbano y de Obras PGblicas, -

S.A. (1933): Banco Nacional de érédito Ejida1, S.A. (1935) ¡ 

Petróleos de México, S.A. (1935)¡ Productora e Importadora 

de Papel, S.A. PIPSA (1~35): Almacenes Nacionaies de Depós! 

to, S.A. (1936)¡ Comisión Federal de Electricidad, S.A. - -

(1937)¡ Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. (1937): --

Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) 

-hoy CONASUPO- (1937): Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.A. (1937): Banco Nacional Obrero para la Promoción Indus-

trial, S.A. (1937) ¡ Aseguradora Mexicana, S.A. (1937) i Pe-

tróleos Mexicanos, S.A. (1938) ¡ Comisión de!Fanento Minero (1939). 56 

56Férnandez Santillán, José. ··Política y·. Administración Pública .. Méx!_ 
co INAP 1983. Págs. 33-34. 
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A fin de expandir el sistema econ6mico y complementar 

la tarea de las paraestatales, el gobierno instrument6 si~ 

temas de crédito por medio· .. de instituciones como el Banco 

Nacional Obrero de Fomento Industrial, el Banco de Crédito 

Ejidal, el Banco de México, Banco Nacional Hipotecario, U~ 

bano y de Obras PGblicas y el Banco de comercio Exterior. 

Como principal promotora de la industrialización del país 

queda la Nacional Financiera que en 1940 se reorganiza pa-

ra cumplir con ese fin. 

la intervención del Estado, aparecía como el eje 

motor de todo el sistema económico nacional, en virtud de 

las limitaciones del propio desarrollo capitalista: no ha-

bía otra forma de sacar al país adelante más que con la ac 

ci6n profunda de la administraci6n pGblica. Algunas de las 

funciones de: la naciohal fünanciera bastan para reforzar esta -

afirrnaci6n: vigilar y regular el mercado nacional de valo

res, actuar como caja de ahorro, depositaria legal de todos 

los valores, fungir como sociedad financiera o de inversi6n, 

agente financiero del Estado, manejar créditos a mediano y 

largo plazo, fiduciaria del gobierno federal, promover y 

regular las inversiones en cualquier tipo de empresa." 57 

Para fines de su sexenio la adrninistraci6n éardenista 

podía afirmar que se habían sentado las bases necesarias p~ 

ra la industrialización del país. Las· acciones fundamenta-

57Ibid. Pág. 35 
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les que de alguna manera engloban lo que fue la gesti6n del 

presidente al frente de la Naci6n eran: 

"l. Una incursi6n decidida del Estado en -

los diversos campos de actividad debido a 

las nuevas condiciones y a la creciente 

complejidad de las relaciones políticas y 

sociales que exigían un nacleo regulador o 

institucionalizador, que a la vez intervi

niera directamente en las relaciones; 2. 
nacionalizaci6n de compañías extranjeras -

para poner al servicio de la naci6n los -

bienes hasta entonces en sus manos; 3. in~ 

trwnentaci6n política de los compromisos 

adquiridos con las masas populares, y 4. 

ocupaci6n de los campos poco redituables o 

inatractivos para la inversi6n privada.• 58 

Al término de su mandato Cárdenas dejaba al país prep~ 

rado para entrar a la etapa de industrializaci6n de corte -

capitalista. Su política de masas no se contradice con es-

ta afirmaci6n, ya que en realidad él nunca pretendi6 minar 

el desarrollo capitalista del país, busc6 siempre ampliarlo. 

Para ello, sin embargo, resultaba necesario volver "más ra-

cional" -en le posible- al sistema en su conjunto. 

58 
Ibid. Pág. 33. 
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C A P I T U L O II 

1. De la Revoluci6n Social a la Industrializaci6n. 

Si hay algo que pueda caracterizar el periodo que nos 

ocupa (1940-1970) es precisamente el impresionante crecí--

miento económico que sufre la naci6n, fenómeno que algunos 

autores han llamado "el milagro rnexicano" 1 pues, nuestro -

país arriba, inesperadamente, a una etapa de industrializ~ 

ci6n acelerada a partir de 1940 y sostiene su crecimiento 

econ6rnico hasta fines de la década de los sesenta; 

En este lapso existen una serie de variantes al inte-

rior del modelo -industrializador. El sexenio Avilacamachi~ 

ta, por ejemplo, constituye una pieza clave en la transi--

ci6n hacia una "nueva ideología revolucionaria" pues, gra-

dualmente se aleja de las posturas cardenistas considera--

das radicales para sentar las bases de aquellas políticas 

del sexenio alemanista marcadamente conservadoras. Sin em 

bargo, no cabria imaginar la llegada de un gobierno emine~ 

temente conservador como el de Miguel Alemán que sucediera 

de manera inmediata a una administraci6n popular, con una 

fuerte inclinación social como la del General Lázaro Cárd~ 

nas. Había la necesidad de un gobierno de "transici6n" que 

no mostrará como tendencia ninguno de los dos.extremos au~ 

que res~ondiera fielmente a al~uno de ellos. 

El gobierno de Manuel Avila Camacho tuvo estas caract~ 

1
Entre ellos, destaca Roger D oansen en su política del desarrollo mexi
~· Siglo XXI editores. México, 1980. 
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r!sticas pues se mostr6 renuente a continuar con las pol!t~ 

cas radicales del cardenismo, aunque alud!a frecuentemente 

al compromiso social de su administraci6n: compromiso que -

efectivamente se traducir!a en obras pGblicas: educativas, 

de asistencia y seguridad social, principalmenteJ pero los 

gastos erogados en estos rubros ser!an significativamente -

menores que los ejecutados en el gobierno cardenista. Por 

otro lado, sus pol!ticas fueron mas definidas y claras en -

lo que se refiere a sus compromisos con financieros y banau~ 

ros particulares, y en general con el sector privado de la 

econom!a, sector al que trat6 de integrar al proceso de in-

dustrializaci6n nacional. 

Digamos· que Avila Camacho tuvo que congeniar con ambas 

tendencias durante seis años. 

Miguel Aleman y Ruíz Cortines, po~ su parte, asu.uir~n 

una postura de fomento al crecimiento econ6mico mediante el 

impulso del sector privado, tanto nacional como extranjero. 

Ambos aobiernos pregonaran la filosof !a que versa en el se~ 

tido de que primero hay que generar la riqueza para luego -

repartirla. 

Si algunos autores califican de rectificadoras las pol! 

ticas del Presidenté.~1~2µodr!a ·ser eL 111iS11D argumento. para adj~ 

2vease Luis Medina. Historia de 1a Revolución Mexicana. T.20. Coleqio -
de México. México. 1980. 
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tivar aquellas realizadas por Adolfo L6pez Matees pues tra

taron de imprimir, nuevamente, esa tendencia social al Esta 

do mexicano. 

El gobierno de Gustavo D!az Ordaz, fi..~almente, represe~ 

ta · una s!ntesis de lo hecho o de ,lo. que se. quiso hacer a partir 

:ae. 11.940: En los gobiernos de Manuel Avila Camacho y Ru!z Cor

tines existe una constante: el enfoque eminentemente econ6-

mico que prioriza la industrializacii6n sobre todas las co-

sas ¡ por su parte Adolfo L6pez Mateos, vuelve al camino de 

la acci6n social ··revolucionaria; 

La fusi6n de estos dos ámbitos de acci6n y su manejo -

inteligente y estratégico son dos cuestiones que, indepen-

dientemente de la postura con que se observe,le son inheren 

tes al cardenismo. 

~-hora bien, el proceso de institucic~~1~zaci6n que el 

cardenismo había llevado a cabo, aunado a una serie de ade-

cuaciones al aparato administrativo pQblico serán los prim~ 

ros antecedentes del modelo industrializador que a partir -

de 1940 tomará forma como estrategia de desarrollo· de los 

siguientes gobiernos. 

Varios factores intervendrán en el in~lujo industriali 

zador del pa!s: 

a) la idea, hasta cierto punto bastante divulgada, en 
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el sentido de que la reforma agraria había servido de muy -

poco al crecimiento econ6mico nacional. 

b) la situaci6n producida por la Segunda Guerra Mundial 

que exigía una sustituci6n de importaciones forzada y una -

posibilidad para la exportaci6n, y 

c) la tendencia creciente de las adminj.straciones post-

cardenistas de ponderar el gasto social incrementándolo en 

el rubro econ6mico 1 fomentando la in•.•ersi6n pri·.·:la:l. Esta 

Gltima lleg6 a alcanzar cifras considerables; sin embargo, 

puede argumentarse que el sector privado mexicano creci6 al 

abrigo del Estado quien a través de sus inversiones, .abría 

camino a la empresa privada, protegiéndola y sosteniéndola 

cuando era necesario. Con todo, las acciones del sector p!!_ 

blico tendientes al fomento econ6mico jam~s serán rebasadas 

por la acci6n de los particulares de tal forma que: 

"El crecimi~ntc del sector privado no s~gnificó de roa-

nera alguna, que el sector pGblico detuviera su crecimiento. 

En esta época se invirti6 en la formaci6n de Altos Hornos -

de México, S.A.; Fundiciones de Hierro, S.A.; Aceros Esmal-

tados, S.A.: Máquinas y Herramientas, S.A. e Industria Eléc 

trica Mexicana, S.A. de c.v. 113 

Recordemos también que ya para estas fechas existían 

Flores Caballero, Romeo. R. Administración y Política en la Historia 
de México. INAP. México, 1981. Pág. 221. 
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como organismos consolidados: La Cámara Nacional de Indus

tria de la Transformaci6n (CANACINTRA), la Confederaci6n de 

Cámaras de Comercio (CONCANACO) y la Confederaci6n de cáma

ras Industriales (CONCAMIN) las cuales habían sido creadas 

a petici6n del propio gobierno cardenista y que tendrían -

una funci6n importante en el proceso industrializador como 

representantes de los grupos empresariales mexicanos. 

Aunado al imperativo industrializador se present6 el -

problema del financiamiento. Era evidente que una empresa 

de tal magnitud requería recursos econ6micos que el país no 

estaba en capacidad de brindar, y los industriales mexica--. 

nos no tenían una fuerte independencia en este terreno, pues 

hasta entonces, habían actuado siempre al abrigo del propio 

Estado que era el verdadero ente que impulsaba y posibilit~ 

ba su desarrollo. 

Se present6, entonces, la "alternativa" de fomentar las 

inversiones e~tranjcrüs (que debido a la situaci6n de gue-

rra mundial recibirían satisfactoriamente la petici6n de i~ 

vertir sus capitales en un pa!s que había logrado entrar a los 

caminos de la vida institucional y civilista). Con esta p~ 

lítica se present6 el primer antecedente de la política de 

crecimiento econ6mico dependiente, pues, ~a indus-. 

trializaci6n que se logr6 como resultado de estas medidas -

no fue más a~lá de la explotaci6n de los recursos naturales 

y de la instalaci6n de comercios, sin fomentar la instala--
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ci6n de una planta productiva de bienes de capital. El - -

otro camino de los gobiernos post-cardenistas no fue más --

innovador que el primero, pues se bas6 en el endeudamiento 

externo. "El Estado tenía, pues, que volcar toda su capac~ 

dad econ6mica en aras del progreso nacional, aan a costa de 

su propia descapitalizaci6n,profundizada por no contar con 

fuentes directas de financiamiento. La deuda püblica repr~ 

sent6, desde entonces, la forma más socorrida para granjearse 

recursos"·; 4 

La evoluci6n del endeudamiento externo mexicano en la 

d~cada de los cuarentas alcanza la cifra más alta desde 

1917, pues pasa del 3.5% al 17% del gasto bruto total nacio 

nal. 5 

Así, el proceso industrializador se presenta como con

secuencia de una coyuntura (la internacional) y no como una 

tendencia hist6rica de industria1izaci6n nacional. 

Inmediatamente despu~s del período cardenista se prese!!_ 

ta cierta confusi6n en la ideología revolucionaria. Por --

una parte, ~arece aceptarse sin más el agotamiento de cier

tas políticas que habían marcado la tendencia predominante 

desde. 1920, prueba de ello es el debate que se sostiene en 

torno a la Reforma Agraria y a la política sindical y labo-

4Fernández Santillán, José. Política y Administración PÚblica. INAP 
México, 1980. Pág. 9. 

5
Ibid. Pág. 50. 
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ral; por otro lado el discurso revolucionario hace suyo la 

idea de fomentar el crecimiento y forta~ecimiento de la a~ 

tividad privada tanto nacional como extranjera. 

El desarrollo econ6mico al que entra México en la déca 

da de los cuarenta estará auspiciado por el. gobierno mexi

cano. Como consecuencia de esta política, los gastos presu

puestales federales, ascenderán de la siguiente forma: en 

el rengl6n de fomento econ6mico el gobierno invierte el 37% 

de su presupuesto, en 1946 pasa a 45.4%¡ en el rubro 5oCial se 

nota un descenso de la inversi6n pliblica de 2.5%, pues el -

gasto erogado por el gobierno federal pasa de 18.5 a 16.0%. 6 

Es evidente que el énfasis en las política~ gubernarne~ 

tales cambiaba drásticamente. Si en 1917 a 1940 1a preocu-

paci6n más importante de los :gobiernos hab!a sido, precisa

mente, 1a cuesti6n social· a partir de ~940 el rengl6n econ~ 

mico, y específicamente, la política de industria1izaci6n 

será el rubro prioritario, en detrimento de los renglones 

y sectores restantes. " ••• si se quisiera informar con una 

palabra lo que caracteriza al período hist6rico que va de -

1940 en adelante éste ser!a: industrializaci6n. Como pro--

yecto político y econ6mico no se expres6 por primera vez en 

1940, desde luego, pero en 1940 los gobernantes mexicanos -

la proclamaron como el prop6sito central que en adelante --

6silkie w. James. La Revolución Mexicana (1910-1976) Gasto Federal y -
cambio social. F.C.E. México, 1978. Véase: cuadro IV-4 Pag. 116. 
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regiría toda la actividad nacional." 7 

Este período de industrialización transformará y ade

cuará el aparato pGblico estatal a las nuevas exigencias 

del modelo de desarrollo. Siendo el sexenio del General 

~anuel Avila Camacho la etapa de transici6n entre dos con

cepciones de un mismo proyecto nacional: el cardenismo y -

el alemanismo. Ambas tendencias si se comparan, represen

tan los dos extre~os: compromiso social, por una parte, -

y el empeño a toda consta por industrializar al país, por 

la otra. Avila Camacho estará justamente al centro de am

bas tendencias. 

2. Industrializaci6n: las bases del modelo 1940-1946. 

Manuel Avila Camacho es propuesto en 1939 candidato a 

rresidente de la RepGblica por el Partido de la Revolución 

Mexieana. En el gobierno cardenista se había desempeñado 

corno' secretario de Defensa ?Tacional, y conten¿i!S en l~s -

elecciones en contra del General Juan Andreu Almazán quien 

integraba, tarnbi~n, las filas del Ej~rcito Mexicano. A-este 

Gltimo se le identificaban ciertos dotes. "Almazán no solo 

poseía una historia militar sobresaliente sino que tambi~n 

era un hombre de buena presencia, audaz y con ·e1 don de una ora 
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toria fogoza." 8 Todo esto, posiblitaba seglin algunos auto

res, la llegada de Almazán a la Presidencia. 

La campaña presidencial del General Avila Camacho aun

que aludía la continuación del curso.de la Revolución Mexi-

cana dejab~ entrever un fuerte conservadurismo y una tende~ 

cia remarcada para fortalecer la participación del sector -

privado en la economía. Las condiciones propias en el ámbi 

to internacional fortalecerán este proyecto. 

La campaña política del general Andreu Almazán trato 

de absor~r aquellos sectores que por diversas razones ha--. 

bían sido perjudicados, o no estuvieron ni estaban de acue~ 

do en la política ejecutada por el Presidente cárdenas, por 

lo que sus grupos de apoyo, lo constituyeron fl,lndamentalme~ 

te; pequeños agrí.cultores,- comerciantes y la escasa burgue-

sía nacional industrial. 

La coyuntura política electoral dará cabida a la crea

ción del Partido-Acción Nacional (fundado en septiembre de 

1939) al frente de1 cual estará Manuel G6mez Morin. 

Las elecciones se celebraron el domingo 7 de julio de 

1940, dánd~se los resultados dos meses después, el 12 de -

septiembre de 1940. Declarando. al General Manuel Avila 

9 spencer Goodspeed, Stephen. "El papel del ejecutivo en México" en ~
taciones al Conocimiento de la Administración Pública Federal. Secre
taría de la Presidencia. México. 1976. Pág. 133. 
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Camacho ganador de la contienda electoral, con más de un --

mill6n ciento setenta y cinco ~il votos dejando al General 

Alrnazán con alrededor de ciento cuarenta mil votos. 9 

Avila C'li'Qacho tomará posesi6n del cargo de Presidente 

de la Repdblica el primero de diciembre de 1940. 

2.1. Aspecto Social. 

En el aspecto social el Gobierno de Avila Camacho crea, 

entre otros organismos de asistencia pQblica, el Seguro so

cial (1942); se transforma el entonces Departamento de Tra

bajo para dar lugar a la Secretaria del Trabajo y Previsi6n 

Social; se fusiona el Departa~ento de Salubridad y la Seer~ 

tarta de Asistencia PQblica y emer~e en su lugar la Secret~ 

rta de Salubridad y Asistencia. Asimismo, emerge"··· el 

pri~er dispensario anticanceroso, el Instituto Nacional de 

Cardiolog~a. el Hispital Infantil en el Distrito Federal~,

~! Instituto Nacional de Nutriolog!a, la Direcci6n de Coop~ 

raci6n Interamericana de Salubridad y el Museo Nacional de 

Higiene, (promulgándose) la Ley de Instituciones de Asiste~ 

cía Privada."1º 
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En el terreno de la Reforma Agraria existe un retroce-

so evidente en el reparto. Disminuye el financiamiento ban 

cario para los ejidatarios, y se inicia la política -

de protección a la pequeña propiedad privada. En relación 

a este punto, Fernández Santillán nos dice que; 

te. 

"Entre 1940 y l.946 ascendi6 (el reparto agra

rio) a· cinco millones, quinientos cincuenta -

mil hectáreas a diferencia de las casi-veinte 
millones repartidas entre mil novecientos 

treinta y mil novecientos' cuare~ta. Y el asun 

to no fue solo la disminución del reparto si

no toda la política delineada para favorecer 

la explotaci6n privada del campo.• 11 

El contraste con la Administración anterior fue evide~ 

Si bien lo~ gastos en Educaci6n, Seguridad Social y --

Trabajo repre5entan una !nversi6n sostenida-, cabe mencionar 

que en términos globales, dichos gastos observan la siguie:!_ 

te tendencia a la baja: 

Porcentaje Porcentaje 
Proyectado Ejercido 

1941 25.3 18.5 

1942 26.2 l.7.4 

1943 22.4 15.3 

l.944 l.6.9 l.4.5 

11Fernánde~ Santillán, José Florencia. Op. Cit.· Pág. 53 
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1946 
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25.6 

24.3 

17. o 

16.012 

Existe una disminuci6n del gasto proyectado y ejercido 

en el rengl6n social. En .cuanto al proyectado de 1941 a --

1944 desciende de 25. 3% a 16 •. 9%" , .·a partir de allí y hasta -

1946 asciende a 24.35 sin sobrepasar el porcentaje original 

de 1941. En cuanto al gasto ejercido, este muestra un des-

censo, pu~s pasa de 18.5% en 1941 a 16.0% en 1946. Sin em 

bargo, como aludimos más arriba esta tendencia obedece al -

~nfasis que el gobierno de Avila Camacho pone en la políti

ca de industrializaci6n, Así la mayor parte de recursos y -

de inversiones pliblicas se encontrarán en este rengl6n, sin 

dejar de ejecutar obras· importantes en Educaci6n, Salubri--

dad, Asistencia Social y Trabajo. "La ideología de la Rev~ 

luci6n Econ6mica hizo disminuir los gastos en lo social, en 

beneficio de los gastos en pro de la economía • .,l3 

·2. 2. Aspecto Econ6mico. 

En el aspecto·econ6mico convergen varias situaciones -

que fortalecen el modelo industrializador_prÓyectado por el 

gobierno del ~-eneral Avila Camacho.. Por una parte, y quizá 

el factor más importante: la coyuntura propiciada por el co~ 

flicto bélico internacional~ que pone al Estado mexicano en 

12vease: Wilkie W. James. La revolución ••• Op. Cit. Pág. 191 
13Ibid. Pág •. 190. 



79 

la disyuntiva forzada de disminuir sus importaciones y en -

consecuencia, en la necesidad de instrumentar una política 

gradual de sustituci6n de importaciones, transformando al -

pa!s, o al menos esa fue la pretensi6n del gobierno, en una 

naci6n exportadora;· por otra µarte, y como consecuencia de 

esta mi.SJ'la situaci6n, se recibirán un flujo importante de i!!_ 

versiones extranjeras, aue aunado a los empr~stitcs extcr-

nos y a las inversiones odblicas en el terreno industrial -

sentarán las bases del proceso de industrializaci6n aceler~ 

da que caracterizará a este per!odo. La tendencia predomi

nante, a partir de 1940 será entonces, la que encauce la in· 

dustrializaci6n nacional a trav~s del modelo de economía 

mixta, modelo que finalmente impulsará el crecimiento del 

sector privado y en su momento lo protegerá, de tal forma 

·que no es exagerado decir que la burgues!a nacional y extra!!. 

jera se nutren y fortalecen al abrigo del Estado Mexicano. 

"P..vila Camacho aprovechará la coyuntura favorable de 

la Segunda Guerra Mundial para ampliar el sector ;>araestatal 

y enlazarlo al proceso de industrializaci6n por la v!a pri

vada." 

"Los gobernantes de la Revoluci6n jamás pensaron que -

la reconstrucci6n de M~xico pudiera hacerse sin el concurso 

de la iniciativa_privada, el Estado no hac!a sino abrirle -

el camino, efectuando las obras de uso coman que aquella no 
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estaba en grado de realizar y que a ella más que a otra be

neficiaban'! . 14 

La nueva ideología de la "revoluc~6n econ6mica" como -

la llama James W Wilkie no concibe el crecimiento indus--

trial de la naci6n sin la participaci6n de la empresa priv~ 

da, es más considera premisa para la equidad social la crea 

ci6n de la renta nacional. "En México, el problema no es -

tanto de repartici6n, como de insuficiencia de la renta na-

cional·. Con el incremento de ella ganarán ·los industriales, 

principalmente los obreros y las clases econ6micamente más 

débiles del país. A aumentarla debemos consagrar nuestras 

mayores energías. El reparto equitativo vendrá como conse

cuencia. "15 Esta- filosofía permanecerá a lo largo de las -

tres décadas s"iguientes a 1940. 

Algunas de las medidas ejecutadas por Manuel Avila Ca

macho cedían a las presiones de la naciente clase empresa--

rial mexicana. Es el caso, por ejemplo, de la promulgaci6n 

de la Ley.-.a pr_incipios de su administraci6n-,que elimina 

la administraci6n obrera en los ferrocarriles nacionales, 

esto con la f inalida~ de dar mayor apoyo al sector product! 

vo mediante una "··· gesti6n más expédita y eficaz de este 

14Ruiz Massieu, josé Francisco. La Empresa Pública en México. un estu
dio de Derecho sobre México. INAP. M~xico, 1980. P~gs. 92 y 95. 

15oiscurso pronunciado por los ciudadanos Secretarios de Hacienda' y eré 
dito PÚbl±co en las Convenciones Bancarias celebradas del año de 1934 
a 1958. Citado por Ru!z Massieu. Op. Cit. Pág. 93. 
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sistema ferroviario". Era evidente que la distancia entre 

el sector privado y el pGblico había disminuido considera

blemente, y que la cooperaci6n entre ambos era· m4s bien una 

realidad. Así lo demustra el creciente interés de la admi-

nistraci6n del General Avila Camacho en las diversas reunio 

nes con el sector financiero y bancario de México, a las -

que asistía Eduardo Su4rez Secretario de Hacienda y Crédito 

PGblico como representante del Sector-PGblico. 

Sin embargo, la inversi6n pGblica en el sexenio repre

sent6 cerca del 50% (47.5%)~6 lo que posibil.it6 1a creaci6n 

de organismos como la Nacional Distribuidora y Regul.adora,~ 

adecuándose la administraci6n pGblica 'f~deral. a las exigen

cias del. .nuevo model.o. 

2.J. cuesti6n Administrativa 

Con el adven~miento del. model.o industrializador y con 

el. fin de responder a los imperativos de ~ste la :administr~ 

ci6n eentral. del. ~obierno ~ederal sufrir4 al.gunas reformas 

y adecuaciones: a) el entonces Departamento de Marina, por 

ejemplo, se eleva al. rango de Secretaría con la finalidad -

de impulsar el desarroll.o de .la industria __ ,pequeña y de pr2_ 

teger los litorales marinos propiedad de la naci6n¡ b) en -

.la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se crean dos 

nuevas Direcciones Generales: r.a de Obras .PGbl.icas y la de 

16
vease: Ruíz Massieu, José Francisco. Op. Cit. Pág. 93. 



82 

Telecomunicaciones; c) se instituye la Escuela Nacional de 

Telecomunicaciones y se emite la Ley General de Vías de Co

municaci6ri para la construcci6n de caminos; d) la Secretaría 

de la Defensa Nacional por su parte, crea una serie de depe!!. 

dencias encaminadas a fortalecer el rengl6n militar; 17 e) en 

la Secretaría de Educaci6n PGblica emerge ·1a Direcci6n Gene

ral de Profesiones y la Comisi6n Coordinadora e Impulsora de 

la Investigaci6n Científica, para mencionar aquellas depen-

dencias de mayor importancia. En·general puede ·afirmarse -

que las reformas que sufre la administraci6n ~Gblica federal 

responden a dos criterios básicos: primero, propiciar las -

condiciones necesarias para impulsar el modelo industriali

zador y, segunda,_ sostener una organizaci6n.administrativa 

correspondiente a las exigencias de estabilidad y unidad n~ 

cional que eran prerrogativa para la realizaci6n del _primer 

punto. 

Si bien se trató que el crecimiento de la administra-

ci6n federal guardara relaci6n con los imperativos de la -

~poca, no sucedi6 lo mismo en el ámbito paraestatal, pues, 

"A diferencia de lo que aconteció en el sector central, el

sector paraestatal sufri6 un desarrol~o espectacular, debi

do a la creciente intervenci6n del Estado en la vida econ6-

17
Entre las dependencias creadas al interior de la Secretaría de la De
fensa Nacional, pueden.citarse: La Dirección de Servicios Sociales del 
Ej~rcito, la Comisión de Fomento Militar, el Comité de Defensa CÍvi1, 
la Dirección de Transportes Militares, la Escuela de Guerra y Marina, 
la Comisión Nacional de Propaganda, etc. 
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mica. La expansi6n se centr6 en la rama industrial manufa~ 

turera: Altos Hornos de México, S.A.: Industria Eléctrica 

Mexicana, S.A. de C.V.: Sosa Texcoco, S.A.: Beneficios Mex~ 

canos del Café y Guanos y Fertilizantes, Compañía Nacional 

Distribuidora y Reguladora, S.A.: Cafés de Tapachula, Cobre 

de México, S.A: Compañía Carbonífera del Palú; S.A. Estas 

empresas constituyeron puntales sobre los que el Estado -

plante6 la política de promoci6n industrial. Tal política 

fue complementada por la implantaci6n de la Comisi6n Fede

ral de Fomento Industrial." 18 

As! el porcentaje que por conceptos de gas~os econ6mi

cos erog6 el gobierno de su presupuesto federal fue en con~ 

tante aumento durante los seis años del gobierno del gene--

ral Manuel Avila ·camacho. Por ejemplo, en cuanto a los ga~ 

tos proyectados en este rengl6n, para 1941 se tenía un por

centaje "de 23.9% del. gasto federal, para 1943 ascendía a 

29.2% y para 1946 sería de 27.7%. Por lo que hace a los 

porcentajes del gasto realmente ejercido pasan de. 37.0% pa

ra 1941, 39.0% para 1943 y 45.4% para 1949.19 Esto evidencia 

la importancia relevante que tiene la·inversi6n pública en 

el terreno econ6mico, porcentajes que .hasta entonces, ningún 

-gobierno había alcanzado en el fomento a la industrializaci6n. 

18Fernández Santillán, José Florencio. Op. Cit. Pág. 57. 
19Para el presente trabajo tomamos· como gastos economicos: todos 

los fondos federales incluyendo inversiones de capital asignadas a -
las agencias o a las categorías presupuestarias que tienen que ver d!_ 
rectamente con la vida econ9mica de la nación!'.Wilkie w. James. Op. 
Cit. Pág. 161. 
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La misma exposici6n de motivos del proyecto del Presu

puesto de Egresos del Erario Ptiblico Federal para el año de 

1943 justifica plenamente el aumento del gasto federal adu

ciendo el empeño del Estado en el proyecto de industrializ~ 

ci6n. Sin embargo, aclara que las asignaciones presupuest~ 

les para las pol!ticas tendientes a foment¡;r la seguridad 

social no se ver.tan mermadas por el ~nfasis econ6mico del 

gasto, pero así el rubro burocr~tico que sufrir!a un embate 

austero limitando al m4ximo los. gastos excesivos en la admi

nistraci6n de las Secretarias y Departamentos.de Estado. Li

teralmente el proyecto de presupuesto argumentaba: 

"El incremento que los n~gocios del pa1s han 
tomado debido muy principalmente a la injere~ 
cía que el Estado ha tenido en las distintas 
actividades que integran la econom!a. general 
del. pa!s, ha tenido su reflejo en los ingre

sos federales f• por tanto, para el año pr6x~. 
mo (1943) el Presupuesto de Egresos de la Fe~ 
deraci6n alcanzar& una cifra muy superior a 
las que han f~gurado en proyectos anterior
mente enviados a esa H. representaci6n. 

Se ha tenido cuidado de procurar el mejor 
aprovechamiento de los fondos p6blicos, evi

tando el aumento de gastos de car4cter admi
nistrativo meramente burocráticos y se des
tinarán los m4s recursos posibles al desa
rrollo de las actividades relacionadas con 
la Educ.:.ci.6n P(ibli.ca, Asistencia, Sanidad y 
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Agricultura, Construcci6n de obras de irri
gación y otras que representan un beneficio 
de la riqueza y economía nacionales. 

Ha sido motivo de atenci6n especial, dotar 
el ramo de Defensa Nacional de los recursos 
necesarios para facilitar la transformaci6n 
de la organizaci6n de nuestro ejército y a~ 

mentar su contingente e industria bélica, a 

fin de estar en posibilidad de cumplir con 
nues~s compromisos de guerra, que la ac
tual contienda exige. 

Si comparamos el proyecto para 1942 de - -
$555'227.129.03_ con el de 1943 de $707'.332. 

282.74 encontrarénos una diferencia de más 
para este proyecto de $152!105.153.71 y al 
anal.izar las diferencias se v.erá que con -
excepci6~ de los ramos de Hacienda y Gobe~ 
naci6n que permanecen con la misma dotaci6n 
y los de inversiones y Presidencia de la -
RepGblica que reducen en junto (SIC) en 
$2'006,588.00, todos los demás ramos de la 

a~nistraci6n tienen aumentos que les pe~ 
mitirán cumplir en las actividades que le 
son propias, encaminadas ai mejoramiento -

del pa!s y a satisfacer las necesidades -
que a cada uno impone el Estado de emerge~ 
cía en el que nos encontramos" 

Cabe mencionar que el ramo que absorve la mayor canti 

dad de presupuesto federal para este año (1943) sigue sien-

do el de la Defensa Nacional. En los proyectos de presupue~ 

to para los afies 1940, 1943 y 1945 este rub~o obtiene 94 m~ 
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llenes en 1941, 147 en 1943 y 170 millones en 1945. 20 En --

términos generales el costo presupuesta! de la ~dministra--

ci6n pública federal asciende en ete perJ'.odo a $448'769.299.63 

para 1943 a 1'000.250.000.00 para 1945. Por lo que hace a 

sus ramos, la administraci6n federal se reduce de veinte a 

diecinueve 6rganos aunque ya para mediados del gobierno al~ 

manista el total de ramos volverá a crecer hasta llegar a -

22. 

Para 1940 la Ley de Secretarías y Departamentos de Es-

tado del 31 de diciembre de 1940 (O.O. 31-XII-1940) dispone 

la siguiente organizaci6n para la administraci6n federal: 

SECRETARIAS 

Gobernaci6n 

Relaciones Exteriores 

Hacienda y Crédito Público 

Defensa ~acional 

Agricultura y Fomento 

Comunicaciones y Obras Públicas 

Educación Pública 

Trabajo y Previsi6n Social 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

- Agrario 

20 vease: Presupuesto ~neral de Egresos del Erario Púb1ico Federal para 
los años 1940, 1943 y 1946. Op. Cit. 
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Salubridad 

Asuntos Ind!gena_s 

Departamento del Distrito Federal 

Para 1943 se conserva el mismo número de Secretarras 

suprimiéndose el Departamento de Salubridad, que a partir 

de entonces se integra a la nueva Secretarra de Salubri--

dad y Asistencia. 

con la Ley de Secretarras y Departamentos de Estado -

del 17 de diciembre de 1946 (O.O. 9 y 21-XII-1946)nuevamente 

se· ·reforma la administraci6n oública ·federal, debido a ello la 

Secretarra de Agricultura y Fomento cambia de denominaci6n 

para llamarse de Agricultura y Ganader!a: la de Econom!a Na 

cional se nombra simplemente Economra: creándose la_de 

Recursos Hidráulicos y la de Bienes Nacionales e Inspecci6n 

Administrativa, y suprimiéndose el Departamento Administra

i:ivo de Asuntos Ind!genas para· dejar con este carácter sol~ 

mente al agrario y al Departa~ento del Distrito Federal. 21 

En cuanto al gabinete del General Manuel Avila Camacho, 

éste represent6 una tendencia a alejarse de los·colaborado

res cardenistas radicales. Acorde a esta postura Avi~a Ca

macho eligir!a a los miembros de su gabinete entre aquellas 

21 Para una descripción más 'detallada de la composición de la Administr~ 
ción Pública Federal en relación a las leyes emitidas para tal fin. 
vease: Atto1in'u, José. Administración PÚblica en México. Revista de 
Ae:ninistra-ción Públic::i .No. 1 marzo-abri1 1956. INAP. _México. D.F. 
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personas "moderadas", e incluso con inclinaciones conserv~ 

doras ( cabría aquí hacer la excepci6:: del General ·-~

IÁ'.zaro C4rdenas que en el gobierno de Avila camacho estar4 

a cargo del despacho de Defensa Nacional), que harían via

ble la política de industrializaci6n acelerada, mediante la 

ponderaci6n y el control de demandas en los renglones agra

rio, laboral, sindical y social. 

En suma, el sexenio d_e Avila Camacho, ccinstituy6 un g~ 

bierno en transici~n sin querer distinguirse plenamente por 

su inclinaci6n conservadora.Realiz6 importantes obras soci~ 

les, sin elllQargo, jam4s igualarían mínimamente la 

obra cardenista. Avila Camacho, es, pues, el Presidente que 

sin querer marginar el compromiso social se vincula a la 

firme tarea de apoyar el crecimiento industrial mediante el 

apoyo al sector privado de la economía. Miguel Alem4n rea

firmar4 esta política de tndus.trial:!.zac:!.6n'. 

3. Industrializaci6n Acelerada e Inversi6n P6blica; 

3.1~,. El. Gobierno de Miguel AlemWi 

· A_l · rendir protesta como Presidente de la Rep6blica pa

el período 1946-1952,Miguel Alem4n Valdés encontraba un -

pats ya claramente inmerso en un proceso de industrializa-

ci6n. 

En 1946 el ritmo de crecimiento que México había alca~ 

zado era impresionante, solo comparable al de los países de 
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sarrollados de la ~poca, 22 sin embargo, aunque el país ere-

cía no lograba de.:arrollarse. La inequi~ativa distribuci6n 

de la riqueza era el signo predominante y en consecuencia -

los grupos mayoritarios, Óbreros y campesinos principalmen-

te, continuaban en condiciones de atraso. 

La política econ6mica de los años cuarenta, orientada 

a favorecer la formaci6n de una industria nacionai más aca-

bada, había afectado sensiblemente el desarrollo social; p~ 

se a ello, el nuevo mandatario insistía en continuar el ru~ 

bo de su antecesor: "Estamos empeñados, -señalaba Alemán

en una tarea gigantesca: ia industrializaci6n de México." 

Las bases del proyecto industrializador fincadas dura~ 

te el cardenismo y afianzadas por Avila Camacho iban a al-

canzar su consolidaci6n plena en el sexenio que iniciaba. 

Durante su gesti6n el Presidente Miguel Alemán encaus~ 

ría los esfuerzos del país hacia el desarrollo de una base 

industrial moderna. La orientaci6n del gasto público dura~ 

te este período explica por si misma el proyecto alemanis-

ta: si Cárdenas durante su qobierno dedic6 el 37.6% del pr~ 

supuesto para actividades destinadas a estimular el recimie~ 

to econ6mico y Manue.l Avila Camacho aument6 la proporci6n a 

39.2%, Miguel Alemán, por su parte, ia haría sobrepasar 

22El ritmo de crecimiento del Producto .Nacional entre 1940-1945 fue ·de 
7.3~. Ver Historia.Genera1 de México". T.2. El Colegio d; México. M§.. 
xico, 1981. Pág. 1277. 
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el 50%. 23 

En esta época la industrializaci6n es el eje de la vi

da política y econ6mica del país, de proyecto para la indu~ 

trializaci6n de México ~señala Arnaldo C6rdova- pasa a ser, 

además, condici6n para la futura realizaci6n de las refor--

mas sociales encomendadas por la Constituci6n a su Estado. 

El modelo de desarrollo implantado por.Alemán benefi-

ciaba de manera.indiscutible al capital industrial. Los in 

centivos en materia fiscal, la política crediticia y los 

programas de inversi6n del ~obierno federal se adecuaban a 

lo~ intereses de los empresarios nacionales y extranjeros. 

Nunca como en este período la burocracia política y la éli

te empresarial convergen.en un proyecto. Los objetivos flJ!!. 

dainentales que pretendían alcanzar eran:a) Incrementar la -

producci6n agrícola; b) Sustituir importaciones; c) Aumen-

tar 1os nive1e·s de inversi6n; d) Mantener el control sobre 

los recursos b~sicos y la ·actividad econ6mica en su conjun

to, pero sin rechazar la participaci6n de1 capital extranj~ 

ro, en fin, desarrollar la infraestructura :industrial y - -

agrícola con recursos estatales. 24 

Para cumplir estos fines el Estado-mexicano contaba ya 

23vease: El Gasto del· sector Público Mexicano, 1934-1982'. De la Cruz 
Vázquez E. I.P.N. Mexico, 1982. 

24vease: Hansen D. Roger. "La Política del D~sarrollo Mexicano". Siglo 
XXI. México, 1982. 
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con un aparato administrativo ·fort~lecido y en plena expa~ 

si6n. Al inicio de su gesti6n Miguel Aleman reorganiza la 

administraci6n pliblica conel prop6sito de adecuarla a las -

necesidades del pr~yecto industrializador. La nueva Ley de 

Secretarías y Departamentos de Estado· estipulaba que "pa-

ra el despacho de los negocios del poder administrativo de 

la Federaci6n y para el estudio y planeaci6n de la política 

de conjunto que en ciertos ramos debe de conseguirse habra 
. 25 

las siguientes dependencias del Ejecutivo Federal". 

Secretaría de Gobernaci6n 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretaría de Hacienda y Crédit~ Pablico 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Secretaría de Marina 

Secretaría de Economía 

Secretaría de Agricultura y Ganader!a26 

Secretaría de Recursos Hidr4ulicos 

Secretaría de Comunicaciones y Obras PGblicas 

Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Secretaría de Trabajo y Previsidn Social 

Secretaría de Bienes Nacionales e Inspecci6n Admini!!_ 

trativa. 

25oiario Oficial, Diciembre 21 de 1946. "Ley de Secretarías y Departa
mentos de Estado. 

26Esta dependencia sustituye a la Secretaría de Agricultura y Fornen~ 
to. 
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Departament~ Agrario 

Departamento del Distrito Federal. 

Entre las reformas m~s importantes que introduc1a esta 

ley destaca la creaci6n de dos nuevas Secretar!as de Estado: 

la de Recursos Hidráulicos y la de Bienes Nacionales e Ins

pecci6n Administrativa. 

La creaci6n de la Secretaria de Recursos Hidráulicos -

respondía a la necesidad del pa!s de contar con un campo más 

productivo. Entre sus atribuciones le correspondía despa

char los asuntos relacionados con la direcci6n, organizaci6n

control y aprovechamiento de recursos hidráulicos naciona

les y la construcci6n de obras de riego, drenaje, abasteci

miento de aguas potables y defensa contra inundaciones, bien 

directamente o en cooperaci6n con las autoridades locales o 

particul.ares. 

Ante la necesidad del_ gobierno de mantener un control 

m~s efectivo sobre los bienes a su encargo, particu1armente 

los del sector paraestata.l cuya importancia era creciente 

en la econom!a del pa1s, surge la Secretaria de Bienes Na

cionales e Inspecci6n Administrativa •. Correspondía a esta 

dependencia el despacho de los asuntos relacionados con la 

conservaci6n y administraci6n de los bienes nacionales, la 

celebr.aci6n de actos y contratos de obras de construcci6n 

que se realizaron por cuenta del. gobierno federal, la vigi

lancia de la ejecuci6n de los mismos y la intervenci6n 
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en las adquisiciones de toda clase. Asimismo, estaba facu~ 

tada para realizar estudios tendientes al mejoramiento de -

la .~ministraci6n l>(iblica. 

Dentro de la Secretar!a de Bienes Nacionales e Inspec

ci6n Administrativa se encontraba la Direcci6n de Organiza

ci6n Administrativa, que era la encargada de realizar los -

estudios y sugerencias para el mejoramiento de la adminis--

traci6n. Su importancia radic6 en el cambio que se di6 en 

en el análís~s de la Administraci6n Pl'.iblica, anteriormente 

vista desde la perspectiva legista. 27 

Duranté el sexenio de Miguel Alemán también se ·ampl!a 

y adquiere especial importancia el sector paraestatal. 

Uno de los instrumentos que utiliz6 este gobierno para 

lograr el objetiv~ de industrializ~r el pa!s fue "la Nacianal 

Financiera, encargada de conceder financiamiento primordia~ 

mente para 1a industria ~sic~. Dc~de el inicio de su manda 

to Alemán planteaba ese propósito: 

"La industrialización necesita de créditos 
en mayor volumen y con interés razonable., 
para que las empresas no sean víctimas de 
la especu1aci6n inmoderada. con este fin 
Nacional Financiera aumentará su capital 
propio y orientará su acci6n crediticia,-

27carcía Cárdenas, Luis .. ·Antecedentes de la Administl:ación Federal C"n 
México. R.A. P. :No:sa.Ed.INAP. Mexico, 1982. Pág •. 347. 
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haciéndola más eficaz para el impulso ec~ 
n6mico del país." 28 

Durante este período NAFINSA dedic6 más de la mitad de 

sus financiamientos a largo plazo para industrias dedicadas 

a sustituir importaciones. Las ramas industriales más favo 

recidas fueron: la siderúrgica y de productos metálicos; .la 

de papel y derivado; Ja de cemento y.la de azúcar. 

NAFINSA se ocup6 también de obtener financiamiento pa

ra las inversiones del gobierno· federal, principalmente pa

ra el mejoramiento y extensi6n de los ferrocarriles, carre-

teras, fomento de la agricultura, obras de riego, generaci6n 

y transmisi6n de energía eléctrica y ampliaci6n de las tele 

comunicaciones del país. 

Entre 1947-1953 la dependencia del gobierno para sus -

inversiones fue, aunque creciente; de poca importancia: so

lamente alrededor de io por ciento de la inversi6n pública 

federal se realiz6 con fondo del exterior; el 811 estaba d~ 

rigido principalmente a las empresas públicas, las cuales -

financiaban ast el 17.1% de su~ programas. 29 

Dentro de la.inversidn ptiblica federal los organismos 

y empresas descentralizadas absorvían el 52%, sóloa·tres'de 

28México a través de los Informes Presidenciales (el sector paraestatal) • 
Vo1. 6. Pág. 96 •. 

29MATIP. El sector Paraestatal. Vol. 6. Pág. 97. 
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ellas correspondió el 40% (Comisión Federal de Electricidad, 

Ferrocarriles Nacionales y Petr6leos Mex~carios, 8%, 20% y -

12% respectivamente>3º· 

Por la importancia que tenía para la economía del país 

son reestructuradas durante este período la Comisi6n Fede-

ral de Electriciad, Ferrocarriles Nacionales, Petr6leos Me-

xicanos, la Universidad Nacional y la misma Nacional Finan

ciera, con el fin de adecuarlas al desarrollo industrial. 

Adem~s de su política de promoción industrial la"Naci~ 

nal Financiera dió el apoyo necesario para consolidar varias 

de las empresas creadas·bajo su amparo,entre las que desta-

can: Altos Hornos de México, Celanese Mexicana, V-iscosa. "9ex.!_ 

cana, Industrial Eléctrica de México y Ayotla Texti1. 31 

La política de industriaÍizaci6n que condujo al Estado 

a invertir en obras de infraestructura·y á conceder todo t~ 

po de prerr.ogativas a la burguesía para "estimular su parti

cipaci6n en la inversión, llev6 a establecer mayores puntos 

de coincidencia entre la Clase Política. y los empresarios, 

lo cual resultó desfavorable para .las clases populares. 

En el campo, por ejemplo, las pol~ticas cardenistas se 

rectifican. A unos días de haber as~ido la presidencia 

JOibid. Pág. 97. 
31

Ibid. Pág. 97. 
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Alemán Señal6: 

" ••• La etapa de acci6n agraria dirigida a 
quebrantar el poder político, eco~6mico y. 

social de los latifundistas ha concluido 
y ahora sigue la etapa técnica encaminada 
a superar la situaci6n econ6mica y moral 
del campesino." 

Acorde con estos prop6sitos se decretan las reformas a 

los apartados X, XIV y XV del artículo 27 constituciona1. 32 

La política agraria retrocede: se aumentan las dotaciones a 

la "pequeña propiedad•, se sacralizan los juicios de amparo 

y los certificados de inefectibilidad agraria y ganadera. -

Las reformas en el campo fincaban las bases del neolatifun

dismo y determinaban el auge de la.burguesía rural y de las 

empresas agrícolas dedicadas a cultivos de exportaci6n, en 

detrimento de los campesinos de las zonas temporales que t~ 

vieron la funci6n de cultivar bienes para el consumo inter

no. 33 

Ante el interés y necesidad de desarrollar. la agricul

tura comercial de exportaci6n,durante la administraci6n de 

Alemán se crean las comisiones de los r!os Tepalcatepec, P~ 

paloapan, Fuerte y Grijalva, con facultades para construir 

obras contra inundaciones, sanitarias, de riego, desarrollo 

32oiario Oficial, Diciembre 31, 1946 
33vease: Gutelman, Michel. "Capitalismo y Reforma Agraria en México". 

Era, México, 1983. 
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de energía, vías de comunicaci6n, centro de poblaci6n, etc. 34 

En esta época se crea también la Comisi6n Nacional de 

Colonizaci6n35con el objeto de estudiar y localizar todos 

aquellos terrenos que fueran susceptibles de colonizarse, 

para dedicarlos a explotaciones agrícolas o ganaderas y pr~ 

mover ante los particulares su ocupaci6n. 

Para incrementar la productividad en el campo y apoyar 

a la agricultura comercial se formaron otros organismos de

dicados a promover la modernizaci6n de los principales pro

ductos, surgen así la Comisi6n Nacional de Café, la Comisi6n 

Nacional de Olivo, la Comisi6n del Maíz y la Comisi6n de C~ 

ña de AzGcar. 36 

La intervenci6n estatal en la economía se completa·-. -

con la acci6n de la compañía Exportadora e Importadora Mex!_ 

cana, que al quedar como empresa estatal encargada del comer 

cio (en sustitwci6n de la Nacional Distribuidora y Regulad~ 

ra) tuvo las siguientes funciones: ·1) Adquirir y disponer -

de toda clase de mercancías y productos de importaci6n y e~ 

portaci6n o aquellos cuya adquisici6n esté relacionada con 

las operaciones del comercio exterior; 2) Ejecutar comisio

nes, 6rdenes y actos de intermediaci6n comercial relaciona-

34MATZP, La Administración Pública. Vol. 5 T. ZV. Págs. 564-581. 
35oiario Oficial, Eneró 25 de 1947. Ley que crea la comsiión Nacional 

de Colonización. 
36MATZP, "La Administración Pública." Vo.~. 5 T. ZV. Págs. 568-!> /9. 
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dos con el comercio extranjero; 3) Efectuar contratos para 

alquilar, arrendar, abastecer y almacenar mercancías y neg~ 

ciar los papeles de crédito correspondientes; 4) Establecer 

y suministrar servicios que tengan como fin el estímulo, d~ 

sarrollo y organizaci6n del comercio internacional de Méxi

co; 5) Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles p~ 

ra su funcionamiento y 6) Realizar cualquiera otros actos, 

contratos, operaciones o empresas relacionadas con las act! 

vidades enumeradas. 37 

Para 1947 el Estado, por medio de sus empresas, había 

conseguido abarcar las áreas estratégicas para el desarro

llo industrial; las comunicaciones, las finanzas, el· fornen-

to industrial y los energéticos estaban bajo su custodia. -

Con el prop6sito de reglamentar la acci6n gubernamental en 

la economía y de sujetar el sector paraestatal a los linea

mientos marcados por la p0l~tica general del Ejecutivo en -

diciembre de 1947 se expide la Ley para el Control de Orga

nismos Descentralizados y Empresas de Pariticpaci6n Estata1~8 

La ley encomend6 a la Secretaría de Hacienda la vigila~ 

cía y control de tale~ organismos, dándole facultades· para:· 

1) Solicitar estados financieros; 2) Revisar.presupuestos y 

37Fernández Santi11án, José. "Política y Administración PÚblica en MéXi
~- INAP. Págs. 81-82. 

38 
Rives sánchcz, Roberto. Elementos para un análisis de la Administra
ción Pública Federal en México. INAP. México, 1984. Pág. 361. 
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programas anuales de inversi6n de esas empresas;3) Efectuar 

auditorías: 4) Promover innovaciones en la organizaci6n: 5) 

Establecer responsabilidades y 6) Autorizar la cancelaci6n 

de crédito a es·os organismos. 39 

A fin de cumplir con las funciones que esta ley le en

comendaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Pablico cre6 

la Comisi6n.Nacional de Inversiones, integrada por furicion~ 

rios de las Secretaría· de Hacienda.- Bienes Nacionales y del 

Banco de México y Nacional Financiera, con carácter perma--

nente y en la que también participaron· con funciones espe-

cíficas representantes de economía nacional, y del Banco de 

México, Nacional Financiera, Agricultura y Ganadería, Comu

nicaciones y Obras Pablicas, Marina y Defensa Nacional. 

En 1954 desparecería la Comisi6n Nacional de Inversio

nes creándose en su lugar el Comité de Inversiones que depe~ 

dería directamente de la Secretaría de la Presidencia. El -

Nuevo Comité tenía entre sus atribuciones: a) Planear el ga~ 

to público y las inversiones federales; b) Seleccionar pro

yectos; c) Supervisar el funcionamiento del aparato admini~ 

trativo yd) Concentrar informaci6n de instituciones centra 

les y descentralizadas. 40 

La actividad del Estado en la economía del país era ya 

39F1ores Romero, R .. "Administración y Política en la Historia de México" 
INAP. 1981. Pág. 233. 

4 0ibid. Pág. 233. 
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determinante en estos años. En 1950, ante la necesidad de 

contener la inflaci6n creciente el gobierno emite la Ley de 

Atribuciones del Ejecutivo en materia econ6mica. 41 La ley -

delegaba en el Presidente amplias facultades para emitir -

precios máximos, determinar formas de artículos en las fá-

br0icas, imponer restricciones a las importaciones y, tambi~n, 

ocupar temporalmente las fábricas necesarias para incremen-

tar la producci6n. 

En materia de asistencia social las actividades realiz~ 

das por la administraci6n alemanista fueron mínimas. Los -

gastos presupuestales destinados a aspectos como la educa-

ci6n, s"alud, servicios urbanos, se reducen sensiblemente en 

aras de la entrada a la modernidad. 

En el aspecto social destaca la labor realizada por la 

Direcci6n de Pensiones, el Banco Nacional Hipotecario y de 

Obras P!iblicas y otras dependencias oficiales que construy~ 

ron multifamiliares y unidades habitacionales para los tra

bajadores del Estado. 

El Instituto Mexicano del Seguro Soc~al, contribuyendo 

con la polít~ca de abastecimiento de la vivienda, destin6 

parte importante de sus recursos para la construcci6n ·ae c~ 

sas para los obreros. 

El valor que el gobierno otorgaba al bienestar social 

41
oiario Oficia1, diciembre 30 de 1950; 
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estaba en funci6n de varios f~ctores, destacando los de 6r

den político, pues en lugar de avanzar en el sentido de 11~ 

var a la práctica una reinvindicaci6n de los trabajadores -

consagrada en la Constituci6n, respecto a que los patrones 

tenían la obligaci6n de proporcionarles casa se consider6 -

necesario mantener un programa de vivienda (a través de co~ 

juntos habitac.ionales), para evi·tar las presiones del sec--

tor obrero. 

La política social del gobierno se extendi6 también al 

ramo educativo. En 1951-1952 el qobierno dedic6 e1 4% de -

sus inversiones para .erigir las instalaciones que concentra 

rían las escuelas de 1a Universidad Nacional. Además de --

esas obras se cre6 el Consejo Técnico de Enseñanza Superior 

e Investigaci6n Científic·a ·y e1 Museo Nacional de Artes Plás 

ticas. 42 

A esta época corresponde también la crea~i~n del Inst~ 

tuto Nacional ce Bellas Artes y Literatura cuyo objeto era 

fomentar, organizar y difundir las bellas artes; y el Inst~ 

tuto Nacional ce la Juventud Mexicana, cuya finalidad era -

el mejoramiento físico, cultural y cívico de los j6venes. 43 

En el plano político lo más relevante fue la reestruc

turací6n del partido oficial y la reforma· a la ley electo--

· 
42

HATIP. "EL Sector Paraestatal". Vol. 6. Pág. 107. 
43MATIP. "La Administración PÚblica". Vol. 5 T. IV. Págs. 563-582. 
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ral. La transformaci6n del PRM en el PRI plante6 la vuelta 

a la afilaci6n individual aunque sin cancelar la colectiva. 

El prop6sito era que la fuerza del partido ya no estuviera 

fundada en las organizaciones socia.les,. sino que proviniera 

de la asociaci6n de ciudadanos. 

Las reformas a la ley ~lectora! cumplían con dos obje

tivos fundamentales: 1) Centralizar el proceso electoral p~ 

ra fortalecer el control del gobierno sobre el mismo, y 2} 

Propiciar la formaci6n de partidos políticos nacionales y 

permanentes, a fin de romper con la tradici6n de partidos 

personalistas y efímeros, organizados en coyunturas electo

rales alrededor de un candidato y sin perspectivas de una -

vida permanente ya que desaparecían una vez terminadas las 

elecciones. 

Las reformas tanto a la ley electoral como al Partido 

del Estado.no fueron.actos de mera voluntad política, sino 

resultado de los .avances hasta entonces al.canzados en el ca 

mino de la institucionalizaci6n de1 poder y que habían alt~ 

rado ·la correlaci6n de fuerzas dentro del Estado y su Parti 

do.44 

Destaca en esta época los cambios sustanciales que op~ 

raron en el sistema de reclutamiento de la élite política. 

Fue durante este régimen que se inici6 la promoci6n de los 

44"Evolución del Estado Mexicano". Ed. El Caballito T. III. Pág. 54 



103 

técnicos a los puestos de direcci6n política, y con ello la 

carrera política por ví& de los puestos de la administraci6n 

)?Gblica. 

3.2. El Período de Adolfo Ruíz Cortines 

-Al asumir la presidencia Adolfo Ruíz Cortines en 1952, 

el pa!s atraviesa por .• :sérios prilbl.El!laS ·de :orden·¡ econ6miéo::y. 

i;i6.l:.1'.t1.co:•. 

El déficit pablico, la inflaci6n y los miles de obre-

ros y campesinos que habían quedado al margen del proyecto 

industrializador eran la herencia que el alemanismo legaba -

al nuevo gobierno. 

En su protesta como Presidente Constitucional Ruíz CoE 

tines destacaba las carencia·s y dificultades a que tal pro

yecto había conducido. 

La celeridad con que se está operand9 el desarro-

llo industrial comienza a provocar desajustes en las de~s 

ramas de la economía que no han crecido a ritmo similar. 

La producci6n agrícola ganadera se 'ha quedado a la zaga .de 

la industria, y no es aan bastante para satisfacer las nece 

sidades de. nuestro pueblo. El sistema de transporte5 no ha 

podido todavía adecuar su organizaci6n y funcionamiento a -

las imperiosas exigencias de la vida nacional. El desmesu

rado crecimiento del aparato comercial influye adversamente 
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en el nivel de los precios. El aumento de la tasa de gan<l!!_ 

cia del capital no ha ido acompañado de un incremento pro--

porcional de las inversiones dtiles a la colectividad. La 

insuficiencia del mercado interno para absorver algunos pr~ 

duetos industriales, pone de relieve la reducci6n que su-

fren los sectores socia1es m4s d~biles. Y 1a mayoría de -

la clase campesina que representa parte del ingreso nacio

nal, vive aGn en condiciones de pobreza." 45 

Ante estas circunstancias el Estado había de actuar de 

cididamente para poder continuar con su proyecto de desarr~ 

110 capitalista. En un primer momento -de 1952 a 1954- la 

acci6n gubernamental se encamin6 b4sicamente hacia la cons~ 

cución de un equilibrio entre inflación, desarrollo y paz -

social. Para ello recurri6, por un lado, al control sobre 

el comercio y por otro, al equi1i.J:?rio presupuestal. 

En lo que al contro1 del comercio se refiere, se atac6 

la especulaci6n y acaparamiento de productos básicos media!!_' 

te las reformas al artículo 28 constitucional que aument6.

considerablemente las sanciones a quienes llevaran a cabo t.!!_ 

les prácticas. 46 AsimiSlftO, se fijaron los precios de los pr~ 

duetos de primera necesidad. La acci6n marginal de regula

ción y estabilizaci6n de precios continuó a cargo de-la Co!!! 

pañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. {CEIHSA). 

45· 
MllTIP "La Administración PÚblica" T. 5 V. s·. Pág. 5 

46Ibid. Págs. 13-14. 
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Con el prop6sito dP- elevar el nivel de vida de las cla

ses trabajadoras el gasto público se orient6, s6lo al prin

cipio, hacia el fomento del desarrollo social. Esta postura 

habr!a de desecharse muy pronto en virtud de que la inicia

tiva privada al ver limitados los est!mulos gubernamentales 

para la actividad econ6mica, retiraba o reduc!a sus inver-

sienes. 

Ante el descontento de los grupos empresari~les por la 

pol!tica econ6mica del Estado, Ru!z Cortines la rectific6, 

y opt6 por destinar buena parte de los recursos de la Fede

raci6n hacia la promoci6n y fomento de la producci6n. As! 

el gasto público que para 1953 hab!a sido de $549,042.00 mi-

llenes de pesos, crece a $ 7,916,807.00 en 1954, aumenta a 

$ 8,883,121.00 en 1955 y a$ 1,027,.011.00 en 1956. 47 

Durante este sexenio la inversi6n del gobierno creci6 

a un ritmo del 5.2 por ciento anual y se conéeoi;rú en el fo

mento industria1. 48 

Adem4s de.incrementar el gasto p(iblico se tomaron otras 

medidas para fomentar el apoyo a la producci6n, tales como 

el apoyo· a la agricultura, apoyo fiscal y crediticio a 

47
"El Gasto del Sector Público Federal Mexicano". Estructura y ritmo 
1947-1975. de la Cruz vázqu..z, Efrén. XPN. México 1976. 

48
MATXP. T. 6 Pág. 108. 
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la industria y por último la devaluaci6n de 1954. 49 

"Entre las disposiciones de carácter fiscal favorable 

a la inversi6n privada destacan la Ley de Impuestos y Fome!!. 

to a la Minería (para impulsar el desarrollo de esta activ~ 

dad), la modificaci6n a la Ley del Impuesto sobre la renta 

(que desgrava las utilidades reinvertidas), y la Ley de Fo 

mento de Industrias Nuevas y Necesarias, con la cual el E~ 

tado alentaría las áreas prioritarias para el_ desarrollo n~ 

cional." 5º 
Con el fin de adecuar los organismos del Estado a las 

nacesidades del per~bdo la Comisi6n . -Naéional áe· rn- --

versiones se transforma en Comité de Inversiones dependien-

do directamente del Ejecutivo y con facultades para planear 

el gasto pGblico, .jerárquizar proyectos y programar las in

versiones del.gobierno federal. 

Corresponde a este Comité formular el Programa Nacio

nal de Inversiones para 1953-1958, ·cuyos objetivos fundame!!. 

tales era: alcanzar un desarrollo más coordinado de la eco-

nomía; incrementar el crecimiento de la producci6n; obtener 

cierta estabilidad de precios y canalizar recursos·financi~ 

hacia las áreas que m~ lo requieran. 51 

49MATIP. T. 4 v. 2 Pág. 644. La paridad pasó de 8 pesos sesenta y cinco 
centavos a doce pesos ciencuenta centavos por dólar. 

SO"Evolución del Estado Mexicano". T. III. Ediciones el Caballito. Mé
xico, 1986. Pag. 75. 

·51 MATIP. "El Sector Paraestatal." T. 6 Pág. 116.· 

• 
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La política de apoyo a 1a producción se vería respa1d~ 

da en la creación del Consejo de Fomento y Coordinación de 

1a Producción Nacional, organismo encargado de coordinar la 

acción pab1ica con 1a privada y de rea1izar estudios y pro-

poner medidas concretas para e1 incremento y equi1ibrio en

tre la industria y 1a agricu1tura. 52 

La expansi6n y forta1ecirniento de 1a industria nacio-

nal se vi6 favorecida también con 1a creación del Fondo de 

garantía para 1a Pequeña y Mediana Industria, cuya función 

sería proporcionar recursos a este campo. 53 " 

E1 crédito exterior fue otro e1e~ento iroportante para 

poder sostener e1 ritmo de industria1izaci6n. El aporte e~ 

terno de 1a inversi6n pGb1ica federal pasó de1 17% a1 26% -

en 1958, y la privada 11eg6 a un 40% de co~ponente extranj~ 

ro. 54 

F.n e1 proceso de industria1izaci6n 1a Nacional Financi~ 

ra tuvo un papel muy destacado. A1 igual que en el sexenio 

alemanista sus actividades se encauzaron hacia e1 financia 

miento de la industria b~sica, dando especial atenci6n al -

sector paraestatal. 

•E1 fomento a 1a industria paraestatal se manifestó en 

52MATIP. "La Administración PÚblica". T. 5. V. 5. Pág. 19. 
53Ibid. Pág. 22. 
54MATIP. El Sector Paraestatal. T. 6. Pág. 108. 
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obras como el complejo industrial Sahagún que .comprendía 

Diesei Nacional, Constructora de Carros de Ferrocarril y 

F~brica Nacional de Maquinaria Textil. También en este se 

xenio el sector público constituy6, entre otras empresas: 

el Ingenio Rosales, la Comisi6n Nacional de Valores, Come~ 

cial Mexicana, S.A., Zincamex, S.A. y Bienes Raíces Indus

triales,º S.A. de c.v. 55 

L~s comu.,icacionas, ios hidrocarburos y ~a energía 

eléctrica, factores determinantes para el desarrollo de la 

economía, reciben especial atenci6n por parte del Estado, 

durante este sexenio se amplía su capacidad y se realizan 

mejoras a las instalaciones._ya existentes. 

Durante el mandato del Presidente Ruíz Cortines cobr6 

mayor importancia la política de bienestar social. Los pr~ 

blemas derivados de la industrializaci6n (la concentraci6n 

urbana que demandaba Cada vez 1nás servicios, la .reducción -

del ingreso real causada por la inflaci6n y la estrechez de 

l~s perspectivas sociales}, permitían prever un conflicto, 

el cual efectivamente tuvo sus manifestaciones al :fina1. del se-

xenio y a principios del siguiente. Ante esta situaci6n, 

·el gobierno federal tom6 medidas preventivas para mejorar 

las condiciones de vida del pueblo. 

55Flores Caballero, Romeo. "Adll!:inistración y Política en la Historia de 
México. ZNAP. México 1981. Pág. 237. 
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Los recursos destinados a la asistenci". social s·~ in-

crement6 notablemente. Las inversiones realiza1as por el -

qobierno a trav~s de dependencias dedicadas _al bienestar s~ 

cial (rMSS y SSA principalmente).· fueron el doble de las que 

efectu6 el Presidente Alemán, aumentando su participaci6n -

del 3.6% en el sexenio anterior al 5%. 56 

~n ei ramo de la salud la actividad del Estado se com-

pletaba con la creaci6n del rnstituto Nacional de Bienestar 

de la Infancia, la instalaci6n de numerosos Centros Mater--

no-rnfantiles, y la construcci6n de hospitales. Durante es 

ta administraci6n se construyeron 315 hospitales con un cos 

to de 57 millones de pesos. 

A fin de proveer de vivienda a los trabajadores y a --

las clases sociales de ·escasos recursos el ~obierno f.'ederal 

crea en 195·4 el rnstituto Nacional de la Vivienda, que se -

sumaba a los esfuerzos de la Dirección de Pensiones, "el Se

guro Social, l.os Bancos Hipotecarios y del Ej~rcito y la Ar 

mada, que independientemente pretendían alcanzar el mismo -

objetivo. 

En materia educativa la inversión póblica creci6 bus~~ 

cando con ello elevar el nivel educativo de la población. -

Durante este período e:L qobierno cre6. _14 -.:.mil nuevas ~ :-

plazas de maestros. Se construyeron y ~pliaron 2 mil 606 

SGMATIP. T, 6. Pág. 118. 



110 

nuevas escuelas y~además,-dentro de este mismo rubro-se --

reorganiza el Instituto Nacional de la Juventud expidiéndose 

la Ley Reglamentaria del Consejo Nacional Técnico de la Ed~ 

caci6n promu~gándose la Ley· de Derecho de Autor. 57 

En el plano político la acci6n gubernamental se·encam! 

nar!a a recuperar la legitimidad del sistema,que se encon--

traba deteriorada a causa de las inmoralidades administrati 

vas del gabinete anterior. 

Adolfo Ru!z Cortines promueve, con la finalidad de ga-

nar concenso para su gobierno, las reformas constituciona-

les que otorgaron a la mujer todos los.derechos po1íticos58 

y un proyecto de modificaci6n a la ley de Responsabilidades 

de los Funcionarios Públicos. 59 

Para impedir el enriquecimiento ilícito de los· gober

nantes se sugería·que al inicio de sus funciones declarasen 

sus bienes; si al terminar su gesti6n poseían más de lo que 

sus posibilidades econ6micas les ~rmitieran, el caso debe

ría ser investigado de oficio. 

Durante este sexenió, a diferencia del anterior, _el -

sector central de la administraci6n no sufre cambios sustan 

ciales. Lo más relevante en este aspecto sería la reorgan! 

57
MATIP, T. s. v. s. Pag·. 51 

58
MATIP, T. s. v. s. Pág. 10 

59Ibid, Pág. 12. 
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zaci6n de la Secretaría de la Defensa Nacional que vuelve a 

establecer las Direcciones Generales que había suprimido en 

1951. 60 

4. Crecimiento Económico y Desarrollo Estab.ilizador 

1958-1970. 

El sexenio de Adolfo López Mateos 

El acelerado crecírniento econ6~ico de la década dC ios 

cuarenta y primera parte de los cincuenta di6 como resulta

do una polarizaci6n entre las diversas clases sociales que 

se tradujo en la concentración de la riqueza nacional en 

una minor!a cada vez m:is pequeña y, consecuentemente, en la 

pobreza creciente de las capas mayoritarias de la sociedad. 

Esta situaci6n obstacu1iz6 la continuidad del modelo de cr~ 

cimiento de la "industrializaci6n acelerada". Por otro la

do,-y como resultado de la pol!tica econ6mica gubernamental

se presentaron enfrentamientos entre el gobierno y algunos 

movimientos sindicales y sociales . reivindicatorios. En su 

ma la industria1izaci6n experimentada por M~xico a partir -

de_ 1940 hab!a generado riq.ueza pero la hab!a concentrado en 

pocas manos, hecho que negaba la filosof!a que hab!a suste~ 

tado a los tres reg!menes anteriores, a saber, que una vez 

generada, la distribución social de la riqueza ser!a aútanllti-

ca. 

GOibid. Pág. 20. 
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. Asl'., "E1 régimen que se inicí~ el 1o. de diciembre -

de 1958, con Adolfo L6pez Mateos, recibl'.a un pal'.s que mes-

traba 1os efectos de 1a po1l'.tica ru:i.zcortinista (y a1emani~ 

ta). Por una parte, avances notab1es alcanzados por 1a ac~ 

lerada indui;;trializaci6n: ··y por 1a otra, una creciente po-

b1aci6n que no participaba de los beneficios alcanzados." 61 

Los problemas socia1es y sindicales que se presentan 

a finales de la gesti6n ruizcortin'cta y principios de1 go

bierno de Ado1fo L6pez Matees fueron consecuencia directa -

de 1a po1!tica de crecimiento econ6mico de 1os 15 años ant~ 

rieres, y p1antearon a 1a administraci6n 1opezmateista la 

urgente necesidad de instrumentar ~ios en la direcci6n 

del desarro11o. 62 

En este sentido si 1os dos G1t:ünos gobiernos se habían 

distinguido por su ciego interés en e1 fomento a1 crecimien 

61 
Flores Cabal.l.ero, Romeo R. "Administraciéc y Pol.ítica en la Historia 
de México." INAP. !-'.éxico, 1960. Pág. 2~-

62se inscriben entre l.os movimientos más :úlportantes: la invasión de ~
tierras .a principios de 1958, sonora y Eaja California, que• cu•lmhiW..c
ron con la expropiación del latifundio :la. •cananea·cautle Company", -
de propietarios norteamericanos y el. r~cio de la dotación de ·tie-
rras por.el gobierr.:. ·de Ruíz cortinas; ~ movimiento fue el origina 
do por l.os mestros de primaria del. Dis=í1te Federal en 1958 que fortrE 
el movimiento Revolucionario del Magisterio al frente del cual estuvo 
OthÓn Salazar, el gobierno cUbriÓ algunas de sus demandas econdmicas 
con lo que tranquilizó el descontento de dicho: · gremio:;. finalmente, 
se encuentra el movimiento ferrocarril.ez:o 1958-1959 y el. organizado -
por los médicos capitalinos a mediados de la década de 1os sesenta. -
Para mayor información sobre estos movim:ientos, vease: Pellicer Brody, 
Olga de Reyna, José Luis. "El afianzamien1tD de la actividad política" 
en "'Historia de la Revolución Mexicana. i"erÍodo 1952-1960. El Cole
gio de México,· 1980. 
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to ~con6rnico, sin sopesar y equilibrar. las a~rerniantes nec~ 

sidades del pueblo mexicano, L6pez Mateas se verá forzado a 

rectificar dicha postura en favor del gasto social. "Para 

L6pez Mateas responder a las clases mayoritarias era un ob-

jetivo que se había propuesto desde su c.ampaña presidencial. 

En su toma de posesi6n decía "tenemos que luchar para que -

el progreso sea general y equilibrado, cuidando que la ri-

queza no se concentre en pocas manos, en ciertas actividades 

y en limitadas regiones geográficas(y, hacia.1963 afirmaba) 

que la paz s6lo podría fundarse en la justicia social como 

medio de atenuar la profunda desigualdad en la distribuci6n 

del ingreso" 63L6pez Mateas entonces, volverá la vista hacia 

las políticas sociales y populares del cardenismo adecuando 

el modelo industria1izador a las nuevas condiciones del país. 

Ahora bien, como consecuencia de la política industri!!_ 

1izadora la administracidn pdblica ~edera1 descentralizada 

como paraestatal evoluciona de tal.manera que el.~obierno ~ 

de Adolfo L6pez Mateos impulsa una cierta "reforma adminis

trativa". Con tal fin emite la Ley de Secretarías y Depa~ 

tamentos de Estado en diciembre de 1958, que busca· adecuar 

el aparato pdblico estatal.a los nuevos criterios de direc

ci6n econ6mica y eficacia administrativa.· Por lo que hace 

al sector paraestatal, .:!ste no cesa '"e crecer, sin embargo, 

se ejecutan ciertas medidas para su control y coordinaci6n 

63Flores Caballero, Romeo R. Op. Cit. Pág. 251. 
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al través de la· ·Secretaría del Patrimonio Nacional, princi-

palmen te. 

En virtud de que el énfasis en la cuestión económica -

de las administraciones anteriores había marginado en mucho 

el desarrollo político de la sociedad mexicana, López Mateas 

introduce algunas reformas que tienden a fortalecer la repr~ 

sentitividad legal del Sistemá Político Mexicano, entre los 

que se pueden mencionar: la inclusión en la Cámara de D~ 

put;:idos del Congreso de la Uni6n de los iliputados de Parti

do o electos mediante el sistema de representación proporci2 

nal y, el fortalecimiento de la áctividad pol·ítica femenil. 

En el terreno laboral y sindical la política ejecutada 

por Adolfo López Mateas disminuye la tensi6n entre qobierno 

y sindicatos y entre empresarios'y obreros. De tal manera 

que, "A mediados del sexenio, el Presidente podía afirmar -

que los emplazamientos a huelga se habían reducido en un n2 

Venta y ocho por ciento y en lo sucesivo no habría más pro

blemas serios en la materia."64 

En resumen, la administración del 4obierno de Adolfo -

L6pe: Matees absorbe tres grande~ rubros: ll la continuación 

de la política de.industrialización bajo una nueva modalidad: 

"El desarrollo estabilizador": 2) la modernización de la ad

ministración pOblica a través de los criterios de racionali-

64
Ibid. Pág. 252. 
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dad, control y coordinaci6n administrativos, v 3) una post~ 

ra del gobierno abierta a las demandas sociales, que se tr~ 

ducirá en el advenimiento de una estabi1idad pol!tica que -

permitirá continuar con el crecimiento econ6mico. Destacan 

en este rengl6n las reformas al art!culo 123 constitucional 

y el extenso reparto agrario ". • • que 11eg6 a más de veint.f. 

tres millones de hectáreas, el mayor en 1a historia de Mdx.f. 

co".65 

4.1. Adrninistraci6n PGblica y Desarrollo Estabilizador. 

El modelo de crecimiento basado en 1a industrializaci6n 

acelerada-puesto en voga a partir del gobierno de Miguel Al~ 

rnán y que Adolfo Ru!z Cortines continua- tuvo,en principio, 

corno alici.ente principal la si tuaci6n de inestabilidad in--

ternacional y1posteriorrnente1se bas6 en el endeudamiento 

.externo y en la apertura del rnercado nacional al capital -

foráneo. Todo.esto produc:!.r.!I una scr:l.e dt: resultados que 

harán eclosi6n hacia 1958-1959 lo que obligará a ejecutar 

ciertos cambios en el modelo de crecimiento adoptado. 

Sin e111bargo, cabe señalar que la"pol~tica econ6mica del 

nuevo gobierno (el de Adolfo L6pez Mateas) seguirá centrada 

en promover la industrializ.aci6n .mediante lo que se ha lla-

mado "Desarrollo ~stabilizador". "Esta pol!tica econ6mica 

busc6 impedir la inflaci6n manteniendo los niveles tanto el 

651bid. Pág. 255. 
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alza de los precios como el de salarios. Aunque tendieron 

a elevarse mas los primeros que 'os segundos su aumento no 

tuvo un caracter inflacionario."66 

El Estado.mexicano continu6 siendo el verdadero gestor 

del desarrollo estabilizador. Para lograr - - -

este objetivo era impera.tivo instrumentar cambios en las ~ 

l!ticas de recaudaci6n de ingreso y asignaci6n de recursos, 

en el reng16n de inversiones p6blicas, en el control de pr~ 

cios y salarios¡ redifinir las relaciones con el sector la

boral y,mas adelante, con la iniciativa privada mexicana¡ 

ero fundamentalmente, encauzar un mayor inter~s a la aten-

ci6n de las necesidades de la poblaci6n. Todo esto condujo 

al Estado a incrementar su participaci6n en la econom!a, la 

política y la sociedad en qeneral. 

La pol!tica de estabilidad econ6mica fortaleci6 al Es

tado en la vida interna del pa!s cero al mismo ~iemco prop_!. 

ció un mayor endeudamiento externo debido a que la estrate

~!a del modelo, descanso fundamentalmente en los préstamo~ 

del exterior. 

4.1.1. Desaliento del Sector Privado: los primeros años 

del ·sexenio. 

Con los acontecimientos de finales de la d~cada el se~ 

'
66

Labastida Martín de1 Campo, Julio. "De 1a Unidad Nacional al Desarro
llo Estabiliz~dor, en América Latina. Historia de mPdio siglo. Siglo 
XXI. México, 1981. Pág. 347. 
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tor privado pens6 que los ti·empos habrían de cambiar y las 

ganancias podrían disminuir ,lo que orill6 a que suspendieran 

sus inversiones (en el mejor de los casos) y, más aan, sa--

car sus capitales del país. 

Al principio del sexenio, hubo toda una conjunci6n de 

acontecimientos que definieron un panorama turbio para los 

empresarios mexicanos. Por una parte, el triunfo de la R~ 

voluci6n Cubana y la supuesta simpat!a del gobierno de L6-

pez M~tcos hücia la misma,- situaci6n que aunada a ciertas 

concesiones sociales del Estado para con el movimiento obre 

ro dificultaron,en principio, la correspondencia y plena --

identificaci6n de los intereses del gobierno y las del sec-

tor privado. Reymond Vernon alude al respecto: "Muchos de 

los hombres de negocios de México, enervados por el estanc~ 

miento de la economía y por las aperturas del gobierno ha-

cía la izquierda, decidieron interpretar las acciones de L~ 

pez Matees como ataque. La fuga de capitales se aceler6 en 

1960-1961, manifestándose no s6lo en las cuentas de capital 

de la balanza de pagos del pa!s, sino también en una enorme 

cifra negativa "errores y omisiones•, poco menos de 200 mi

l.l.ones de d6lares, s6lo en 1961. Unicamente: fuertes crédi

tos del Banco de Exportaci6n e Importaci6n y otras fuentes 

pOblicas, salvaron al peso mexicano de la devaluaci6n". 67 

67
vernon, Ra~'lllOnd. El Dilema cel :Jesarrollo Económico de Mé'ª"º· Diana 
México, 1914. Pág. 138. 
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La reacci6n del sector privado era en respuesta de esa 

"apertura hacia la izquierda del ~obierño de Adolfo L6pez 

Mateas, pero también, por la decisi6n de instrumentar una 

política econ6mica que fomentara una creciente intervenci6n 

estatal, traducida en la compra de empresas privadas y la -

extensi6n de la empresa pGblica y los organismos descentra-

!izados. Lo que no había comprendido el sector privado me-

xicano es que incluso las políticas de intervención·· es

tatal se circunscribían en .. los objetivos del, ·J!IOdelQ e~~abj- · 

lizadór: 

En el terreno de las compras-y para dar cumplimiento 

a los imperativos del modelo:- el.gobierno nacionaliz6 la in 

dustria eléctrica y adquiri6 los contratos de exhibici6n de 

algunas salas cinematogr~ficas, obteniendo una participaci6n 

mayoritaria en la empresa siderGrgica "la conslidada". Tan 

to aquellas como ésta representaba~ inversiones e intereses 

extranjeros, fundamentalmente de norteamericanos. 

~.1.2. Crecimiento del sector paraestatal y direcci6n 

del gasto pQblico. 

Paralelamente. a estas acciones, el qobierno instrumen

t6 una política de crecimiento del sector paraestatal de la 

economía y una reforma administrativa tendiente a agilizar 

el sector central de la admi~istraci6n ):>dblica. Al :i;n·iciar· 

el sexeni·o se veía .la necesidad too;¡ente de fortal.eoer. la aCtividad ~ 
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n6mica del Estado debido al fuerte descenso de los índices 

de crecimiento de la economía nacional y de la ausencia de 

inversiones privadas. "El descenso de las exportaciones y 

de las inversiones privadas en los primeros años del gobie~ 

no de L6pez Mateos, y, en consecuencia, el descenso de las 

tasas de crecimiento de la .. economía, llevaron a que el Est~ 

do tomara un papel ~s agresivo en la vida econ6mica y a -

que se plantease la necesidad de una reforma fiscal que au

mentara sustancialmente los ingresos del Estado~ 8 

A pesar de los intentos por incrementar los ingresos --

del Estado mediante un~ reforma fiscal, se puede asegu--

rar que, en términos generales el crecimiento de la admini~ 

traci6n pfiblica mexicana y,especialmente,de su sector par~ 

estatal se financi6 fundamentalmente a traves de la -

deuda interna y externa. Esta Gltima evolucion6 de tal 

manera que para 1967 la situaci6n del endeudamiento mexica-

no estaba en los llamados "límites de seguridad", puc:: el p<:1go 

de la amortizaci6n de la deuda para el período 1961-1967 r~ 

presentó ___ " ••• casi el 51% de los usos totales de las div!_ 

sas de todo el período". 

Otro de .los aspectos significativos de la política ec~ 

n6mica del gobierno L6pezmateista es la direcci6n del gasto 

pfiblico federal, pues un poco contrastando la postura de --

68 
Labastida Martín del Campo, Julio. Op. Cit. Págs. 349-350. 
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los tres sexenios anteriores, el de L6pez Mateos canaliza: . ..:. 

gran parte del presupuesto federal a los. renglones de segu

ridad y Fomento social. 

Por otro lado, .debido al crecimiento que experiment6 -

el aparato estatal se observ6 un incremento del gasto co-

rriente y, consecuentemente, del personal empleado por el 

gobierno ~ederal. "En el sexenio de 1959-1964 los gastos 

corrientes del gobierno ~ederal.llegaron a representar casi 

el 60% del gasto total, con una tasa de crecimiento de m4s 

del trece por ciento anual que se explica en su mayor parte 

por el aumento de los sueldos y salarios y de las transfe-

rencias corrientes. El personal dei gobierno federal paso 

de 278,698 empleados en 1959 a 294,204 en 1964 (7.2%) al --

año y sus remuneraciones promedio pasaron del 7.954 a 10.677 

pesos anuales por empleado. Los mayores aumentos d~ contra 

taci6n de personal se registraron en las secretar~as de Ha-

cienda, de Educaci6n Pública y de Obras Públicas, y"en la -

industria militar, absorbiendo las dos primeras m4s de las 

dos terceras partes del aumento neto. Los ·ramos de Educa-

ci6n, Sal.ubridad, Hacienda, Defensa y Comunicaciones .Y Tran~ 

portes, absorbieron algo m4s de la mitad del gasto corriente· 

del gobierno federal en 1959-1964." 69 

La situaci6n descrita nos indica el ~nfasis del ogobie~ 

69 Wionczek s. Miguel. -'La soc·iedad ·mexicana: Present;; y Futuro .• F.C.E. 
México 1979. Pág. b2. 
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no por fortalecer los r"'nqlones de asistenc.i.a social, sin 

embargo, dicha situaci6n aunada a las premisas de ausencia 

de inversiones privadas y endeudamiento externo no tardaron 

en producir un elevado déficit en las finanzas del Estado. 

Parecía, entonces que el tan anhelado desarrollo estabiliza 

dor se vería obstaculizado por la nueva realidad del elevado 

gasto plibl.ico y la escaza productividad. 

Para el sector privado l.a situaci6n era resultado de -

l.a apertura "izquierdista" del. gobierno. Sin duda los empr~ 

sarios se habían convertido, para estas fechas, en un sector 

en pleno auge y con creciente peso para propiciar mejores -

condiciones para su_desarrollo. La pol.ítica estabilizadora 

que a partir de .entonces se logr6 tiene en consecuencia ·

esta final.idad. Ya para 1961, l.as constantes exhortaciones 

de funcionarios del gabinete en e~ sentido de brindar res~ 

to y garantías a la actividad de los empresarios reestable

cia la confian~a de este sector en el ~obierno. 

De esta forma se entraba plenamente en la 6rbita del -

desarrollo estabilizador, que a pocos años de iniciado pro

ducir!a el tan renombrado "milagro mexicano~, caracterizado 

por un crecimiento econ6mico sostenido, particularmente en 

el sector industrial, que presenta su agotamiento defini

tivo hac!a finales de la década de los sesenta. Sin embar

go, adem4s de las premis~s descritas en relaci6n a la f••n-

ci6n subsidiaria y de financiamíento de la inversi6n p(tbli-
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ca y de la creciente intervenci6n estatal en la economía, -

es necesario mencionar que este modelo de crecimiento nece

si t6 de una pol!tica,especifica en el rengl6n laboral y so-. 

cial que permitiera cubrir ciertas demandas para lograr y 

prolongar la estabilidad social necesaria que fuera la base 

para el crecimiento econ6mico nacional. En este sentido, -

·1a estrategia fue, precisamente, la política de gasto públ!_ 

co que paraliz6 grandes recursos al aspecto social, aunada 

a una postura popular y nacionalista del ·titular del ejecu

tivo que reinvindic6 el derecho de la naci6n sobre algunas 

industrias estratégicas en poder de extranjeros (vr.gr. la 

industria eléctrica)¡ y en esta misma direcci6n una cierta 

apertura democr&tica (vr.gr. la creaci6n de los diputados -

de partido) y una rectificaci6n en su'relaci6n con la clase 

obrera mexicana que permitiría al Estado legitimarse después 

·de los acontecimientos de 1959. Finalmente y en forma simu! 

t~nea, hulJ:o que adecuar el· aparato p!iblico ad=:.ni:::tr.:iti. ... -o ~ 

las exigencias del m~delo de crecimiento es~abilizador. A 

este punto dedicamos las siguientes líneas. 

~.1.3. La Reforma Administrativa Lopezmateista. 

En el terreno administrativo el "desarroll.o estabil.iz~ 

dor" condujo a un crecimiento del apa~ato pGb1ico estatal -

que a su vez, oblig6 a realizar ciertos cambios y adecuaci~ 

nes con l.a finalidad de instrumentar control.es de eficien-

cia y coordinación en la gestión pGblica, y permitir mayor 
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intervención estatal en la economia. 

En el sector central de la administración pública mexi-

cana se llevaron a cabo algunos cmabios de importancia. La 

Secretaria de Agricultura y Fomento se transformó en la Se-

cretaria de Agricultura y Ganaderia; la Secretaria de Econo-

mia desapareció para que emergiera en su lugar la Secretaria 

de Industria y Comercio; la Secretaría de Salubridad Pública 

asumió las atribuciones y funciones del Departamento de A-

sistencia Social denominándose, a partir de entonces, Seer~ 

taria de Salubridad y Asistencia; por su parte la Secretaria 

del Trabajo amplió sus funciones absorbiendo aquellas de Pr~ 

visión Social; mientras que, la Secretaria de Bienes Nacio

nales cambió su denominación por la de Patrimonio Nacional; 

se creó la Secretaria de Obras Públicas; el Departamento 

Agrario se denominó de Asuntos· Agrarios y Colonización y, 

finalmente, de la Secretaria de Gobiernación nació el De-

partamento de Turismo que más tarde se elevar1a .al rango de 

Secretaria. 

El cambio en la denominación de alginas Secretarias 

as1 como la aparición de otras tenia como finalidad, brin-

dar mayor apoyo al modelo de crecimiento, puesto que su OQ-

jetivo era adecuar la Administración Pública para que esta 

coadyuvara a la consecución de los cuatro puntos básicos 

del modelo: 1) La estabilidad del tipo de cambio, 2) La es-

tabilidad de los precios, 3) El logro de una tasa de ere-
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cimiento del producto nacional entre el 6 y 7% anual, y 4) 

El financiamiento del desarrollo con ahorros voluntarios, -

nacionales y del exterior. Eri este orden se encontr6 la --

transformaci6n de la Secretaría de Economía en Secretaría -

de Industria y Comercio, pues al tiempo en que vigilaría el 

estricto control de precios se abocaría a la tarea del fo--

mento industrial. 

Por otro lado, el aumento de ·recursos disponibles en 

el ramo de inversiones ·remarca la creciente participaci6n-

del gobierno en la materializaci6n de los fines y metas del 

modelo estabilizador. Ricardo Terres Gayt~n en relaci6n al 

macelo mencionado nos dice que '~ste " ••• tenía ante todo la 

ventaja respecto de lo que habra sucedido en años anteriores, 

de que se proponía combatir la inflaci6n, cuyos efectos so

bre elevaci6n de los costos y los precios habían deteriora

do los salarios reales de los trabajadores y neutralizado -

los efectos de las devaluaciones, en cuanto a la capacidad 

competitiva de las empresas nacionales, en el país y en el 

exterior. Al mismo tiempo se proponía sostener la tasa del 

crecimiento del producto nacional alrededor del doble de la 

que acusaba la tasa de crecimiento de la poblaci6n, 3.3% en 

1960, con objeto de que arrojara un margen que incrementara, 

en promedio, el ingreso real percapita y la tasa de ahorros 

no inflacionarios." 7º 
70

TvL·res Gaytdn, Ricardo. l'n ~iglo de de'valuaciones d .2.. pe!E: _ ... mexicano. 
Siglo XXI, eG:.tores. ~:éxico, 19f' · .. Pág. 3¿~. 
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Asimismo, el imperativo del modelo se fincaba P.n la p~ 

sibilidad de establecer "buenas" relaciones entr¿ patrones 

y obreros, para ello la Secretaría del Trabajo que en el -

primer año del Gobierno lopezmateista se denominará, también, 

de Previsi6n Social se abocará a sentar las bases de estabi 

lidad laboral. 

Dado que el objetivo de reactivar la economía nacional 

para que volviera a sus elevados índices de crecimiento re 

quería una mayor participaci6n estatal en cuanto a la cana

lización de invürsiones pGblicas, éstas comenzaron a fluir 

a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito PGblico, 

de Comunicaciones y Transportes, la de Recursos Hidráulicos Y 

la de Obras PGblicas, entre otras. Dichas erogaciones est~ 

tales se tradujeron en caminos, carreteras y puentes, pre-

sas y obras de irrigaci6n, impulso a la iniciativa privada 

mediante incentivos fiscales, etc. 

Acompañ6 al crecimiento de la administraci6n pGblica -

~ederal una rectificaci6n en el destino del gasto pGblico. 

Como se ha mencionado, términos generales hubo fuertes -

inversiones en los rubros de educaci6n, asistencia social, 

salubridad, obras pGblicas y recursos hidr~ulicos. 

As~ mientras que para 1958 el presupuesto de la feder!!_ 

cicSn destinado para los renglones mencionados contelilplaba ··-

h1s siguientes cifras: 
Educaci6n Pablica $ 153,180.000.00 
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Salubridad Pública $ 379.800.000.00 

Recursos Hidráulicos 776,540.000.00 

Ya para 1961 estos mismos renglones sorben las siguientes 

cantidades: 

Educaci6n Pública $ 2.112.250.000.00 

Salubridad y Asistencia 540.930.000.00 

Obras Públicas 

Recursos Hidráulioos 

1.046,.674.000.00 

838.696.000.00 

Cabe destacar que la mayor asignaci6n presupuesta! pa

ra estos años será en educaci6n -y obras púb1icas. :Sin embargo, 

el ramo de Deuda Pública seguirá absorbLendo una parte con

siderable del presupuesto, ya que pasa de $900,759.000.00 -

para 1958 a 1,048.893.000.00 para 1961. 

,.1.4. Distribuci6n de los ingresos del Estado. 

En general la inversi6n social adquiere relevancia y -

para mediados del sexenio lopezmateista (para el año 1961) 

las erogaciones por este concepto representan el 31% de los 

gastos del Estado, destinándose, por otro lado, e126% a obras 

en Comunicaciones y Transportes y el 11% a fomento agrícola 

y ganadero. Ahora bien, a la promoci6n industrial y fomen

to comercial se destina el 7% de la asignaci6n presupuestal 

total, representando la deuda pública el 10% de la erogaci6n 

del Estado a los gastos de Ejército, Armada y Servicios Mi

litares. 
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Como se alude en la justificaci6n del proyecto del Pre-

supuesto de Egresos de la Federaci6n para 1961, lo importa~ 

te es impulsar la inversi6n en los renglones sociales sin -

descuidar el crecimiento econ6mico de la naci6n. Para lo--

grar esta altima meta es necesario, segan este documento, -

que se fortalezca una mejor coordinaci6n entre el sector p~ 

blico y la iniciativa privada. Textualmente, L6pez Mateas -

expresa: 

"El progreso y desarrollo del pa!s, exi

ge el constante fortalecimiento de nues

tra economía, raz6n por la cual el ejec~ 

tivo a mi cargo ha tenido y tiene la pre~ 

cupaci6n de encauzar los recursos de la 

naci6n, en coordinaci6n con la inici~ti

va privada, hacia aquellas erogaciones -

que independientemente de los servicios 

pablicos, signifiquen un real y signif! 

cativo impulso, a través de las obras p~ 

blicac ~undamantalmente, en el desenvol

vimiento del pa!s. El proyecto de pres~ 

puesto que se presenta ha sido planeado 

buscando ••. la atenci6n adecuada de los 

servicios prtblicos y la construcci6n, 
operacÍ6n y conservaci6n de las obras -

de inter~s general. Tanto en los servi 

cíos como en las obras, se han atendido 

esencialmente a la necesidad real que -
los demanda y a la jerarqu!a social que 

los promueve. 
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Más ade1ante estab.l:ece que: 

" •.• E1 Proyecto de Presupuesto •.• s6-

1o consigna nuevos beneficios indirec-

. tos para e1 persona1 federa1. E1 Ins
tituto de Seguridad y Servicios Socia-

1es de 1os trabajadores del Estado, a~ 

p1iará y mejorará notab1emente 1os se~ 

vicios médicos y socia1es a 1os emp1e~ 

dos ptlb1icos, pudiendo atarse entre -

otras actividades, 1a operaci6n de tr~ 
ce clínicas y hospitales en el Distri

to Federa1, que serán aumentados a 36 

y 105 hospitales y centros de consulta 

foráneos, ya en servicio, .independien

temente de que e1 año pr6ximo se inici~ 

rán 1os servicios del Hospita1 Centra1 

que contará con 624 camas y 1os Glti-
mos ade1antos médicos. 

Como puede observarse e1 reng16n de seguridad socia1 y 

específicamente, e1 de servicios médicos y asistenciales, -

.tuvo una inversi6n considerable por parte de1 ~obierno, 1o 

mismo sucedi6 con el ramo educativo: 

"Para fines educativos se proponen s~ 

mas importantes ••• como las destina-

das a 1a ejecuci6n del "p1an de once 

años" con el que se pretende extender 

y mejorar el sistema de educaci6n pr! 

maria en e1 país y 1as sumas necesa-

rias para cubrir los aumentos de suel 
dos "de este Sector". 71 

71vease Presupuestn General de Egres~~ 
cio fiscal ~el año 1961. Editado p11r 

g~el~es~~~g: ~á~:ª1=~~do en el Diario 

de la Fr.:..:., ·"C"ación pai.:a eJ ejercí 
el despac}¡.._, enc.':lr9ado del rarr:i
Oficial No.49 del 27 de diciem-
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En el ramo de Comunicaciones y Transport~s el én=asi~ -

~ecaerá en la Construcci6n de vías férreas, caminos y puen

tes, carreteras y la modernizaci6n del servicio de correos 

y telegr§fos. Asimismo, se le di6 un impulso considerable 

al fomento agrícola, ganadero y forestal con una inversi6n 

total de $1,218.496.570.90 que representó el 11.04% del pr~ 

supuesto total para este año (1961) • 

En cuanto a la promoci6n_y fomento industrial como se -

dijo al principio, se destina el 7.3% del presupuesto total 

de la Federación, porcentaje que representa $806,284,812.53. 

Cabe destacar, por una parte, que la mayor cantidad de re-

cursos disponibles para estos efectos son absorbidos por las 

empresas paraestatales más importantes del país, corno es el 

caso de la Comisi6n Federal de Electricidad a la que se le 

asignan $383 millones: a la Constructora Nacional de Carros 

de Ferrocarril, al Consejo de Recursos no Renovables y a -

las CQmisiones de Fomento Minero y Energía Nuclear se les·

proporcionan 32 millones de pesos: y al Fondo de Garantía -

de la, Pequeña y Mediana Industria y del Fomento del Turis

mo 15 millones. Por otra parte, las inversiones que para -

este año generan las paraestatales Altos Hornos de México, 

Petr61eos Mexicanos y Almacenes Nacionales de Dep6sito 

ascienden a la cantidad de 2,183 millones de pesos. 

Como se ha dicho la importancia que el gobierno de Ado1 

fo L6pez Matees pondría en la educnci6n y otros rubros so--
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ciales, condujo a destinar para 1961 el 19.06% del total -

del Presupuesto a servicios educativos y culturales. Des ta 

cando en este rengl6n los gastos para la construcci6n y re

construcci6n de las unidades profesionales de Zacatenco y -

Santo Tom§s del Instituto Politécnico Nacional y las eroga

ciones que se destinan a las obras de adaptaci6n de la Uni

versidad Nacional Aut6noma de México. 

Por lo que hace ~ los servicios asistenciales y hospit~ 

!arios se les destina una cantidad superior a los 623 mill~ 

nes de pesos, cantidad que se canaliza entre otros proyectos 

a la campaña contra el paludismo, al mantenimiento y servi-

cio de los institutos médicos de Cardiología Infantil, Nutr~ 

ci6n, Neumología y otros hospitales, destin~ndose una canti

dad considerable a los servicios asistenciales de a1imenta-

ci6n. 

Finalmente, por lo que respecta a bienestar y seguridad 

s0cial se destinan $730,623.207.00 cifras en la que destaca 

la participaci6n del Estado en el Seguro Social, y en gene

ral en las pensiones y jubilaciones y las ayudas a nacleos 

indígenas, servicios médicos a empleados pablicos, etc. Ca 

be destacar aquí, el proyecto conjunto que elaboran el Ban

co Nacional Hipotecario, el Seguro Social, el gobierno de la 

RepQblica para la construcci6n del conjunto habitacional No 

noalco-Taltelolco. 
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4.1.5. La primera mitad de1 sexenio: resu1tados y pers

pectivas. 

Puede afirmarse que para 1961 se había rectificado la -

política del aobierno en favor del ~asto social, aunque co

mo ya se dijo, jam~s perderá de vista el objetivo del cree~ 

miento econ6mico nacional. Ambas tendencias en el gasto p~ 

blico significaron entrar en una etapa, efectivamente, de -

estabilizaci6n m~s no de desarrollo, pues la cuesti6n fund~ 

mental: la distribuci6n de la riqueza y las oportunidades -

para la formaci6n integral del hombre siguieron siendo pri

vilegio de un grupo minoritario. Sin embargo, habría que -

analizar esta tendencia de fortalecimiento de la actividad 

estatal en la economía y en la sociedad a la luz de la nece 

sidad del propio modelo estabili:>ador,pues en M~xico alguien 

tenía que invertir y ese alguien fue. precisamente el Esta 

do. 

De 1962 a 1964 la tendencia en la política econ6mica ge

neral será la de conjuntar los esfuerzos de los sectores pr~ 

vado y p~blico fundamentalmente, en lo que se había plantea

do como una meta prioritaria del modelo estabi1izador: el lo 

gro de una tasa de crecimiento del producto nacional de en-

tre el 6 y 7% anual. Para lograr esta meta las estrategias 

fueron: fortalecer el sector paraestatal de la economía; po~ 

derar la postura "izquierdista" del 9obierno, asumiendo una 

actitud de franca y abierta simpatía con el sector producti-
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vo nacional y un mayor financiamiento externo. 

En dichas estrategias queda clara la posiciGn guberna--

mental. S'i hab!a invertido en los renglones sociales era -

precisamente, porque las condiciones del pa!s y necesidades 

inherentes al modelo as! lo exigían. F.1m:ide!l.o estabilizador, 

ftE s6lo eso, -a decir de Ricardo Torzes Gaytan-, pues en - - - - - -

ningGn momento distribuy6 los incrementos de la productivi

dad, quedando ésta para beneficio exclusivo de los empresa

rios. Sin embargo, queda abierta la discusi6n sobre la te~ 

dencia del proyecto nacional, ya que, a partir de 1940 

1os postulados originales del proyecto que ~ prioridad a Ja ac 

ci6n social de los gobiernos comienza a ceder terreno ante 

1a industrializaci6n y el crecimiento econ6mico, y la polí

tica socia1, a partir de entonces, se concibe más como una 

estrategia de legitimaci6n y conservaci6n de la paz social 

que una verdadera convicci6n revolucionaria ante los imper~ 

tivos de1 desarrol1o. El ~royecto nacional aunque no pier

de sus pilares fundamenta1es (rectoría econ6mica de1 Estado, 

fomento a 1a inversi6n social e intervenci6n econ6mica est~ 

tal) se va alejando de la acci6n para convertirse en discu~ 

so. 

4·. L 6 .La Segunda parte del sexenio lopezmate!sta. 

Analizaremos ahora lo que sucede en la segunda parte del 

sexenio lopezmateísta, poni~ndo especial énfasis en ,a part~ 
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cipaci6n del sector paraestatal dentro de la economía en '.a -.;.

cuci6n de las metas de creci~iento del Plan de Acci6n Inme

diata (PAI) 1962-1964, enmarcadas dentro de la estrategia -

general del desarrollo estabilizador. 

Para 1962, ya en plena actividad la Secretaría de la Pre 

sidencia y del Patrimonio Nacional se crea el Plan de Acci6n 

Inmediata 1962-1964, que se enmarca en los acuerdos de la -

alianza para el progreso celebrada en Punta del Este Uruguay 

en 1961. El PAI había surgido de la nueva "Comisi6n Inter-

secretarial" en co1aboraci6n con la Secretaría de Industria 

y Comercio, y tuvo por objetivo coadyuvar a alcanzar un ma

yor crecimiento de la economía mediante la proyecci6n de rne 

tas globales y sectoriales de crecimiento para los períodos 

de 1961 a 1965 y 1966 a 1970. Para el primero se proponía 

alcanzar el 5% de crecimiento anual promedio, y para el se

gundo del 6%. La estrategia propia del plan radicaba en f~ 

mentar una mayor inversi6n del sector pdblico que tuviese -

una funci6n compensatoria respecto a la inversi6n privada, 

por lo que dicha inversi6n " •.• habría de incrementarse de 

15.5% en 1960 a 18.4% en 1965 y a 19.5% en 1970 lo que re-

quería que la carga tributaria total se elevase de 10.3% en 

1960 al 15.0% en 1965 y al 19.8% en 1970 ••• Con estas tasas 

de inversi6n se proyectaba que el consumo crecería en 3.9% 

y en 5.4% en cada uno de los quinquenios, para 4.7% de pro-
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med~o en la década ••. " 7 2 

A.~.7. Inversi6n PGblica y Fomento Industrial. 

Así, a partir de 1962 el gobierno federal fortalece el 

rengl6n de inversiones, teniendo Nacional Financiera un pa-

pel relevante en esta política de fomento i_ndustrial. 

De entre las empresas y organismos que recibirán fondos 

del gobierno, y que a su vez aswnirán una funci6n importan-

te para el logro de las metas de crecimiento econ6mico pro-

puestas por el Plan de Acci6n Inmediata, destacan: la Comi

si6n Federal de Electricidad, la Compañía Mexicana de Luz y 

Fuerza Motriz, y en general, la Industria Eléctrica mexica-

na; la industria del petróleo y la petroqurmica; la indus--

tria de transformaci6n como la metalGrgica, la industria 

qurmica, la de fertilizantes, la industria bulera, la de ce 

lulosa y de papel, la industria del vidrio. la industria del 

cemento, la automotriz, así como también la industri~ da --

bienes de consumo, tales como alimentos, cerillos y fósfo--

ros y aparatos de radio y televisi6n. Es quizá la industria 

siderdrgica la que recibe una tercera parte de los fondos -

del gobierno a través de sus principales empresas como: Al

tos Hornos de ~xico, S.A. Tubos de Acero de México, S.A. y 

SiderGrgica Nacional, S.A. en el rubro de metales no ferro-

sos destaca~ por su importancia MetalGrgica Mexicana Peño-

les, S.A. Cobre de México, S.A.; por lo que hace a la indus 

72ceceña Cervantes, José Luis. La Planificaci6n Económica Nacional en -
los Países atrasados de orientación capitalista. El caso de México. -
UNAM. M@xico, 1983. Pág; 121. 
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tria qu!mica, Nacional Financiera apoya econ6micamente a C~ 

lanese Mexicana, S.A., Montrose Mexican, S.A. Negromex, S.A.; 

en cuanto a fertilizantes, se encuentra Guanos y Fertiliza~ 

tes de México, S.A; Ferti1izantes de Monclova, S.A., y Fer-

tilizantes del Istmo, S.A.; por lo que toca a la industria 

del papel y la madera, destaca la Compa~!a Industrial de --

Atenquique, S.A.; Chapas y Tripaly, S.A. y Maderas Industri!!_ 

!izadas de Quintana Roo, S.A.; en la Industria del cemento 

Nafinsa apoya con fuertes recursos econ6micos a Cementos --

Guadalajara, S.A. y Cementos Portaland del Baj!o, S.A.,en -

la industria textil se encuentran las empresas Ayotla Tex--. 

til, S.A. y Operadora Texti1, S.A. de C.V.; en la industria 

azucarera reciben fondos de1 gobierno los ingenios el Rose-

dal, S.A. en el estado de Sinaloa y el Ingenio Indpendencia, 

S.A. en Veracruz; en el renglón de maquinaria y equipo de -

transporte aparecen la Industria Eléctrica de México, S.A.; 

la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. y -

la empresa Diesel Nacional 1 S.A.: final:::ente, existen otras 

industrias que reciben est.fmulos econ6micos del Estado, ca-

mo son, la empresa Cristaler!a, S.A. Cartuchos Deportivos -

de México, S.A. la Compañ!a Mexicana de Aviaci6n, S.A. y Te 

léfonos de México, S.A. 73 

Como puede observarse el fomento industrial fue decidida 

73
vease: Nacional Financiera. Nacional Financiera en el Desarrollo Eco
nómico c?,e México, 1934-1964. ia.PiNSA. México. 1964. 



136 

mente apoyado por el gobierno a través de la canalizaci6n -

de recnrsos econ6micos mediante su organismo de fomento in-

dustrial más importante: Nacional Financiera. De tal mane-

raque esta política hizo " ••• posible impulsar la produc-

ci6n a un ritmo acelerado gracias a los esfuerzos de inver

si6n pdblica ... " 

Para 1964 Naoiclnal. Financiera declaraba que "El desarro

llo de la economía mexicana había sido acelerado y equilibr~ 

do. El crecimiento de la industria ha sido fuerza motriz -

de la profunda transformaci6n estructural ocurrida en el --

aparato productivo nacional que caracteriza el proceso de -

desarrollo econ6mico. El aspecto fundamental de este cam--

bio está representado por el avance de la industria manufac 

turera, que aportaba el 14% de la producci6n total nacional 

en 1934 y ahora significa el 24% " ••• El crecimiento en los· 

altimos cinco años ha sido en promedio del 5% anual, en un 

período de completa estabilidad en al tipo de cambio y de -

estabilidad significativa en los precios". 74 

Esta política ·hizo posibl~ alcanzar las metas -

de crecimiento propuestas por el Plan de Acci6n Inmediata, 

pues logró aumentar la producci6n nacional a un nivel mayor 

que el incremento de la poblaci6n. Más,como hemos apuntado 

con anterioridad, este financiamiento industrial se fincar~ 

en mucho en· un elevado endeudamiento pablico que no lograría 

74 rbid. Pág. 37 
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consolidar una verdadera industria nacional de bienes de c~ 

pital. Prueba de esto es que para 1963, las principales -

exportaciones del pa!s las constituyen productos de extrac

ci6n primaria, tales corno: algod6n, café, jitomate, rnel6n, 

sand!a, forrajes, ganado vacuno, carnes, azGcar, carnar6n, 

plomo en barra, combust6leo, petr6leo crudo, gas natural, 

azufre, hilados, etc., y, las principales importaciones del 

pa!s siguen siendo productos manufacturados, entre los que 

destacan: refacciones para maquinaria, rn~quinas y <:iplanado

ras, camiones y autorn6viles, parte para autorn6viles, material 

rodante y fijo para ferrocarriles, partes para aviones, mez 

cla para uso industrial, etc. 

El problema fundamental, en consecuencia, lo constituy6 

el estilo propio de instrumentar el crecimiento econ6rnico -

nacional, puesto que se substituy6 lo importante por lo ur

gente, es decir, el desarrollo por el crecimiento. De esta 

forma, el crecimiento logrado no condujo a una verdadera -

"sanidad" econ6rnica, sino a un inevitable "cuello de bote-

lla", por lo que vale reiterar la frase de Roger D. Hansen 

en el sentido de que el crecirnie~to econ6rnico sirvi6 para 

que el rico se volviera más rico y el pobre rnSs pobre. 

En este orden de cosas, el gobierno se vi6 precisad~ a 

elevar el gasto para inversi6n y protecci6n sociales, un p~ 

ca para atenuar los resultados naturales del modelo y mes, 

corno una estrategia p~ra prolongar una paz social nece~aria 
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para el crecimiento econ6mico. 

~.1.8. Inversi6n y Protecci6n Social. 

Las cifras del presupuesto de egresos de la federaci6n 

destinadas a inversi6n y protecci6n sociales son bastante 

significativas y representan en promedio, para el sexenio. 

que nos ocupa, el 33% del total presupuesta!. ·Las cifras 

que se destinan a este concepto son las siguientes: 75 

Presupuesto de Egre- Inversi6n y Protec- Porcentaje 
sos de la Federaci6n ci6n Sociales. 
el año: Cantidad 

1959 2'571.444 27.40 

1960 3'126.293 30.48 

1961 3'458.637 31. 32 

1962 4'275.545 34. 71 

1963 4'819.776 34.92 

1964 5'893.457 36.94 

Por otro lado, y en lo que se puede considerar como uno 

de los resultados de la "reforma administrativa" llevada a -

cabo por Adolfo L6pez Matees la estructura central de la ad-

ministraci6n plíblica mexicana experiment6 un crecimiento co~ 

siderable. Por ejemplo los gastos corrientes· por este conce~ 

to ascendieron de tal manera que superaron los destinados p~ 

75veasa: Cruz Vázquez, Efren de la. El gasto de1 Sector Público Mexicano 
IPN, México, 1976. Págs. 56,57,58,59,60 y 61. 
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ra la inversi6n social. Las sumas destinadas a la adminis

traci6n del q~bierno fueron: 

Gastos corrientes de administraci6n 

A.qo CANTIDAD PORCENTAJE 

1959 3,446.694 36.72 

1960 4,027.718 3,9.27 

1961 4,362.474 39.51 

1962 4,752.588 38.58 

1963 5,292.152 38.34 

1964 5,786.430 36.27 

Como puede observarse e1 costo de la administraci6n ce!!. 

tral absorbi6, en promedio, más de la tercera parte del pr~ 

supuesto para cada uno de los años. Esto reivindica la im

portanc.ia del Sector Público en la generaci6n de demanda 

efectiva (mediante la emisi6n de sueldos y salarios) que es 

tim.Uaáa: la producci6n nacional. Esta situaci6n en la ele-

vaci6n de los gastos corrientes del Estado fue alentada aún 

más, mediante el ramo del presupuesto de la Federaci6n des

tinado a los organismos descentralizados y empr~sas propie

dad .del gobierno federal, que hará su aparici6n en el pr6x~ 

mo sexenio. 

Esta tendencia del costo de la administraci6n del Est~ 

do define, por una parte, la estrategia gubernamentai para 

estimu~ar el crecimiento econ6mico mediante el empleo ere-
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ciente de mano de obra desocupada, y por otro 1ado, exp1ica 

1a forma en que e1 gobierno mexicano redujo e1 descontento -

socia1 mediante 1a creaci6n de emp1eo. Sin embargo, la ju~ 

tificaci6n más convincente de este crecimiento fue, sin du

da, 1a firme decisi6n del Estado mexicano de forta1ecer su 

inf1uencia en 1a economía y en la sociedad. Esto 1o hizo rn~ 

diante 1a creaci6n de organismos, empresas e instituciones -

de toda !ndo1e que pretendieron coadyuvar a1 objetivo de1 de 

sarro1lo naciona1. 

Con esta misma ~i1osofía 11ega al poder Gustavo Díaz -

Ordaz que continuará 1a obra 1opezrnateísta por 1o que hace -

a 1as exigencias del desarro11o estabilizador, quien a su -

vez, tendrá que enfrentar, hacia fina1es de su gobierno al-

gunos resu1tados propios de1 agotamiento de este U!Odelo de -

crecimiento. 

4.~.9.Gustavo D!az Ordaz: permanencia v crisis de1 mode1o 

estabilizador. 

La situaci6n que prevalece en e1 país a1 tomar posesi6n 

de la Presidencia de la Reptib1ica Gustavo D!az Ordaz es de -

franca estabi1idad y crecimiento, situaciones que generan en 

el gobierno una amp1ia confianza sobre e1 futuro de1 país. 

Las grandes 1íneas de acci6n estata1 siguen siendo, por 

un 1ado, 1a intervenci6n estatal en 1a economía y por otro, 

el fome~~º de 1a inversi6n privada, tan':·l nacional. como ex--
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t~anjera, sin olvi~ar l~> obras e inv~:~ionas en seguridad 

y asistencia social. A~í, el proyecto nacional ratifica --
1 

sus tres vertientes fundamentales; intervenci6n econ6mica -

estatal, canalizaci6n de gasto pGblico a obras de carácter 

social, y fomento de la inversi6n privada para fortalecer -

el sistema de economía mixta. 

En términos generales "El gobierno del presidente Díaz 

Ordaz sigui6 muy cerca algunos de los lineamientos estable-

cidos por su predeceso!:", sobre todo en lo econ6mico. El ·· -

criterio estabilizador sigui6 privado en el diseño de las -

políticas financieras, monetarias y crediticias. Concreta-

mente, en el discurso que pronunci6 el 17 de-noviembre de -

1963, durante la Segunda Asamblea Nacional Extraordinari~ y 

Tercera Convenci6n Ordinaria del PRI, al aceptar su candid~ 

tura, Díaz Ordaz señal6 el carácter imprescindible de la el~ 

~inaci6n de prácticas y financiamientos inflacionarios para 

lograr la estabilidad relativa de los precios y mantener -

inalterable el tipo de cambio. 1176 

Con la definici6n de estas políticas econ6micas Díaz -

Ordaz pretendía extender el modelo de crecimiento basado en 

la estabilidad econ6mica y social del país. Al Lgual que 

L6pez Mateos,impulsará decididamente la inversi6n privada 

nacional para su consolidaci6ri y plena participaci6n en la 

76Green, Rosario. El Endeudamiento Público Externo de México 1~40-1973. 
El Colegio de México, 1976, Pág. 148. 
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economía, por lo que resulta claro " que en el diazorda-

cismo como en el lopezmateismo, la meta principal era esti-

mular a la inversi6n privada por todos los medios prosibles, 

desde una reforma fiscal que no afectara demasiado a los e~ 

presarios hasta un dinámico programa de obras pGblicas, pr~ 

mordialmente la petrolera y la eléctrica, como en algunas -

otras: el declarado intento de buscar una mayor coordinaci6n 

entre la iniciativa pri.vada y la del Estado, y hasta un po-

sible control, si bien no total, de éste Gltimo sobre la pr~ 

mera," 77 

De esta manera, el Estado no s61o impulsaba el fortal!:_ 

cimiento de la iniciativa privada, sino que paralelamente -

propugnaba por el liderazgo econ6mico a través de su recto-

ría y de su planeaci6n nacional, la cual inducía al sector 

empresarial hacia las metas de crecimiento plasmadas en los 

planes y programas. 78 El sistema de economía mixta parecía, 

para entonces, plenamente consolidado. Sin embargo, cabe men 

cion"r l" postura qua asumiría el gobierno en el sentido de 

impulsar de manera simultánea la participaci6n estatal y la 

privada en la economía. La primera era inexistente, o bien, 

no había ningGn interés por part~ del sector privado en di-

chos campos. Esta situaci6n justificaba el discurso del --

77J:bid. Pág. 149. 
78

Entre los planes y programas mas importantes del sexenio de Gustavo -
DÍaz Ordaz, hemos de mencionar: e~ Plan Nacional de Desarro1lo Econó
mico-socia1 1966-1970. Para mayor ihformación sobre este punto, vea
se: Ceceña Certantes José Luis. Op. Cit. 
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presidente Díaz Ordaz en el sentido" ••. de que el Estado -

debe seguir, como hasta hoy estimulando, protegiendo y su--

pliendo la inversi6n privada productiva. El Estado debe --

cumplir con diligencia y firmeza todos aquellos campos in-

dustriales, además de los básicos en los que la iniciativa 

privada sea omisa o negligente, pues el fortalecimiento de 

nuestro proceso econ6mico,y su ritmo acelerado no pueden e~ 

perar pacientemente a que los particulares decidan ponerse 

en actividad." 79 

Significativo el discurso por dos razones: primera, se 

concibe la insuficiencia del sector privado me~icano para cu 

brir el amplio abanico de la actividad econ6mica nacional, 

pero no por ello se le deja de impulsar y, segundo, se rat~ 

fica la intervenci6n estatal en la economía como caracterí~ 

tica inherente al Estado mexicano. Esta tendencia increme~ 

ta las funciones del Estado, propiciando su crecimiento na

tural y necesari.o. 

En el aspecto político el discruso tiende a alejarse -

de la realidad, es decir, la distancia entre lo uno y lo --

otro es cada vez mayor. Por una parte, las tensiones entre 

los sectores sociales eran más frecuentes y la desigualdad -

econ6mica surgida del propió modelo de crecimiento se tradu

cían ya, en un descontento generalizado de la clase media me 

79oíaz Ordaz, Gustavo. El pensamiento r-:volucionario de ·Gustavo Díaz Or
daz al servicio de Mé~~ico. Testimonio de una Campaña electoral. Méxi
co. 1963. 
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xicana, que parad6jicamente no era la más afectada, pero -

que, sin embargo, sufría las limitaciones políticas del sis 

tema: por otro lado, la segunda parte de la década de los -

sesenta es representativa de acontecimientos de índole pol~ 

tico, como el movimiento de los rr.édicos residentes en el --

Distrito Federal en 1965, o bien el movimiento estudiantil 

de 1968. Ambos enfrentan al gobierno por demandas econ6mi

cas y políticas. 

Si bien se había logrado sostener los altos índices -

de crecimiento econ6mico no se alcanzaron las 

bases de un auténtico desarrollo nacional que posibilitara 

la continuaci6n de la estabilidad. Julio Labastida Martín 

del Campo alude a este respecto: 

"Con una alta tasa de crecimiento econ6mico -

sostenido, particularmente en el sector indu~ 

trial aunque con contradicciones en el-proce

so de d~sarrollo qua harían c is a principios 
de los setenta, en pleno esplendor del "mila

gro mexicano" el régimen de Díaz Ordaz enfren 

t6 problemas políticos muy serios. Estos pr~ 
blemas se manifestaron sobre todo en los sec

tores medios y dentro de éstos particularmen

te con lo_s estudiantes, profesionistas e int~ 

lectuales, que no eran precisamente los menos 

beneficiados por el sistema." 8º 

Las limitaciones del modelo de crecimiento estabiliza-. 

BOLabastida Martí:,, .:·:lio dl:!l. '·r?· Cit. Pág .. :.s1 .. 
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dor comenzaron a aflorar hacia 1968 cuando el movimiento e~ 

tudiantil en la Ciudad de México, hace eco de la situaci6n 

política y econ6mica del país y logra vincular a sectores -

populares que se declaran inconformes por el costo de la V! 

da y por las limitaciones del sistema. La actitud que asu

me el gobierno de Gustavo D!az Ordaz frente a estos movi-

mientos reinvindicatorios no hace más que ratificar la pos

tura autoritaria del miSl!D -caoo a.lgunos auto:r:es la han calificado-

y que permitirá a Luis Echeverr!a Alvarez instrumentar su 

plan de gobierno (1970-1976) bajo una nueva fiiosofía: "el 

desarrollo compartido" en contr<tPosici6n, con el hasta en

tonces imperante "desarrollo estabilizador". 

Por lo que hace a la ádministraci6n plíblica, ésta con

tinuGa su tendencia creciente, destinándose cuantiosas su-

mas de recursos a los organismos descentralizados y empre-

sas de participaci6n estatal. Para 1965 se destinaron a es 

te rengl6n $19,153.800.00 cantidad que represent6 el 52% del 

presupuesto total de Federaci6n. 
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C A P I T U L O III 

l. El Desarrol.l.o Compartido: Luis Echeverr.ra Al.va;:e:>: 

1970-1976. 

Cuando Luis Echeverrl:a Alvarez asume la presidencia p~ 

ra el período 1970-1976 los efectos del. modelo de desarro--

llo estabilizador comenzaban a causar estragos en l.a econo-

ml'.:a del pal:s. Echeverría en su discurso de toma de posesi6n 

señalaba: 

"Subsisten graves carencias e injusticias que 
pueden poner en peligro nuestras conqu.istas: 

1a excesiva concentraci6n de ingreso y margi

naci6n de grandes grupos humanos amenazan la 

continuidad arm6nica del ·desarrollo ( ••• ) Al.en 

tar las tendencias conservadoras que han su~ 

gido a lo largo de un perl'.:odo de estabilidad 

equivaldrl'.:a a negar la mejor herencia de nue~ 
tro pasadó ( ••• )mientras los mas humildes no 

alcancen nivel.es deco~osos de existencia, el 

programa a cumplir seguirá en pie de lucha -

( ••• ) si para cumplir los mandatos de la Con~ 

tituci6n es preciso modificar 1.a estrategia -

de nuestro desarrollo procedemos resueltamen

te ( ••• ) nos encontramos muy lejos de haber -

llegado a una etapa definitiva de nuestra evo 
1uci6n y estamos dispuestos a.renovar, en pr~ 

fundidad cuanto detenga el. advenimiento de -
una sociedad mas democrática • .,1. 

1
Presidencia de la Repúb1ica, el Gobierno Mexicano, México, 1 1/31 de 
diciembre de 1970. Págs. 9-26. Discurso de Toma de Posesión del Presl. 
dente de México, (Fragmentos Económicos). 
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La situación que habría de enfrentar la nueva adminis-

traci6n sería por demás difícil. El país presentaba serias 

limitaciones en campos vitales, entre los que destacan·1a:.~ 

debilidad en el crecimiento del sector agropecuario, el es-

tancamiento de las inversiones en el sector energético -pe-

tr6leos y electricidad- la petroquímica básica, el acero y 

los fertilizantes; las deficiencias del sistema de transpoE_ 

tes,particularmente,el ferrocarrilero y el portuario, que -

provocaban verdaderos cuellos de botella para la actividad 

económica; la dinámica del crecimiento demográfico que agu-

dizaba viejos rezagos en materia educativa, ·aesalud y vivien 

da y los desequilibrios regionales, el crecimiento de los -

grandes centros urbanos, la subocupaci6n y marginalidad de 

importantes sectores que acentuaban las tensiones políticas 

y sociales. 2 

1.1. Las bases del nuevo modelo. 

Para enfrentar estos problemas el Gobierno de Luis Eche 

verría, se propuso redefinir la política econ6mica del esta-

do procurando,fundamentalrnente,corregir el rumbo del creci--

miento económico, de tal forma que ~ste correspondiera con -

mejoras en los ingresos y en el nivel de vida del pueblo, es 

pecialmente en zonas rurales a través de la modernizaci6n de 

2
vease: México a través de los Informes Presidenciales. (La Administra
ción Pública) P&gs. 382-383. 
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las políticas agraria y agrícola, fortalecer las finanzas -

pGblicas, recionalizar el desarrollo industrial y el uso de 

los recursos financieros; orientándolos hacia un modelo de 

crecimiento menos desequilibrado sectorial y regionalmente, 

y reordenar las transacciones econ6micas internacionales --

del país, tratando de conseguir también una situaci6n menos 

desequilibrada y dependiente. 3 

El nuevo modelo, e.l 1.lamado Desarrollo Compartido, im-

plicaba para el Estado la necesidad de fortalecer su activ~ d 

dad en la economía del país. Para lograr los fines marca-

dos en el modelo se increment6 el gasto pGblico vía financia· 

miento externo; se remode16 la política de financiamiento 

en los aspectos tributarios y de precios y tarifas del sec-

tor pGblico, ambos, elementos necesarios de aplicarse, dada 

la imposibilidad de postergar demandas sociales ancestral--

mente diferidas y de suyo, contar con un sector privado re-

nuente para invertir. 

Así, entre 1970 y 1975 la inversi6n pGblica aument6 de 

30 mil a más de 100 mil millones lo que represent6 una tasa 

de crecimiento media anual de 16%. La dinámica de la inve~ 

si6n pGblica permiti6, durante ese mismo lapso, elevar el -

coeficiente de inversi6n en el producto interno bruto de --

21 % a 24%. 4 

3
México a través de los Informes Presidenciales. (El Sector Paraestatal) 
Pág. 158. 

4 rbid. Pág. 160. 
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Durante este período se promovi6 1a mayor participaci6n 

de1 gasto p0b1ico dentro de1 conjunto de 1a economra. De -

26.8% que represent6 e1 Gasto P0b1ico Federal como porcent~ 

je de1 PIB en 1971,pas6 a representar e1 39.6% en 1976. La 

distribuci6n de1 incremento del gasto total entre 1as disti~ 

tas actividades durante 1os seis años se ajust6 a las prio-

ridades estab1ecidas. La prornoci6n industrial absorbi6 1a 

tercera parte de1 incremento (33.5), destacando e1 reng16n 

de 1os energéticos con cerca de1 25% dé1 aumento de1 gasto 

tota1, 1a educación, 1a sa1ud y 1a seguridad socia1 consu

mieron e1 23.1% del incremento y e1 fomento agropecuario, 

pesquero y comercia1 agrícola e1 15.2%. 

Estas actividades prioritarias representaron, en con--

junto, cerca de cuatro quintas partes de1 incremento en e1 

gasto total pab1ico federa1. Las dem&s actividades (trans-

portes, comunicaciones, adrninistraci6n, defensa, poderes, -

comercio y turismo, absorbieron e1 resto de1 incremento. 5 

La estrategia de desarrollo dej6 c1ara 1a puntua1iza

ci6n de reasignar a1 Estado e1 pape1 de principal promotor 

de1 desarro11o econ6mico. Durante este período, 1a inversi6n 

p1ib1ica super6 a 1a inversi6n p~ivada: con e1lo qued6 atr~s 

1a reducci6n de 1a actividad econ6mica que hubiera resulta-

do de1 retraimiento de 1a inversi6n de 1os particulares. 

5
Tello, Cúrlos. La Po1ítica Ec~nómica en México 1970-í976. Ed. Sigl~ XXI, 
México. Pác.- .. 193. 
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Para p:tvmove:i: y fomentar la actividad 5'1du,,-trial en el 

~aís,el gobierno f~deral destinó $142,000 millones en el 

sexenio logrando con ello recuperar el rezago existente en 

renglones tales como exploración petrolera y de recursos m!_ 

neros, a ia vez que se realizaban obras que permitieron du

plicar la capacidad de generación de energía eléctrica y si 

derúrgica. 

De 1970 a 1976 PEMEX aumentó su capacidad de refinaci6n 

primaria de 592,000 a 1.1 millones de barriles diarios, la -

refinación de crudo pas6 de 478 000 a 935 000 barriles dia

rios, en tanto que la producci6n de gas natural pasó de - -

1,822 a 2,101 millones de pies cúbicos diarios. En cuanto a 

las exportaciones, éstas aumentaron de $504 millones a - -

$6 000 millones en el mismo período. 6 

Respecto a la electricidad, con una inversión de $26 000 

millones se logr6 duplicar la capacidad instalada de genera-

ci6n. De 6 millones de kilovatios en 1970, se pas6 a 12 mi-

llenes en 1976, beneficiando con ello a 14 millones más de -

personas. 

Para aumentar la capacidad de generaci6n de energía 

el~ctrica durante el sexenio, se ampliaron las plantas: El 

Infiernil"lo, La Villita, El Novillo, Malpaso, Valle de Méx!_ 

co, Salamanca, Monterrey y Guaynias. Asimismo, se pusieron 

6
Matip (El Sector Paraestatal). Pág. 172. 
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en operación la planta geotérmica de Cerro Prieto, B.C; las 

hidroeléctricas de la Angostura y Humaya, las 9rimeras pla~ 

tas de ciclo combinado de Dos Bocas y de G6mez Palacios¡ y 

las térmicas de Tula, Támpico, Mazatlán y Campeche.
7 

La modificaci6n de las tarifas a fin de que la Comisi6n 

Federal de Electricidad operara en términos financieros sa

nos fue otra de las medidas tomadas para el desarrollo del 

sector eléctrico. 

La industrj.a Sidertírqica tambi~n report6 logros impor-

tantes en el sexenio. Un programa de ·inversi6n conjunta de 

$45 O~O millones,-más de cuatro veces mayor a los $10 517 -

millones invertidos desde la fundaci6n de esta industria en 

nuestro país,-hizo posible pasar de 4 800 millones de tone

ladas de capacidad productiva con que se contaba en 1970, a 

10 millones en 1976. 

La capacidad de producci6n de Altos Hornos de México -

aument6 considerablemente a1 entrar en opcraci6n sus nuc~~s 

instalaciones. De una capacidad de 1.5 millones de tanela-

das en 1970 pas6 a producir 3 750 000 en 1976. Al inicio -

de 1975 entr6 en operaci6n también el Consorcio Minero Beni 

to Juárez - Peña Colorada cuya producci6n ascendi6 en ese -

año a 1 170 toneladas de pelets de hierro, cifra que signi

fic6 una disminuci6~ de más de $420 millones de las import~ 

7
Matip (El Sector Paraestatal). Pág. 175. 
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cienes de mineral y chatarra. 8 

Durante esta administraci6n se concluyeron los traba--

jos de la primera etapa del complejo Siderargico Lázaro Cá~ 

denas - Las Truchas,que en su primera etapa se concibi6 --

producir!a 1 300 000 toneladas de acero y ocuparía a 5 500 

trabajadores. 9 

En cuanto al Complejo Industrial de Ciudad Sahagan, el 

Presidente Echeverr!a inform6 en 1975 que las tres empresas 

que lo integraban continuaban en plena expansi6n. El valor 

de la producci6n de sus empresas: Diesel Nacional, Siderar-

gica Nacional y Constructora Nacional de Carros de Ferroca-

rriles, ascendi6 a $1 718 millones en 1970 a $8 600 millones 

en 1976. 10 

1.2. Financiamiento pablico e Industrializaci6n. 

El financiamiento del qobierno federal para el fomento 

del desarrollo industrial del país se realiz6,princi?almente, 

a través de la Nacional Financiera y de la Sociedad Mexicana 

de Crédito Industrial. 

Nacional Financiera logr6 recuperar su papel de primer 

Banco de Desarrollo Industrial al invertir durante el sexe-

nio $8 107 millones en el capital de 89 empresas industria-

8
Mat.ip (El Sector P'1raestal). Pág. 182 

9
Matip (El Sector ?araestal). Pág. 182 

10Ibid. Pág. 186 
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les, cifras sin precedentes que refleja la magnitud del ap~ 

yo otorgado para consolidar la estructura financiera de di

versas empresas y para programas de ampliaci6n de plan~as -

existentes. 11 

Durante esta admin~straci6n la Sociedad Mexicana de --

Crédito Industrial (SOMEX), 11eg6 a constituirse en la se--

gunda Financiera de Fomento Industrial del gobierno federal, 

desarrollando industrias b~sicas, fomentando la exportaci6n 

de manufacturas, mexicanizando empresas del interés nacional 

y proveyendo de recursos crediticios a empresas y organismos 

del sector pGblico,a sus empresas filiales, a la pequeña y -

media industria y·al turismo. Para 1976 SOMEX ten!a un acti 

vo cercano a los 13 000 millones, controlaba 40 empresas fi-

liales industriales que propórcionaban ingresos a 17 000 fa-

milias; sus empresas aumentaron 24 veces el valor de sus ex-

portaciones y sus ventas pasaron de $1 800 millones en 1971 

a $6 000 millones en 1976. Respecto a sus utilidades SOMEX 

logr6 racionalizar su rentabilidad, en tal forma que entre -

1971 y 1976 sus utilidades aumentaron de $48 millones a $200 

millones y el 95% de ellas operaban con utilidades. 12 

El fomento a la industrializaci6n era una tarea priorit~ 

ria del régimen. Del sano desarrollo de la industria del 

pa!s depend!a en buena medida la generaci6n de empleo, la am 

11
Ibid. Pág. 18R. 

12
Ibid. Pág. 188. 
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p:.iac.'6n del r.•erc.>.do int-.ern-::i, el fort::il"'cimientr dc.l poder 

adquisiti·;o y principalmente, la posibilidad para '1éxico de 

fortalecer su postura ante los países desarrollados. 

Para proteger la inversi6n nacional y abrir la posibi

lidad de desarrollar tecnologías propias el qobierno promu~ 

g6 la ley para promover la inversi6n mexicana y regular la 

inversi6n extranjera ,as! ocrro la üay que cre6 el :Registro de Tran.2_ 

ferencias de Tecnología, 

nes Extranjeras. 

y La Comisi6n de Inversio--

El imperativo de proporcionar mejores niveles de vida a 

una poblaci6n creciente y las presiones externas derivadas 

de la inestabilidad del sistema econ6rnico internacional hi

cieron necesario que el Estado asumiera en forma plena su -

responsabilidad como agente primordial de la transformaci6n 

econ6mica y social de México. Durante la administraci6n de 

Echeverr!a se fortaleci6 la capacidad productiva del Sector 

Paraestatal, mediante la ejecuci6n de importantes planes de 

creaci6n y expansi6n de empresas, principalmente en los ca~ 

pos estratégicos~ la siderGrgia, la petroqu!mica, los ferti 

lizantes y la minería. El aumento y la diversidad de las -

empresas de participaci6n estatal hicieron necesario refor

mar la Ley para el control de organismos descentraliz~dos y 

empresas de participaci6n estatal. Por medio d~ esta Ley -

se pretendi6 aglutinar y dar forma a las instituciones, la 

disposici6n jurídica fue acompañada de una política admini.2_ 



155 

trativa para planear y coordinar las actividades de las em-

p~esas del Estado a través de comisiones sectoriales. Las 

comisiones integradas fueron: la Comisi6n Coordinadora de -

la Política Industrial del Sector POblfco, la Comisi6n Na--

cional Coordinadora para el Desarrollo Industrial, la Comí-

si6n Nacional de Energéticos, la Comisi6n Nacional para el 

Desarrollo de la Industria SiderOrgica y la Comisi6n Coord! 

nadora para el Desarrollo de la Industria de Maquinaria y -

Equipo. 13 

La capacidad productiva del Estado aument6 al multipl~ 

carse sus organismos y empresas. De los 86 organismos pa--

blicos registrados en 1970,cuyos activos totales ascendían 

a 123 millones de pesos, se pa66 a ejercer el control sobre 

740 entidades pablicas,coni:ecursos que llegaron a alcanzar 

más de: $462 millones. El volumen de las acciones sujetas a 

vigilancia pas6 de 21 mil millones de pesos en 1970, a 90 -

mil millones en 1976. 14 

1.3. El Carnoo Mexicano: El Desequilibrio Fundamental. 

El Presidente Echeverr!a reconocía que en el campo mexi 

cano era donde se manifestaban los problemas m~s lacerantes 

de marginalidad social y econ6mica, de atraso y miseria. Al 

iniciar su g.lbierno asumi6 el compromiso de "no descansar ª!!. 

s6lo d!a del sexenio en la tarea de promover el mejoramiento 

13
Matip (La Administración Pública). Pág. 500. 

14zbid. Pág. 500. 
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de J.os campesinos y del medio rural." 

Durante muchos años, especialmente entre 1940 y 1965, 

la agricultura fue uno de los soportes principaJ.es de la -

economía del país. La agricultura se encargo de suministrar 

_a1imentos baratos y suficientes para la poblaci6n; surti6 -

de materias primas,igualmente baratas,a las industrias esta 

blecidas en el país y,adem&s, gracias a la exportaci6n cons 

tante de ciertos productos del campo, se obtuvieron las di-

visas necesarias para mantener eJ. ritmo de la industrializ~ 

ci6n nacionaJ.. En t~rminos generales J.a agricultura creci6 

durante más de dos d~cadas a un ritmo de1 4.5% anual; es d~ 

cir, a un ritmo mayor que el crecimiento de la poblaci6n. -

Sin embargo, de 1965 a 1975 J.a producci6n decreci6 a un 2% 

anuaJ. en promedio. Así, J.a d~cada de los setentas se cara~ 

teriz6 por el inicio de importaciones de alimentos. 

En 1973 se import6 la mitad de la producci6n de trigo 

y en 1975 J.a cuarta parte de la de maíz. 15 

Ante J.a situaci6n, el gobierno de Luis Echeverría adoe 

t6 una serie de medidas de especia1 importancia. En primer 

1ugar, se promu1g6 J.a Ley Federal de Reforma Agraria, que -

derogaba el C6digo Agrario vigente desde 1942. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, a1 tiempo que mante 

15
varios autores, Evolución del ~~ado Mexicano. Ed. Caball.ito, Ml'ixica 
1985. Pág. 175. 
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nía la estructura del sistema mexicano de tenencia de la tie 

rra, preveía el fortalecimiento del ejido, la pequeña pro-

piedad comunal y la auténtica pequeña propiedad. La Ley i~ 

cluía también disposiciones sobre planeaci6n agrícola, erg~ 

nizaci6n económica de los ejidos, fomento de las pequeñas -

industrias rurales y establecimiento de fondos de reserva, 

para el autofinanciamiento de ejidatarios y comuneros. 16 

La nueva Ley Federal de Reforma Agraria volvía a poner 

énfasis en la col.ectivización ejidal.·. De ningún modo se i~ 

tentaba constituir ejidos colectivos expropiando los latí--

fundías más grandes y productivos, como lo fue el. programa 

cardenista¡ en esta ocasión lo que se pretendía era colect~ 

vizar los ejidos ya existentes para acabar con la dispersión 

de las parcelas individuales y crear grandes empresas agrí

colas con el capital y bajo la direcci6n del Estado. 

Con el propósito de romper con el atraso de la economía 

rural. mexicana, el gobierno intensificó sus programas de i~ 

versión y crédito al campo. Los recursos destinados al se~ 

tor agropecuario :Cue:ron del 1 7% de la inversi6n pllblica dura~ 

te el sexenio, destacando J.a.agricultura con alrededor del --

14%.17 

La respuesta gubernamental a la crisis del campo no --

160.0.F. 16-IV-1971. 

17Matip (Sector Paraestatal). Pág. 163. 
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~ue solamente de tipo econ6mico ,exi:;tiei::or. tambien, .üg1n¿, s re-

.::armas admin:i,strativas de importancia. En diciembre de --

1974 desaparece el Departamento de Asuntos Agrarios y Col~ 

nizaci6n confiriendo sus facultades a la Secretaría de la 

Reforma Agraria. La nueva Secretaría surgía con el prop6s~ 

to de regularizar la tenencia de la tierra y organizar a -

·los productores y proyectar los planes generales y concre-

tos de colonización ejidal, para realizarlos, promoviendo 

el mejoramiento de la poblaci6n rura1. 18 

Con este nuevo giro de funciones, el Estado llegaba a 

la conclusi6n de que la época de repartos masivos de tierra, 

había quedado atrás. 

Otra reforma administrativa de importancia fue la fu-

si6n de_ los bancos, que destinaban sus recursos a la agricu.!_ 

tura. As!, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédi

to Ejidal y el Banco de Crédito Agropecuario, se unificaron 

para crear BANRURAL. Con esta fusi6n, desaparecía la trad~ 

cional canalizaci6n del crédito por sectores¡- es decir, el 

que se dirigía a los ejidos por un lado y el que se destin~ 

ba a la propiedad privada, por el otro. 

Para complementar el apoyo al programa agrario se ere~ 

ron organismos como el Instituto Nacional de Investigacio-

nes Forestales, la Comisi6n rntersecretarial de Colonizaci6n 

180.0.F. 31-xrr-1974. Decreto que Reforma diversos artículos de la Ley 
de Secretarías y Departamentos de Estado. 
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Ejidal, el Pro9rama Nacional de Inversi6n y Desarrollo Cam

pesino: Plan Benito Juárez, los comités directivos de los -

distritos de riego, el Comité Coordinador de Instituciones 

Nacionales de Crédito Agropecuario y Tabamex. 19 

Conjuntamente con sus medidas econ6micas y administra-· 

tivas hacia el campo, el gobierno mexicano intent6 reivindi 

car su posici6n política frente a los campesinos, en 1970 -

ademá·s de la CNC exist:l'.án dos centrales campesinas indepen-

dientes, dos uniones generales de obreros y campesinos de -

México, y un Consejo Agrario Mexicano. "No era posible ac-

tuar compulsivamente para encuadrar a todos los grupos den

tro de la línea gubernamental por lo cual se optó por la c~ 

lebraci6n de un pacto de unidad capaz de aglutinar a todas 

las fuerzas organizadas dentro de un solo techo, en el cual 

era posible predecir la preponderancia de la corriente ofi

cialista que podía influir asi en forma pacífica en otras -

tendencias", este proyecto fue conocido con el nombre de pa~ 

to de Ocampo. 

A pesar de los esfuerzos que realiz6 el gobierno de -

Luis Echeverr:l'.a para combatir los efectos más perjudiciales 

de la crisis en el campo, sus resultados no fueron del todo 

6ptimos, pues la caida de la producci6n agrícola se prolon

g6 hasta finales de 1979. 

19Flore~ Caballero Romeo. Administración y Política en la Historia de -
México. Ed. INAP. México, 1981. Pág. 271. 
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1.4. La Pol!tica Social. 

En materia de asistencia social también era urgente la 

intervenci6n del Estado. Al iniciar su mandato,Echeverría 

declar6 que al considerar s6lo cifras globales podría pen

sarse que había sido vencido el subdesarrollo, pero al con

templar la realidad circundante habría motivos para muy ho!!. 

das preocupaciones. "Un elevado porcentaje de la poblaci6n 

carece de vivienda, agua potable, alimentaci6n, vestido y -

servicios médicos suficientes. En muchos poblados falta lo 

elemental para vivir con decoro ... las grandes aglomeracio

nes provocan e~ hacinamiento de hombres, mujeres y niños, -

bajo improvisados techos, en cinturones de miseria y en ci~ 

dades perdidas. Hacer efectivo el derecho de toda familia 

a vivir en un hogar decoroso, es tarea que demanda acciones 

perseverantes." 

Para facilitar el acceso parcial de los trabajadores -

al mercado de la vivienda se fund6 en 1972 el INFONAVIT {In~ 

tituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajad~ 

res), con base en la reforma constitucional del artículo --

123, apartado A, Fracci6n XII, cuyos objetivos son fundame!!_ 

talmente: administrar los recursos del Fondo Nacional de la 

Vivienda, establecer y operar un sistema de financiamiento 

que permita a los trabajadores obtener créditos para adqui

rir, construir y mejorar sus viviendas y coordinar y finan

ciar program~s de const~ucci6n de habitaciones, par~ ser ad 
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quiridas en propiedad por los trabajadores. Este organismo 

construy6 un total de 213,785 viviendas hata 1979. 20 

Además se constituy6 el INDECO (Instituto Nacional pa-

ra el Desarrollo de la Comunidad Rural), en 1971 con el fin 

de efectuar tareas de investigaci6n y programaci6n respecto 

al desarrollo de la comunidad rural y de la vivienda popu-

lar, así como para cooperar en la realizaci6n de tedas aqu~ 

llas obras tendientes al mejoramiento de la vivienda y de -

las condiciones ambientales. Este c=ganismo construyó, de 

1971 a 1976 62,695 viviendas. 21 

Por otra parte, para reforzar el poder adquisitivo de 

los trabajadores, se cre6 en mayo de 1974 el Fondo Nacional 

de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores (FONA-

COT). Para 1976 el FONACOT había ya beneficiado a 430,000 

familias obreras y otorgado crédito por $3,000 millones. 22 

También las actividades de CONASUMO se ampliaronrsobre 

todo su penetraci6n en el sistema de comercializaci6n de --

mercancías en los mercados urbanos y rurales. Al iniciar -

el sexenio, CONASUPO operaba 1,200 centros de compra; 1,200 

tiendas de venta al menudeo y tres fábricas ¡y para 1975,habra aunenta-

Cb a 2,800 centros .~empra, 6,000 tiendas al menudeo y 28 fá-

20
López Rosado, Diego. Problemas Económicos de México. Ed. UNAM. México 
1984, Pág. 319. 

21
Ibid. 

22
Natip (El Sector Parz~stat~l). P5g. 219. 
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brjcas. 23 

En la legislación laboral y social se prom~vieron alg~ 

nos cambios para beneficie áe la clase trabajadora. Se au-

toriz6 a la Comisi6n Nacional de Salarios Mínimos para in-

crementar las percepciones de los asalariados, se iniciaron 

las labores del Comiti! Nacional Mixto de Protecci6n al Sal~ 

ria y se aprobó la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor 

que creaba la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Con el prop6sito de hacer partícipes a los trabajadores 

del nuevo proyecto de desarrollo se fund6 en 1971 la Comi-

si6n Nacional Tripartita. La Comisi6n estaba integrada por 

representantes del gobierno, los obreros y los empresarios 

y tenía como objeto estudiar y plantear proposiciones en m~ 

teria de inversiones, productividad, descentralizaci6n de -

las industrias, maquiladoras, desempleo, capacitaci6n de r~ 

cursos humanos, exportaciones, carestía de la vida, vivien

ua popular.y contaminación ambiental. 

1.4.1. El Sector Salud. 

En el sector salud se adoptaron importantes medidas p~ 

ra la lucha contra las enfermedades. La acci.6n m~o:'lica y s~ 

nitaria estuvo orientada principalmente hacia la atencí6n -

de los grupos más necesitados. En 1974, como consecuencia 

23
vease: CONASUPO, GACETA, 1° enero de 1976. Pág. 1-5. 
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de la primera Convención Nacional de Salud, la Secretaría -

de Salubridad y Asistencia elaboró el Plan Nacional de Sa~-

lud; el Plan enmarcaba todas las actividades propias del --

sector, señalando prioridades, necesidades y la mejor mane

ra de aplicar los recursos humanos, financieros y técnicos 

a su disposición. 

Durante la a:lministraci6n del Presidente Echeverr!a --

los servicios relacionados con la salud recibieron atención 

prioritaria. En programas de bienestar social, se invier--

tieron en el sexenio $87,549 millones, lo que permitió que 

el número de derechohabientes del Instituto Mexicano del S~ 

guro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aument~ 

ra de 11 millones 243 mil en 1970, a 20 millones 549 mil en 

1976,es decir un,incremento de 83%. 24 

La protecci6n a la infancia también fUe objeto de espe-

cial atenci6n por parte del gobierno. Se multiplicaron las 

tareas relacionadas con asist
0

encia, salud, alimentación, -

educación,· así como la prevensión, diagn6stico y tratamien-

to de las enfermedades de los nifios. Para cumplir con mayor 

eficacia esas tareas se readecuaron las estructuras jur!di-

ce-administrativas del Instituto Nacional de Protección a la 

Infancia (INPI). 

~4secretaría de Programación· y Presupuesto, Boletín mensual de Informa
ción Económica. Vol. 2. Núm. 3. Pág. 61. 
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Con el prop6sito de que los su~vicios de asistP~cia y 

protecci6n social tuvieran una cobertura más amplia se pr~ 

mulg6 una nueva Ley para el Seguro Social y se promovieron 

modificaciones al marco jurídico del ISSSTE. 

Para complementar la funci6n social del Estado en fa-

vor de los trabajadores se crearon el Centro de Estudios -

Hist6ricos del Movimiento Obrero, el Consejo Nacional para 

promover la cultura y recreaci6n de los Trabajadores y la -

Editorial Popular para los Trabajadores. 

Como respuesta a su compromiso de hacer partícipe del 

desarrollo a las regiones tradicionalmente marginadas del -

país, Echeverría dispuso el establecimiento de la Comisi6n 

Nacional de Zonas Aridas y de los Centros Coordinados de -

las Regiones Huichol, Mixe y Maya, Tzeltal, Tzotzil, Tojol~ 

bal y Lacandona. A las medidas fiscales y administrativas 

para promover el desarrollo del pa~s, hay que agregar el im 

pulso material sin precedente en favor de la provincia. A 

ella sedeatin6 el 80% del gasto p6blico federal total en el 

sexenio. 25 

Por otra parte, consecuente con el prop6sito de planear 

y regular el crecimiento de las ciudades, en 1976 fueron pr~ 

mulgadas las reformas a los art~culos 23, 73 y 115 de la 

25
México a través de los informes presidenciales (La Administración Pú
blica). Pág. 504. 
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Constituci6n General de la ?~pGblica, así como la Ley Gene-

ral de Asentamientos Humanos. 

Para combatir la insalubridad del ambiente y prevenir 

la contaminaci6n fue instalado en 1971 el Consejo de Salu-

bridad General. Posteriormente, en cumplimiento de la Ley 

Federal para Prevenir y Con~olar la Contaminaci6n Am!:lien-

tal, fue expedido el Reglame~to para la Previsi6n y Control 

de la Contaminación Atmosfé~ica por humos y polvos. La am-

pliaci6n de las funciones cel Estado en materia ambiental -

hicieron necesaria la creaci6n de la Subsecretaría de Mejo-

ramiento del Ambiente que estaría ubicada dentro de la Se-

cretar!a de Salubridad y Asistencia. 26 

1.4.2. El Sector Educa'!:ivo. 

Para el sector educativo el Presidente anunci6 en su -

disc'l.t~so de toma de posesi~~ que su administraci6n emprend~ 

ría una basta reforma educativa encaminada a reducir la dis 
. -

tancia entre la escuela y la realidad y a poner al Sistema 

Educativo, especialmente en los campos de la educaci6n t~c-

nica y el adiestramiento para el trabajo, al servicio de --

los objetivos generales del desarrollo. Se pretendía tam--

bi~n pasar de la educaci6n elitista, cuyos beneficios son -

casi siempre los individuos pertenecientes a los grupos de 

26
oiario Oficial, enero 29 de 1972. Acuerdo ¡x>r el que se Crea en la 
Secretaría de Salubridad y Asis~encia la Subsecretaría de Mejoramie!!_ 
to del Ambiente. 
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altos ingresos, a una educaci6n ligada con las necesidades 

de desarrollo de la que resultaran beneficiados todos los -

estratos de la sociedad. 

La Comisi6n Coordinadora de la Reforma Educativa, ere~ 

da en este período, fue la encargada de fijar los objetivos 

del nuevo proyecto educativo, estos fueron: 

"A. Actualizar los 

medios para renovar los pl.anes y programas de estudio; asi 

corno capacitar profesionalmente al Magisterio con el fin de 

lograr una educaci6n integral y arrn6nica a trav~s de una 

concepci6n científica de la conducta acad~rnica; B. Modifi-

car los objetivos de la educaci6n a los grupos marginados y 

utilizar los medios masivos de éomunicaci6n para lograr una 

educaci6n democrática." 27 

Con el fin de dar fundamento jurídico y proporcionar 

mayor solid~z y permanencia al Programa de Reforma Educati

va, s~ a~=obó la Ley Federal de Educaci6n que facultó al E~ 

tado para realizar aquellas actividades que contribuyeran a 

transformar la sociedad, asegurando el acceso a la capacit~ 

ci6n a los grupos que habían quedado al margen de sus bene-

ficios. 

El nuevo proyecto educativo exigía del Estado la read~ 

cuaci6n de algunos de sus.6rganos y la creaci6n de otros. -

27
Flores Caballero, RomeL-· Op. Cit. Pág. 271. 
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Dentro de la secretaría de Educaci6n PGblica se crearon la 

Subsecretaría de Educaci6n Primaria y de Cultura Popular y 

Educaci6n Extraescolar y el Consejo Nacional de Recursos 

Humanos y Relaciones Industriales. Por otra parte, con el 

prop6sito de expandir los servicios educativos y mejo~ar la 

calidad de 1a educaci6n se crearon organismos como el Cole-

gio de Bachilleres, la Universidad Aut6noma Metropolitana, 

los Colegios de Ciencias y Humanidades y los Institutos Te~ 

nol6gicos Regionales. Tambi~n fueron creados· durante esta 

Administraci6n el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Centro para 

e1 Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de Educa

ci6n. 28 

Los recursos aplicados al desarrollo del sector educa-

tivo durante este período tuvieron resultados muy signific~ 

tivos. Al finalizar su gesti6n Echeverría informaba: 

28
Flores 

"La poblaci6n atendida por el Sistema Edu

cativo Nacional lleg6 al 27% de la pobla--

ci6n · total. Destaca el esfuerzo hecho en 
materia de escuelas t~cnicas de distinto 

nivel ya que su nGmero aument6 de 240 en -

1970, a 1,031 en 1975¡ los apoyos a las -

Universidades han permitido atender a m.1s 
del doble de la poblaci6n escolar; la con

tribuci6n del Gobierno Federal a las Uni--

versidac~s de provincia es hoy·catorce ve 

Ca~~allero,, Rct:leo. Op .. Cit .. :·ág . ..... ,., .. 



168 

ces mayor". 

1.s. La 'Reforma Política y Administrativa de Luis Eche-

verría. 

Las nuevas condiciones del pa!s y la arnpliaci611 de al

gunos objetivos y funciones del Estado llevaron al gobierno 

de Luis Echeverría a realizar todo un Programa de Reforma -

Administrativa. Se intentaba adecuar el aparato pGblico a 

las exigencias del nuevo proyecto: si el Estado iba a multi 

plicar y diversificar sus actividades era menester que con-

tara con instituciones eficientes y eficaces, que garantiz~. 

ran la realizaci6n de los programas mediante la coordinaci6n 

de sus esfuerzos y el uso racional de sus recursos. 

El Presidente explicaba así la importancia de la refor 

ma administrativa: 

"La mejor de las políticas puede ser est~ 

rilizada por una mala administraci6n. 

Mientras mas diversificada es una socie

dad mas orgánica ha de ser su autoridad. 

Para ser eficaz el gobierno requiere cohe 

rencia ideol6gica y operativa."29 

Para instrumentar, coordinar y desarrollar el Programa 

de Reforma Administrativa se cre6 dentro de la Secretaría -

de la Presidencia la Direcci6n General de Estudios Adminis-

29
r.111TlP (La l\drr.inistracié., Pública) . Pág. 426. 



169 

trativos que sustitu!a a 1a antigua Comisi6n de Administra-

ci6n P0b1ica. 

La Direcci6n Genera1 de Estudios Administrativos e1abo 

r6 un Proyecto muy acabado de reforma titu1ado "Bases para 

el Desarro1lo Administrativo del Gobierno Federal 1971-1976." 

E1 documento conten!a un marco conceptua1 y establec!a 

11 programas: Instrumentaci6n de los mecanismos de reforma 

administrativa:· reorganizaci6n y adecuaci6n; racionalizaci6n 

del gasto pOblico¡ estructuraci6n del Sistema de Informaci6n 

y Estad!stica; desarro1lo de1 Sistema de Organizaci6n y Ml!i

todos; revisi6n de 1as bases 1ega1es de la actividad pObli-

ca federa1; reestructuraci6n de1 Sistema dd Adrninistraci6n 

de Recursos Humanos del Sector POblico ~e Datos y Control -

Administrativo y Contab1e. 30 

Como parte del Programa de Reforma Administrativa fue

ron insta1adas en las dependencias del sector pQblico las -

Comisiones Internas de Administraci6n (CIDAS), las unidades 

de organizaci6n y métodos (UOM's) y las Unidades de Progra

maci6n. La funci6n de estas comisiones era orientar, form~ 

1ar y regu1ar el planteamiento y ejecuci6n de las reformas. 

En e1 p1ano pol!tico el gobierno de Luis Echeverr!a se 

propuso f1exibi1izar las re1aciones e instituciones pol!ti-

.iOMJ\TJP (Zl Sector Paraestatal). Pág. 214. 
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cas -diante la apertura democr4tica. Se trataba, por lo 

menos en el discurso, de no asfixiar a la disidencia y de 

abrir canales de confrontaci6n pol.!tica presumiblemente mas 

democráticos. 

La reforma pol!tica promovida por Echeverr!a perm.it!a: 

ampliar la representaci6n de las minor!as en el Congreso; -

inaugurar las diputaciones de partido en los Congresos loe~ 

les y reducir el ndinero de afiliados necesarios para que -

una agrupaci6n pol!tica pudiera tener registro como parti.do; 

el acceso de los partidos de oposici6n a los medios de ccm~ 

nicaci6n y disainuir la edad para ser electo diputado. 

Los cambios mas importantes en el sector central de la 

adainistraci6n p6blica durante este per!odo fueron de~

nados por las reformas a los Arttculos 1°, 17 y 18 de l.a Ley 

de secretar!as y Departamentos de Estado. 

Las ref oi:mas a la Ley de Secretar!as creaban la Secre

taría de la Reforma Agraria en sustituci6n del. Departamento 

de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. 

La creaci6n de la Secretar!a de Turismo respond!a al -

interés del Estado de aprovechar plenamente nuestro rico P2. 

tencial tur!stico y promover con la mayor eficacia la ~ 

si6n y diversificaci6n de esta activ.idad, lograr que el tu

rismo exterior e interno a1canzara sus metas dé convivencia -

humana, y obtener, en el. primer caso un ingreso mayor de di 
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visas que a:mt:r:ibuyera a1 equi1ibrio de nuestra ba1anza de p~ 

qos.31 

2. La A1ianza para 1a producci6n: José L6pez Porti11o 

1976-1982. 

2.1. Contexto de 1a nueva estrateg~a. 

Cuando José López Porti1lo as1.Dni6 la Presidencia de 

1a Rep6b1ica en 1976 el pa!s enfrentaba una severa crisis 

econ6mica y poH'.tica. En ~to econ6mico el nuevo gobie~ 

no econtraba una situaci6n francamente desa1entadora: una -

inf1aci6n creciente que aument6 de un promedio de 14.2% en-

tre 1971 y 1973 a uno de 18.8% entre 1973 y 1976¡ una dr~s-

tica reducci6n de 1a inversi6n y de 1a producci6n de todas 

1as ~eas de 1a economía¡ un enorme d~ficit gubernamental -

acompañado de un inusitado crecimiento de la deuda pGb1ica 

externa (l.a cual entre 1971 y 1976 tm.•o un incremento medio 

anual. de1 29.85, pasando as! de 4,545 millones de d61ares -

en 1971 a 19,600 mi11ones en l.976)¡ un grave desequil.ibrio 

con n:specto al sector externo que se quiso corregir deva- -

lumido l.a moneda en casi 100% (1a paridad de 12.50 pesos -

por d61ar paso a 23.00 pesos)¡ as! como una fuerte fuqa de 

capita1es. 32 

En el terreno po1!tico 1a crisis se manifest6 en 1a -

31MATrP; Pág. 467 La Administración PGblica. 
~?Varios Autores Evolución del Estado Mexicano • Ed. El caballito. Mé

xico 1976. Págs. 193-194. 



pérdida de confianza de la sociedad en el Estado y sus ins

tituciones. Las clases medias urbanas y el sector empresa

rial, principalmente el Grupo Monterrey, rechazaban abierta 

mente la política econ6mica del gobierno por considerar que 

invadían el campo de acci5n de los particulares. 

Por otra parte, las relaciones con los Estados Unidos 

estaban bastante tensas con la política exterior esgrimida 

por Echeverría durante su i:andato. La campaña de desp!:'eSt;ig'...o 

que se desat6 en Estados Unidos contra nuestro país,en esos 

años,propici6 la desconfianza de los organismos internacio

nales, los cuales suspendieron sus apoyos creditic.i:osa Méxi 

co. 

En estas condiciones la capacidad de direcci6n del go

bierno estaba bastante limitada. Para recuperar la conduc

ci6n del país, conservar la estabilidad política y sanear·

la economía era necesario delinear nuevas políticas. El 

nuevo gobierno se propuso superar la crisis por medio de 

tres vías concretas de acci6n: la alianza para la producci6n; 

la reforma política y la reforma administrativa. 

Desde un primer momento L6pez Portillo comprendi6 que 

para poder emprender cualquier estratégia de desarrollo el 

. gobierno debía contar con un mínimo de movilidad: para ello, 

hizo un llamado a todos los grupos sociales a integrarse y 

unir sus esfuerzosa fin de.que juntos, empresarios, trabajad~ 

res y qobierno superaran la crisis. Si el problema era to-
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dos -explicaba el Presidente- la soluci6n deber!an ser tam-

bi~n todos. La alianza para la producci6n fu~ el factor -

que permiti6 al Estado resolver buena parte de sus proble-

mas, se logr6 incrementar la productividad y ampliar la pla~ 

ta productiva en una proporci6n considerable. En su primer 

Informe de gobierno el Presidente refiri~ndose a la alianza 

para la producci6n sosten!a que "s6lo as! podremos salir --

adelante, mediante un compromiso vivo y actuante en el que 

cada grupo social, cada gremio, cada agrupaci6n de intere-·· 

ses asuma cabalmente su deber y participe de manera activa 

para otorgarle validez". 33 

2.2. La Reforma Pol!tica 

Con el prop6sito de mejorar la organizaci6n pol!tica y 

de ampliar las posibilidades de expansi6n de las diferentes 

corrientes y grupos del pa!~ el Ejecutivo promovi6 un con-

junto de :ciodificaciones jurídicas, constitucionales, regla-

mentarias, federales y locales, para regular la actividad -

política nacional. 

La reforma política prom0"7ida por el Presidente Jos~ -

L6pez Portillo, en lo que a partidos y elecciones se refie

re, qued6 consagrada en las modificaciones·a la Constituci6n 

General y la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Ele~ 

torales (LOPPE), publicada en el diario oficial del 30 de di 

33López Por:.i1lo, José "Filosofía Políeica d~ J.L.P.". Ed. S.P.P. Méxi
co 1980. ?ág. 96. 
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ciembre de 1977. 

La LOPPE se dividi6 en cinco títulos: I. De la elecci6n 

de los Pode_..-es Legislativo y Ejecutivo; II. De la organiza-

ci6n electoral y de la pr~paraci6n de la elecci6n; III. De 

la jornada electoral; IV. De los resultados electorales y v. 

De lo contencioso electoral. 

La: LOPPE introduc!a necanisrros rn~s flexibles que permití~ 

ran a las organizaciones interesadas obtener su registr? c~ 

mo partidos políticos, pudiendo optar entre dos alternati-

vas: Registro definitivo y Registro condicionado al result~ 

do de las elecciones. 

El Presidente L6pez Portillo al evaluar los alcances -

de la reforma política dijo: "legitimar la lucha de los 

partidos políticos de oposici6n y garantizar el acceso a 

las decisiones como minorías se convirti6 en una realidad -

mediante la reforma política, que incorpora al país practi-~ 

camente a todas las ideologías que cubren el aspecto conte~ 

por,neo en dos posiciones geométricas - la izquierda y la -

derecha que integran ya el Congreso de la Uni6n y que foE_ 

man parte de las decisiones de nuestro sistema legislativo. 

2.3. La Reforma Administrativa. 

Con la intenci6n de hacer frente a la problem,tica del 

país el Ejecutivo se dispuso,también,a reorganizar todo el 
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aparato administrativo. L6pez Portillo des.tacó.al asumir 

la pres.i.denc.ia,la necesidad de organizar pr~ al gobier

na para despu¡Es o:rqan.izar al p~s- En modo alguno era pos!_ 

b1e ejeci:tta:r las políticas que el ~bíerno propon.ra basand~ 

se en estrw::t:uras aclministrativas disgregada&. obsoletas e -

il:loperantes. Era necesari,o entonces iniciar un proceso de 

refozma admínistrativa que contribuyera a garantizar :insti.-, 

tucional.mente la eficiencia y 1a eficacia de las acciones -

pGblicas. 

Para requl.ar y orientar el..proceso de reforma adminis

trativa se creó· la Coordinaci6n Genera1 de Estudios Adm.in.i!!_ 

trativos- que depender.!"a directaJilente del Presidente de 1a -

Rep(ibl..ic:a- La nueva Coordinac.ilin sustitu.!a a la Direcci6n 

General de Estudios Administrativos que depend.!a de la ya -

desaparee.ida Secretaría de la Presidencia. La creación de 

1a Coordinaci6n General de -Estudios Adm.inistrat.iws obede

c:i6 a l.o establecido por 1a Ley Orgánica en l.o que respecta 

a 1a Adlllinistraci6n P6blica Federal., Art.!cul.o 80, que crea 

mli~li de asesoría, apoyo técnico y coordinaci6n al. serv!_ 

eío de1 t1.t:ul.ar del. Ejecutivo Federal en las ~reas pr:!.orí~ 

rias que determinó el propio Ejecutivo, de acuerdo con el -

presupuesto asignado a la Presidencia de la RepdbU.ca- De!!_ 

tro de estas ~reas ql.Jedaron comprendidas la atenci6n de zo

nas c!eprisi.das y ·grupos marginados así como la ya menciona

da reforma administrativa. 
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El programa de reforma administrativa 1976 - 1982 pre

sentado por la Coordinaci6n General de Estudios Administra

tivos establecía cinco objetivos globales: 

l. Organizar al gobierno para organizar al país; 

2. Adoptar la programaci6n como instrumento fundamental del 

gobierno; 

3. Establecer un sistema de administraci6n y desarrollo de 

personal público federal; 

4. Contribuir al fortalecimiento de la organizaci6n políti

ca y del federalismo en M~xico y, 

5. Mejorar la administraci6n ·de justicia para fortalecer las 

instituciones que el pueblo ha establecido en la Consti

tuci6n. 

A su vez, el programa de reforma administrativa conte~ 

pla cinco etapas a realizar: 

l. Reorganizaci6n institucional; 

2- Reorganizaci6n Sectorial, bajo la relaci6n sector central

sector paraestatal; 

3. Revisi6n de ~ruces intersectoriales, para evitar la du-

plicidad y buscar la complementaci6n y coordinaci6n; 

4- Reforma de ventanilla para agilizar el trámite de los se~ 

vicios; 

5. Mejoramiento del sistema de administraci6n de recursos -

humanos del sector público. 
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El proceso de reforma administrativa se desarrollaría 

por medio de p~ogramas que contemplaran todos los aspectos 

de la administraci6n Pública, como: 1. Estructura orgSnica 

y funcional de la administracj.6n pública federal; 2. Bases 

legales; 3. Organizaci6n y M~todos: 4. Orientaci6n, Infor

maci6n y Quejas; 5. Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto; 

6. Financiamiento; 7. Ejecuci6n del Presupuesto; 8. Contab!_ 

lidad Gubernamental; 9. Informaci6n, Estadística y Archivos; 

10. Informática; 11. Eva1uaci6nj 12. Recursos Materiales; -

13. Administraci6n y Desarrollo de Recursos Materiales; 14. 

Fortalecimiento del Federalismo; 15. Apoyo a la Organizaci6n 

de los Poderes Legislativo y Judicial y Coordinaci6n con el 

Ejecutivo Federal: 16. Administraci6n de Justicia y 17. co

municaci6n Social. 

A fin de instituír el marco jurídico que legalizara el 

proceso de reforma administrativa se promulg6 la Ley Orgán!_ 

ca de la Administraci6n Pública Federal, que sustituía a la 

Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958. Se -

promulgaron,ademas,la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto P!iblico Federal y la Ley General de Deuda PGblica. 

La Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal 

publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976, 

era el instrumento por el cual se pretendía:· .. · 1. Sira

pliricar ~structuras y precisar responsabilidades a las de

pendencias centralizadas; 2. Evitar duplic~ciones; 3. Regu-
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larizar las dependencias cuya organizaci6n resultara discu

tible, desde el punto de vista del derecho administrativo, 

estableciendo claramente los conceptos y bases para el deb~ 

do funcionamiento de la administraci6n pGblicarcentralizada 

como paraestatal; 4. Racionalizar al m~ximo las concurren-

cias y equilibrar funciones; S. Instituir que el gasto pG-

blico se presupueste con base en programas que señalen, ob

jetivos, metas y unidades responsables de su ejecuci6n y -

propiciar la oportuna evaluaci6n de resultados; 6. Promover 

la eficiencia y honestidad en la ejecuci6n de las tareas g~ 

bernamentales; 7. Permitir al titular del Ejecutivo Federal 

convocar a reuniones a Secretarios de Estado y Jefes de De

part~entos Administrativos por sectores, para defini·r o 

evaluar la política del qobierno federal en materias que 

sean de la competencia concurrente de varias dependencias o 

entidades de la administraci6n pGblica federal; 8. Estable

cer la organizaci6n sectorial, para efectos de coordinaci6n 

program~tica; 9. Adscribir a la coordinaci6n de los progra

mas de reforma administrativa y de evaluaci6n de resultados 

de la administraci6n pGblica federal en su conjunto, direct~ 

mente bajo la responsabilidad del presidente. 

A trav~s de la nueva Ley,<é:l Ejecutivo Federal propuso, 

tambi~n, constituir a las dependencias centralizadas en un~ 

dades de responsabilidad sectorial, facult~ndolas para ori~ 

tar y conducir la planeaci6n, coordinaci6n, control y eva-

luaci6n de la operaci6n y el gasto de las entidades paraest~ 
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tales que para tal efecto se agrupen en el s3ctor de su com 

petencia, y establecer mecanismos de coordinaci6n que gara~ 

ticen a nivel global (intersectorial), la congruencia de 

las actividades de la t:iministraci6n )Xíblica ·federal ;::or m~ 

dio de programas que permitan la fijaci6n de políticas y 1a 

eva1uaci6n de resultados. 

La administraci6n pública central que no había sufrido 

grandes cambios desde la promu1gaci6n de la Ley de Secreta

rías y Departamentos de Estado de 1958, fué modificada en -

varios aspectos. Para el despacho de los asuntos del Ejec~ 

tivo la LOAFF determin6 que habría las siguientes Dependen-

cias: 

Secretaría de Programaci6n y PresuP,Uesto 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 

Secretaría de Comercio 

Secretaría de Trabajo y Previsi6n social 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

Secretaría de la Reforma Agraria 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

Secretaría de Educaci6n Pública 

Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Secretaría de Turismo 

Secretaría de Gobernaci6n 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Secretaría de Marina 

Departamento de Pesca 

Departamento del Distrito Federal 
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Los ajustes al aparato administrativo implicaron una -

reasi~naci6n de funciones y responsabilidades a las depen-

dencias ya existentes y esta.blecieron cuales serJ'.an las fun 

ciones especJ'.ficas a desarrollar por las SecretarJ'.as de re

ciente creaci6n. 

La nueva Ley decret6 la creaci6n de las Secretarías de 

Programaci6n y Presupuesto, Patrimonio y Fomento Industrial, 

la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la de Asentamien

tos Humanos y Obras PGblicas, la de Comercio y el Departa-

mento de Pesca. 

Las funciones de planeac.i6n, programaci6n, presupuesto, 

evaluación, control e información, anteriormente disgregadas 

en las Secretarías de Hacienda y Crédito PGblico, Presiden

cia y de la anterior secretarJ'.a del Patrimonio Nacional, qu~ 

darían concentradas en la nueva Secretaría de Programaci6n 

y Presupuesto, 

El proceso de integraci6n de esta dependencia conside

r6 la incorporación de ciertas unidades administrativas en 

opera~i6n y de otras de nueva creaci6n; La. Subsecretaria de 

egresos ae· J.a :suCP sé' transfoor6 en Secretaría de Programaci6n y. Presqme!!_ 

to .. Lai OfictiaJd:a Mayor de la extinta Secretaría de la Presiden

cia se incorpor6 a la nueva estructura; se crearon las sub

secretarJ'.as de programací6n y evaluaci6n; se cre6 la Coordi 

naci6n General del Sistema Nacional de Informaci6n; se in-

corporaron a varias Direcciones provenientes de las Secreta 
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rías de la Presidencia, Patrimonio Nacional, Industria y --

C0mercio y Hacienda y Crédito Público; se cre6 la Coordina-

ci6n de Delegacionca Regionales.y se incorpcr6 la Coordina-

ci6n General del Programa de Desarrollo de las Franjas Fro~ 

terizas y Zonas Libres. 

La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial asare 

algunas atribuciones de la antigua Secretaría de Indus--

tria y Comercio, quedando a su cargo en forma exclusi.va el 

sector industrial público y privado; se le encomienda la p~ 

' lítica de energéticos y se le atribuye a cuidar el aprovech~ 

miento racional de los recursos nacionales. 

A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

se le encomiendan las funciones de programaci6n, fomento y 

asesoramiento técnico de la producci6n agrícola, forestal y 

ganadera, crédito ejidal, organizaci6n de productores agrí

colas, fomento y promoci6n de industrias agropecuarias, co~ 

trol de recursos y su regulaci6n y fomento de las investig~ 

ciones agrícolas ganaderas, avícolas, apícolas, silvícolas. 

Esta Secretaría fué resultado de la fusi6n de la Secretaría 

de Agricultura y Ganadería y Recursos Hidrául~cos. La Se-

cretaría de Comercio qued6 al encargo del control y regula

ci6n de los procesos de distribuci6n y orientaci6n de los -

consumidores. 

La Secretaría de Asentami~ntos Humanos y Ob~as Públi--

<..:as se cre6 con el P-~';;i.Ssito de instrumentar y ejecutar ¡:-.L~ 
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gramas de urbanismo. Le fueron asignadas atribuciones en 

materia de obras pGblicas, planeaci6n del desarrollo urbano, 

control de bienes inmuebles y de la zona federal, construc

ci6n y operaci6n de sistemas de agua potable y alcantarill~ 

do y la organizaci6n y operaci6n de parques nacionales. 

El Departamento de Pesca f ué creado para impulsar la 

explotaci6n y la distribuci6n de los productos del mar y l~ 

grar su consumo generalizado. Anteriormente, ciertas fun-

ciones de esta Dependencia eran atribuci6n de la Secretaría 

de Industria y Comercio, as! como de la de Marina. La re--

forma administrativa de 1976, uni6 las funciones que antes 

se encontraban dispersas. 

Al comentar sobre los programas de reforma política y 

administrativa del gobierno de L6pez Portillo, JesGs Reyes 

Heroles afirm6 que "con la reforma política y la reforma a~ 

núnistrativa se pretende que en el país haya mayor y mejor 

democracia y m4s y mejor eficacia. Democracia con eficacia 

para as! superar falsas disyuntivas. El pueblo demanda de

mocracia y eficacia; no quiere que a nombre de esta Gltima 

se expongan sus derech:>s no quiere que a nombre de la pri

mera se sacrifiquen o difieran sus necesidades; quiere, a la 

vez, democracia y eficacia. La política traza los fines, esta 

blece las metas¡ la administraci6n supone la capacidad para 

alcanzar metas y fines. De nada sirven grandes metas y am

biciosos fines sin capacidad administrativa para lograrlos¡ 

de poco serviría una eficaz administraci6n persiguiendo fi-
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nes contrarios a los deseables o carentes de fina1idades. -

Recta Administraci6n significa tener fines y saber alcanza~ 

los: es querer y poder: saber y actuar: conocer para trans

formar y transformar para conocer." 34 

Desde ·que tm6 posesi6n oé:m:> Presiderite 14>0z Portillo ·desta= el 

·agotainiénto del proyecto econ6mico imperante en el país y _enf~ 

tiz6 la necesidad de modificarlo:. "Entendamos que la agonía 

de la estrategia seguida por México desde la Segunda Guerra 

Mundial revel6 insuficiencias para estimular la producci6n 

y la capacidad de inversi6n. Reclamó ahora delinear nuevas 

políticas"" La respuesta de su Gobierno y la situaci6n imp~ 

rante era: crecer de manera acelerada y el instrumento que 

permitiría su consecuci6n sería el petr6leo. 

En esas circunstancias salieron a la luz el Plan Naci~ 

nal Agropecuario, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el 

Plan Nacional de Empleo, cuyo objetivo era crear 750 mil em 

pleos anualmente. Surgieron tambi~n el Plan Global de Des~ 

rrollo Industrial y el Plan Global de Desarrollo, en donde 

se pretend!a integrar racionalmente todos los prcyactos sec 

toriales. 

Tal vez, el esfuerzo más notable; consisti6 en la pre-

tensi6n de incorporar al desarrollo a todos los grupos mar

ginados del país. Para ello el gobierno instrument6 y eje-

34Reyes Heroles, Jesús "Política y Administración". Serie Praxis No .. 5 
Ed. INAP. México, 1983. 
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cut6 dos extensos y elaborados programas: uno de el.los fue 

el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y el otro la Coordin~ 

ci6n General. del Plan Nacional. de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (COMPLAMAR) • 

2.4. El Sistema Alimentario Mexicano. 

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) fue un vasto es

quema estratégico de objetivos, metas concretas e instrume~ 

tos de acci6n de. corto y largo plazo, que integr6 1.a produ~ 

ci6n agropecuaria y pesquera, 1.a industria alimentaria, la 

tecnología de alimentos, la comercializaci6n y la distribu-· 

ci6n de alimentos. Sus elementos básicos fueron preparados 

y coordinados por la oficina de.asesores del. Presidente de 

1.a República, en col.aboraci6n con diversas Secretarías de -

Estado, organismos pGbl.icos y diversas instituciones de in

vestigaci6n académica. 

Integrado por 20 proyectos, el. SAM abord6 el problema 

desde una perspectiva totalizadora que abarcaba desde 1.a pr~ 

ducci6n hasta el. consumo de alimentos. 

El. SAM representaba una estrategia de autosuficiencia 

alimentaria que se constituía al. ligar 1.as necesidades rea

l.es de 1.a pobl.aci6n con 1.as posibilidades de producci6n. 

Las necesidades real.es se expresaron en 1.a Canasta Básica 

Recomendable constituída por 28 productos habituales, en el 

consumo popular consióera su valor nutritivo, la capacidad 
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de compra de la poblaci6n para adquirirlos y el potencial -

del país para producirlos. La canasta básica fue el instru 

mento que señal6 que producir y cuanto producir. 

El SAM constituy6 una estrategia de producci6n-ingreso 

que cubría. todas las fases de cada Sistema Básico para la -

Alimentaci6n Nacional. Para el logro de las metas product! 

vas que señalaba la Canasta Básica recomendable y de los -

prop6sitos redistributivos del ingreso, la estretegia del -

SAM plante6 las siguientes políticas: 

l. Compartir solidariamente el riesgo don los campesinos tem 

poraleros productores de básicos, revitalizando la alian 

za Estado-comercio. 

2~ Introducir un cambio tecnol6gico que permitiría aprove-

char el potencial productivo del temporal agrícola-gana

dero. 

3. Impulsar la organizaci6n campesina como medio fundamental 

para llevar a cabo la estretegia de la producci6n-ingreso 

del SAM. 

4. Adecuar la red estatal de comercializaci6n a las caracte 

rísticas y requerimientos de los diversos productos pri

marios. Desarrollar una infraestructura de caminos y am 

pliar y racionalizar los servicios de transporte. 

5. Estimular la producci6n a través de precios de garantía 
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;1.d,;,cuados y de z'lbzj dios selectivos a insumos y !·ervic.1.os. 

6. Promover agroindustrias integradas de coparticipaci6n ca~ 

pesina en los Sistemas de Producci6n a los que está liga-

da la poblaci6n. 

7. La política para mejorar la situaci6n nutricional plan--

teada por el SAM prevee el aprovechamiento de los cana--

les de distribuci6n, como vías altamente selectivas de -

subsidios al consumo alimentario. 

B. Complementariamente se reorientarán los hábitos aliment~ 

rios distorsionados por la publicidad la cual· induce a -

consumos caros y poco nutritivos. 35 

En resumen, el SAM más que un programa constituy6 una 

estrategia de política econ6mica cuyo objetivo era elevar -

·la producci6n de alimentos básicos con un prop6sito redis-

tributivo del ingreso y mejorar la situaci6n alimentaria de 

la poblaci6n. 

En su quinto informe de. gobierno, al evaluar las acti

vidades realizadas por el SAM, L6pez Portillo destacaba que 

"con los apoyos y estímulos proporcionados por el SAM, el -

crecimiento del sector agrícola durante el período 1977-1980, 

ha sido superior al fijado por el Plan Global y dos tercios 

mayor que el de la poblaci6n, ya que alcanz6 4.5 por ciento 

35ugarte, José Antonio "Sistema Alimentario Mexicano". En el mercado -
de valores año XL Núm. 39. Sep. 29 de 1980. Págs. 948 - 951. 
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de promedio anual, no obstante el rnill año agrí'.col.a de 1979 .. 

Esto es, tres veces mayor que el crecimiento de este sector 

entre 1966 y 1976, que fue de 1. 3 por ciento en promedio." 

2.5. El Sistema Copla.mar. 

Por otra parte, ei S~stema COPLAMAR se pl.ante6 como -

tarea principal proponer medidas y atender las necesidades 

de las zonas deprimidas y los grupos marginados, y organi

zar las acciones de l.as dependencias dirigidas a estas zo--

nas. COPLAMAR era el mecanismo de coordinaci6n administra 

tiva encargado de asignar recursos presupuestal.es de distin 

tas Secretarías a un objetivo comGn y a programas específi

cos previamente definidos. 

Los programas anual.es para l.as zonas marginadas eran -

el.aborados por un grupo de técnicos y especial.istas de COPL~ 

MAR. Los técnicos de COPLAMAR vigil.aban que en el. transcur 

so del. ejercicio fiscal. anual., l.as dependencias cumpl.ieran 

con l.os montos y tiempos de los respectivos programas COP~ 

MAR. 

Los programas se l.l.evaron a cabo en coordinaci6n con -

diferentes dependencias y entidades del gobierno federal. y 

se orientaron a satisfacer las necesidades elemental.es de -

salud, a1imentaci6n, vivienda, agua potabl.e, camiones, edu

caci6n y empleo de los grupos marginados, principal.mente de 

aquellos que habitan en el medio rural.: 
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De los programas en los que particip6 COPLAM..:\.~ desta-

can principalmente los siguientes: 

l. IMSS-COPLAMAR. Programa de solidaridad social por coop!!:.. 

raci6n comunitaria, realizado en Coordinaci6n con el IMSS 

para otorgar atenci6n médica a través de unidades médicas 

rurales y clínicas-hospital de campo, a cambio ce la rea

lizaci6n de obras o actividades de beneficio co~unitario. 

2. CONASUPO-COPLAMAR. Programa de Abasto a Zonas ~¿rginadas 

realizado entonces en coordinaci6n con DICONSA, filial de 

CONASUPO, SAHOP (construcci6n de almacenes), SE~>.FIN (pr~ 

visi6n de vehículos y equipo de transporte), y la Comisi6n 

Nacional de la Industria Azucarera (abastecimiento de az~ 

car) • su objetivo fue distribuir y abastecer de produc

tos básicos -principalmente máíz, frijol, arroz.y azúcar

ª 199 almacenes y 6096 centros de distribuci6n e~ 1000 mu 

nicipios del país. 

3. STyPS-SARH-COPLAMAR. Programa de Capacitaci6n y Empleo 

Cooperativo para el Fomento de Recursos Naturales en Zo

nas Marginadas para la creaci6n de empleos permanentes -

en el medio rural, capacitaci6n de la fuerza de trabajo 

campesina a fin de participar en la formaci6n y recons-

trucci6n de los recursos naturales de zonas marginadas y 

erosionadas, a través de la creaci6n y operaci6n eficien 

te de sociedades cooperativas. 
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4. SAHOP-COPLAMAR. Programa de Construcci6n de Caminos y -

Ootaci6n de Agua Potable en Zonas Marginadas, realizado 

con la SAHOP y las propias comunidades; el de mejorami.e!:_ 

to de l~ casa rural y el sistema de casas-escuela para -

niños de zonas marginadas, realizado en colaboraci6n con 

la SEP. 

2.6. El Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

El diseño de reformas, planes y programas tendientes a 

superar la crisis, la idea de planificar del gobierno de L6 

pez Portillo, encontr6 su expresi6n ~s acabada en el Plan 

Global de Desarrollo 1980-1982. Por decreto del 16 de abril 

de 1980, fue aprobado el Plan Global de Desarrollo, creado -

por la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, en el cual 

se establecían los objetivos y las estrategias políticas, -

metas, recursos y acciones mediante _las cuales se buscaría 

su cumplimiento, en los ámbitos nacional, sectorial y regi~ 

nal. conforme al Plan, el gobierno federal regularía y 

coordinaría sus acciones de desarrollo econ6mico y social, 

y convendría con los gobiernos de los Estados y las concer

taría e induciría con los sectores social y privado. 

El Secretario de Progran:iaci6n y Presupuesto, Lic. Mi-

guel de la Madrid, resumi6 en los siguientes términos las 

características generales del Plan Global de Desarrollo -

1980-1982. 
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1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION. Constituye una etapa -

importante del Sistema Nacional de Planeaci6n. El est~ 

blecimiento de la p1aneaci6n como técnica de gobierno, 

constituy6 uno de los aspectos centrales del régimen y 

perseguía, fundamentalmente, la creaci6n de los mecanis 

mos necesarios para la mayor racionalizaci6n en la con

ducci6n del país hacia sus objetivos. 

La planeaci6n es un sistema, porque define ordenadamen

te un método de gesti6n del desarrollo con normas y or

ganizaci6n congruentemente integrado. El Plan requiere 

de la introducci6n de nuevos métodos de análisis, previ 

si6n, ejecuci6n y evaluaci6n en todos los 6rganos de la 

administraci6n para impulsar la modernizaci6n del país. 

El plan es global porque busca actuar sobre toda la so

ciedad, con base en un concepto de desarrollo integral 

que requiere la conjunci6n de lo económico, lo político 

y lo social, enmarcada en las decisiones políticas del 

pueblo mexicano. El modelo econ6mico se da en y por un 

modelo político. Si hay estrategia de desarrollo e in~ 

tituciones para conducirle, es por que existe s6lidame~ 

te estructurado un sistema político derivado de la rev~ 

luci6n. Persigue el cambio, el desenvolvimiento de to

das las potencialidades nacionales, y l:a aceleraci6n del 

crecimiento econ6mico orientado a la correcci6n de des~ 

gualdades y desequilibrios para-dotar as! a los indivi-
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duos y a los grupo's de seguridad y capacidad equita~ -

tivamente distribuidas. 

2. PLA?.'ES SECTORIALES. Aportaron elementos indispensables 

para la tarea de _integraci6n programática; con ellos fue 

posible afinar diagn6sticos, normar decisiones y acceder 

a la visi6n de conjunto. Menci6n especial amerita la -

elaboraci6n y publicaci6n del Plan Nacional de Desarro

llo Urbano, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 

el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, los Planes anua 

les del Sector Agropecuario y Forestal, el Programa Na

cional de Empleo, el Plan Nacional de Turismo; el Plan 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Plan Na-

cional de Ciencia y Tecnología y los Avances en el Plan 

Nacional de Comercio, el programa del Sector Educativo, 

el Plan Nacional de Comunicaciones y Transportes y el -

Plan de Agroindustrias. 

Acoge tambi€n el Plan la concepci6n del Sistema Alime~ 

tario Mexicano, que plantea profundamente una nueva es

trategia intersectorial,dirigida a proveer de la nutrí 

ci6n básica a toda la poblaci6n nacional y definir esqu~ 

mas para lograr la autosuficiencia en la producci6n de 

los alimentos básicos, tecnologías para incrementarla -

y sistemas de distribuci6n que permiten hacer llegar -

los abastos populares a los grupos mayoritarios del país. 

3. PROYECTO NACIONAL. El plan persigue realizar un proye~ 
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to social de transformación. En funci6n del modelo de 

país a que se aspira, referidos al diagn6stico de la 

realidad actual, se desprenden los grandes objetivos n~ 

cionales que son: 

Reafirmar y fortalecer la independencia de M~xico como 

Nación democrática, justa y libre en lo econ6mico, lo -

político y lo cul tur.al. 

Proveer a la poblaci6n empleo y mínimos de bienestaL -

atendiendo con prioridad las necesidades de alimentaci6n, 

educación, salud y vivienda. 

Promover un crecimiento económico alto, sostenido y ef~ 

ciente. 

Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, 

los factores de la producción y las regiones geográfi-

cas. 

Para alcanzar estos objetivos, se cuenta con bases po

líticas y de impartici6n de justicia, que dan viabilidad, -

permanencia y orientaci6n democrática a las acciones del E~ 

tado. 

Por ello, en el Plan se engloba la caracter~zaci6n, -

orientación, e instrumentación de la política interior, la 

política exterior, la de seguridad nacional y la de admini~ 

tración de justicia. 
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La estrategia econ6mica y socia1 del P1an Global estu

vo orientada principalmente a transformar el crecimiento ec~ 

n6mico en desarrollo social. 

Veintisiete puntos básicos integraban la estrategia; -

ésta suponía la utilizaci6n concertada de todos los instru

mentos y medios a disposici6n del sector pGblico. 

l. Fortalecer el Estado, para satisfacer las demandas 

de una sociedad en pleno crecimiento, que requiere, 

cada vez más, el esfuerzo coman. 

2. Modernizar los sectores de la economía y la sociedad. 

3. Generar empleo en un ambiente digno y de justicia, 

como prop6sito básico de la estrategia. 

4. Consolidar la recuperaci6n econ6mica. 

5. Reorientar la estructura productiva hacia la gener~ 

ci6n de bienes básicos y a la creaci6n de la indus

tria nacional de bienes de capital. 

6. Racionalizar el consumo y estimular la inversi6n. 

7. Desarrollar, en forma acelerada, e1 sector agrope

cuario, para que se eleve el nivel de vida de los -

campesinos y se satisfagan las necesidades aliment~ 

cías de la poblaci6n. 

B. Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. 
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9. FomenL .. _ .1 gasto pricr~~ario y ra~~rzar a la cmpr~ 

sa pública, eliminando los subsidios excesivos. 

10. Utilizar el petr6leo corno palanca de nuestro desa

rrollo econ6rnico y social canalizando los recursos 

que de él se obtengan a las prioridades de la polí

tica de desarrollo. 

11. Estimular una política de prioridad y una adecuada 

distribuci6n de sus beneficios entre los trabajad~ 

res del campo y la ciudad, y la sociedad en su con 

junto. 

12. Destinar mayores recursos para la provisi6n de mí

nimos de bienestar, particularmente para la pobla-

ci6n marginada, urbana y rural. 

13. Inducir, con pleno respeto a la libertad individual 

la reducci6n en el crecimiento de la poblaci6n y ra 

cionalizar su distribuci6n territorial. 

14. Obtener una mejoría en el nivel de vida de la pobl~ 

ci6n mediante un incremento sustancial del consumo, 

a través del empleo productivo. 

15. Ampliar y mejorar la educaci6n básica para niños y 

adultos. 

16. Vincular la educaci6n terminal-media y superior con 

las necesidades de trabajadores capacitados, técni-
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cos medios y profesionales que requiere el sistema 

nacional de producci6n. 

17. Impulsar la capacitaci6n y la organizaci6n social p~ 

ra el trabajo. 

18. Desconcentrar, concentrando la actividad econ6mica 

y los asentamientos humanos en un nuevo esquema re

gional, con énfasis en costas y frontera~. 

19. Controlar y reducir el ritmo de la inflaci6n. 

20. Avanza~ en la estretegia de nuevas formas de finan

ciamiento del desarrollo. 

21. Establecer una vinculaci6n eficiente con el exterior, 

que estimule la modernizaci6n y la eficiencia del -

aparato productivo. 

22. Ampliar la concertaci6n de acciones entre los secto

res plíblicos, social y privado, en el marco de la -

Alianza para la Producci6n. 

23. Aumento de empleo. Garantizar a todos el empleo pr~ 

ductivo y remunerador en un ambi_ente de seguridad y 

justicia. 

24. Políticas de estímulo. A) Reorientaci6n sectorial 

y regional del gasto público hacia sectores y regi~ 

nes prior~tarias: Agropecuario y desarrollo rural; 
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especial atención a los sectores, transportes y co

municaciones y al desarrollo social, sobre todo en 

educaci6n y salud. B) Empresas PGblicas.- Repetici6n 

de los precios y tarifas, la reorientaci6n de los -

subsidios que no cumplan objetivos prioritarios, el 

aumento de su productividad, la mejoría de su oper~ 

ci6n y administraci6n. C) Política Tribut~ria.- Lo-

grar mayor equidad, estimular el ahorro, dotar de -

recursos suficientes al Estado, así como continuar 

con la modernizaci6n del sistema impositivo. D) Po

lítica de Estímulos Fiscales.- Apoyar la formaci6n 

de capital y generar empleo, ·1a desconcentraci6n -

econ6mica, el fortalecimiento de la pequeña y medi~ 

na industria, los de bienes de capital y los satis

factores básicos. E) Política Financiera.-· Apoyar -

las medidas macr0 econ6micas mediante la diversific~ 

ci6n de los instrumentos de captación bancaria y --

los valores gubernamentales, el fortalecimiento del 

mercado de valores, la canalizaci6n de cr~dito a -

los sectores básicos y el financiamiento a la inve~ 

si6n. F) Política de Comercio Exterior.- Vincular -. 

eficientemente la economía nacional con la economía 

internacional, racionalizar protecci6n y las impor

taciones, diversificar y apoyar con programas perm~ 

nentes las exportaciones; instrumentar una estrate

gia internacional de comercio exterior y estimular, 
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en coordinaci6n con otros instrumentos de política, 

el desarrollo de franjas fronterizas y zonas libres; 

G) Políticas de empleo: acelerar la creaci6n de em

pleos. H) Política antinflacionaria.- Disminuir el 

ritmo de la inflaci6n interna mediante una política 

comercial con enérgicas medidas para prevenir y co~ 

batir la inflaci6n. I) Política de ciencia y tecno

logía.- Se define en funci6n de las prioridades pr~ 

ductivas de bienes nacionales y sociales, con apoyo 

especial al Sistema Alimentario Mexicano. J) Pol!ti 

ca de energéticos.-~Orientar sus acciones en estri~ 

to apego a los objetivos nacionales, en funci6n de 

las necesidades de la política global de desarrollo 

y sobre la premisa de no rebasar la capacidad real 

de la sociedad para aprovechar eficientemente di-

chos recursos. K) Política Agraria.- Revigorizar el 

ritmo de crecimiento con el prop6sito de lograr la 

autosuficiencia en ma!z y frijol para 1982, más 

atenci6n a las zonas de temporal y el apoyo a la -

organizaci6n campesina, as! como su mayor integra

ci6n con la industria, a través del desarrollo de 

sistemas agroindustriales alimenticios. L) Políti

ca Pesquera.- Lograr la autosuficiencia na·cional -

en la producci6n de alimentos de la dieta popular, 

generar empleos y divisas y promover el desarrollo 

regional. M) Sector Comercio.- Transfort:"Jarla: es~ 
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tructura comercial para alcanzar la eficiencia y -

oportunidad en los abastos de las necesidades bási

cas de toda la poblaci6n. N) Sector Turismo.- Fornen 

to del turismo interno, sin descuidar los programas 

destinados a la captaci6n de divisas. ~) Fortaleci

miento de los convenios Gnicos de Coordinaci6n con 

los ogobiernos de los Estados en materia de desarr~ 

llo Y• O) Programas de desarrollo para el Distrito 

Federal, que permitan proporcionar mejores servi-

cios. 

25. Contenido Social. El plan establece una interrela

ci6n estrecha entre la satisfacci6n de las necesida 

des esenciales y la creación de empleos, con lo que 

se ofrece la posibilidad de crecer y distribuir si

mul tlineamente. 

26. Los componentes de la política social: Población, -

educaci6n, de salud y seguridad social, habitaci6n, 

de alimentaci6n y nutrici6n laboral, de organiza-

ci6n y participación social, y de atenci6n y margi

nados urbanos y rurales, buscan responder a las ne

cesidades de una nueva escala productiva y de un -

bienestar más amplio para toda la poblaci6n. 

27. Políticas Coordinadas. El conjunto de políticas 

coordinadas compatibilizadas en el Plan, es la pro-
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secuci6n de la estretegia de aesarrollo. 36 

El Plan Global de desarrollo absorbió integralmente t~ 

dos los aspectos de la economía en un intento por moderni-

zar la vida del país, es decir, por alcanzar niveles 6pti-

mos de crecimiento y desarrollo para dotar a todos los mex~ 

canos de empleo y de los mínimos de bienestar. 

Acelerar el crecimiento implicaba aumentar la product~ 

vidad y esto dependía en buena medida del apoyo financiero 

del Estado a los diferentes sectores productivos. Durante 

el régimen del Presidente José L6pez Portillo la política -

crediticia estuvo apoyada en la Banca oficial y los fideic~ 

misas de fomento, principalmente mediante la canalizaci6n -

selectiva del crédito y uso de las tasas de interés prefere~ 

ciales. En conjunto el sistema bancario, canaliz6 un total 

de $325,600 millones en diciembre de 1976 a $~,665.500 mill~ 

nes en diciembre de 1981, lo que signific6 un crecimiento -

promedio de 38.6% 37 

Es importante destacar el esfuerzo realizado por la --

Banca Nacional en apoyo a los sectores prioritarios, ya que 

el crédito otorgado registr6 una tasa de crecimiento del --

353% en el período de 1977-1981, superior a la registrada 

36vease: El Mercado de Valores. Año XL. Suplemento al Núm. 16 "Presen
tación Pública del Plan Global de Desarrollo 1980-1982n. México. Na
cional Financiera, S.A., 1980. Págs. 393-405. 

37vease: LÓpez Rosado, Diego ··Problemas Económicos de México·:.· Ed. UNAM. 
México 1984. Pág. 277. 
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por la actividad econ6mica en el mismo lapso. 38 

Las principales actividades consideradas como priorit~ 

rias fueron la agropecuaria, producci6n y distribuci6n de -

los artículos básicos, producci6n de energéticos, crecimie~ 

to industrial, con orientaci6n sectorial y regional, vivien 

da de interés social y turismo. 

2.7. La Pol!tica Social. 

En lo que a política social se refiere la administra--

ci6n de L6pez Portillo registra:- avances importantes. En -

el Sector salud el 85% de la poblaci6n del país, es decir, 

casi 60 millones, tuvieron acceso a la atenci6nJnedíea pres-

tada por todas las instituciones de la RepGblica. De esta 

cifra, 27,670 millones de personas correspondían al IMSS, 

que duplic6 su cobertura geográfica, ampliando el régimen 

obligatorio de 782 Municipios hasta 1,037 o sea un increme~ 

to del 75%¡ 5.4. millones al ISSSTE y 18.6 millones proteg~ 

dos por el programa IMSS COPLA.."'!AR. 39 

En los programas de asistencia social el Sistema Nacio 

nal para el desarrollo integral de la familia (DIF) realiz6 

una destacada labor orientando sus esfuerzos prioritariame~ 

te hacia las zonas deprimidas en contextos rurales y urba--

nos, atendiendo las demandas de salud, alimentaci6n, vivien 

38Ibid .• , 
39López Portillo, José. Sexto Informe de Gobierno. lo. de Sept. 1982. 
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da, capacitaci6n y cu1tura. 

Por otra parte, para reso1ver 1os prob1emas de contam! 

naci6n en e1 medio ambiente y en el agua se promu1g6, 1a --

nueva Ley Federa1 de1 medio ambiente. 

En e1 sector educativo se 1ogr6 trip1icar 1a matr1cu1a 

Preesco1ar: de 608 mi1 a1umnos atendidos en e1 cic1o 1976-

1977, se pas6 a atender a 1.776 mi11ones de niños en e1 año 

1ectivo 1982-1983. En 1982 se atendieron a más de 15.2 mi-

11ones de niños de primaria, inc1uídos 413 mi1 n.iños indig~ 

nas, que recibieron previamente uno a dos años de <:a.ste11an!_ 

zaci6n. En educaci6n secundaria se a1canz6 1a meta de ate~ 

der a1 90% de 1os egresados de primaria. 40 

En Abri1 de 1981 fue estab1ecido e1 Programa Naciona1 

de Educaci6n Técnica (CONALEP) , organismo descentra1izado -

responsab1e de ofrecer una formaci6n profesiona1 técnica -

postsecundaria, de carácter termina1. 

La educaci6n superior recibi6 importantes apoyos dura~ 

te esta administraci6n. Con 1a co1aboraci6n de 1as instit~ 

ciones de este nive1 educativo fue e1aborado e1 P1an Nacio-

nal de Educaci6n Superior, que permiti6 poner en marcha una 

p1aneaci6n participativa e integra1 de 1a educaci6n superior, 

regu1ando su desarro11o en 1os ámbitos instituciona1, regí~ 

nal y naciona1. La matrícu1a prácticamente se dup1ic6 dura~ 

4
0lbid •. 
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te el período: llego a 1.07 millones de alumnos en el ciclo 

lectivo 1982-1983. 

La matrícula de la Universidad Pedag6gica Nacional, re 

gistro para 1982 una inscripci6n de 104 mil alumnos en Edu

caci6n superior. 

En el campo de la ciencia y la tecnología hubo avances 

significativos en sus aspectos de planificaci6n, uno de··ellos 

fue la elaboraci6n del programa Nacional de Ciencia y Tecno-

log!a 1978-1982. 

El gasto en Ciencia y Tecnología aument6 sustancialmen-

te al otorgar mayores recargos a la Secretaría de Educaci6n 

PGblica, a las Universidades, -especialmente las de provin-

cia-, a muchos de los Institutos y Centros dedicados a la i~ 

vestigaci6n, CONACYT. As!, el gasto total del gobierno 

federal aument6 casi 6 veces en estos rubros, al pasar de 

5,428 millones en 1977 a $32 mil millones en 1982. 41 

En materia laboral, para satisfacer la demanda de em

pleos y hacer efectivo el derecho al trabajo, cambiaron las 

estrategias de desarrollo y con ellas el volumen y asigna-

ci6n de recursos entre sectores y regiones. Durante 4 años 

consecutivos fueron creados 4.258 millones de nuevos pues

tos de trabajo. 

Por otra parte, se formularon 15 programs estatales 

41Ibid. 
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de empleo, fuer0n establecidos servicios de empleo en 25 es 

tados de la República y en las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal. Asimismo se elaboró el catálogo nacional de ocup~ 

cienes, instrumento básico para v~ncular la oferta y la de

manda de mano de obra y para orientar la capacitaci6n y el 

adiestramiento. En lo referente a la organizaci6n social -

para el trabajo¡ el gobierno elabor6 el Plan Nacional de Fo 

mento Cooperativo que en el curso del sexenio registró a 

4 500 sociedades cooperativas. 

El problema de la vivienda.recibió atenci6n prioritaria. 

Un balance de las acciones realizadas por rNFONAVIT,FOVISS~ 

TE E rNDECO durante 1977-1979 arroja los resultados de 155, 

084 acciones de vivienda terminadas, 35 574 de vivienda 

progresiva, 5095 de mejoramiento de vivienda y 24 923 crédi 

tos. 

El año de 1981 la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos informó que durante el año Agrícola 1981, que -

incluye los ciclos, otoño-invierno 1980-81 y primavera-ver~ 

no 1981, pudo lograrse la más elevada producci6n de granos 

básicos y oleaginosas en la historia ·.agr:r.cola del país, al 

cosechar un total de 28,622 millones de toneladas, cifra 

que super6 en 5.133 millones de toneladas a lo producido 

el año inmediato anterior y con 10.486 millones de tonela

das a la de 1976, lo que represent6 incrementos del 22% a 

58%, respectivamente. 
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Lo anterior perrniti6 a L6pez Portillo sostener en su -

Gltirno informe de gobierno: "Nuestra política econ6mica no 

ha sido equivocada esta expresada en planes globales y sec-

toriales que permitieron, en el primer • año, restaurar la -

la economía que en 1976 recibimos, y crecer en los siguien-

tes como nunca en nuestra historia''.. 

Durante el gobierno de L6pez Portillo se registraron al 

gunos logros importantes: el fortalecimiento de.la Planta In 

dustrial, la rnodernizaci6n política y la racionalidad admi--

nistrativa. En estos aspectos como en algunos otros los avan 

ces son muy si9nificativos, sin embargo, hubo un elemento ~ 

que hizo del gobierno de L6pez Portillo,en t~rminos genera--

les, una adrninistraci6n cuestionable: La falta de respeto y 

de credibilidad en°.sí·misrna,rrostrado por mia.parte .. .iqx>rtante de la -

~lite política que, junto con la cGpula empresarial,logr6 ha 

cer reversibles una gran parte de los logros econ6rnicos y p~ 

l!ticos del Estwdo mc~icano. 

En este contexto el Presidente captó la necesidad de -

redefinir y reforzar la postura del Estado ante la sociedad, 

principalmente ante los grupos empresariales y la burguesía 

financiera, para puntualizar que sería sólo el Estado y no 

grupos con intereses individuales quienes tomarían las ríen-

das del desarrollo. 

Consecuentement_e con su prop6sito de afirmar el papel 

rector del Estado en la sociedad,el Presidente decret6 en su 
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a1timo informe de gobierno la nacionalizaci6n de la banca. -

Este hecho fu~ un acto que más que ajustar cuentas con un 

sector nacional, devolvía al Estado su capacidad de mando y 

gobierno acabando con la idea -muy difundida por cierto- de 

que el Estado había perdido su poder de conducci6n del pro

ceso de desarrollo nacional, como algunos pretendieron ver

la• F.u~ la actuaci6n de un Estado-Naci6n en el sentido más 

amplio, que reclam6 para sí la custodia de intereses Nacio

nales por sobre los intereses individuales. 

Con estas disposiciones no sólo el Estado se hizo de -

cuantiosos recursos sino que, a la vez, recuper6 su capaci

dad rectora frente al conjunto de la sociedad.al tiempo que 

terminaba con el lugar preponderante que había alcanzado el 

sector bancario. 
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CAPITULO IV 

1. Los aspectos generales del modelo de desarrollo y 

la nueva concepci6n del proyecto nacional. 

Con la entrada de Miguel de la Madrid Hurtado a la Dre 

sidencia de la República se inicia una nueva etapa en la his 

toria de nuestro pa.ís y, específicamente en la concepci6n 

del proyecto nacional. 

La filosofía ~olítica y econ6mica del r~gimen se sus

tenta en principios considerados por algunos analistas co

mo neol.ibera1es. Esta tendencia basada. fundamentalmente en 

el fortalecimiento de la economía a trav~s de la acci6n de 

los particulares y de reducir sitemáticamente la interven 

ci6n estatal, obliga a tomar medidas para reformar y ade-

cuar la .administraci6n pCiblica y vincularla de esta manera 

al nuevo modelo de crecimiento. 

Las caracter.ísticas más importantes que se distinguen 

en las políticas del actual gobierno son: 

a) Redefinici6n del concepto "rector.fa del Estado" y 

disminuci6n de la intervenci6n econ6mica estatal. 

b) Liberalizaci6n del mercado econ6mico nacional me

diante el ingreso del país al Acuerdo General so

bre Aranceles Aduaneros y Comercios (GATT) • 
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e) Disminuci6n del tamaño del Estado a trav~~ de la --

venta, transferencia o liquidaci6n de entidades pa-

raestatales. 

d) Combate al d~ficit pablico con la instrumentaci6n 

de "reajustes presupuestarios" y e1iminaci6n de sub 

sidios a productos básicos. 

e) Sustentaci6n de las acciones del Estado en un "Sis-

tema Nacional de Planeación Democrática". 

En base a estos principios se crean al comienzo del -

sexenio los fundamentos básicos de planeaci6n que serán el 

marco de referencia general a las pol!ticas del gobierno a 

largo, mediano y corto plazo. 

Se da lugar, entonces, a lo que el artículo 26 Consti

tucional define como Sistema Nacional de Planeaci6n Democrá 

tica (SNPD), que es " ••• un conjunto de relaciones que vin

culan a las dependencias y entidades de la administraci6n 

pGblica federal, estatal y municipal~ y a los organismos e 

integrantes de los sectores social y privado". 1 El Plan 

Nacional de Desarrollo que emerge como documento de planea

ci6n a largo plazo (6 años), y que es parte fundamental del 

SNPD, destaca cuatro objetivos centrales: 

1Montemayor, Ro9elio. "E1 Sistema Nacional de Planeación Democrática", 
en Revista de Administración PÚblica No. 55/56. julio-diciembre, 1983. 
INAP. Mexico, p-21 y 22. 
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1. Conservar y fortalecer las instit~ 

cienes democráticas. 

2. Vencer la crisis. 

3. Recuperar la capacidad de crecimie!!_ 

to. 

4. Iniciar los cambios cualitativos -

que requiere el país en sus estru~ 

turas económicas, políticas y socie 

les. 

Cabe -señalar que el PND es elaborado " • . • en un mar

co de crisis económica y en un contexto mundial de graves 

problemas", tal vez esta sea la causa por la que no conte!!1. 

pl.a metas esp~cíficas sinc. objetivos gen~ricos. 

Este plan persigue recuperar la capacidad de crecimiento a 

través de dos vertientes fundamentales: 1) la reordenación 

económica y 2) el cambio estructural. "La primera persigue 

fundamentalmente abatir la inflación y la inestabilidad ca!!1. 

biaria, proteger el empleo, la planta productiva y el con

sumo básico¡ y recuperar el dinamismo del crecimiento sobre 

bases diferentes. La segunda, busca reorientar y reordenar 

para establecer equilibrios fundamentales y se basa en seis 

orientaciones generales que guiar&n las acciones globales, 

sectoriales y regionales del plan, las cuales son: destacar 

los aspectos sociales y distributivos del crecimiento¡ reo

rientar y modernizar el aparato productivo y distributivo, 
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descentralizar las actividades productivas y el bienestar 

social; adecuar las modalidades de financiamiento a las --

prioridades del desarrollo; preservar, movilizar y proyec-

tar el potencial del desarrollo nacional; fortalecer la rec 

tor!a del Estado, impulsar al sector social y estinn1l3r el 

Sector Privado". 2 

Los prop6sitos que establece el PND en los renglones 

de política social, energéticos, minería, transporte, come~ 

cio, turismo, desarrollo cient!fico y tecnol6gico, etc. ge-

neran metas sectoriales con el objetivo de alcanzar los cua 

tro planteamientos básicos del Plan. En este contexto apa-

rece el Plan Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica (PIRE) que 

se inscribe como estrategia inmediata para sentar las bases 

de la recuperaci6n econ6mica nacional. 

Las.proyecciones hechas por el Plan Inmediato de Reor

denaci6n Econ6mica y por el propio Plan Nacional de DesarrQ 

llo sustentan las po11ticas de reformas y adecuaciones que 

se ejecutoan en el sector central y en el paraestatal de la 

administraci6n pGblica mexicana. Las dificultades para lo-

grar las metas del primero y alcanzar los objetivos del se

gundo nos hablan de la complejidad de la crisis mexi.cana y 

2 
Ruíz Dueñas, Jorge. "La vía de la Planificación Mexicana", en Revista__ 
de Administración Pública. No. 55/56, julio-diciembre 1983. I1'aP. Mé
xico. p-55. 
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cuestionan la efectividad de las medidas instrumentadas has 

ta ahora. 

Es indiscutible la importancia que Miguel de la Madrid 

Hurtado ha puesto en la Planeaci6n Nacional como def inici6n 

del proyecto nacional y dirección del desarrollo. Y es tal · 

vez en este terreno donde se aprecian diferencias sustanci~ 

les en la cuestión que nos ocupa. 

Si analizamos brevemente este aspecto, encontramos, -

por una parte, que a partir de 1917 y hasta 1982, como he

mos apuntado en los capítulos anteriores, las grandes ten

dencias del proyecto nacional son: 

a) Crear y fortalecer un Estado interventor y de fome~ 

to al desarrollo. 

b) Impulsar la aparición de Organismos Descentraliza

dos y Empresas Propiedad del Gobierno Federal. 

c) Proteger 1a inversi6n privada nacional. 

d) Regular, y hasta cierto punto, limitar la inversi6n 

extranjera directa, concibi~ndola como un aliciente 

secundario del proceso productivo nacional. 

e) Limitar el pago de la deuda pfiblica externa a los -

conceptos estrictamente necesarios. 

Esta concepción del proyecto nacional increment6, nat~ 
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ralmente, las funciones económicas y sociales del Estado y 

consecuentemente su cobertura. En un primer momento se tr~ 

tó de reconstruir económicamente a la nación (1917-1940), 

por lo que se creó la infraestructura necesaria del sistema 

bancario y financiero, así como aquellas instituciones y o~ 

ganismos, tales como Nacional Financiera, la Comisión Fede

ral de Electricidad y Petróleos Mexicanos que serían pila

res fundamentales del desenvolvimiento económico nacional. 

Al mismo tiempo, se crearon las instituciones políti

cas y sociales (Partido Nacional Revolucionario, Confedera

ción de Trabajadores de México, Confederación Nacional Cam

pesina, etc.) que darían forma y madur~z al Sistema Políti

co mexicano. 

En una segunda etapa, se pretendió impulsar un sistema 

de economía mixta donde el sector privado tuviera una part~ 

cipaci6n importante y decisiva en el proceso de industrial~ 

zaci6n del país. Sin embargo, este sector creció siempre 

al abrigo del propio Estado, por lo que sigui6 dependiendo de la 

protección de éste. En el aspecto social, se configura un 

Estado de bienestar que provee a la sociedad, y en especia~ 

a las capas marginadas de mínimos de bienestar a través, 

fundamentalmente,de la extensión de los servicios médicos y 

asistenciales, de los servicios educativos y de subsidios a 

productos de consumo popular. 
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Esta tendencia del Estado mexicano,lejos de ser arbi

traria o incongruente,ha respondido a las condiciones rea

les e hist6ricas del país. 

Bajo esta concepci6n,las políticas del Gltimo sexenio 

parecen redefinir ese desenvolvimiento histórico del Esta

do mexicano, proponiendo medidas contrapuestas a la conceE 

ci6n tradicional. Entre éstas, las más importantes son: 

a) Un debilitamiento de la participación del 

Estado en la economía. 

b) Una desincorporación de órganos estatales. 

c) Desprotección de la industria nacional e 

incremento de la inversión extranjera di

recta. 

dJ Prioridad al pago de la deuda pública ex-

terna. 

e) Disminución de obras sociales y eliminación 

de subsidios a productos básicos. 

f) Recortes al presupuesto del gasto corrie~ 

te del Estado. 

g) En general, liberalización econ6mica del -

mercado nacional. 

Dichas medidas instauran un ·"nuevo" modelo 

de crecimiento en nuestro país. 
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Este modelo sostiene la necesidad de reducir el tama-

ño del Estado y aumentar su efectividad. Siendo, en esta 

propuesta,.donde la controversia, a propósito de la conc.,,.p

ción del proyecto nacional, se hace. mayor. 

Se reconoce, por una parte, que el crecimiento del Es

tado tuvo siempre el propósito de"··· defender :los intere

ses populares (recurriéndose) a expropiaciones en casos ex

cepcionales, corno en ·ferrocarriles, petróleos y bancos". 3 

Por otra parte se alude en el sentido de que el Estado mex! 

cano ha pasado de la for'taleza a la obesidad, y que esta ú_! 

tima condición lo ha hecho incapaz de dirigirse a si mismo. 

Lo cierto es que la política económica del actual go-

bierno mexicano se enmarca en los pormenores del • ••• sub-

desarrollo y la dependencia económica de México ••• (situa

ciones) que condicionan el crecimiento de nuestro país", 4 

orillando al gobierno mexicano a dar un cambio en la conceE 

ción del proyecto nacional. ~~ e! momento e~ el ~~e 3C aa 

este cambio, el sector privado mexicano ha externado sus d~ 

das sobre el mismo, presionando fuertemente en fa7cr de la 

reprivatización de la economía. "En la actualidad la real! 

dad es que el Estado intervencionista - la característica -

3
carrillo Castro, Alejandro. "Intervención del Gobierno en la Economía" 
en Excelsior. lºde junio de 1986. p-4A y SA. 

4
Huerta Veytia, Rafael G. México Expotador de Petróleo y el GATT. Tesis 
profesional UNAM-Fac. Economía. 1981. p-7. 
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central del Estado de la posrevoluci6n - está dejando de -

funcionar. El vacío lo está ocupando a empellones, el Es-

tado neol.iberal". 5 

Por otra parte, la distancia existente entre el discur.so -

y la realidad se ha vuelto patente. Se ha aludido al der~ 

cho a la salud, al trabajo, etc.,.cuando la inversión tanto 

pública como privada en estos renglones no había experime~ 

tado descensos tan drásticos como los actuales; se eleva a 

rango constitucional la rectoría del Estado justo cuando 

el Estado mismo parece perder su autonomía relativa al fo~ 

talecer la reprivatizaci6n de la economía; se configura un 

Sistema Nacional de Planeación Democrática cuando las ose~ 

laciones cambiantes del mercado nacional y mundial brindan 

poco margen de certidumbre para las proyecciones conteni--

das en los planes y programas; se lleva a cabo una trans--

formación radical de la estructura estatal y de su ;i.dmi

nistraci6n PGblica, en el ·momento en que parece más vulne

rable y necesaria su intervención y solidez. 

Otra condición que ha fortalecido el espíritu reformi~ 

ta de la presente auministraci6n es, precisamente, su déf~ 

cit pGblico. Esta situación deficitaria de las finanzas -

5 Meyer, Lorenzo, "El fin de la posrevolución" en Excé1sior, México, 
D.F., 11 de junio de 1986. p-7A. 
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del Estado se ha considerado corno una de las causas más i~ 

portantes que generan la inflación y agudizan la crisis 

económica nacional. En consecuencia, se ha instrumentado 

una política de austeridad en el gasto del Estado como so-

lución a dicha problemática. Con esta visión se han ejecu-

tado medidas tales corno: disminución en el gasto corriente 

del gobierno, eliminación de subsidios a productos básicos, 

incremento de impuestos federales, ~ venta, transferencia o 

liquidación de empresas pGblicas. Algunos analistas econ6-

micos aluden a este respecto: 

"La maltrecha economía de México se deteriora constan-

ternente debido a la incontenible inflación y al déficit del 

gobierno ••• frente a estos problemas el gobierno mexicano -

(ha anunciado} una reducción presupuestaria de mil millones 

de dólares (abril 1986) calificada de 'sin precedentes en 

la historia del país' ••• El gobierno también ha reducido 

lentamente o eliminando muchos subsidios que contribuían a 

mantener el nivel de vida de las clases populares mexica--

nas, (as~ mismo) ha aumentado los impuestos y ha reducido 

el lapso para que las empresas paguen su liquidación y ha 

puesto en venta, transferencia o liquidación muchas empre--

sas paraestatales"~ SegGn estos analistas, dichas medidas 

6
stockton, Wí1liam. "Constante deterioro economico de México". en ~
sior, 3 de junio de 1986. México, D.F. p-lA y21A. 
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se toman a la luz. de los acuerdos de México con el Fondo 

Monetario Internacional y señalan que estas políticas no 

solucionarán el d~ficit gubernamental y pueden conducir a 

un descontento social generalizado. 

La controversia en cuanto a la conveniencia de estas 

medidas se hace aan mayor cuando algunos ide6logos del sis

tema declaran que "El Gobierno ha fracasado al aplicar lo 

que demandan sus adversarios por lo que debe cambiar la co~ 

ducci6n de la política econ6mica (y en este sentido aluden) 

a que ha llegado el momento de pasar a la ofensiva cambian

do la política econ6rnica (por lo que proponen) créditos a 

la pequeña y mediana industria; control de cambios; ni una 

empresa más del Estado en venta; precios fijos para los al~ 

mentas o ve~ta exclusiva a través de CONASUPO; pago de la 

dcudz:. c:::tcrn'1 en 1as condiciones que fije Méx.ico admitanlo 

o no los acreedores ••• " 7 

El centro de la discusi6n sigue siendo la concepción 

del proyecto de desarrollo económico y social contenido en 

la Constitución, su vigencia, o lo que se ha dado en llamar, 

su actualización. 

Guillermo Knochenhauer sostiene, por su parte, que las 

7García Cantú, Gastón. "Actuar, ahora". en Excélsior. 9 de junio de -
1986. México, D.F. 1-A. 
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políticas del gobierno actual tienden a :identificarse con 

el proyecto original sólo en cuanto a los valores jurídi--

ce-políticos, y en cuanto a los de carácter econ6mico, ex-

plica que " ••• la defens:-· ho!".esta y aveces :;:.::c.s:.onada del 

proyecto constitucional { y del carácter :.r.tervencionista 

del Estado en lo econ6mico para asegura= la democracia so-

cial), implica el riesgo de quedar en el =eclamo de volver 

atrás, de regresar al marco de la legitimidad política y l~ 

galidad jurídica de una constituci6n que los regímenes de 

los Gltimos 45 años han desarticulado, (y se cuestiona) ¿Es 

esto políticamente aceptable para las clases sociales que 

en las Gltimas cuatro décadas han crecido al amparo del pr~ 

pio Estado 'revolucionario' ?. 

Por otra parte, ante el embate de esas clases y de la 

corriente universal. contra:. el. Estado intervencionista para 

sustituirlo por un Estado neoliberal, ¿ci::enta el Estado me-

xicano con la voluntad política y con el consenso social p!!_ 

ra resistir, rearticulando y actualizando el proyecto cons

titucional?. Para que México se modern:ic<;, ¿es indispensa

ble un Estado neoliberal?". 8 

Basándonos en la premisa de que el contenido y direc

ción de las políticas del filtimo sexenio :n.iran hacia el neo!!. 
8

Knochenhaer, Guillermo. "Neoliberalismo" en Excélsior. 17 de julio de 
1986. México, D.F. p-6A. 
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beralismo econ6mico como modelo de crecimiento, y partien-

do del análisis de las características en la evoluci6n del 

Estado mexicano y de su base jurídica: la Constituci6n; el 

nuevo modelo supone m.lis que una redefinici6n del órgano es 

tatal un orden de relaciones políticas y económicas basado 

fundamentalmente, en el derecho natural a la propiedad pr~ 

vada de los medios de producci6n. Esta tesis puede contr~ 

riar el espíritu que ha alimentado al constitucionalismo -

mexicano, y específicamente, al postulado del artículo 27 

constitucional que prevee la acci6n de los particulares co

mo compensatoria de la acción estatal, y en todo momento, -

cooperativa para con el desarrollo social. 

sin embargo, es difícil pensar que el criterio empre-

sarial pueda relegar el objetivo de la ganancia por el del 

bienestar social. Pero este no es el Gnico problema, pues-

to que si consider~z que l~ nueva estr4tegia de desarro-

llo se basa en términos generales en la " ••• exigencia de 

que el Estado se concrete a administrar, realizar obras de 

infraestructura y garantizar el orden social, sin interve-

nir en la producci6n y comercializaci6n de bienes consider~ 

dos no estratégicos ••• ", 8 tenemos que no sólo se están olv~ 

dando las tendencias históricas del Estado mexicano, sino -

que al reducir drásticamente el gasto pGblico y dementar el 

8
:rbidem p-8. 
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aparato estatal se responde a tendencias mundiales del blo

que de países capitalistas, no así a las necesidades reales 

del país. 

Por otro lado, parece que en t~rminos generales la po-

lítica econ6mica del Gobierno de Miguel de la Madrid no ha 

podido, por diversas causas, superar la crisis econ6mica -

nacional y la creciente escalada inflacionaria. Estos re-

sultados conducen a dudar sobre la efectividad de las medí-

das adoptadas, máxime cuando algunos autores afirman que se 

• ••• ha emprendido de lleno la marcha acelerada hacia la 

desindustrializaci6n" 9 , fen6meno que a lo largo del sexenio 

se ha caracterizado por una creciente fuga de capitales, y 

consecuentemente una ausencia generalizada de inversi6n prf_ 

vada nacional. En este rengl6n se apunta, tambi~n en el --

sentido de que las utilidades remitidas al exterior por los 

inversionistas extranjeros ha aumentado en promedio en 45.7% 

en tanto que la reinversi6n de utilidades en territorio na-

cional de dichas empresas ha caído en 66.5%. 

Esta situaci6n, que en lo general ha sido permanente a 

lo largo del presente sexenio, ha hecho que el Gobierna,pa-

rad6jicamente, fomente una mayor inversi6n extranjera dire~ 

ta en detrimento de la pequeña y mediana industria nacio-

nal. 
9

véase: Agui1era Gómez, Manuel .. "OesindustrializaciÓn" riesgo inminen
te•. En Excélsior, 4 de junio de 1986. México, D.F. y La desnacionali
zación de 1a economía mexicana. F.C.E. México, 1984. 
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La austeridad en el gasto del Estado que conduce a r~ 

cortes presupuestales en renglones que tradicionalmente h~ 

bían recibido recursos, no tendría mayores problemas, si 

alternativamente existiese una creciente inversi6n privada 

que no s6lo reactivara el mercado econ6mico, sino que pro

veyera de mínimos de bienestar a la poblaci6n. Pero el -

problema es más complejo, cuando en plena ausencia de esta 

inversi6n privada nacional y la lentitud con que la inver

si6n extranjera directa llega al país, el gobierno mexica

no decide alinearse a la tendencia del capitalismo mundial 

y limitar al máximo la intervenci6n del Estado, justo en -

el momento en que la crisis orilla a resolver las ingentes 

necesidades del pueblo de México. 

Para el Estado, es precisamente esta condici6n de cri

sis nacional la que lo induce a instrumentar los 'cambios -

c-~alitativos' en la estructura del pa!s. Cambios cualitat~ 

vos que disminuyen la capacidad de respuesta de la adminis

traci6n pGblica avocada !ntegramente a resolver los apuros 

de la política econ6mica. La administraci6n pGblica, en -

consecuencia, ha centrado su interés en las metas econ6mi

cas del gobierno, olvidando casi por completo, la satisfac

ci6n de las necesidades de la poblaci6n. 

"El Gobierno de la RepGblica ha buscado que la Admini~ 

tración sea congruente con la pol!tica econ6mica diseñada 

para enfrentar la crisis, pero el espacio del conflicto ha 
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crecido junto con e1 tiempo destinado a cumplir 1as metas -

del programa econ6mico. La eficiencia de la Administraci6n 

PGblica Federal ha sido insuficiente para evitar 1a satura-

ci6n de demandas y espectativas, y esta acumulaci6n actaa 

en detrimento de la política econ6mica propuesta que, par~ 

d6jicamente, descansaba en la eficacia de la Administraci6n 

PGblica. Se trataba de actuar con discip1ina financiera, 

pero sin descuidar la oferta del Gobierno, sin desatender 

las principales demandas. Y e1 proyecto po11tico contenta, 

adem~s, una respuesta a las expectativas centra1es de la p~ 

blaci6n" • 1 O 

Las metas del crecimiento econ6mico no se han alcanza-

do y la 'estrategia' administrativa en favor de 1a oferta 

de bienes y servicios se ha visto modificada por el incre-

mento.de los precios y tarifas del sector pGblico, hecho 

que ha impedido sostener las e~pectativas de la poblaci6n 

en cuanto a la satisfacción de sus demandas. Perdiendo el. 

Estado un espacio valioso en e1 que descansa su propia domi 

naci6n, y teniendo, por ahora, un problema concreto de le-

gitimidad puesto que ha transcurrido e1 tiempo y 1os ofre-

cimientos del gobierno para superar 1a crisis no se han cu~ 

plido, de ah! que" ••• las expectativas se (hayan) convert~ 

10
Merino Huerta, Mauricio y Patiño Arias, Patricio. La Administración 
del cambio. Ensayo sobre la identidad confusa de la administración 
pública mexicana. Documento mecanográfico. México, D.F. p-70. 
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do en demandas y la Administración (tenga hoy) poco que - -

ofrecer excepto la promesa de que el cambio se dará de to

dos modos. Las demandas, sin embargo, ya están ahí, ensan

chando el espacio de conflicto, junto a las nuevas expecta

tivas que no encuentran una respuesta nueva en el aparato -

estatal". 11 

Por ahora el Estado debe cumplir tres grandes objeti-

vos: 

1) La continuidad del proyecto político 'revoluciona-

rio: 

2) La superación de la inflaci6n y de la crisis econ6-

mica, y 

3) Lograr el control del 'cambio estructural' que se 

ha propuesto. 

Los dos primeros objetivos convergen en el tercero y 

éste, a su vez, sostendría aquellos. Pero si uno de ellos 

no se logra, los restantes no sólo perderían validez, sino 

legitimidad. 

Sin embargo, la variable m~s importante se resume en 

la capacidad del Estado para conducir y controlar el cambio 

propuesto y al mismo tiempo justificarlo y legitimarlo, de 

manera contraria se haría patente la necesidad de la conti

nuidad histórica en el modelo de desarrollo y en la concep

ción del proyecto nacional. 

l l Ibid. p-77. 
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El 'cambio estructural' que tiene el Estado entre ma

nos va mas a11a de ef icientizar y racionalizar las tareas 

del gobierno y de hacer a la administración Pfiblica una in~ 

tancia menos obesa. Es ante todo, una propuesta para tran~ 

formar a la nación en base a principios y tendencias distin 

tas a las que han caracterizado al Estado mexicano después 

de su revolución. 

Los argumentos que esgrime el gobierno para justificar 

dicho cambio, como hemos visto, son los supuestos relacion~ 

dos con el crecimiento exagerado y, en ocasiones anárquico 

de la estructura del Estado. Sin embargo, en este punto c~ 

bría hacer algunas anotaciones. 

El crecimiento de la ádrninistración ~ública mexicana, 

como se ha expuesto, ha sido factor de estabilidad social y 

fomento al crecimiento económico. En su primera fase, que 

nosotros hemos denominado constructiva (1917-1940), el Est~ 

do crea la infraestructura económica-financiera que posibi

lita el desenvolvimiento material de la nación, apareciendo 

organismos y empresas de carácter estatal. 

En un segundo momento (1940-1970), el Estado Mexicano 

dirige sus esfuerzos a la industrialización nacional, impu~ 

sando, para entonces, el sistema de economía mixta, basado 

en la participación del sector privado, pfiblico y social en 

el proceso de producción, comercialización y distribución 
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de los bienes y servicios que una sociedad requiere para -

su funcionamiento. 

Con todo, el sector privado no logra ser autosuficien

te y consolidar su independencia plena del Estado, de quien 

recibe protecci6n y estímulos fiscales,'por lo que el sist~ 

ma de economía mixta que se configura cuenta con un fuerte 

intervencionismo estatal. 

Finalmente, la década de los setentas representa un p~ 

ríodo en que el Estado mexicano asume una mayor interven--

ci6n mediante nuevos fideicomisos y empresas pablicas. Las· 

condiciones de holgura financiera y facilidad para concer

tar empréstitos externos representan la base en la que se 

sustenta el crecimiento del Sector Público mexicano. 

La justificaci6n inmediata para las reformas implíci

tas en las políticas del Gltimo sexenio se encuentran en es 

te período que algunos han llamado 'el crecimiento de la 

confusi6n'. 

Para el actual gobierno la necesidad de cambio en la -

estructura del Estado es innegable, sin embargo, nos incli

namos a pensar que el problema fundamental no es el inter

vencionismo estatal que no s6lo ha fortalecido y consolida

do al sistema político mexicano, sino que ante todo ha res

pondido a las necesidades hist6ricas específicas del proye~ 

to nacional. 
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Por otra parte, el problema fundamental de esta cues

ti6n es la forma en que se ha instrumentado este proceso en 

la Gltima d~cada. Es decir, en la decreciente agilidad y 

capacidad del Estado para cumplir con eficiencia sus fun

ciones, fen6meno que obedece a muy variados factores, entre 

ellos, la gran dependencia que se ha establecido en torno 

al Estado de parte de la empresa privada y de la sociedad 

en general. Aunado a todo esto, existe la presi6n del sis

tema capitalista mundial a disminuir la influencia del Esta 

do en la economía. 

Por lo anterior, pensamos que una drástica transforma

ci6n en la funci6n del Estado como agente econ6mico e inte~ 

ventor del desarrollo conlleva serios riesgos a la estabil~ 

dad político-social de un país como México y no sería, por 

lo demás, soluci6n asegurada de la crisis econ6mico-finan

ciera nacional. Por lo que, no es la cobertura del Estado 

sino su ineficacia lo que en estos momentos debe estar a -

discusi6n, y en todo caso lo que debe cambiar. 

"Nuestro problema no es debilitar al Estado sino domar 

lo y sujetarlo al servicio del país mediante un control del 

pueblo. Por esto, el problema principal no es la exten-

si6n del Estado sino su eficiencia, sus excesos y defectos 

en el ejercicio de sus funciones, lo cual no se resuelve -

s6lo en este ámbito, sino en toda la sociedad. El despoti~ 

mo burocrático y la corrupci6n empresarial no son menores 
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• 
ni menos nocivos socialmente que los pt'.iblicos". 12 

E1 intervencionismo estatal, ciertamente ha sido mayor 

en México que en otros países de tendencia capitalista, pe-

ro 1as necesidades y condiciones hist6ricas de1 país así lo 

han requerido. La forma natural con que este intervencio-

nismo se ha presentado ha sido a través de 1os 6rganos de1 

gobierno, es decir, del crecimiento de 1a administraci6n 

púb1ica federal, tanto centralizada como paraestatal. 

El contenido de las políticas del Ciltimo sexenio ten-

dientes a dar un giro radical a esta evoluci6n merecen un 

acercamiento más exacto para precisar el alcance del cambio 

estructurado en la concepción del proyecto nacional. 

A continuaci6n analizaremos las políticas más importa!!_ 

tes del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, que se co!!. 

jugan en las dos estrategias fundamentales de su gesti6n: 

reordenaci6n econ6mica y cambio estructural, m.:!.smas que nos 

permitirán un mayor conocimiento sobre el nuevo modelo de 

crecimiento propuesto e instrumentado y las variantes en la 

concepci6n del proyecto nacional. 

Con el objetivo anterior abordaremos la reestruc~ura-

ci6n de la 'administraci6n pública tanto a nivel central co-

mo a nivel paraestatal. Es importante ac1arar que 1as -

consideraciones hechas en los planes y programas del g.obie~ 
12Knocheuhauer, Guillermo. op. cit. P-6A. 
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no con respecto a dichas políticas, se han visto sobrepasa

das por los efectos de la crisis económica, de tal manera, 

que la planeaci6n nacional ha quedado s61o como directriz 

general para dichos cambios. 
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2. Los cambios en la Administración Pública. 

2.1. El Reajuste Presupuesta! y la Reestructuración 

del Sector Central. 

Hay varios aspectos que influyen en la ejecución de -

una decisión y en la instrumentación de una política públ! 

ca que afecta el gasto corriente del gobierno ~ederal aju~ 

tando el personal al servicio del Estado. En este orden 

de cosas, y en el marco general de la 'reordenación económ! 

ca' y el 'cambio estructural', estrategias para superar la 

crisis de la presente administración, los reajustes presu

puestales en México que se han venido ejecutando desde ju

lio de 1985 hasta nuestros días, obedecen a dos razones fu~ 

damentales: primera, una escasez de recursos económicos y 

financieros del Estado mexicano que, a causa de la baja en 

los p:z:oecios de los principios productos de exportación (pe

tróleo, acero, etc.), obliga a disminuir los gastos por co~ 

cepto de administración, racionalizando la estructura del 

sector público y; segundo, una tendencia del capitalismo -

mundial. que cons.idera l:a intez'vención del" Estado ·en la. ·eco

nomía como una· causa inipo=tante en Ja crisis eoon&nica nacional. 

Los reajustes al presupuesto federal que obedecen a la 

tendencia y a las condiciones descritas afectan directamen

te al gasto corriente de la administración pública mexica

na, principalmente del Sector Central (administración fede-
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ral, gobierno del Distrito Federal y organismos descentra

lizados). Siendo una medida que se complementa con otras 

pol!ticas (entrada de México al GATT, eliminación de subsi

dios a productos b§sicos, venta, transferencia o liquida--

ci6n de empresas pablicas, etc.) tendientes a redefinir -

funciones y estructuras del Estado mexicano. 

Las medidas que contraen el gasto pablico est§n con-

templadas como acciones tendientes a superar la crisis y 

r~encauzar el crecimiento de la economía bajo bases distin

tas. Dichas estrategias quedaron sentadas al principio del 

régimen en los diversos instrumentos de planeación (Plan 

Nacional de Desarrollo, y Plan Inmediato de Reordenación 

Económica, fundamentalmente). Sin embargo, antes de entrar 

a analizar las caracter!sticas y efectos de esta política, 

precisaremos algunos elementos referentes al crecimiento -

del sector burocr&tico de la administración pública mexica

na en la década de los setentas y haremos algunas acotacio

nes en cuanto a la participación del sector µablico en el 

empleo, emisión de sueldos y salarios y su influencia en el 

Producto Interno Bruto. 

2.1.2. Tendencias en el Crecimiento Burocr§tico. 

Los a1timos 10 años han demostrado ser un período de 

crecimiento y contracción para el sector pablico mexicano. 

Mientras que la década de los setenta se caracteriza por -
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el fortalecimiento y ensanchamiento del papel y las funcio-

nes del Estado plasmado en la cobertura de las institucio

nes y en la ampliación del sector paraestatal en la econo

m!a; lo que va de la octava d~cada parece observar la más 

drástica contracción del gasto público y la evidente desin

corporación de órganos del Estado. 

La reducción del personal público no se ha hecho espe-

rar, negando las proyecciones que algunos estudiosos de la 

materia hac!an en relaci6n a este sector en la última déca-

da. 

Jorge Baresntein,por ejemplo, afirmaba en 1981, que 

"El crecimiento del Sector Público y su gran importancia ae. 

soluta y relativa en México son evidentes cuando se torna 

en cuenta, por ejemplo, que en 1970 el gasto público const~ 

tu!a el 28.6% del Producto Interno Bruto, y que en 1978 la 

porción del producto interno bruto (PIB) consumida por el 

sector público llegaba al 42.5% ••• " 13 

Por otro' lado, el Estado mexicano asume un papel medu

lar en la generación de empleos, emisión de sueldos y sala-

rios y participación en el PIB. El gobierno se transforma 

en un proveedor fundamental de empleo. 

13
sarenstein,. ... "Jorge. "Los administradores del. Sector Público Mexicano" 
en Ensayos Colección Administración PÚhlica, lºde Febrero 1981. CIDE. 
México, D.F. p-97. 
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Para lil década de los setentas " alrededor del 40% 

de la inversi6n total en el pa1s es realizada por el sector 

pablico ••• En cuanto a la poblaci6n econ6mica activa re-

munerada (PEAR) empleada por el gobierno, sobre el total de 

la PEAR, (se estimaron y estiman tasas de) 10% en 1978 a 

15% en 1985 y 22% en 1990•14 

Como veremos m&s adelante dichas proyecciones de cre

cimiento burocrático se alcanzaron ya. para 1983, año en -

que la participaci6n del gobierno en la generación de em--

pleos comienza a decrecer. 

Para aproximarnos a la comprensión d.el problema que -

nos ocupa revisaremos brevemente las características sobre-

salientes en la evoluci6n del personal ocupado por el g'.obieE_ 

no :federal a partir de 1970 a 1983. 

La tendencia de crecimiento que hemos descrito se re

fleja en que para 1970 a 1978 el Gobierno Genera115 pasó -
14 Ibid. p-98. 

15Para los fines de 1a presente investigación" nos referiremos a Gobie!: 
no General cuando aludamos al total de organismos, instituciones y P2, 
deres de toda la estructura pública mexicana. Esto es, el Gobierno ~ 
neral comprenderá" ... los departamentos, oficinas, organismos y otras 
dependencias, que cons_tituyen órganos o instrumentos de las adminis
traciones públicas centrales y locales, dedicadas a la prestación de 
servicios sociales y ~nmunales, tales como los de administración, de
fensa, orden público, seguridad social, salud y enseñanza, así como 
1a producción y fomento de1 crecimiento económico del bienestar y de
sarrollo científico y tecnológico". TOmado de la Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto: Sistema de cuentas Nacionales de México. To
mo. vr. México, D.F. 1985. 
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de ocupar 963,718 personas de 1a poblaci6n econ6micamente 

activa en México a 1,025,959 en 1978. 

De esta cantidad, e1 persona1 ocupado por e1 Gobierno 

Centra116 constituy6, en 1970 el 66.4% es decir, 640,006 -

empleados, y para 1976 e1 71.3%. Lo que represent6 que 1a 

administraci6n federa1 central absorbiera 1,444,827 emplea-

dos. íVer cuadro n6mero 1). 

En e1 Gobierno Centra1 1a cobertura de1 Gobierno Fede-

ral representa la parte rnás importante, aunque el Gobierno 

del Distrito Federal tanto como los organismos descentra1i-

zados tienen una participaci6n significativa en la confor

maci6n de este sector y en la ocupaci6n del personal en e1 

Gobierno mexicano. 

El aumento de personal empleado por el Gobierno Cen--

tra1 y el crecimiento de la estructura administrativa de e~ 

te sector, refleja, en términos generales,1a tendencia al -

ensanchamiento del sector p6b1ico mexicano que caracteriza 

a la d~cada de los setentas. 

La po1ttica del gasto p6b1ico de este período permite 

1a creaci6n de organismos dependientes o con fuerte parti-

cipaci6n estata1, que se ubican, en su mayoría, en e1 Dis-

trito Federa1 y su zona conurbada. La falta de planeaci6n 

en este crecimiento provoca un mayor desequilibrio econ6mi-

10 Gobierno Federal, Departamento del Distrito Federal y Organismos De:!_ 
centralizados. 



PERSONAL TOTAL OCUPAOO 
POR El. GOBIERNO GENERAL 1970-1978. 

DENCNlNACION 1970 1971 -~1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 ... 
1-----~--------ii---------+-------.-+""91!------+--------+---------11--------... ----~-P--------+-~- ----

TOTAL. 963,718 1,055,47~ 1~1~7,679 1,298,265 1,440,044 1,622,948 1,783,143 1,886,172 2,025,959 

GOIHEll.NO CE'ITRAL 640,006 766,779 :!22,11s I 911,312 1,010,119 1,160,450 1,267,885 1,326,431 1,H.i,827 

GOBIEll.NO FlillERAL ·527 ,076 (>91,064 763,039 846,662 968,242 1,058,317 1, 100 ,061 1,214,363 

IJEPMTNlEN'fO D.F. l'69,032 92,959 96,540 102,953 101,533 106. 572 104 ,402 

ORG.DcSCl1'lfflALIZA. : 43,898 
'· . 

55,314 67 ,577 89,263 101,985 119. 798 126, 162 

GOUIEIWO LOCAL. 233,288 247,596 _259,291 278,123 302,362 320 ,266 362, 191 396 ,t138 411,638 
;· 

GOB. ESTATALES. 189,358 198,707 -.·211,220 227,695 245,279 262, 184 302,214 329,386 345,730 
-· ;~·'", 

r-~~~-.. -t--~-t---~+=-~. --+l~~-1-~-l------l-~_¡.----_¡_---~ 
GOl3. ~lJNlCil'ALES. 43,930 46,~89 ''~~8,051 50,438 57,083 58,082 59,977 67,052 e~ Y08 

-~.... 1 

SEGURIDAD SOCIAL.· 90, ,424 108,830 126,903 142 ,224 153,117 162,305 
...., : 

'.. .~:;;. .• -:- ··//: 
NU>ICRO IJU OCUPACIOOES REl-VNERAllAS, PIÓIEDIQ .. ANUAL. 

l'iJTA: Los datos~ ~ste cuadro no cor~~~n al CC.•cepto de poblaci6n econ6micamente activr. (PEA), 
pues en cada rama de actividad se. registra el nainero 4e ocupaciones medias remuneradas de asa
lariados en dicha rama, independientemente de que estén doble ocupados en la misma o en otra -
catugorta ocupacional, dentro de la rama o en alguna otra rama· de actividad. 

Rllll'lru: Siste1.-ia de Cuentas Nacionales, SeCT"etaria de Programaci6n y Presupuesto. Tomo VI, México, 1982, 

1ó9,494 



PERSONAL OCUPAOO .. 
E~'TRUC'IURA PORCEmlJAL, 
C-OBIERNO GENERAL. 

1 !.l!!N(l.!!NAC!ON 1970 

T OTAL 100.0 

WBIEHNO CENTRAL 66.4 

GOBIERNO FEOllRAL 54.7 

OEPARTAMIWl'O D.F. , : .7.2 

o. DESCEm'RALIZAOO .. 4.5 

GCBIEHN'J LOCAL 24.2 

GOB. E:>l'ATALES. 19.6 

Q)B. KINICIPALES. 4.6 

. 
SEGURilltW SOCIAL. :9.4 

,. 

Í'' ... -. 

1971 ... 
100.0 

67,0 
.. 

... 
55.8 

~-~ 

6.9:·· 

4.3 

23.2 

18,8 
' 

.! , 
4.4 .. 
9,8 

.•. 

'· .... 
' -. ., . 
.-!.r•,. 

1972 

.·i:Jºº·º 

..... 69.3 

" ·1 
.~¡ 58.2 

: ... ~~~· ...... ¡· .. -
~ ! • 7.0 

. •I : ~' 
4.1 1-~~ 

21.8 .. 
.. 

17.8 ¡';"r 

''· .. 
4.0 

.1:, 8.9 

,1 ... ·,! 

NUMERO DE CX:UPACI<JmS REtolJNERADAS, PIUMll>Io" ANUAL. 

CUADRO 1-IHS. 

!973 1974 1975 1976 1977 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

70.2 70.2 71.5 71. l 70." 

58.8 58.8 59.7 59.4 58.4 

7 .1 6.7 6.3 6.0 5.6 

4.3 4.7 5.5 5.7 6.4 

21.4 21.0 19.7 20.3 21.0 

17.5 17 .o 16.2 16,9 17.S 

3.9 4.0 3.5 3.4 3.5 

8.4 8.B 8.8 8.6 8.6 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales;:,Tama::VI. Secretarla de Programación y Presupuesto, 

·)~f 

·.· '>:.!~,~~: 

1 
1978 

100.0 
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co nacional, puesto que, por una parte, el tamaño del sec-

tor público mexicano parece no estar inscrito en una estra

tegia definida de desarrollo económico social, y por la 

otra, concentra la mayor parte de recursos económicos en el 

D.F., agudizando la problem§tica regional. 

Mientras la mayor parte del personal empleado por el 

sector público mexicano se ubica, principalmente, en la ad

ministración central, los Gobiernos Locales17 , por su parte, 

sufren una transformación decreciente, pues pasan de absor-

ver el 24.2% del personal ocupado por el Estado para 1970 a 

20.3% en 1978. Esto quiere decir, que el crecimiento del 

sector público mexicano, en cuanto a la tendencia del perso 

nal ocupado, lejos de constituir un fenómeno homogéneo re-

presente una relaci6n desigual entre el Gobierno Central -

(Gobierno Federal, Departamento del Distrito Federal y Org~ 

nismos Descentralizados), que sufre un aumento de 4.9% en 

promedio entre 1970-1978, y el Gobierno Local, (Gobierno E~ 

tatal y Municipales} que experimentan un drecrecimiento de 

3.9% anual. 

17 
El Gobierno Local se constituye ". . . por todos los departamentos, ofi 
cinas, órganos y organismos que zen dependencias o instrwnentos de 
las autoridades estatales y municipales y que forman parte del Gobier 
no General". Así, este gobierno se integra por dos instancias: El G;; 
bierno Estatal y el Gobierno Local. -

NOTA: Las definiciones que utilizamos en esta materia son tomadas del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. Tomo VI, editado por la Se
cretaría de Programación y Presupuesto, Instituto Nacional de EstadÍ.:!_ 
tica, Geografía e Informática. México, D.F. 1985. 
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La tendencia en el crecimiento de las estructuras bu

rocráticas pQblicas para el período que nos ocupa se tradu

jo en una concentraci6n de recursos y de personal en la zo

na central y en un cierto olvido al fortalecimiento de la 

Administración estatal y municipal. 

De ahí, que las actuales estrategias para superar la 

crisis se acompañen de una política de descentralizaci6n y 

desconccntraci6n de las funciones y atribuciones de los 6r

ganos y organismos centrales, y en especial, los de carác

ter federal. Sin embargo, hemos de comprender este fen6me

no como parte de un proceso histórico de centralizaci6n - -

económica y política nacional. 

Esta relación desigual ha agravado las consecuencias 

naturales de un crecimiento econ6mico que no se acompañó de 

una redistribuci6n del ingreso nacional, y consecuentemen

te, de una elevación del nivel de vida de la población. 

El Sector PQblico mexicano instrumentó medidas para 

absorver la creciente mano de obra mexicana, que la inicia

tiva privada fue incapaz de integrar al proceso producti

vo. El Estado, pues, se convirti6 en el empleador más im

portante del país. 

La filosofía del gobierno actual parte del principio 

de que "La expansi6n indiscriminada del Estado como políti

ca de desarrollo no resuelve los problemas, y sí conduce a 
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congestionarlo y a disminuir su eficiencia ••• " 18 

Este principio ha servido de fundamento para redefinir 

al Estado Mexicano en cuanto a sus objetivos, estructura y 

funcionamiento. 

La política de 'reajuste presupuesta!' del presente 

gobierno trata de revertir la tendencia al "crecimiento 

indiscriminado" del. aparate ;:;~lico, proponiendo una poll'..-

tica de gasto pGblico ubicada en el extremo opuesto de di-

cha tendencia. Es decir, se contrarresta la proliferaci6n 

de 6rganos y organismos del Estado de la Gltima d~cada me

diante la ejecuci6n de una política de austeridad que eli-

mina dichos organismos al tiempo que recorta el personal al 

servicio del Estado. 

Por otra parte, la inclinaci6n hacia la descentraliza-

ci6n de la vida nacional del actual gobierno que ha incidi-

do en el recorte al gasto corriente de la administraci6n --

central, pretende cambiar la tendencia hist6rica de centra-

lizaci6n. Sin embargo, la situaci6n actual supera en mucho 

las alternativas y posibilidades reales de esta política de 

descentralizaci6n, viéndose en consecuencia como necesidad 

permanente de avance gradual y no, como simple moda sexe--

nal. 

18
salinas de Gortari, Carlos. "Rectoría del Estado" en La Constitución 
Mexicana, Rectoría del Estado y Economía Mixta. México, Porrúa, 1985. 
p-16-
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Ahor.:. bien, o-ero sector que por .;u importancia y ca

racterísticas merece nuestra atenci6n es el de Seguridad So 

cial. 19 Este sector observ6 para 1970 una participaci6n 

del 9.4% en el total de personal ocupado por el r..obierno 

General, mientras que para 1978 dicha participaci6n deseen-

di6 a 8.4% (veáse cuadro ntimero 2). 

Así, la paradoja se presenta en que a pesar de un ere-

cimiento considerable de las estructuras pGblicas y del pe~ 

sonal empleado por el Sector PGblico mexicano de la década 

de los setentas, éste se concentr6 en el Gobierno Central en 

detrimento de los Gobiernos locales y de la propia Seguri-

dad Social. De esto se desprende la raz6n de que los rea-

justes presupuestarios afecten de una manera directa a las 

dependencias y organismos del Gobierno Central, mientras 

que por otro lado, se trata de fortalecer la estructura de 

las administraciones estatales, y con especial énfasis la a~ 

-ministraci6n municipal,.considera"ndo importante mantener un 

nivel elevado y/o constante de inversi6n pGblica en el ren

gl6n de seguridad socia~.principalmente en educaci6n y salud. 

19"La Seguridad Social está formada por el Instituto Mexicano del Se9.Jro 
SOcial y por el Instituto de Seguridad y Servicios SOciales de los Tra 
bajadores al Servicio del Estado. son regímenes dedicados a la presta 
ción de la Seguridad Social y de servicios médicos promovidos por las
autoridades públicas, con financiamiento del Estado, de los asalaria
dos o de los empleados, y acogen a amplios grupos de la población, en 
forma institucional o voluntaria" .. Tomado de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto. Sistema de Cuentas Nacionales. ,Tomo VI. op .. 
·cit .. 



SOCIUR l'Ulll.ICO. 
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1!175-1!1113. 
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2.1.3 Sector PGbiico v Producto Interno Bruto 

1975-1983. 

Este breve apartado nos permitirá aproximarnos al pa-

pel del Sector Público en la conformaci6n de la estructura 

econ6mica nacional. Dicho an&lisis complementa los datos 

anteriores sobre la tendencia en la ocupaci6n del personal 

empleado por el Gobierno General. 

Para 1975, el personal empleado por el Sector PGblico 

mexicano20 ascendi6 a 2,151,890 que represent6 el 14% en la 

ocupaci6n total del país: para 1980, esta cifra supera la 

cantidad de 3 1 203.744 (17%), y para 1983 fue de 3,990,702 

que signific6 una participaci6n del 20.4% en la generaci6n 

de empleos en el Sector PGblico. (Veáse cuadro nGmero 2 y 

gráfica nGmero 1). 

La tendencia observada en cuanto a la ocupaci6n dc1 pe~ 

sonal en el Estado es de un constante crecimiento. 

El sector formado por el grupo de Empresas PGblicas ad 

quiere una importancia de primer orden, tanto en la genera-

ci6n de empleos y emisi6n de sueldos y salarios, como en su 

2ºEn este apartado cuando hablamos de Sector Público nos referimos al -
Gobierno General y a las Empresas Públicas, considerando a estas Últi
mas como aquellas entidades públicas, organismos descentralizados y em 
presas de participación estatal que se dediquen a producir bienes y -
servicios. Las empresas pÚblicas serán entonces unidades instituciona 
les que pueden incluir uno o más establecimientos, por lo que su pro-
ducción puede estar en una o más actividades. Veáse: SPP. "Participa
ción del Sector Público en el PIB de México,1975-1983".INEGI,Méx.1985. 
p-1. 
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participaci6n en el Producto Interno Bruto21 de México. En 

este rengl6n se observa un constante ascenso del sector pa 

raestatal, de tal manera que- si para 1975 las empresas pú

blica~ participaban en el PIB y en la ocuµaci6n de personal 

~n tan soio 6.6%, dicha cifra, para 1980 ascendi6 a 10.6% 

superando para entonces la participaci6n del propio Gobier

no General que para este año lleg6 al 8.6%. A partir de es 

te momento y hasta 1983 la importancia de las Empresas Pú

blicas en la generaci6n de empleos y participaci6n en el. 

PIB de México se elevará, y superará en mucho la influencia 

del Gobierno General que experimenta. · .. un breve descenso. 

Para 1983 la importancia del Sector Paraestatal habrá cre

cido hasta situarse en una participaci6n del 18.2%, encon-

trándose, por otro lado, la influencia del Gobierno General, 

en su indice más bajo desde 1977, pues sólo alcanza el 7.4%, 

(veáse gráfica númer.o 2). 

La importancia de las Empresas Públicas en la genera

ci6n del PIB dentro del Sector Público Mexicano es relevan-

te. Para 1975, el 44.8% de éste fue generado por estas em

presas y el 55.2% por el Gobierno General: para 1979, dicha 

21 El Producto Interno Bruto del Sector Público es la suma del producto 
generado por el Gobierno General más el de las Empresas Públicas, Í!!_ 
cluyendo el pago de remuneraciones para el constmK> de capital fijo -
del sector en su conjunto, así como el excedente de explotación y de 
los subsidios otorgados a las Empresas Públicas. El Producto Interno 
Bruto generado por el Gobierno General consiste en el valor agregado 
a los servicios de Administración Pública y defensa en los servicios 
de educación y en los médicos, así como en la asistencia social. En 
el conjunto de las Epresas PÚblicas quedan comprendidas tanto los 
que están sujetos a control presupucstal directo, como aquellos de -
control indirecto. Veáse: SPP. Participación del Sector Público en el 
PIB de México" op.·cit. 
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relaci6n es de equilibrio, pues la mitad del PIB generado 

por el Sector PGblico provenía de las Empresas PGblicas y 

la otra mitad del Gobierno General. Sin embargo, para --

1983, las Empresas PQblicas participan en un 71.2% y el Go

bierno General en tan s6lo 28.8%, lo que refleja la tenden

cia al fortalecimiento del sector paraestatal. 

La participaci6n del Sector PGblico Mexicano en el to

tal del personal ocupado represent6 una tendencia creciente 

en la d~cada de los setentas y el primer trienio de los 

ochentas. Constituy~ndose para 1983, en el Sector que ab

sorbía a una quinta parte del personal ocupado en el país, 

y con una participaci6n en el Producto Interno Bruto del 

25.6%. Es decir, una cuarta parte del PIB de M~xico fue ge 

nerada por el Sector PGblico Mexicano. 

El Sector Píiblico Mexicano integrado por el Gobierno 

General y las Empresas PGblicas influyen en la economía na

cional de una manera importante creando bienes y servicios. 

De ahí la importancia que conlleva el estudio de las varia

ciones, cambios y adecuaciones que el gobierno de Miguel de 

la Madrid ha ejecutado en este amplio sector, a trav~s de 

la política de venta de empresas pGblicas y 'reajustes pre

supuestales' que tienden a disminuir la incluencia del Es

tado en la economía. · 
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2.1.4. El Plan Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica 

(PIRE) y el Reajuste Presuo·¡estal. 

El 1° de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid asume 

el gc~ierno de la RepGblica. Ese mismo día alude a diez 

puntos básicos. que guiarán en lo inmediato la estrategia 

econ6mica del nuevo gabinete. En lo sustancial las medidas 

contenidas en lo que se llam6 Plan Inmediato de Reordena-

ci6n Econ6mica, pretendía para algunos autores cumplir los 

compromisos y requisitos t~cnicos que el FMI exigía a M~xi-

co como condici6n para concertar nuevos empr~stitos. "Al t~ 

mar posesi6n del Gobierno, Miguel de la Madrid elabora un 

programa de reordenaci6n econ6mica (PIRE) que es en esencia 

la explicaci6n de la Carta de Intenci6n pactada con el. FMI 

un año antes". 22 

Antonio Buenrostro y Angel Calder6n aluden a e,;te res-

pecto: 

"En noviembre de 1982, las autoridades financieras de 

M~xico enviaron al Fondo Monetario Internacional una carta 

que contiene el programa de ajuste diseñado por el Gobierno 

Mexicano, solicitando a la vez el apoyo de dicha institu

ci6n en la forma de un convenio de Facilidad Ampliada". 23 

22Gui1lén R. Arturo. "Interpretaciones sobre la crisis en México" en 
México ante la Crisis. Gonzalez Casanova, Pablo y Aguilar,camin,Héctor. 
(Coords.). Siglo XXI editores. M~xico, 1986. p-161. 
23

Buenrostro, Antonio y Calderón, Angel "Algunas consideraciones sobre 
el programa inmediato de reordenación económica" en México ante la Cri
~· op. cit. p-329. 
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La nueva estrategia econ6mica plasmada en el PIRE, que eran 

ajustes planeados a mediano plazo (1983-1985), presentó una 

serie de objetivos definidos y metas concretas. 

Estos se circunscribieron, por una parte, en la nece

sidad de ajustarse a los lineamientos de los acreedores fi

nancieros internacionales pero al mismo tiempo pretendieron 

sentar las bases para el llamado 'cambio estructural' defi

nido en los planes y programas nacionales. 

El PIRE previ6 diez puntos de acción fundamental: 

1o. Decremento del Gasta PCiblico. 

2o. Protecci6n al empleo. 

3o. Continuaci6n de Obras PCiblicas. 

4o. Reforzamiento de normas en materia de programación, así 

como tarnbi~n de ejecución, en el gasto pCiblico. 

So. Protección y estímulos a programas de producción, im-

portaciones, y distribución de alimentos básicos. 

60. Incremento de ingresos pCiblicos. 

7o. Cr~dito a prioridades de desarrollo. 

Bo. Reivindicaci6n en el mercado cambiaría. 

9o. Reestructuración de la Administración PCib1ica Federal, 

y 

100. Sostener y fomentar los principios de economía mixta. 

El Primer apartado del plan inmediato de reordenación 

económica "decremento del gasto pCiblico" se traduce, a me-
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diados del sexenio en la política de 'reajuste presupues

ta!', eliminaci6n de subsidios a productos básicos y venta 

de empresas pGblicas; consecuentemente el segundo punto; 

'protecci6n al empleo' parece contrariar. en términos gene

rales. dicho objetivo en virtud, de que por un lado se in~ 

trumentan despidos de ~ersonal y por el otro no se logra -

fomentar en términos reales la generación de empleos; por 

lo que hace a la 'continuaci6n de obras pGblicas', lo que 

v~· del sexenio (casi cinco años) denota un descenso con

siderable en el presupuesto asignado a dichos fines, siendo 

los ramos de educaci6n y salud los Gnicos que conservan la 

tendencia histórica de prioridad; en cuanto a 'reforzamien

to de normas en materia de programaci6n' así ·como también 

de ejecuci6n en el gasto pGblico, puede afirmarse que, efe~ 

tivamente, a través de la Secretaría de la Contraloría Ge

neral de la Federaci6n y de la propia Secretaría de Progra

maci6n y Presupuesto se han multiplicado los controles en 

la ejecuci6n del gasto pQblico y las normas técnicas en ma

teria de programaci6n, cosa que ha estado vinculada a la 

'nueva filosofía estatal' de austeridad y racionalidad ad

ministrativa; el quinto punto, 'pratecci6n y estímulos a 

programas de producci6n, importaciones y distribuci6n de 

alimentos b&sicos', es una medida que se ha visto con fre

cuencia limitada por la escaces de recursos econ6micos aun

que el empeño gubernamental ha sido claro. 
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Las constantes reformas fiscales instrumentadas por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público dan cuenta de la 

escasez de recursos del Estado, de ahí que anualmente se 

proponga un 'incremento de ingresos públicos': por lo que 

se refiere a la política crediticia ésta ha estado condicio 

nada a aquellas 'prioridades' del gobierno mexicano que pu~ 

den, en ocasiones, no ser prioridades de desarrollo; el oc-

tavo punto del PIRE, 'reivindicaci6n en el mercado cambia-

río', se ha traducido más bien en constantes y permanentes 

deslizamientos que dan cuenta de la enorme dev.aluaci6n del 

peso mexicano en lo que va del sexenio: en cuanto a la 

'reestructuraci6n de la administraci6n pública', hay que de 

cir que, efectivamente, se han venido instrumentando medi

das que inciden en la administraci6n pública federa1 24 : fi-

nalmente, el décimo punto del PIRE: 'sostener y fomentar -

los principioc de econom{a mixta', se ha fincado en lapo-

11tica gubernamental de brindar un mayor margen de acci6n a 

los particulares, tanto nacionales como extranjeros, limi-

tando la intervenci6n del Estado a las áreas estratégicas 

tipificadas en el p&rrafo cuarto del artículo 28 Constitu-

cional. 

24como se ha aludido al principio de este capítulo, la reestructura-
ción de la administración pública federal, que se inscribe en las es
trategias de la 'reordenación econ6mica' y 'cambio estructural' deli
neada por el presente Gobierno para hacer frente a 1a crisis económica 
nacional, presenta como características cscenciales: la desincorpora
ción de órganos del Estado, la contracción de gasto corriente de la A.9., 
cú.nistración Federal y la eliminación de subsidios a productos básicos, 
fundamentalmente. 
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De los diez puntos contemplados por el Plan Inmediato 

de Reordenaci6n Econ6mica (PIRE) como estrategia del Plan 

Nacional de Desarrollo a mediano plazo, algunos se han vis

to rebasados ampliamente debido a la c~isis econ6mica nacio 

nal. Esto es, que si bien el PIRE contc:mp16 una serie de 

medidas para subsanar el elevado d~ficit pfiblico y tender 

nuevamente al crecimiento econ6mico, dichas medidas no s6-

lo se han prolongado, sino que se han seguido ejecutando 

con un rigor que no se previó en los planes y programas·na-

cionales. 

Con todo, para algunos analistas el fracaso del PIRE 

salta a la vista por la distancia que se erige entre sus -

metas proyectadas y los resultados obtenidos. " ••• el Plan 

Inmediato de Reordenación Econ6mica (PIRE) estaba contero-

plado como la fase inicial del plan se~enal económico cont~ 

nido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-1988. Es-

ta fase inicial abarcaba el primer bienio de la presente 

administraci6n (1983-1984). 

El PIRE estimaba una tasa de inflación de 60 y 15% pa-

ra el trienio 1983-1985. "El fracaso de este punto salta a 

la vista y se ha hecho patente el riesgo de reapertura de 

la brecha externa". 25 

25 Centro de Investigación Econométrica de México (Ciemex). "Habrá -
PIRE para ratoº en revista Expansión, Vol. XVII No. 423. Septiembre 4, 
1985. México, D.F. p-38. 
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2.1.5. Reajuste Presu~u~5ta1 y Contracci6n Burocrática. 

La po1ítica de contracci6n del gasto público se tradu

jo a mediados de ju1io de 1985 en la desaparici6n de orga

nismos (subsecretarías, direcciones, departamentos y/o ofi

cinas púb1icas) de 1a administraci6n púb1ica centra1, afec

tando a áreas de Secretarías de Estado, Gobierno de1 Dis

trito Federal y Organismos Descentra1izados, así como de 

Empresas Públicas. 

A1udiendo a1 primer reajuste a1 gasto corriente de 1a 

administración púb1ica mexicana, 1a Secretaría de Programa

ción y Presupuesto anunció 1a e1iminación de 15 subsecreta

rías de Estado y de por 1o menos 50 direcciones en distin

tas dependencias de1 g.obierno federal 26 . En e1 comunicado 

de 1a SPP se seña1aba, además, que se afectaría a1rededor 

de 50 mi1 personas, reduci~ndose las oficinas de apoyo a 

los titulares de las diversas dependencias gubernamenta1es, 

las direcciones generales de las oficialías mayores, y los 

puestos de asesoría y apoyo en todas las Secretarías de Es

tado, Subsecretarías, oficialías mayores y cordinaciones 

centrales en toda 1a a.dministración púb1ica y sus equivale!!_ 

tes en las empresas paraestatales y en la banca. 

Por su parte, el Gobierno del Departamento del Distri-

26 Veáse: El Universal, pp. 23 de julio de 1985. 
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to Federal anunci6 la elirninaci6n de dos Secretarías y ocho 

direcciones generales, los cuales afectaron, principalmen

te, a la mediana y alta burocracia. 27 

Por otro lado, se cancel6 el Programa Regional de Em-

pleo para el Distrito Federal, mismo que ocupaba cerca de 

40 mil personas. 

Para fines de julio de 1985, después del primer rea-

juste al gasto corriente del Gobierno Central, Angel Olivos 

Solís, entonces Presidente del Congreso del Trabajo afirma

ba a la prensa que, su organismo" ••• impediría la salida 

de 20 mil trabajadores de base y de 36 mil de confianza del 

gobierno federal .•• " 28 

Durante el mes de agosto, la banca nacionalizada de

clar6 su intenci6n de cancelar numerosos puestos (alrededor 

de 20 mil), despidiendo tan s6lo en ese mes a carca de 
?Q 

10,000 trabajadores. --

Hacia finales de este mes, los recortes, tanto de pre-

supuesto como de personal, incluían a PEMEX, Comisi6n Fede

ral de Electricidad, empresas mineras propiedad del Estado 

y al aparato administrativo de algunos estados de la Repú-

blica. 

27 Ibidem. 
28 

"El universal". 25 de julio de 1985. pág. 4. 
29 

Novedades, 28 de agosto de 1985. 
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Con todo, a mediados de septiembre no menos de 50 mil 

personas habían perdido su empleo a causa de los recortes 

de presupuesto tanto federales como estatales. Desde el -

inicio de los ajustes el gobierno argument6 que la medida 

era "dolorosa pero necesaria", a fin de hacer frente a una 

situaci6n de "agravamiento de la crisis". Las principales 

evidencias de este agravamiento eran, la caída de los ingr~ 

sos por venta de petr6leo, mayores pagos de intereses de la 

deuda externa y mayores gastos por una inf laci6n superior a 

la prevista. Esta situaci6n corrobora el incumplimiento de 

las metas previstas en el Plan Inmediato de Reordenaci6n 

Econ6mica. 

Por otro lado, las condiciones generales que prevale

cieron en 1986 no hicieron m~s que ratificar un panorama 

incierto con respecto a los trabajadores empleados en la 

.:administraci6n central. Para empezar, el proyecto de pre

supuesto aprobado para este año, previó austeridad en el 

gasto corriente en términos reales, cuando menos en tres 

por ciento con respecto a 1986, y dispuso la congelaci6n de 

nuevas plazas en el sector pGblico, aumentando el concepto 

por servicios de deuda p6blica externa e interna. 

Como es evidente, la situaci6n que hacia julio de 1985 

propici6 el primer reajuste al presupuesto y, consecuente

mente su incidencia en el personal al servicio del gobier

no federal se ha prolongado, aunque no con la misma magni-
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tud, hasta fines de 1986 y principios de 1987, fecha en 

que, a raíz de la diminución de la cuota de producción de 

los principales países productores y exportadores de petr~ 

leo, se vislumbra un incremento en el precio de dicho ene~ 

gético·,. situación que traer<i consigo mayor capacidad al g~ 

bierno federal para sortear favorablemente sus problemas 

econ6mico - financieros. 

Por otra parte, cabe mencionar que la medida de 'rea

justar' el gasto corriente del gobierno federal, ha tenido 

escaza incidencia ~n el monto del déficit gubernamental, 

por lo que se cuestiona su importancia como política econ6 

mica y su continuidad. Es bien sabido que una parte impor

tante de los egresos .Públicos es atribuible a los pagos r~ 

lacionados con la deuda tanto interna como externa. Este só 

lo hecho, arroja serias dudas respecto a la eficacia de los 

despidos para incidir significativamente en el monto del 

áéf:fcit·: y s.r, por ejemplo, parece agravar el desempleo, 

disminuyendo el índice de participaci6n del sector pdblico 

en el empleo de personal y en el Producto Interno Bruto de 

México. 

Sin embargo, como hemos aludido.dichas medidas se con

ciben como "necesidad" en la agudizaci6n de la crisis eco

n6mica y, fundamentalmente, se inscriben en la tendencia del 

capitalismo mundial de reducir el tamaño del Estado. 
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A continuaci6n ana:izaremos lo relativo a la p0l!tica 

de venta, transferencia y 1iquidaci6n de empres pGblicas, 

como otro elemento clave para aproximarnos al entendimien

to de lo que hemos lla!:>.ado riueva concepci6n del proyecto 

nacional. 
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2.2. Reestructuraci6n del Sector Paraestatal. 

La reestructuración de1 Sector Paraestatal se presenta 

como resultado de los cambios estructurales operados por el 

gabinete actual, que tienden a redefinir las funciones y -

atribuciones del Estado para dar respuesta a la crisis eco

nómica nacional. Esta cuestión adquiere aan mayor relevan-

cia en virtud de la ofensiva empresarial contra la interve~ 

ción del Estado, y la escasa o nula defensa gubernamental 

por conservar íntegro un sector que ·ha crecido para fcrnentar el. d~ 

sarrollo económico nacional y suplir la incapacidad del Se~ 

tor Privado. o bien frenar su actividad especulativa. 

Hoy la conjunción de una serie de factores hace que d~ 

cha política se traduzca en la venta de empresas pab1icas, 

y que amplios sectores de la pob1ación reciban con benepl~-

cito dicha medida, no obstante que se adolece, en la mayo

ría de 1os casos, de un desconocimiento en la evolución de 

dicho sector, y en la importancia real que tiene para la 

economía mexicana. 

Benito Rey Romay a1ude a este respecto, "si bien e1 

tema de las industrias de participación estatal padece de 

un amplio desconocimiento en términos objetivos, goza de un 

gran poder de atracción subjetivo." 3º 

30 Rey Romay, Benito. La Ofensiva Empresarial contra la Intervención 
del Estado. IIE-UNAM, Siglo XXI editores. México, 1984. p-17. 
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Lo anterior define la situaci6n que se presenta en to~ 

no al debate sobre la existencia de las empresas pdblicas 

que, generalmente, no trasciende los puntos tradicionales 

de cuestionamiento, constituyéndose en una concepci6n limi-

tada del problema. 

"De hecho la crítica a las empresas de inversi6n esta

tal ha sido siempre r~lativamente abundante. Pero hoy se 

ejerce pGblicamente todos los días. Las paraestatales se 

han puesto de moda y la crítica es de frente, más bien di-

cho, se enfrenta a ellas. Así pues, las importantes cues-

tiones a analizar no son la indiferencia, sino los argumen-

tos que se esgrimen, su origen y los resultados. Respecto 

a los argumentos, la mayoría de ellos son ahora pobres y an 

ticuados en la mayor parte de los casos. Sin embargo, una 

serie de juicios -algunos son ya sentencias- extraídos de 

tal "rgu.~entaci6n han trascendido ampliamente en el país y 

en el extranjero y se han convertido en lo interno en voz 

popular debido a la mencionada ignorancia generalizada. 

También por estos argumentos y juicios, los mismos que se 

repiten desde hace décadas, se han vuelto incluso creen-

cías". 31 

Esta situaci6n se torna más comprometedora cuando la 

proposici6n del cierre o traspaso de empresas p6blicas lle-

ga a ser parte del discurso y política oficial. Postura 

31 Ibid~m. p-24. 
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que contrasta 1a posici6n hist6rica gubernamenta1 que de-

fiende, precisamente, 1a existencia de estas entidades 

" ••• invocando e1 ideario de 1a Constitución en cuanto a 

fines socia1es y a1 derecho y razones del gobierno para po

seer1as y oper~rlas ••• " 

En este reng16n cabria hacer incapié en que la postu

ra del Gobierno ha 1legado m&s 1ejos que la propia critica 

empresarial, pues ésta centra su cuestionamiento en. 1a ges

ti6n de las entidades públicas, no as1, en su existencia 

que parece ser la obsesi6n de1 actual gabinete. 

"La critica de 1os negocios se centra,- m&s que en 1a 

existencia -aunque en ella también abunda y a el1a tiende 

finalmente- en la administraci6n de 1as empresas. Inef ica-

cia y falta de honradez son las acusaciones realmente gra-

ves que se hacen, casi siempre, a unas cuantas que invaria

blemente se uti.11.zan como ejemplos." 32 

Sin embargo, cabe señalar que la empresa pública ha 

fortalecido renglones importantes de la actividad econ6mi

ca naciona1, situándose como uno de los sectores más diná

micos que ha fortalecido la estructura industria1 y produc-

tiva del país, papel que merece una apreciaci6n que supere 

la superficialidad del cuestionamiento conyuntura1. 

32:rbidem. p-25. 
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"Más allá de 1as discusiones que coyunturalmente re-

surgen sobre el papel de las empresas del. Estado y su cap~ 

cidad real. de actuación eficiente y eficaz, es innegable 

que ellas han sido uno de los motores del. proceso de indu~ 

trialización del país y han coadyuvado de manera sustanti

va para aproximarnos a una sociedad más igual.itaria ••• 033 

El principio anterior sirvió de base para la crea-

ción de entidades paraestatales. a partir de 1917, que co~ 

formaron el marco fundamental de desarrol.lo económico del 

M~xico que emergió al término de la revoluci6n, mismas que 

tendieron a la real.ización del proyecto nacional pl.asmado 

en la Constitución que determinó y sistematizó la interven-

ción del Estado. De ahí, que 1a actual. "reestructuración" 

de la administración pública mexicana y la decisión de la 

presente administración por redefinir las funciones y atri-

buciones del 6rgano estatal, nos llevan inevitablemente a 

analizar las variantes en la concepción del proyecto nacio-

nal en uno de sus aspectos esenciales: las Empresas Públi-

cas. 

2.2.1. Razones del Sector Paraestatal. 

Como hemos sostenido a lo largo de la presente inves-

tigación la intervención ·.estatal en los diversos rengl~ 

33villareal.,. René. "La Empresa Pública en el Desarrol.lo de México: Mi
tos y Realidades". En Revista Empresa Pública, Problemas y Desarrollo. 
Vol. Núm. 1. enero-abril, 1986. CIDE. ~xico, D.F. p-27. 
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nes de la vida nacional, y en especial, en el terreno eco-

nómico, lejos de ser o haber sido un capricho gubernamental 

representa una necesidad histórica específica. René Villa-

real establece una síntesis sobre las principales razones 

que ha tenido el Estado para cumplir el postulado constitu-

cional de promotor del desarrollo nacional. Coincidimos 

con él, cuando afirma que: 

"La creaci6n de entidades paraestatales durante el período 

que se inicia con la Constituci6n de 1917 ha obedecido al 
objetivo permanente del Estado de garantizar la soberanía 
nacional (y) el desarrollo económico ••• " 34 René Villa

real alude así, a 6 principios y razones b~sicas que han 

alimentado la creación y fortalecimiento del sector parae~ 

tatal, las cuales, por su importancia, transcribimos ínte

gramente: 

1) "Creaci6n de empresas para ejercer algunas de las nuevas 
funciones que la Constituci6n encomendaba al Estado, ta

les como la estabilidad de1 sistema económico nacional y 

el impulso al desarrollo. Las primeras entidades fueron 
creadas en los decenios de los años veinte y treinta con 

el prop6sito de que coadyuvaran a ordenar el sistema ba~ 

cario (Banco de México, 1925) a aumentar la integración 

física del país (Comisión Nacional de Caminos), e impul
sar el desarrollo de ciertas actividades, mediante el a~ 

ceso, de condiciones adecuadas al financiamiento banca
rio (Nacional Financiera, 1914: Banco de Crédito Agríco

la, 1926: Banco Nacional Hipotecario, 1933). 

34 Villarea1, René. "La 01\presa PÚblica en el Desarrollo de México",op. 
cit. p-27. 
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2) " Constituci6n de entidades para la explotaci6n nacional 
de los recursos estratégicos o para la generaci6n de in

sumos de uso difundido a nivel industrial o agrícola. 

Destacan entre éstas, Petr6leos Mexicanos, Comisi6n Fed~ 

ral de Electricidad y la Consolidaci6n de los Ferrocarr~ 

les Nacionales de México en el período cardenista, así -
como los grandes proyectos industriales del decenio de -
los años cuarenta: Altos Hornos de México y Guanos y Fer 

tilizantes, que posteriormente se transformaron en Fert~ 
lizantes Mexicanos. 

3) " Desarrollo de entidades para aumentar la integraci6n 

de la planta productiva nacional. Esta funci6n ha sido 
permanente: destaca la creaci6n de la SiderGrgica Lázaro. 

Cárdenas Las Truchas, en los años sesenta, y el impor

tante esfuerzo en actividades productoras de bienes de -
capital, impulsada fundamentalmente por Nacional Finan

ciera, en el decenio de los años setenta's. 

4) " Compra de empresas desarrolladas inicialmente por el -

sector privado, pero que no pudieron operar adecuadamen
te por problemas vinculados a los altos montos de inver

si6n, largos períodos de maduraci6n de las inversioncz, 

deficiencias de gestión, entre estas empresas destacan 
las vinculadas a la producción de equipo y material de 

transporte (antiguo complejo Industrial de Ciudad Saha

g6n, Hgo.), Textil, pesquera, ingenios azucareros y las 

empresas del grupo Somex. 

5) " Constituci6n de entidades para impulsar el desarrollo 
tecnol6gico y los servicios modernos de apoyo a la acti

vidad productiva y comercial. Así, por ejemplo, en los 

años setenta, se organizaron los Institutos Mexicano del 

Petróleo, de Investigaciones Eléctricas, Nacional de In-
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vestigaciones Nuc1eares y e1 Mexicano de Comercio Exte

rior. 

6) " Creación de empresas para 1ograr objetivos específicos 
de bienestar socia1, ya sea mediante e1 suministro de 

productos básicos de consumo masivo a precios adecuados 

o por instrumentos específicos que garanticen e1 ingreso 
campesino. En esta función destaca por su re1evancia e1 

Sistema de 1a Compañía Naciona1 de Subsistencias Popu1a
res (CONASUPO) en su trip1e actividad de comercia1iza-

ción de productos agríco1as, de producción industria1 de 

a1gunos bienes básicos y de distribución mayorista de 

productos de consumo masivo". 35 

Como puede observarse,1a acción de1 Estado ha obedeci-

do, siempre, a necesidades específicas, y su intervención 

en 1a economía a través de 1as empresas p6b1icas, si bien, 

no siempre ha demostrado 1a exce1situd de su administración, 

ha sido punta1 de1 crecimiento industria1 y económico nacio 

na1. Es a raíz de este desarro11o que 1a po11tica de ven-

ta, transferencia o 1iquidación de entidades p6b1icas de1 

actua1 gobierno parece romper con esta tendencia histórica 

de forta1ecimiento de1 sector paraestata1, proponiendo, co-

mo oustituto de éste 1a inversión privada naciona1 y ex-

tranjera. Lo que hasta hoy queda fuera de toda duda es 

que, 1a empresa p6b1ica en México" ••• ha incidido en 1a 

generación de nuevas actividades, incorporando productos a1 

catá1ogo industria1 de1 pais, a 1a vez que ha dinamizado 

JS Ibid:... p-20. 
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los procesos de generaci6n de empleo, producci6n y forma

ci6n bruta de capital fijo". 36 

Resulta en consecuencia, compleja y contradictoria la 

actual política de venta de entidades públicas toda vez que 

en el sexenio inmediato pasado, en voz del actual ·Presidente 

de la República se aseguraba que el sector paraestatal era 

uno de los principales instrumentos de la estrategia de de

sarrollo, por lo que se debería fortalecer su estructura y 

administración, mediante el establecimiento de entidades 

que evaluaríanlos resultados de cada entidad y, propugnando 

por una mayor responsabilidad política del empresario públ! 

co. 37 

Como puede observarse, el énfasis en el discurso a pr~ 

pósito de las paraestatales recae en la sustancia de la ge~ 

tión pública, no así en la cobertura del sector. Es decir, 

la existencia y fortalecimiento de éste es discurso y mate-

ria de la política estatal, es aún, pilar fundamental de la 

acción del Estado a favor del crecimiento económico y desa-

rrollo nacional. 

36Machado, Jorge. et. al. "La estructura de la Industria Estatal 
1970-1985", en revista Economía Mexicana. NÚm. 7. 1985. México, D.F. 
Centro de Investigacion y Docencia Económicas. p-123. 
37vease: Madrid Hurtado, Miguel de la. Conferencia dictada en el Pro
grama de Desarrollo de la Alta Dirección de la Empresa PÚblica", en 
la empresa pública en México, factor de desarrollo económico y social 

"del pais. Centro Nacional de Productividad, agosto, 1981. 
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Para 1981, el entonces Secretario de Programaci6n y -

Presupuesto afirmaba categ6ricamente, que la presencia de 

empresas del Estado" ••• lejos de ser una acumulaci6n far-

tuita de actos improvisados de Gobierno, constituye la he

rencia econ6mica, social y política más importante con que 

el estado de la revoluci6n ha dotado al pueblo de México, 

es el resultado de un prolongado esfuerzo, es el resultado 

de una continuidad y es el resultado tambi~n de una inusi

tada visión histórica de 1a sociedad mexícana organizada 0
•
38 

Dicha postura contrasta la actual posici6n del gabine

te de Miguel de la Madrid, y deja ver algunas de las carac-

terísticas más sobresalientes del sistema y quehacer polí-

tico mexicano: la posibilidad de instrumentar cambios pro-

fundos en el modele de desarrollo econ6rnico sin perder la 

estabilidad político-social nacional. 

Por ahora es importante destacar " que el gobierno 

no podrá ser {hoy), corno lo fue hasta hace poco, el defen-

sor firme del campo industrial que ha abarcado, ni tampoco, 

el interesado en hacerlo crecer. Esto no representa un cam 

bio simple en la administración pública, sino el inicio de 

una profunda transforrnaci6n económica y política del país 

38Fragmentos de la Conferencia dictada por Miguel de la Madrid H. op. 
cit. citado en Rey Romay, Ben~to ... t.d oft'en.s,i;vµ empréo:aria1 ... :op. 9it.~ 

Pág. 27. 
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gue pone a discusión no sólo la forma de su desarrollo fu

turo, sino su viabilidad". 39 

Es evidente, pues, que lo que hoy parece estar en jue-

go va más allá de la simple idea de eficientar las tareas 

del Estado, es una propuesta que mira a sentar las bases p~ 

ra un desarrollo futuro caracterizado por nuevos elementos 

que invariablemente transformarán la estructura económica 

nacional. Las reformas a nuestra Constitución persiguen -

precisamente, hacer corresponder el discurso político con 

la estrategia económica. Esto es, no podrá seguir prevale-

ciendo un discurso revolucionario basado en los principios 

tradicionales que han sustentado al Estado mexicano después 

de su revolución y hasta 1982, porque es evidente que el 

nuevo modelo de crecimiento y las variantes en la concepción 

del proyecto nacional niegan, en escencia, ese espíritu rev2 

lucionario, máxime cuando los resultados obtenidos hasta ah2 

ra por la política econ6mica del actual gobierno distan mu-

cho de las metas proyectadas y la distancia entre el discur 

so y la realidad es cada vez mayor. En todo momento, lo -

que salta a la vista es que una filosofía 'revolucionaria' 

al estilo tradicional conducirá a un constante cuestionarnie~ 

to sobre el espíritu que alimenta las políticas del último 

sexenio. 

39Rey Romay, Benito. La ofensiva empresarial contra la intervención del 
~ op. cit. (el su~rayado es nuestro). p-32. 
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2.2.2. Evolución del Sector Paraestatal. 

Mucho se ha dicho sobre el tamaño del sector paraesta

tal y el supuesto gigantismo que lo caracteriza, condicio

nes que para algunos críticos, fundamentalmente empresarios, 

han hecho de este sector un conjunto desorganizado de acti

vidades donde algunas entidades se alejan del logro de sus 

fines. Además, dichos agentes.privados cuestionan la con

dici6n deficit~ri~ del Estado aduciendo que dicha situación, 

incide en el-desequilibrio macroeconómico nacional y que uno de 

sus orígenes es, precisamente, el déficit del sector parae~ 

tatal. La crítica incluye, también, la competencia 'des

leal' que el Estado hace a través de algunas de sus empresas 

como CONASUPO, que están enfocadas fundamentalmente a la in

dustrialización y comercialización de productos básicos. 

De estos cuestionamientos se desprende la necesidad de 

exponer algunos e1eméntos que han cür~ctcrizado a este sec

tor para reconocer en ellos la veracidad de la crítica im-

puesta a la intervención del Estado mediante sus empresas, 

e identificar las áreas en las que históricamente, este se~ 

tor, ha centrado su participación, y observar en todo mome~ 

to las tendencias y razones de su crecimiento, hecho que 

parece convertirse en el centro de la controversia y en la 

justificación del cambio instrumentado. 

Para el primer período investigado 1917-1940, apare-
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cen entre las principales ernoresas creadas en este sector 

las siguientes: 

El Banco de M~xico, El Banco Nacional de Crédito Agrí

cola, la Comisi6n Nacional Bancaria, la Comisión Nacional 

de Irrigación, la Comisión Nacional de Caminos, Banco Naci~ 

nal Hipotecario, Urbano y de Obras Pfiblicas, La Comisión 

Federal de Electricidad; Petróleos de México, Nacional Fi

nanciera, Productora e Importadora de Papel (PIPSA); Alma

cenes Nacionales de Depósito, Ferrocarriles Nacionales de 

México, Compañía Exportadora e Importadora Mexicana (CEIMSA), 

Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional Obrero 

para la Promoción Industria1, Aseguradora Mexicana, Petró

leos Mexicanos, Comisión de Fomento Minero, etc. 

Desde que el Estado asume prácticamente el objetivo de 

industrializar al país a partir de 1940, desarrolla una im

portante función en la actividad econ6mica nacional a tra-

v~s de la ampliaci6n de su sector paraestatal. Durante m&s 

de cuarenta años el órgano estatal es determinante en la 

creaci6n de nuevas empresas pGb1icas destinadas al fomento 

industrial. Para el período de 1940 a 1981 el Estado Mexi

cano es: 

"El fundador de 11 empresas que introdujeron 37 nuevos -

productos básicos en el catálogo de la producción indus

trial•. 



Periodos en 
que se rea
liz6 la in
versi6n es
tatal. 

1.940 - 1950 

1961 - 1970 

EVOLUCION DEL GRUPO INDUSTRIAL DF. PARTICIPACION ESTATAL 

1940 - 1981 

Total de 
empresas 
por pe
r!odo. 

8 

ll 

14 

( Empresas y Productos por Decenios l 

Inversi6n 
desde la 
fundaci6n 

7 

7 

9 

Productos 

. 
Ferti1izantes, siderurgia, pa-

• pe1 kraft, maderas contrachap~ 
das, extracción y refinación de 
petr6leo, generación de energ!a 
eléctrica y equipos electr6ni--

• cos industriales y domésticos • . 
Papel peri6dico, carros de fe-

• rrocarril, maquinaria textil, 
• ace;os especiale:, motores di~ 

sel y c~=!one9, alimentos.bá
sicos, partes automotrices, ali 
mentes balanceados, celulosa, 
extracci6n de madera, motores 

• d~esel, áci~os terefiálico, º!!. 
prolactama, electrodom~sticos, 

Inversión 
posterior 
a la fun
daci6n. 

1 

4 

5 

Productos 

Extracci6n de co-
bre, telas de alg~ 
d6n, hilos para e~ 

ser~ ferroaleacio
nes y manganeso~ 

Telas de algod6n, 
azufre, plomo,cinc, 
cobre, telas de l~ 
na. 



1971 - 1981 126 67 

maquinaria y equipo para cons-
• trucci6n, veh!culos automotri-

* ces. 
Lis in~, 

lulosas 

ci6n de 

papel peri6dico,nitroc~ . 
industriales, r:9ener~ 

papel peri6dico, maqui 
nas, herramienta, reconstrucci6n . 
de turbinas para avi6n, benef! 

cio de barita, extracción de m~ 
deras finas, explotaci6n de ca~ 

b6n, beneficio de caol!n, side
rurgia, cal, autom6viles, ali-
mentarios de la.pesca, abrasi--

• vos, etilenglicol, acero inox! . 
dable, cospeles, ácido asc~rbi 
ca, centrifugas.azucareras, equ! 
po radiol6gico, tractores de -. 
oruga, íorjas y !undicioneR pe-• . 
sadas, fresadoras, mi~igener~ 

dores de ener2la solar, turbi

nas t~r"icas, turbinas hidrAu
licas, adhesivos industriales y 

formol, ejes automotrices, forja 
de precis16n, maderas finas cou 

59 Cables conductores, 

griferia, bombas s~ 
mergibles, equipo 

de microondas, ter-
• nos paralelos, pa~ 

tes para electrodo

m~sticos, cemento, 
telas de algod6n, 
mezclilla y confec

ciones, fundiciones, 

varilla y torres m~ 
tálicas. 

Inversi6n del FOMIN 
en 49 empresas que . 

desarrollan di!~re~ 
tes actividades in
dustriales: alimen

tos, bienes de capi 

tal,materias primas 
y bienes intermedios. 



l.961 - 1981. 

?~o precisa

dos. 

52 

24 

21. 

o 

trachapadas, pailer!a pesada, -
tractores aqr!colas, interrupto

* res de hexafluoruro, reductores 
de velocidad, tubo soldado de --

* gran di~metro, coplea para tub~ 
r!a de gran diámetro, vegetales 
alimenticios enlatados, fibras y 

• tela: de polipropileno, diosge-
nina y medicamentos, bombas de . 
agua y aceite automotrices, ma-

• quinado de cigueñales, sosa y 

cloro, fibra acr1lica, fundicio
nes automotrices, caprolacta·na y 

sulfato de amonio, resinas de P.2. 

liestireno, resinas ABS, ensam
ble de camiones, motores diesel, 
tractocamiones, loza y porcelana. 
Azficar y subproductos 31. 

24 

En la mayor!a, la -
participaci6n fue -
posterior a la fun
daci6n. 

AzGcar. y subproduc
tos. 
Extracci6n y b~~~f~ 

cio de cobre, side
rurgia, giradiscos, 
herramientas para -
~.a minerfa, tubos 



Subtotal 

1971 1 
- 1981 

235 

59~ 
111 124 

de acero sin costu
ra, recubrimientos 

industriales, papel 

crepadc, de c~c=it~ 
ra e impresici6n, -

equipo termodin5mi

co, bicicletas, ci
garrillos, motocom

presores para ref r! 
ge·radoresm polieti

leno, sosa, equipo -
telef6nico, equipo 

el~ctrico industrial, 

reductores de veloci 
dad, electrodom~sti
cos, aguas minerales 
embotelladas, ap.ara

tos electrodom~etl
cos, vajillas, auto
buses y trolebuses. 

Alimentos básicos, productos de papel para el hogar, termina

,les eléctricas, cables automotrices, pl!sticoR, tuber!a de -

p14stico, transformadores de extra-alto voltaje, aparatos ele~ 

N ._, 
o 



tr6nicos domésticos, confecciones con tejido de polipropileno, 
beneficio del cobre, cinc y plomo, equipos de pcrforaci6n te

rrestre y submarina, enrejados doldados por resistencia, trucks. 
para c~rros del metro, peil~ria p~~nda y ligera, tándems azu

careros. 
Total 294 

* Productos que fueron nuevos en la industria nacional. 
1 Años sujetos « rectif1caci6n. 
2Estas empresas son matrices pertenecientes a grupos industriales propiedad de empresas controladoras. En 
la mayorta de los casos el estado 1leg6 a ser inversionista de todas las agrupadas al endosar sus accio

nes, de una o más en que era accionista, a las controladoras, recibiendo en cambio acciones de ~stas. En 

el per1odo que se señala, las controladoras fueron creando, al mismo tiempo, nuevas empresas en las que 
el estado se convert1a automáticamente en socio. Estas situaciones dificultan tener precisi6n del periodo 

de participaci6n estatal y de si ésta fue antes o después de la fundaci6n, 

Fuente tomada de Benito Rey Romay. op. cit. p-52 y 53. 
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"Socio posterior en 124 más también productoras algunas 

de nuevos productos, y de las cuales en 35 se vi6 obliga-

do a participar en forma mayoritaria por mala situaci6n 

de las empresas, o bien total, al recibirlas en pago de 

adeudos crediticios que no pudieron cubrir sus iniciales 

dueños. 

"En 59 adicionales, lleg6 a ser accionista fundador o po~ 

terior debido a que fueron creadas por empresas en que ya 

participaba, o bien al sumarse éstas a empresas controla

doras." 40 

Cabe señalar que las cifras anotadas aluden Gnicamente 

aquellas emoresas de mayor importancia situadas en las - -

áreas tradicionales de la intervención del Estado: E1ectri-

cidad, Petr6leo, Petroquímica, Minería, Metalurgia y Ferti-

lizantes. No hac~n alusión ni a organismos descentraliza-

dos ni a fideicomisos. De ahí que existe una distancia so~ 

prendente entre las cifras manejadas por distintos analis

tas, y las mismas que el Presidente de la RepOblica expresó 

en su cuarto informe de gobierno. En éste, Miguel de la 

Madrid H. refiriéndose al proceso de reestructuraci6n de 

la administración pQblica federal y al proceso de venta, 

transferencia o liquidación de empresas pOblicas dijo: 

40Rey Romay, Benito. La ofensiva emoresarial contra la intervención del 
~· op. cit. p-51. 



NOmero de entidades y organismos, total y por sector 

Concepto 

crganismos descentralizados 

Empresas de participaci6n estatal 

mcyoritaria 

~)n~resas de participaci6n estatal 

.. 1.noritaria 

F:ideicomisos 

l. Sector Hacienda y Cr~dito PGblico 

Total 

Organismos rlcscentralizados 

Empresas de participaci6n estatal 

mayOritaria 

E.7:.:;>resas de participaci6n estatal': 

r linar i tar ia 

Fideicomisos 

1977 

898 

129 

500 

1978 

892 

127 

509 

1979 

898 

131 

510 

1980 

903 

127 

518 

1981 

873 

88 

520 

1982 

980 

90 

662 

1983 

952 

92 

648 

1984 

916 

90 

637 

1985 

857 

es 

616 



Concento 

2. Sector Progr~maci6n y Prcsupuestp 

Total 

Organismos descentralizados 

Empresas de participaci6n C!si:.atal 

mayoritaria 

Empresas de participaci6n estatal 

minoritaria 

Fideicomisos 

3. Sector Agrictiltura y Recursos 

Hidr.!lulicos 

Total 

Empresas de parttcipaci6n estatal 

mayoritaria 

Empresas de par.t.tcipaci6n estatal 

minoritaria 

Fideicomisos 

1977 

89 

1i 

. ·.s 
20 

1978 1979 

16 

4 

10 

1980 

16 

5 

9 

1981 1952 

18 22 

5 

11 1:: 

1983 

22 

5 

15 

1984 

22 

5 

15 

1985 

22 

5 

.15 



Concepto 

4. Sector Reforma Agraria 

Total 

Organismos descentralizados 

Empresas de participaci6n estatal 

mayoritaria 

Empresas de participaci6n estatal 

minoritaria 

Fideicomisos 

S. Sector Pesca 

Total 

Organismos descentralizados 

Empresas de participaci6n estatal 

mayoritaria 

Empresas de participaci6n estatal 

minoritaria 

Fideicomisos 

1977 1978 

4 6 

1 1 

1 1 

1979 

6 

1 

1 

1980 

6 

1 

1 

1981 

7 

1 

1 

1982 

7 

1 

1 

1983 

7 

1 

1 

1984 

6 

1 

1 

1985 

5 

1 

1 

N _, 
c.n 



Concepto 

6. Sector Energfa, Minas e Industria 

Paraestatal 

Total 

Organismos descentralizados 

Empresas de participaci6n estatal 

mayoritaria 

Empresas de participaci6n estatal 

minoritaria 
Fideicomisos 

7. Sector comercio y Fomento Industrial 

Total 

Organismos descentralizados 

Empresas de participaci6n estatal 

mayoritaria 

Fideicomisos 

s. Sector Turismo 

Total 

1977 1978 

291 288 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

202 28!Í 323 347 344 356 334 



ConceEto 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Drgan.::s:nol"l descc~~ralizados l 

Empresas de ¡.',, r'.:icipac.i(Sn estatal 

mayor.!.taria 12 12 14 17 18 31 30 30 30 

Empresas de p:1 cticipac.i6n estatal 

minoritaria 

Fideicc:::iisos 

9. Sector Gohern<lci6n 

Total 

Organisw:os dc:..;centr-alizados 

Empresas de participacH5n estatal 

mayoritari<1 

Empresas de p:.rticipacic5n estatal 
N ...... 

minoritaria ...... 

Fidcicoc.iso~ 

10. Sector Departamento del Distrito 

Federal 

Total 5 7 7 7 7 8 8 11 10 



Concepto l.977 l.978 l.979 1980 l.98l. l.982 1993 1984 l.985 

Organismos descentralizados 5 5 5 5 5 6 s 6 6 

Empresas de pnrticipaci6n estatal 

mayoritaria 2 2 2 2 2 2 315 

etprcsas de particí.paci6n estatal 

minoritaria 

Fideicomisos l. l. 

11. Sector Relaciones Exteriores 

Total l. l. 1 1 l. 1 1 l. 

Org.:inismos descentralizados 

Empresas de participaci6n estatal 

mayoritaria 

Empresas de pJrticipaci6n estatal N 

" CD 
minoritaria 

Fideicomisos 1 1 .1 .. 1 i, 1 l. .i 

12. Sector Defensa Nacional 

Total 2 2 2 2 5 6 6 5, 6 

Organismos de~centralizados 1 1 1 1. 1· 1 1· 1 



con.ce e to 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

E:nprcsas de participaci6n estatal 

mayoritaria l 1 1 

Empresas de pi\rticipaci6n estatal 

minoritari.:i 

Fideicomisos l 1 l 1 4 4 4 4 

13. sector Marina 

14. sector Procuraduría General 

de la Repl1blica 

Total 1 1 l 

Organismos descentralizados l. l l. 

Empresas da participaci6n estatal 

mayoritaria "' ..... 
'° Empresas da p~ rt.icipaci6n estatal 

minoritaria 

Fideicomisos .... 

15. Sector comunicaciones y Transportes 

Total 68. 67 66 '64 5¡¡· 57. 58 ·55 57 



ConceEto 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Organismos dP.scentralizados 6 5 5 4 4 5 5 5 5 

Empresas de participaci6n estatal 

mayoritaria 47 46 46 46 42 42 42 42 4316 

Elrpresas de participaci6n estatal 

minoritaria 5 4 4 

Fideicomisos 517 

16. Sector Oef;arrollo Urbano y Ecolog!a 

Total 28 28 26 

Organism1s descentralizados 

Empresas de participaci6n estatal 

mayoritaria 

Emprc:;.::is do p.:.rlicipaci6n estatal 

"' CD 
minoritaria o 

Fideicomisos 

17. Sector Fdu:::acilSn Pública 

'lb tal 

Organismos descentralizados 16 16 1s19 



Concepto 

Empresas de participación estatal 

mayoritaria 

Empresas de pilrticipación estatal 

minori tilria 

Fideicomisos 

18. Sector T~abujo y Previsión Social 

Total 

Organismos descentralizados 

Empresas de participación estatal 

mayoritaria 

Empresas de ?articipación estatal 

minoritaria 

Fidaicomisos 

19. Sector Sal~bridad y Asistencia 

Total 

Organismos d~scentralizados 

Empresas de p~rticipa~i6n estatal 

mayoritaria 

1977 l.978 1979 

13 13 13 

13 14 14 

6', ',6 ,· s".·· 

3 '3 3 

1980 1981 I.982 1983 1984 1985 

13 11 17 l.5 18 1720 

16 15 16 15 11 721 

'',,7 9 s 3 

3 3 3 l. l l 

l. 



ConceE:to 1977 1978 1979 1980 l.981. l.982 l.983 l.984 1~85 

Empresas de pnrticipaci6n estatal 

minorilarid 

Fideicomisos l. l l. 

Movimientos scctt..l''C'iales formalizados 

l.. Creación de l lr.:tCE;tD.tales 34 34 33 30 17 l.224 225 

2. Liquidüci6n dt.1 paraestatales 41 41 26 25 51. 46 

3. Resec tori zac i6n 6 6 7 16 7 

4. No sectorizüdos 

1\dciones de orq.,nización instrumentadas 

l.. Re<Jlamento interior l.6 18 '18 l.8 l.8 

2. Manual de Ot:'CJD.11iZilCi6n general 

l7 
N 

Sec::-ct:;:ir!as l.2- l.7 l.6 16 CD 

"' 
Departamento~ ;idministrativos 1-' -2. 2 2 2 

Procuradur1as 2 2 2 2 2 

Manual de procedlmientos y ~crvicios 

al Eúblico 14 20 20 

1 se asignaron ,, l sector las entidades Banamex, Holding Company y Centro Deportivo Chapul.tepec. 



2Entraron en proceso de cxtinci6n seis fideicomisos, y se resectoriz6 el Fideicomiso para el Otorgamiento del 

Créditos a favor de cooperativas pesqueras para la Adquisici6n de Barcos Camaroneros (Fipesco) a la Secreta

r1a de Pesca, con~lrliG11dose en el Fideicomiso Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero (Fondepesca). 

3Entraron en proceso de liquidaci6n cuatro entidades. 

4 Entraron en proceso de liquidaci6n cuatro entidades. 

5se extinguió el Fideicomiso de Apoyo a la Industria Rural. 

6se resectoriz6 de la Sccretar!a de Hacienda y Cr~dito PGblico el Fipesco, convirtiéndose en Fondepesca. 

7Entraron en proceso de liquidación 16 entidades. 

8Entraron en proceso de liquidaci6n dos entidades, se vendi6 rCLSA y dos entidades que report6 el sector de~ 

tro del Grupo Fisomex, no se constituyeron legalmente. 

9Entr6 en proceso .de cxtinci6n un Fideicomiso. 
10se cre6 el org~nismo ~úblico Servicio Nacional de Mercados. 

11 Ent:n:on en p:c==== de !iq~id~ci6n do~ cntid~dc~. 
12se tran.sfiri6 ni gobi~rno del Estado de Baja California Norte el Fideicomiso Centro C!vico y Comercial de 

Mcxicali. 

13Entraron en pror.eso de liquidación cuatro fideicomisos y seis se cancelaron por no reunir los requisitos p~ 

ra ser una entid~d paraestatal. 

14se puso en proceso de liquidaci6n un organismo. 



15se puso en proceso de liquid~ci6n una entidad 

16se crea la entidad de Servicios Portuarios y Mar1timos de Quintana Roo, S.A. de c.v. 
17 Inc!uyc e1 Fid~fcomiso para Caminos y Puentes Federales, el cual reinici6 sus operaciones cancelándose el 

proceso de extinci6n. 

18se extinguieron los Fideicomisos para el Fomento Metropolitano de Monterrey y el traslativo de dominio e 

irrevocable de terrenos en el M~nicipio de Tepeapulco, Hidalgo. 

19Entr6 en proceso de liquidaci6n un organismo. 
20Entr6 en proceso de liquidación una entidad. 
21 Entraron en proce~o de extinción cuatro fideicomisos. 
22se extinguieron las siguientes entidades: 

Centro Materno Infantil, General Maximino Avila Camacho. 

Instituto Nacional de Gastroenterolog1a 

Instituto Nacional de Oftalmolog!a 

Instituto Nacional de Urolog!a. 
23se adicionan cuntro entidades paraestatales que no se consideraron en la publicaci6n del segundo Informe 

Presidencial: comcrmex, Casa de Bolsa, S.A. de c.v., Fideicomiso para el pago de la Xndemnizaci6n Bancaria; 

Banamex, Holding Company y Transportaci6n Aérea Mexicana. 
24se adicionan nut>ve entidades paraestatales que no se consideraron en la publicaci6n del Segundo Informe Pr~ 



sidencial: servicios Portuarios y Mar!timos de Quintana Roo; Transporte A~reo Federal; El Presidente Hote

les Inc., Fideicomisos para Créditos Educacionales FONAFE: Fideicomisos para Otorgar Créditos a los Conce

sionarios del Servicio PGblico de Transporte de Carga en el D.F.; NXCONSA-ATLACOMULCO, S.A. de C.V.; SERCQ 

TEL, S.A. de C.V.; Servicio Nacional de Informaci6n de Mercados e Innovaci6n y Comunicaci6n, S.A. de c.v. 

25se crearon el fideicomiso destinado a otorgar cr~dito a los taxistas y el fideicomiso que tendr! por obje

to recuperar el importe de la cartera de cuentas por cobrar de la empresa Astilleros Unidos del Pac!fico, 

S.A. 
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"El. proceso de depuraci6n de 1.as P.nt..i:.lades paraestata-

les continGa en marcha. A la fecha se han liquidado, tran~ 

ferido, fusionado o vendido 205 entidades y 261 se encuen-

tran en proceso, lo que deja un saldo de alrededor de 700, 

comparadas con las 1156 que existían en 1982". 41 

Por otra parte, en el cuadro nGmero 3 podemos apreciar 

la evolución del Sector de 1977 a 1985. En éste se identi-

fican 898 organismos de><ceiltralizados, fideicomisos y empr~ 

sas de participación estatal. para 1977, cifra que se eleva 

a 903 en 1980 y disminuye a 857 en 1985. Asimismo, el Sec-

ter Energía, Minas e Industria Paraestatal coordina la ma-

yor cantidad de estos organismos (334 en 1985), por 1o que 

no es extraño que el peso mayor de la reestructuraci6n pro-

puesta e instrumentada por el gobierno se encuentre en este 

amplio sector. 

Lo m~s importante es reconocer la variedad de cantida-

des y cifras manejadas por los distintos analistas en rela-

ción al nfunero de paraestatales en 1.as que interviene el 

gobierno. P~r una parte encontramos cifras considerableme~ 

te elevadas como las manejadas por el Presidente de la Re-

pGblica en su Cuarto Informe de gobierno. Al lado de esta 

41Madrid Hurtado, Miguel de la. "Cuarto Informe de Gobierno". 1o. de 
Dic. 1986. En Revista de Comercio Exterior. Volúmen 36. Número 9. 
México, D.F. septiembre, 1986. 
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versión se encuentra la crítica empresarial, que se centra 

-como hemos dicho- en la administración de las empresas pú-

blicas, aludiendo y generalizando ejemplos de entidades pa

raestatales donde la ineficiencia y la corrupción no se di~ 

cuten, pero que sin embargo, no es fenómeno exclusivo del 

sector público, puesto que en el privado numerosos y múlti-

ples ejemplos de empresas que, precisamente, han pasado a 

ser propiedad estatal en virtud de su evidente incompetiti

vidad y/o errores en su administración, la quiebra del tan 

conocido grupo ALFA, debida, entre lo mucho que se ha dicho, 

a corrupción y mala administración,es un ejemplo de ésto. 

De esta manera, la crítica de los empresarios a la ges

tión de las empresas propiedad o con participación del go-

bierno federal es tan válido para el Sector Público como 

para el Sector Privado. Sin embargo, hoy parece correspon-

der la crítica empresarial con la voluntad del gobierno de 

reestructurar la administración pública. Por lo que no es 

extraño que la mayor parte de las entidades públicas que -

hoy pone en venta el Estado son empresas que fueron adqui

ridac por éste en una situación de quiebra inminente, y al 

cabo de una administración estatal enmarcada en los crite-

rios de eficiencia y eficacia pasan nuevamente al sector 

privado ccmpletamente rentables y competitivas. 42 

42 Veáse: Rey Romay, Benito. op. cit. cap. III. 
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"En el período que va de 1961 a 1984 se crea la mayo-

ría de las empresas industriales hoy sujetas a racionaliza-

ci6n. Este grupo est~ claramente dominado por empresas que 

se orientan a las ramas más dinámicas de la industria, corno 

la fabricaci6n de maquinaria y equipo eléctrico y de equipo 

de transporte y sus partes. En el caso de las ventas ( de 

empresas pGblicas) parece claro que el Estado decide des--

prenderse fundamentalmente de empresas que alguna vez per-

tenecieron al sector privado y que fueron absorbidas por -

distintas razones". 43 

2.2.3. La crítica a la Eficiencia y al Gigantismo Es

tatal. 

Esta política gubernamental merece mayor atenci6n pue~ 

to que si bien se han venido liquidando o transferido al-

gunas empresas obsoletas y poco rentables y/o relevantes e~ 

mo dulcerías o fábricas de bicicletas, se pretende justifi-

car -o al menos esec· es el marco general en el que parece 

inscribirse dicha política- por otro lado, liquidaciones de 

empresas tales como URAMEX, SIDERMEX o venta de entidades 

que operan hace mucho tiempo con n~merc:snegros como la Com-

pañía Mexicana de Aviaci6n, empresas que lejos de debilitar 

43Machado, Jorge y Pérez,. Wilson .. "Evaluación economica de la partici
pación de la empresa pública en la industria mexicana" .. en revista Em
pr~sa Pública: problemas y desarrollo. op. cit. p-62 y 63. 
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al Estado lo fortalecen en su posición de rector de la eco-

nom!a nacional. Por tanto, quedan pues, expuestos a un an! 

lisis más profundo los argumentos que se han emitido a fa

vor de la desincorporaci6n de órganos del Estado. 

En este contexto, Emilio González de Castilla apunta

ba a principios de 1985 que "Las empresas paraestatales que 

se ponen en venta no reali?an una actividad priv~tiva del 

Estado. Estas empresas fueron adquiridas o establecidas en 

los últimos sexenios invadiendo muchas esferas t!picas del 

sector privado. La historia ha demostrado que el Gobierno 

ha sido un mal administrador, y el Estado, en el afán de s~ 

near sus finanzas, tiene todo el derecho de proceder a la 

venta de esas empresas. Es conveniente para la nación, ya 

que esas empresas traen más pérdidas que utilidades." 44 

Como es evidente, la cr!tic~ ~igue centrada ~n 1os lu-

gares comunes y parece portadora de un amplio desconocimie~ 

to en cuanto a las razones de existencia de dicho sector. 

Sin embargo, en el fondo subsiste un cuestionamiento sobre 

la legitimidad del cambio instrumentado por los funciona-

ríos e ideólogos del actual gobierno. 

Roberto Pola Rodr!guez45 en una concepción que podr!a 

44 Para entonces Presidente de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados. 
"Discrepancia de juristas acerca de 1a legalidad de la venta de paraes 
tatales". en La Prensa. 18 de febrero de 1985. p-8. -

45Presidente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de México. 
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situarse al extremo opuesto que la de González de Castilla, 

alude: "El Gobierno, en sexenios pasados, adquirió empresas 

bajo el entendido que llenaba una necesidad prioritaria, y 

se adquieren mediante la expropiación o la adjudicación de 

los particulares. Pasaron a formar parte el patrimonio de 

la Nación. Los criterios para saber qué es prioritario o -

estratégico incumben a la nación y sólo ella puede determi

nar su desincorporación. No es el criterio de los funcio

narios lo que debe imperar." 46 

Argumentos como los anteriores son los que prevalecen 

en la discusión y lejos de aportar claridad y elementos in

formativos que tiendan a conformar un criterio cierto del 

fenómeno contribuyen a su confusión, y a la generación de 

mitos. Una idea bastante generalizada que alimenta la ac-

tual reestructuración del sector paraestatal es la versión 

que apunta en el sentido de que el tamaño de dicho sector 

es tal que permite hablar de gigantismo del Estado Mexicano. 

Baste este ejemplo, que a continuación describirarnos para 

reconocer nasta donde ha llegado la cr!tica y el desconoci

miento del tema. 

A nadie escapa la inconformidad (en su mayoría empre-· 

sarial) y: · l~ _c;:):·it::i.caque se sustenta en la idea del 'enorme' 

tamaño del Estado Jnexicano. La insistencia·. en este hecho nos 
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nos lleva a hacer las siguientes consideraciones: 

1) La participaci6n de las empresas públicas en el Producto 

Interno Bruto a nivel mundial para el período 1974-1977 

oscil6 en 9.6% en países desarrollados y en 8.6% en paí-

ses en vías de desarrollo. 

2) A nivel nacional la participaci6n de las empresas públi-

cas mexicanas en el producto y en el empleo, para el pe-

ríodo 1985-1983 oscil6 en 7 .5'1; del PIB hasta 1979, en 

104% en 1980-1981 y a 16.9% de 1982-1983. (Veáse: qrá~ica 

número 2 SOPP.A) • 

3) La participaci6n elevada de las empresas públicas en el 

PIB de México se debe fundamentalmente al desarrollo "ex 

tremadamente dinámico de la producci6n petrolera en el 

período" por lo que el crecimiento de este sector no pr~ 

senta un avance generalizado y homogéneo. 

4) Por lo que hace a la ocupaci6n, los principales índices 

para los países desarrollados son los siguientes: en Au~ 

tria el Estado absorbe el 33% de la poblaci6n econ6mica-

mente activa, en el Reino Unido y Escocia al 29%: en Es-

tados Unidos e Italia el 18% y, en el Jap6n al 13%. Para 

México la cifra es del 20%. 48 

48véase: The Economist. 30-XII-1998. citado por Vi1larrea1 René. op. -
cit. p-83. 
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5) En cuanto a los órganos de participaci6n de las empre-

sas del Estado en los índices anteriores, los porcenta-

jes son los siguientes: Austria 14%: Alemania Federal, 

Francia y el Reino Unido, 7.5%; Jap6n y Estado Unidos 

2%. En cuanto a México dicha participación es del 4.5%. 

Analizando la gráfica número 1 ~upra),observamos que 

el Estado interviene en la ocupación, absorviendo para 1983 

el 20.4% de la poblaci6n econ6micamente activa y genera más 

de la cuarta parte del Producto Interno Bruto de México 

(25.6%) para 1983. 

"De lo anterior se deriva que si el Estado con 20.4% 

de participaci6n porcentual en el empleo en 1983 realizaba 

25.6% del PIB el empleo estatal es, en promedio, más produ~ 

tivo que el resto de la economía. Más aún: las empresas 

públicas con sólo 6.4% del empleo nacional en ese mismo año 

realizaron más del 18% de la producción, con lo cual su pro 

ductividad promedio supera en más de tres veces a·la del 

conjunto de la economía nacional". 48 

Si analizamos los postulados anotados, podemos inferir 

fácilmente que México se encuentra en una posición interme

dia por lo que respecta al ~amaño de su sector público y en 

particular de su sector paraestatal, entre las principales 

48 Villarreal, René. op. cit. p-33 Y 34. 
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economías desarrolladas. 

"Con base en los (seis) apartados anteriores, se puede 

concluir que la tesis del gigantismo estatal no encuentra 

sus tn" t·:> en la realidad, correspondiendo la ":i. tuación de Mé 

xico u una posici6n intermedia en todas las variables en 

cuestión". 49 

2.2.4. Venta, Transferencia o liquidaci6n de Empresas 

Públicas. 

La reestructuraci6n del Sector Paraestatal política c~ 

rrespondiente al espíritu que anima las dos estrategias de 

desarrollo de la presente Administraci6n: reordenaci6n eco-

nómica y cambio estructural, es una medida asentada en los 

planes y programas nacionales. Es decir, es un hecho que 

con anterioridad se había proyectado y que se ha traducido, 

fundamentalmente, en la venta, transferencia o liquidación 

de empresas públicas. Cabe señalar que muy posiblemente, 

la agudización de la crisis económica en los cuatro prime-

ros años del gobierno de Miguel de la Madrid llevaron a la 

formulación e instrumentaci6n de medidas más radicales en 

este terreno. De ahí que muchas de las medidas proyectadas 

• a mediano plazo se hayan prolongado y su permanencia parece 

perfilarse hasta fines del sexenio. 

49 
Ibin. ·".Íg-34. 
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La \•enta, trasFe.::encia o liquid3ción de en':idades pa-

raestatales se inició a principios del presente sexenio. 

Jorge Machado50 identifica las principales características 

de este proceso: 

A partir de 1983, se ha iniciado un proceso de reestruct~ 

ración de la industria estatal, en el que se han desin-

corporado empresas del Sector Público por la vía .de li-

quidación o venta. Existen dos etapas claramente difere~ 

tes en ese proceso. La primera, que se desarrolla en 

1983 y 1984, en la cual se venden ocho empresas estatales 

-siete de ellas con participación mayoritaria- y se li-

quidan diez, sin que tal decisión se manifieste como par

te de un paquete general de reestructuración del sector. 

La segunda etapa se abre con la decisión del gabinete 

:econ6mico del 6 de febrero de 1985, con la cual se inicia 

una reestructuración de la industria paraestatal, median-

te e1 anuncio de la puesta en venta de 44 empresas -31 de 

ellas mayoritarias- y la liquidación de 71 -28 de ellas 

mayoritarias- sectorizadas en la Secretaría de Energía, 

Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). 

Las ventas concretadas en 1983 y 1984 corresponden 

b~sicamente a empresas productoras de automóviles y de bi-

SOVeáse: Machado, Jorge* Pérez, Wilson y Delgado, Orlando "La Estruct.!:!, 
ra de la Industria Estatal 1970-1986". op. cit. p-129. 
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cicletas y servicios conexos. Las ventas decididas en 1985 

abarcan un universo más diversificado de empresas que desa

rrollan actividades en las ramas de textiles, refrescos, 

electrodomésticos, cemento, papel, loza, autopartes, petr~ 

química secundaria, electromecánica y minero-metalurgia, 

mientras que las liquidaciones se encuentran en actividades 

similares y en la producción de azGcar. 

De enero de 1983 a septiembre de 1986, como apuntaba 

el Presidente de la RcpGblica en su Cuarto Informe de Go

bierno" ••• se han liquidado, transferido, fusionado o ven

dido 205 entidades y 261 se encuentran en proceso •.• ". Del 

primer grupo destacan: 

Distribuidora San Lorenzo, S.A., donde el. gobierno fede

ral mantenía el 60% del total de las acciones, así como 

Manantiales de San Lorenzo, S.A. de c.v. donde poseía el 

80%. 

Embotelladora Garci-Crespo, S.A., empresa en la que el Es 

tado participaba con el 100% de acciones: Refrescos y al!_ 

mentos Garci-Crespo, S.A. de C.V. (100%) y Transportes 

Garci-Crespo, tambi~n con una participación estatal del 

100%. (Este grupo de empresas se vendieron a través de 

Banca Serfin, S.N.C.). 

Manufacturera mexicana de Partes de Automóviles,S.A. de 

c.v. (52.35%): Centrífugas Broadbent Interamericana, S.A. 
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(40%); Manufacturera Gargo, S.A. (100%); Bolsas de Papel 

Guadalajara, S.A. de c.v. (37.5); Bolsas y Artículos de 

Papel, S.A. de c.v. (33.3%); Granja Buenagua, s. de R.L. 

(100%) e Inmobiliaria La Cantera, S.A., con una partici-

pación estatal del 100% (Estas entidades p~blicas se pu-

sieron a la venta a traves de Bancomer, S.N.C., Nacional 

Financiera S.N.C., Banco Nacional de M~ico, S.N.C.). 

Hotel Aristas Canc6n (38.8%); Hotel Aristas Ixtapa (74.5); 

Villas el Presidente- Garza Blanca (100%); Restaurante 

Focolare (derechos de operación, mobiliario y equipo) as!. 

como 21 de las 53 unidades en condominio disponibles del 

Fideicomiso Condominios Kin-~a. (Estos organismos fueron 

puestos a la venta por la Secretaría de Turismo - Fona-

tur). 

Acres, Manufacturera Fairbanks Morse, Nueva San Isidro, 

Avantram Mexicana, Cementos Anáhuac del Golfo, Porcelanas 

Euromex, Industrias Fairbanks Morse de Centroamérica. 

Hotel Castel Puerto Escondido, Centro Comercial El Panám, 

Hotel Castek Cabo, Hotel Calinda Aguamarina, Hotel Presi-

dente Galerías, Hotel el Mirador, Acapulco, Gro.; también 

Barcos Alicafos y Autobuses Neoplán, Nacional Hotelera y 

Grupo Hotelero el Presidente. 51 

51vease: El Universal, 26-agosto-1985. p-1 y El Mercado de Valores. 
Nacional Financiera. Año XLVI, NÚm 5, febrero 13 c!e 1986. p-119-120. 
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Cabe señalar que la gran mayoría de estas empresas co~ 

taban con una participaci6n estatal mayoritaria y que en g~ 

neral habían logrado una administraci6n eficiente, por lo 

que su rentabilidad econ6mica era un hecho. De ahí el in-

terés del sector privado por adquirilas. Por otra parte, 

dentro del grupo manufacturero, partes de autom6viles como 

el de bebidas no alcoh6licas en muchos casos se trata de em 

presas que habían pertenecido a los particulares, pasando a 

formar parte del Estado por su inminente quiebra o su esca

sa rentabilidad. 

Otras empresas vendidas, transferidas o liquidadas han 

sido: 

Compañía Mexicana de Radiología CGR, S.A. de c.v. y Grupo 

Condumex, S.A. de C.V. 

La Comisi6n de Fomento Hineru 11.;,vó a cabo la venta de la 

Compañía Minera Commonfort, S.A. 

Manufactureras Electr6nicas, S.A. empresa dedicada a la 

fabricaci6n, ensamble y distribuci6n de aparatos de soni

do doméstico, con una integraci6n nacional superior al 

93% y una participaci6n en el mercado nacional de 85%. 

Polietileno Monterrey, S.A. empresa en la que el Estado 

participaba con un 100%, dedicada a la fabricaci6n de bol 

sas de polietileno, rollos y película plana. Se constit_!! 
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y6 en 1961 y perteneci6 al Estado, desde 1978. Esta em-

presa es una de las diez más importantes en su giro a ni

vel nacional. 

KSB Mexicana, S.A., es una empresa que se constitiy6 en 

1955 para la fabricaci6n de bombas de agua de gran caudal. 

Otro grupo de empresas lo constituye: Grupo Anáhuac del 

Golfo, integrado por Cementos Anáhuac del Golfo, S.A. y 

Haterias primas Anáhuac del Golfo s .A.; Alsugi Mexicana, 

S.A.; Grupo Prodosomex integrado por Aceros Esmaltados, 

S.A. de c.v. Acrotec, S.A.; Corporaci6n Nacional Indus-

tiral, S.A.; Estufas y Refrigeradores Nacionales, S.A. -

de C.V. y Manufacturera Corpomex, S.A. de C.V.; Compañía 

Industrial y Comercial Americana, S.A.; Confecciones de 

Occidente, S.A., Electrometalurgia de Veracruz, S.A. de 

C.V.; Manufacturera de Cigueñales de México,• S.A. de C.V. 

y Nueva Nacional Textil Manufacturera del Salto, S.A. 

Por otro lado, para iniciar la segunda etapa de la raci~ 

nalizaci6n del sector paraestatal, la Comisi6n Intersecr~ 

tarial Gasto-Financiamiento elabor6, escuchando la opini6n 

de los coordinadores de sector, una nueva lista de entida 

des no pr~o~itarias que se desincorporaron del Sector PG

blico de acuerdo con la definici6n de prioridades nacio--
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nales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. A 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le enco-

mend6 la venta de acciones de las siguientes 13 empresas: 

Forjarnex, S.A. de C.V.: Envases Generales Continental de 

México, S.A.; Compañía Constructora y Fraccionadora, S.A. 

Concretos Tamaulipas, S.A.; Concretos Procesados, S.A.,; 

Perfiles y Estructuras de Durango, S.A.: Fundiciones de 

Hierro y Acero, S.A.; Carros de Ferrocarril de Durango, 

S.A.: Met~i~~gi~ ~i~müna, S.A.; Indelta, S.A. de C.V.; -

Hotel Chulavista Monclova, S.A.; Senocal, S.A. y Cerámica 

y Ladrillos, S.A. 52 

Hemos querido anotar solo aquellas empresas que por su 

importancia destacan en el numeroso grupo de entidades pue~ 

tas en v~nta, transferencia o liquidaci6n. Ser!a una tarea 

que rebasaría los límites de esta investigaci6n la enumera

* ci6n y descripción detallada de los casos particulares. 

Los 6ltimos meses de 1986 y principios de 1987, cono-

cieron la decisión del gobierno federal de vender algunas 

52vcásc Nacional Financi-=ra "Venta de acciones de empresas no priori
tarias de participación estatal" en Mercado de.Valores. Año XLVI, 
Núm. 5, Febrero 3 de 1986. méxico, D.F. p-119-120. COnsúltese tam-
bién. "Ajuste del Gasto del Sector PÚblico" en Mercado de Valores. 
Año XLV, Núm 7. Febrero 18 de 1985, Texto íntegro y relación de em
presas p6blicas que se disuelven, liquidan, venden o transfieren. 
O.O. 13-II-1985. 

* Para una información más detallada sobre este punto veáse: Apéndice 
sobre el Sector Paraestatal, al final de este capítulo. 
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de sus empresas más rentables y mejor administradas. Este 

ha sido el caso de la Compañía Mexicana de Aviaci6n y el 

proceso para la venta de acciones de la Banca Nacionaliza-. 

da. Aunque ésta última no haya sido tratada de igual ma

nera que muchas empresas del sector, la decisión tomada es 

significativa y se inscribe en el contexto general del cam 

bio propuesto. 

2.2.5. Reforma Constitucional v Proyecto Nacional. 

Ahora bien, la discusión sobre las paraestatales no 

termina, más aún, con el anuncio de nuevas empresas en ven

ta, transferencia o liquidación parece avivarse la polémi

ca. Han sido muchas y muy variadas las interpretaciones en 

cuanto a este proceso de desincorporaci6n de órganos del 

Estado. Desde aquellas que se sitúan en una defensa bien 

elaborada de dicha política, aludiendo a la necesidad de 

autogobierne y sobrevivencia del Estado mexicano, hasta 

aquellas que miran la pérdida absoluta de la dirección y s~ 

beranía nacional. Ambos enfoques han acaparado un buen nú-

mero de simpatizantes, sin embargo, la primera interpreta

ci6n cuenta con mayores elementos que en apariencia funda

mentan su credibilidad. Primero, su discurso se sustenta, 

fundamentalmente en las reformas llevadas a cabo al princi

pio del sexenio en la Constitución General de la República, 

la cual es la única portadora del proyecto nacional. De 
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ah! que todo cambio pretendido para éste deberá pasar for

zosamente, por la reforma de la Constituci6n Pol!tica del 

pa!s. Ve~os que ha pasado en este terreno. 

El cap!tulo económico de la t'.bnstitución (art!culos 

25, 26, 27 y 28 fundamentalmente), sufrió profundas refor-

mas al principio del sexenio, mismas que permitieron formu

lar una defensa constitucional a los cambios que en adelan

te el gobierno instrumentar!a en el aparato p6blico estatal, 

tanto en su sector central como en su sector paraestatal. 

Son muchos los autores que han abordado las reformas 

constitucionales a los art!culos mencionados. La mayoría 

de ellos53 afirman que se trata de una actualización de 

nuestra carta fundamental para que responda a las nuevas 

exigencias del desarrollo nacional, esclareciendo y redefi

niendo conceptos esenciales corno rector!a del Estado, zo

nas y áreas estratégicas y prioritarias en la intervención 

estatal y económica mixta. En la interpretación de estos 

conceptos está el cambio más importante. 

53 

"Con las reformas y adiciones a los art!culos 25, 26, 

Nos referimos aqui, entre otros a J. Jesús orozco Hernández "E1 mar 
co Constitucional de la Planeación". A Diego Valadés: "El Capítul~ 
Económico de la Constitución" a Manuel Camacho: "Constitución y De
sarrollo nacional". Ponencias presentadas en la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, a propósito de la Recotría del Estado y el 
Régimen de Economía mixta en el Marco de la Constitución. Véase: re 
copilación de ponencias en el libro: México: Rectoría del Estado v
Economía Mixta. op. cit. 
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27 y 28 constitucionales se explicitó y sistematizó no só

lo dicha rectoría y la economía mixta sino que se conformó 

el proceso de planificación nacional, cuyas reformas an-

teriores habían atendido predominantemente a aspectos polí

ticos y sociales, en tanto que poco se habían ocupado de 

las cuestiones económicas". 54 

Hoy con las reformas constitucionales se pretende exac 

tamcntc lo contrario de lo que había sido el objetivo, o 

uno de los objetivos de los Gobiernos post-revolucionarios, 

las cuales se sustentaron en legitimar la cobertura a la 

acción social del Estado, de tal manera que, "La instituci~ 

nalización de la intervención del Estado ••• se fue incluso, 

constitucionalizando". Hoy se pretende constitucionalizar 

la no intervención. Sin embargo, habría que reconocer que 

es, precisamente enarbolando la bandera de rectoría del de

sarrollo nacional por parte del Estado y del régimen de ec~ 

nomía mixta, que se establecen los cambios sustanciales en 

el modelo económico nacional y en la concepción del desarr~ 

llo. 

En el fondo, la cuestión m&s importante es que hasta 

1982 el concepto de economía mixta y la parcicipación del 

sector privado en este sistema, se consideraban -además, 

por una razón histórica- supeditados, teóricamente y de fac 

54 Ibid. Pág. 57. 
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to, al predominio y dirección pública del desarrollo. El 

propio artículo 27 Constitucional establece a partir de la 

Propiedad Pública la Propiedad Privada, la cual deberá co

rresponder y coadyuvar, en todo momento a los objetivos de 

desarrollo nacionales. A la entrada del presente sexenio 

parece predominar una filosofía contraria o diferente a la 

descrita. Es decir, predomina el criterio -y éste se ha 

materializado en acciones políticas gubernamentales- de que 

el sistema de economía mixta había tenido una intervención 

excesiva del sector público y una escasa participación del 

privado y social. En base a esta interpretación se sostie

ne una política de fortalecimiento del sector privado en sus 

dos modalidades: inversi6n privada nacional e inversión ex

tranjera directa, y se concibe, en consecuencia la partici

pación del sector público como un aliciente que complemente 

la acción de los particulares. Es decir, ahora es a partir 

de la funci6n de la propiedad privada que emerge y se confo~ 

ma la propiedad pública. Por tanto, la interpretación que 

se hace del artículo 27 constitucional en esta materia, es 

completamente nueva a ese espíritu revolucionario que había 

sustentado al Estado ~exicano durante más de 6 décadas. 

"El Estado 111exicano, está legitimado en la Constituci6n 

Política de 1917 ••• ~a Revoluci6n sentó las bases de nuestro 

sistema econ6mico. Modific6 el concepto de la propiedad pa

ra fincar un campo reservado a la nación .•• mantenie~do el 
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derecho de la propiedad privada condicionada a una funci6n 

social y sometida a los intereses de la colectividad median 

te la regulaci6n del Estado, convirtiéndose, éste, en el 

instrumento de transformaci6n del crecimiento econ6mico". 55 

Esta tesis ha sido permanente a lo largo de los años y 

ha constituido la sustancia m&s importante tanto del discuE 

so como de la acci6n revolucionaria. Son estas caracterís-

ticas las que han conformado al Estado JlleXicano determinan-

do la estructura de nuestro sistema de economía mixta. 

"La condici6n mixta de la economía mexicana descansa 

en un amplio sector empresarial del Estado, que cubre par-

te significativa del ingreso nacional, de las tierras, de 

la comercializaci6n, de !as finanzas, de la industria y de 

los servicios. Indudablemente, en algunos rubros se ha ava~ 

zado más que en otros ..... 56 

2.2.6 El sector Paraestatal: Consideraciones Finales. 

Por todos los ángulos por los que apreciemos la inter-

venci6n del Estado nos daremos cuenta de que se trata de 

razones históricas y correspondientes al postulado constit~ 

cional de nuestro proyecto nacional, las que determinan su 

existencia. 

55Ramírez, Heladio. "El Estado y la Recotría Económica", en revista eJ 
Economista Mexicano. Vol. XVII. No. 4. julio-agosto 1983. México,o-:F. 
p-19. 

56:rbid. p-18. 
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Lejos de que esta intervenci6n estatal limite y candi-

cione el desarrollo empresarial coadyuva a su fortalecimien 

to. Así, "La amplia base económica de que dispone al Esta

do le permite conducir al país y orientar sus actividades 

de acuerdo al interés nacional. Condición que no pueden re~ 

lizar los estados eregidos exclusivamente en base a la em-

presa privada, pues ésta ha demostrado en los países del 

tercer mundo su ~bsoluta incapacidad para sacar adelante al 

país y superar ••• los grandes problemas económicos y socia

les que afectan a nuestras economías. Tal situación se toE 

na más necesaria y Gtil cuando se trata de países empobrec~ 

dos y dependientes; allí es más necesario que nunca qüe:~1-~ 

tado controle los instrumentos de política económica y me-

dios de producción necesarios que le permitan conducir en 

términos reales a la sociedad. ;,57 

L~ empresa pública ha evolucionado de tal manera que 

en no pocas áreas se ha constituido como suplemento eficaz 

de la inversión privada, y en otros ha competido con sus 

productos tanto en el mercado nacional como en el mundial. 

Sin embargo también existen aquellas, objeto de la crítica 

empresarial y justificante de la acción gubernamental. En

tre estas se tipifican la mayoría de las pequeñas empresas 

que no están circunscritas dentro del área industrial, y 

que consecuentemente se consideran intrascendentes. Se de-

57Ibid. p-18 y 19. 
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ja de lado, en la mayoría de los casos la función que dese~ 

peñaron algunas de ellas en algún momento determinado, y 

desconociendo esta razón, la crítica generaliza situaciones 

de este tipo para descalificar el papel de dicho sector. 

"Finalmente, existen otras pequeñas empresas que, por 

no ser industriales ni tener trascendencia, no debían si-

quiera mencionarse aquí, sino fuera porque su utilización 

como ejemplos ha sido constante e ironizan la imagen gene-

ral del Estado como inversionista. Estas se dedican, en p~ 

queñas escalas, a la hotelería, a ia panificaci6n y a ser-

vicios de lavandería. En principio es indudable que no hay 

razón para que sean empresas esta.tales •. Sin embargo, el co

nocimiento de ellas y su origen despejan la incomprensión 

con que frecuentemente se les menciona. Para no ahondar mu-

cho en este tópico, baste decir q~e fueron creadas por un f~ 

deicomiso constituido para proporcionar servicios indispen

sables a los campamentos de trabajadores y técnicos que con~ 

truyeron la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Las Truchas, y 

su supervivencia ha sido cuestión de Burocracia y no de po

lítica económica". SS 

Es :•neludible también el cuestionamient::. que pone énf!:!_ 

sis en la temporalidad de la empresa pública. Es decir, en 

el tiempo que tarda para cumplir con los objetivos que le 

58
Rey Romay, Benito. op. cit. p-73 y 74. 
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dieron origen. En términos generales, se ha hablado lo 

bastante para reconocer que el amplio sector paraestatal ha 

tenido en su mayoría objetivos hist6ricos, primeramente p~ 

ra desarrollar la infraestructura econ6mica (financiera, 

bancaria, industrial, comercial y de servicios) nacional 

que fuera la base material del México que emerge al término 

de la revoluci6n de 1910-1917 y segundo, como direcci6n del 

desarrollo. La proliferación de entidades del sector pa

raestatal obedeció a este imperativo. 

Hubo muchos organismos que se crearon para responder a 

necesidades específicas y temporales, la mayoría de ellos 

ha desaparecido. No obstante, el grupo más numeroso de es

tas entidades sigue desarrollando un papel relevante en la 

direcci6n y fomento al desarrollo. Además de que una mayo

ría de empresas pGblicas trabaja con utilidad econ6mica y 

otra, no menos importante, no puede priorizar la ganancia o 

incluso el equilibrio por la funci6n social a la que están 

dedicadas. 

As!, marginando todas estas empresas que trabajan con 

nGmeros negros y aquellas que no han sido creadas por la ut~ 

lidad.econ6mica sino por el beneficio social que reportan, 

de la lista de empresas que hoy el Estado pone en venta, 

transferencia o liquidación ~sta se reduciría significati

.vamente. 
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"A J.a J.uz de J.o anterior, que responde al. porqué y al. 

para qué mantener J.a integridad del actual. grupo industrial. 

del. estado y para eJ.J.o J.a necesidad de su defensa, se hace 

el.aro también el. porqué vigorizarlo y aplicarJ.o: no han de

jado de existir J.as circunstancias que J.e dieran origen y 

lo han llevado a su magnitud actual. Por el contrario, J.os 

prop6sitos que se pueden hacer hoy son J.os de su agudiza

ción: mayor contracción de J.a inversión y del empleo priva

do, mayor infJ.aci6n y deterioro de los ingresos y mayor con 

centración del poder econ6rnico. 

"Finalmente, el crecimiento cuantitativo y cualitativo 

de la propiedad industrial del estado puede ser -todo depe~ 

derá de la acci6n obrera o de la imaginación y audacia po

J.!tica del Estado-el mayor instrumento de democratización de 

la economía nacional. Por lo dicho: por el factor de crecí 

miento que para el país ha resultado y podría ser, y por el 

potencial de democratización que entraña, no debe disminuir 

ni congelarse, sino crecer. Estas son, las razones de la 

necesidad de su cuestionamiento y no otros". 59 

Por lo que es necesario ratificar que el problema más 

importante que se vislumbra en la reestructuración del sec

tor paraestataJ., y en la decisión del actual. gobierno de d~ 

incorporar órganos del Estado, es que éste puede quedar en 

59
Ibid •. p-46-47. 
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el futuro en una posici6n de mero espectador del libre ju~ 

go econ6mico de los particulares, coadyuvando al adveni-

miento y plena vigencia del viejo modelo del Estado Libe

ral, contrastando profundamente la concepci6n social y re

voluc~onaria de nuestro proyecto nacional. 

"As!, pues, atendiendo a las consideraciones anterio

res, la discusi6n sobre las empresas de inversi6n estatal 

debería pasar a cuestionar ~o las razones de su existencia, 

sino las formas de su operación y supervivencia". 6º 

GOibid. . p-62. 
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ANEXO I. 

" LA REESTRUCTURACICN ADMINISTRATIVA DE JULIO 

DE 1985. 

INFORMACION HEMEROGRAFICA. 
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LA REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA DE JULIO DE 1985. 

E1 d!a 22 de julio de 1985, en Guadalajara, Jal. tuvo 

lugar 1a Segunda Reuni6n Nacional de la Banca, presidida 

por el Presidente de la República, quien anunci6 medidas 

radica1es a la po1!tica econ6mica y financiera del pa!s, 

que comprenden: 

* A) Decremento del Gasto Corriente del Gobierno Federal, 

con disciplina y sin dispendio. 

B) Sustituir los permisos de importaci6n que han generado 

corrupci6n tanto público corno privado, y goce de privi-

1egios por un sistema arancelario moderno y eficaz. 

C) Inducir a un tipo de cambio del peso ante e1 d6lar flex~ 

b1e y realista, para no hacer juego a especuladores, ni 

a1 dispendio de divisas de nuestra reserva. 

D) Mejorar 1a recaudaci6n fiscal y evitar la evasi6n, ade-

más de un mayor y eficaz combate al contrabando. 

E) Fortalecer la interrnediaci6n financiera para una mayor 

captaci6n de recursos y una canalizaci6n selectiva de 

cr~dito hacia actividades prioritarias. 

El Primer Mandatario estirn6 que estas medidas "van a 

implicar un gran esfuerzo solidario de todos los sectores", 

y subray6 que estas rnodif icaciones "persiguen la protección 

sueldos, salarios y administración. 
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de los intereses de las clases populares." 

Es claro que con las medidas anteriores, el Primer Man 

datario descubri6 ante la opini6n pGblica cuales han sido 

los n>'ªº" qi.:e frenaron el cumplimie'">to de metas del progra-

ma de r~ordenaci6n econ6mica. También extern6 que frente a 

* los problemas econ6micos que padece el pats , el Gobierno 

ha venido tomando diversas medidas para corregir estas si

tuaciones; entre ellas cst5. la de AJUSTAR SU GASTO Y AUHEN-

TAR LA EFICACIA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FE-

DERAL. 

Mientras tanto, en la Ciudad de México trascendi6 que 

** "La reducci6n de estructuras se ha iniciado Se giraron 

instrucciones a las diferentes dependencias del Gobierno Fe 

deral en las que se especificaba la necesidad de recorte de 

organismos en cada entidad pGblica. 

Incluso, las fuentes señalaban la desaparici6n de al-

gunas Subsecretarias de Estado, y un promedio de seis Dire~ 

cienes Generales por dependencia. Este ajuste también abaE 

ca las empresas paraestatales y organismos descentraliza-

* La caída del precio del petróleo produce una baja en los ingresos de 
divisas del orden de 2 mil millones de dólares, y la devaluación del 
peso hará caer más el poder adquisitivo del salario. (1985). 

** EL UNIVERSAL, PP, 23 de julio de 1985. 
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dos. Las características del reajuste y el destino que 

tendrán los empleados al servicio del Estado serán precisa

dos en breve, en forma oficial. 

Con base en la medida de reducir el Gasto Corriente, 

se realizaron estudios de operatividad de las 62 Subsecre

tarías, las 576 Direcciones Generales y las 19 Oficialías 

Mayores que conforman el aparato administrativo del Gobier

no. 

De las reuniones sostenidas en las contralorías inter

nas y Oficialías Mayores de las Secretarías, trascendió que 

el Gobierno dispuso la desa~arición o fusi6n de cuando me

nos 19 entidades con rango de Subsecretarías; de 90 con ni

vel de Direcciones Generales; el recorte del 30 por ciento 

de las Asesorías; la cancelaci6n de las Coordinaciones Ge

nerales; y el ajuste del 10 por ciento en ~os salarios que 

perciben desde los Directores Generales hasta el Presidente 

de la RepGb1ica. 

La reducción de estructuras podr!a alcanzar a las Se

cretarías de Turismo y de Pesca; de optarse por esta medida, 

la decisión debería aguardar la aprobaci0n del ~ongreso de 

la Uni6n a la Ley Orgánica de la Adrninistraci6n PGb1ica Fe

deral. 

Hasta ese momento no se habría definido con exactitud 
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la suerte de los servidores pGblicos que laboraban en los 

organismos que fueron fusionados o desaparecidos. 

Pasadas las elecciones federales y locales, habiéndo-

se registrado un triunfo absoluto del PRI, se presentaba 

un momento político propicio para anunciar las medidas eco

nómicas. 

Fue el 24 de julio de 1985 cuando en una conferencia 

de prensa, en los Pinos, Carlos Salinas de Gortari, acompa

ñado de JesGs Silva Hersog y Héctor Hernández, anunció en 

forma oficial el recorte del Gasto PGblico (tercero en el 

* año) precisando que en esta acción, el recorte será de 150 

mil millones de pesos en el año. 

Esta modalidad de reducción implica la desaparición de 

15 áreas con nivel de Subsecretarías, la eliminación de 50 

Direcciones Generales y una disminución drástica en el per-

sonal de apoyo para Secretarios de Estado, Subsecretarios y 

Oficiales Mayores. 

El titular de la SPP dijo que es necesario recortar el 

tamaño del Sector PGblico a los recursos disponibles¡ antes 

había expuesto que las causas que propiciaron los problemas 

en la economía del país fueron los cambios adversos en el 

* Dos reducciones previstas en ese año, redujeron los egresos guber
namentales en 700 mil millones de pesos. 
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* escenario internacional y la agudización de problemas in-

** ternos , al grado tal que el d~ficit presupuestal había 

aumentado un billón 500 mil millones de pesos por encima de 

lo previsto. Indicó además que el Gobierno mantendrá la 

atención a las inversiones fundamentales para proteger al 

máximo posible los programas de atención social, alimenta-

ción, educación, salud y vivienda. Advirtió que la Gnica 

manera de romper el asfixiante círculo de mayores intereses 

-mayor d~ficit- mayor financiamiento- mayores intereses es 

la vía de la reducción del Gasto PGblico. 

Es saludable siempre que el Gobierno se proponga evi-

tar dispendios e indisciplinas. De hecho, en ello estriba 

una de sus tareas permanentes, aunque no siempre cumplidas. 

Sin embargo, reducir estructuras del propio Gobierno y del 

Sector Paraestatal, puede ocasionar más problemas de los 

que con ello se buscaría solucionar. En el sector pQblico 

existen, todos lo sabemos, duplicaciones y gastos innecesa

rios, pero la estructura de la administración federal tiene 

su propia razón de ser, y sirve para dar empleo a millones 

de trabajadores a los que no sería posible, ni recomendable, 

de la noche a la mañana, poner en la calle. 

caída de los precios del petróleo y de materias primas de exporta
ción. 

** Crecimiento de 1a especulación cambiaría. alto Índice de inflación. 
elevación de tasas de interés internas. presionando el manejo de las 
finanzas gubernamentales. 
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Con la reestructuraci6n administrativa se trata no so

lo de suprimir puestos burocráticos aislados y de reducir 

sueldos de funcionarios de alto nivel, sino de fusionar de-

pendencias y la desaparici6n de otras. Además representa 

un ajuste al sistema de organizaci6n del Ejecutivo Federal, 

dentro del marco de una nueva manera de enfocar oficialmen

te la realidad econ6mica del país. 

Otra circunstancia que se da es que al despedir a más 

de 23 mil funcionarios de confianza, el Gobierno se queda 

sin buena parte de sus cuadros burocráticos más preparados, 

ya que las funciones que tenían encomendadas implicaban un 

alto nivel de preparaci6n académica y profesional. Nunca 

antes en la historia del país el Gobierno había tenido que 

prescindir de parte de sus cuad:r:;os más valiosos por simples 

razones econ6micas. Al despedirlos, lejos de ahorrarse sus 

sueldos, el Gobierno pierde prácticamente una inversión de 

muchos años. 

De la manera como se aplique el recorte presupuestal, 

dependerán muchos proyectos donde el Estado había anunciado 

inversiones o tareas que ahora se encuentran en entredicho. 

No se dieron explicaciones claras para la reubicaci6n_~e 

trabajadores al servicio del Estado (de base}, o sea, si to 

marían en cuenta criterios de eficiencia, interés social de 

las tareas que cumplen, o experiencia y clasificaci6n de ca 

da trabajador. El de los empleados de confianza es un ejé~ 
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cito heterogéneo, pero indispensable para el cumplimiento 

de las tareas del Estado: no por ser de confianza deben ser 

considerados como trabajadores de segunda clase. 

La burocracia es uno de los apoyos fundamentales de 

cualquier sistema político. Es de esperarse una reacción 

negativa, no solo de los despedidos, sino también de los 

que con alarma esperan que la siguiente baja en los precios 

del petróleo se traduzcan en nuevos recortes. 
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AREAS ELIMINADAS 

Las 15 áreas con nivel de Subsecretarías de Estado y 

las Coordinaciones Generales y áreas del Sector Central de 

la Administraci6n PGblica Federal que se elimipan son: 

Secretaría de Gobernaci6n: Coordinaci6n General de Es

tudios y Proyectos; se fusionan las Direcciones Federal de 

Seguridad y de Investigaciones Políticas. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: Subsecretaría de 

Asuntos Econ6micos. 

Secretaría de Hacienda y Crédito PGblico: Subsecreta

ría de Inspecci6n y Ejecuci6n Fiscal. 

Secretaría de la Contraloría General de la Federaci6n: 

Se reduce a un 25 por ciento sus Direcciones Generales y 

cancela las oficinas de Vigilancia de Fondos y Valores. 

Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal: 

Coordinaci6n General de Control de Gesti6n. 

Secretaría del Trabajo: Se eliminan las áreas de Asun

tos Internacionales, Cultura y Recreaci6n de CONAMPROS. 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial: Subsecre

taría de Planeaci6n Industrial y Comercial y la Subsecreta

ría de Regulación y Abasto. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Fusi6n y 

reestructuraci6n de la Comisi6n Nacional de Puertos con 

FONDEORT y eliminaci6n de la Coordinaci6n General Sectorial. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología: Se procede 

a eliminar 9 direcciones generales. 

secretaría de Educaci6n Pública: Subsecretaría del De

porte. 

Secretaría de Salud: subsecretaría de Regulaci6n Sani

taria. 

Secretaría de la Reforma Agraria: Subsecretaría de Pla 

neación e Infraestructura. 

Secretaría de Turismo: Subsecretaría de Planeaci6n. 

Secretaría de Pesca: Subsecretaría de Fomento Pesquero. 

Departamento del Distrito Federal: Secretaría General 

de Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría de Planeación. 

Procuraduría General de la República: Suprime una sub

procuraduría, la Oficialía Mayor, la Visitaduría General y 

reduce a nivel de Direcci6n a la Contraloría Interna. 

En la Secretaría de Programación y Presupuesto: Desa

parecen la Subsecretaría de Integración Presupuesta!: la 

Coordinaci6n General de la Administración Pública: la Coor-
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dinación General de Control de Gestión, y siete direcciones 

generales. El Presidente de la Repablica ha aceptado la 

renuncia de los subsecretarios correspondientes. 

Asimis"''º• h"l Jesignado al Dr. Pe:::'lro AsF· para ocupar 

el cargo dé Subsecretario de Planeaci6n. 
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COMENTARIOS SOBRE EL RECORTE ADMINISTRATIVO DE JULIO DE 

1 9 8 5 

El Frente Internacional Pro Defensa del Empleo y del 

Salario (FIVES), integrado por trabajadores afectados, pe

dirá la reubicaci6n pues "nosotros no somos responsables de 

la crisis, debido a errores instrumentales del gobierno". 

Un documento de la SPP especifica que el personal ce

sado que reciba el equivalente a tres meses de salario, ad

quiere la ob1igaci6n de reembolsar esa cantidad si consigue 

recuperar su empleo dentro de los cinco meses siguientes a 

su separ,aci6n. 

Para el día 19 de Agosto de 1985, el ajuste presupues

ta! total efectuado es de 249 mil 451 millones de pesos, lo 

que supera ampliamente las proyecciones de la SPP que esti

maba que el recorte sería de 150 mil millones de pesos. Es

to sin efectu~rse los ajustes en la Secretarra de Goberna

ci6n ni en gran n6mero de paraestata1es. 

Luis Guti~rrez propone que" ••• deben reunificarse en 

un s61o sector las subsecretarías de egresos e ingresos, 

act~a1mente en manos de Programaci6n y Hacienda, respecti

vamente. ¿Raz6n? sería la f6rmula más directiva para conci

liar las políticas de gasto e ingreso ••• " 

(Contracolumna, 28 de julio de 1985, Uno más Uno, Suplemen

to). 
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Marco Polo apunta que la creaci6n de la Contraloría 

General de la Federaci6n, lo Gnico que ha hecho es "encare

cer terriblemente los servicios de auditoría externa" (De 

Norte a Sur, 28 ds Julio de 1985, El Heraldo de México, pág. 

14-A). 

Juan Ruíz Hearly sostiene que "el Gobierno se reduci

rá de tamaño, pero lo importante es que mantenga intocables 

sus facultades de conducci6n y de control de proceso de la 

crisis, y en su momento, de la recuperaci6n" (A fondo, 28 

de julio de 1985, Novedades, Secci6n E). 

Marco Leonel Posadas arguye que "la po1ítica.econ6mica 

no s6lo ha tenido fallas, mucha máti que eso, debe hablarse 

abiertamente de fracaso. El Programa Inmediato de Reorden~ 

ci6n Econ6mica no fue inmediato, lleva demasiado tiempo, y 

no se le ve fin" (No resuelven la crisis, 27 de julio de 

1985, El Sol de México, pág. 4). 

Irma Salinas Rocha indica que con las medidas adopta

das "el Gobierno acepta tácitamente ser el culpable de la 

crisis y su agravamiento. Exime, así, a quienes han contri

buído a ella mediante la especulación y la fuga de capita

les". También dice que "parece contradictorio que el actual 

Gobierno, tan dado a formular planes, haya decidido ahora s~ 

primir seis subsecretarías de planeaci6n. Lo dicho, no se 

trata de planear, sino de parchar". Además, se pregunta: 
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"¿Quién nos asegura que nuestros aministradores no se vuel 

ven a tropezar con la misma piedra? quizá deben tomarse me

didas enérgicas y profundas. 

Pero esta vez por iniciativa del pueblo" (Pésima vuel

ta a 1982, 28 de Julio de 1985, El Universal, Pág. 9). 

Jorge Avilés Randolph escribe que "el gobierno actaa 

con autocrítica al reconocer que ha habido fallas en la ej~ 

cuci6n de varios programas. Pero no dice nada respecto a -

qué subsecretarías salen porque fallaron, y cuales son me-

ros chivos expiatorios de un reajuste que se hacía necesa--· 

río" (Sin Mordaza, 28 de julio de 1985, El Universal, p&g. 

17). 

Luis Pazos opina que "la soluci6n está en disminuir -

drásticamente el gasto corriente, pero ¡ay! mediante el des 

pido de miles de altos bur6cratas superfluos y del cierre -

de dependencias innecesarias" (Columna Huésped, 25 de julio 

de 1985, Novedades, Secci6n Financiera). 

"¿ Con base en qué prioridades no s6lo se cancelan -

áreas administrativas del sectro pGblico, sino además se 

posponen o eliminan programas, se interrumpen proyectos, se 

condenan a la incertidumbre o de plano a la definitiva sus

pensi6n de diversas obras y acciones que ya estaban en vías 

de realizaci6n, o que habían sido consideradas como necesa-
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rías ?. Agrega que "también hay que distingui.r entre los 

recortes obligados por necesidades financieras, y los ajus

tes que tienen su explicaci6n en decisiones políticas" (Ed~ 

torial Recortes Dolorosos, El Universal, 25 de julio de 

19il5, Pág. 4). 

El despido de trabajadores fue explicado por Salinas 

de Gortari como resultado •de una raz6n de Estado, en la 

cual las consideraciones individuales no pueden estar por 

encima del interés general~ pero el Secretario se olvida de 

que las atribuciones no se establecen desde las cúpulas, 

sino a partir de intereses sociales que son los que, en un 

régimen de libertades, conforman el interés de la naci6n. 

(Editorial "la Disminución del Estado", El Universal, Pág. 

4). 

Las medidas resultarían dañinas si se tratara tan s6lo 

de un reacomodo de bur6cratas y funcionarios dependientes 

del presupuesto, pues restarían credibilidad" (Editorial 

"Ajuste sin precedentes", El Sol de México, 25 de julio de 

1985, Pág. 5-A). 

Juan Nieto Martínez, califica de "saludables y positi

vas las medidas, pues ahora se exigirá mayor eficiencia y 

más productividad" (Política en Palacio, 29 de Julio de 

1985, :i:.a Preic><a, !'±'..,¡. 3). 
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ANEXO No. 2 

DATOS BASrcos DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

• EN QUE EL ESTADO ES INVERsroNrSTA (1981) • 

Tomando de Benito Rey Ramay. La ofensi~a empresarial en contra de l~ 
intervención del Estado. Siglo XXI editores. la. Edlcion. México, 
1984. 



Ol\.TOS llASICOS DE LJ\S l:Ml•Rf:SJ\S ItllltJSTRll\[,ES 

ffi QUE EL ESTJ\00 ES lN\'l:HSJOt:tST/\ (J<JBl) 

I. GRUro GOBIERNO F'f:m:ra\I, 

(MILLONES DE PF'..505). 

b. Gf:lUPO GOBIERNO FEDE
RAL (154 empresas) 

I. Monopolios (11 empr2_ 
sas) 

Materias primas y bi.., 
ncs intermedios (8 e!!, 
presas) 

Azufrera Panamerica
na, S.A. y filiales 

Comisión Federal da 
Electricidad 

Fábricas de Papel 
Tuxtepec, S.A. y 
filiales 

Fermentaciones Mexi
canas, S.1\. 

Fecha de con.!. 
tituci6n 

mar 1947 

il90 1937 

mar 1956 

Ccb 1975 

Principales 
productos 
finales de 
la empresa 

AZufre y salmue 
ras. 

Generación y --
distribución de 
electricidad. 

Papeles para ~ 
riódico y texto 
gratuito 

L-U'.sina 

Participación 
· de1 gobierno 

!'cdora1 en el 
Cap! tal social 
o patrimonio 

Valor 

247 483 94 

~¡4 999 99 

174 225 99 

269 59 

166 133 100 

405 100 

223 60 

Personal 
ocupado 

359 689 

259 806 

254 182 

6 098 

95 200 

853 

250 

Observaciones 

~ntabilidad sobre capital contilhlc 
de inicio del ejercicio 19Bl: O·ª' 

r.entabilidacl sobre capital contable 
de í.nicio del ejercicio 1981: 1.5' 

P.entabilidad sobre capital contable 
de inicio del ejercicio 1981: o.4, 

Participa NAFINSA con el 41' re5ta!!. 
te. 

tas cifras incluyen subsidios' de -; 
operaci6n federal. 

Da ejecución proyecto de ampliación. 
Con HEXPAPE y PRONAPADE se integra. 
el monopolio estatal. 

D'a construcción planta para gluta
n.ato monosódico. Filial de l\LDAMEX, 
c¡ue uc consigna por su importancia. 

w 

"' Ol 



Mcxican.:i do Papel ~ 
r.iódico, S.1\.. 

Uicrocclulosaa Indun 
trial~a da México, :.
S.1'. de C.V. 

Pctrolcon Mexica.,c ~ 
y fil ialcs 

Prcñur:t-t·n·n Ne.f;i"J.,ftl 
do Papo1 Destinado, 
S.A. de C.V. 

b. Bienes de capital 
(3 empresas) 

AllMS/\. Fábrica Nacio 
n.:;¡l do Máquinas-rl.lrra 
mientas, S.A. de c.v:-

F'P.cha de con!_ 
tituci6n · 

jun 1974 

oct 1980 

jun l'J1'3 

ªIJº 1974 

nov 1973 

Principales 
-pr"oductos 
finales de 
111. empresa 

Papeles para 
periódico y 
texto gratui 
to. -

Nicrocelulos~'1 
de uso indus
trial. 

Combustibles, 
lubricantes y 
pe troqu!mi ca 
básica. 

Pa¡-.e l periódico 

Tornos parale
los ·universales 

Participación 
de l. 9obierno 
federal en e1 
ca pi tal social 
o patrimonio 

l 045 60 

63 40 

809 

s 

Observaciones 

1981 fue su segundo año de opera
ción. Participa Nl\FINSI\ con e1 40\ 
restante. 

Participa HAFIHSA con el 30\ y el 
fondo de Conversión Hispnmex con 
el 15\ adicionales. En etapa de 
construcción •• 

En 1991 pagó 244 000 millones de 
pesos de impuestos, equivalcntl!'• 
al 99·'' de SU.:i utilidades 

La participación del gobierno fed!:._ 
ra1 es a través de PIPSA" 

.Rentabil.idad sobre capita1 contabl.e 
de inicio del. ejercicio 1981: 22. 7\ 

La participación del gobierno f'ed~ 
ral. es a través de A~~SA (21') FO
MIN (17') ':/ Fondo de Apoyo a la E!!!, 
presa Pública (37\) 

w 
"' ...... 



Coristructora Nacional 
&? Carros de Ferroca
r: il, S .. A .. 

Turborreactorcs, s.;.. 
de c.v. 

2. Empresas de competencia 
(1'13 empresas) 

H<1tcrias primas y hiC'nc:; 
intermedios (41 cmprc:;ur.) 

,,limcntos Balanceados de 

Fecha de con!.. 
tituclón 

abr 1952 

mar 1980 

M~xicn 1 s • .t.. de C.V. oct 1969 

Bi!rita de sonora, S.A. 

C~lulosil ót:!l Pac{fico 
S./\. 

jul 1979 

Principales 
productos 
finales de 
la empresa 

Ec1:.J1po rodante 
ferroviario 

Reconstrucción 
de turbinas pa 

avión. -

Alimentos ba-
lanceados para 
animales. 

Barita 

Celulosa y papel 
J.:r:ift 

Participación 
del gobierno 
federal en el 
capital social 
o patrimonio 

Valor 

370 81 

329 71 

72 484 84 

24 891 69 

2 000 100 

300 100 

100 100 

Jlerscr..a.1 
ocupad:> 

5 :;73 

<9 

99 C.Sl 

36 662 

2 l.&2 

23 

467 

Observaciones 

Participa NAFINSA con el 19\ :es
tante. 

La ¡>ard ~1pación del gobierno !edc 
ra.l ~= :i través de Aeroméxi::e y -
Mexicana de Aviación. Partic!¡r.a NA 
F"IN':'1l c.:m 14' adicional.. E:':i e!.apa -
de ecnstrucción. 

Ren~abilidad a·obre capital c:r.:...iblc 
de .i..•·iicio del. ejercicio 1981: 6 ·º' 
Rentabilidad sobre capital ec. '" .... !>le 
de .inicio del. ejercicio 19Bl: 0.5' 

Pa~icipación del gobierno f~deral 
a t:::-avés del Fideicorniso de ~i:;cr!!_ 
les r..-,, Hetál leos. 

Participación del gobierno federal 
a través del orqanismo pÚblico -
dcs.~ntraliza.do Forestal Vicente 
Ct:e:Tero. 



Principales 
productos 

Fecha de con!. finales de 
t.J Lución la empresa 

Coepañía Forestal de 
La Lacandona, S.A. scp 1974 Madera en ro-

llo y aserrada 

Ceopañía Minera de 
cananea, S.A. scp 1R99 Cobre blister 

Coc::pañía Minera de 
:;.a.-.~a Rosali01, S.J'\. nqo l'l54 Cobre npollado 

FU:ndidor11 Monterrey. 
S.A. y íiliclllcs. Mny 1'100 Aceros laminados 

planos y no pl~ 
nos. 

Manufacturas Elcctró-
nicas, S.1\. jun '1956 Giradiscos 

Minera Carboníferct 
"'-.:_º Escondido, S.I\. ago 1977 CarbÓn mineral 

Participación 
de1 gobierno 
federal en el. 
capital social 
o patrimonio 

Valor ' 

72 85 

860 44 

62 88 

5 324 47 ,, ., , 

80 '100 

900 75 

Personal 
ocupado 

375 

2 400 

400 

15 998 

:_5001:! 

1 900 

Observaciones 

Participan grupo étnicos de la 
zona, administrador por el go
bierno del estado de Chiapas. 

Datos correspondientes a 1982. 
Participa NAFINSA con el 29t. 
adicional. 

Participación del gobierno fe
deral a través de la Comisión 
de Frme:nto Min°cro. NAFINSA y -
otras dependencias poseen el -
12\ restante. 

Part icipa-NAFIN 51\-F idP. icomi so 
en BISA con 40\ adicional. 

Empresa administrada por FISOMEX 

La participación del gobierno 
federal es a traWs de la Comi
sión de Fomento Minero y de la 
CFE. Participa NAF'INSA con 251' 
restante. En etapa de construc
ción. 



Minerales No Metál i
cos de Gucrrero,S.1\. 

Productos QUÍmico~ Ve 
ge tales Mexicanos 1 _-:;: 

S.A. de c.v. (2 eniprc 
sas) -

Siderúrgica Lázaro -
cárdenas-Las Truchas 1 

S.A. 

Siderúrgica Nacional 1 

S.A. 

Sonocal 1 S.A. de c.v. 

Empresas d!Z pnrticipll
ción FOHIN (26 empre
sas) 

F~ cha do con.!. 
titución 

1976 

1975 

1971 

rn.."'\y 1954 

scp 1976 

Principales 
·productos 
finales de 
la empresa 

Caolin 

Fármacos y me 
dicarnentos. 

Aceros laminados 

Fundiciones, aee 
ros aleados y --= 
tractores agr.ÍC2,_ 
las. 

Cal 

Participación 
del gobierno 
re~aral en el. 
capital social 
o patrimonio 

Valor ' 

19 Bl 

14 93 

247 26 

Personal 
ocupcido 

77 

412 

1 104 

Observaciones 

La participación de 1 gobierno f~ 
deral es a través del fideicomi
so de Minerales No Metálicos. El 
restante se divide entre el. go-
bierno estatal y empresas estat!._ 
les. 

Participación ,del gobierno fede
ral a través de 1 IMSS, SJICP y FQ.. 
NAPE. 

En construcción ampliación pArA 
laminados planos. Participa NA
FINSA con el 12' adicional. 

Participación del gobierno fede
ral a traWs del Fideicomiso de 
Minerales No Metálicos. 

El personal corresponde a solo llJ 
empresas. 

w 
w 
o 



Fecha de. 
titucién 

b. Biene~ de capital ¡r, 
empresas) 

Barrenas de Acero y 
Aguces, S.A. jun 1957 

Diesel Nacional, .S.1\. jul. igs1 

Flenault da México, 
S.A. jun 1978 

Empresas de riartici 
pación FOHIN2 (3 cm:" 
presas) 

Bienes de consumo 
(96 emprcr.as) 

Ayotla Textil, S.I\. 1947 

Co=pañÍ:ll Nacional de 
subsistencias Popu12,_ 
res (4 empresas indu!_ 
trialesl 1953 

con!!. 

Principales 
productos 
finales de 
lñi &mprega 

Participación 
del gobierno 
federal en el 
capital social 
o patrimonio 

Vnlor 

3 52b 68 

Herramientas 7 59 
para la mine-
ria. 

Traetocamiones, 2 988 79 
car.llenes, auto-
buses y motores. 

Automóviles 4 500 40 
cilindros 

31 32 

44 067 99 

Telas de algo
don. 

76 100 

Alimentos básicos 14 809 100 

Personal 
ocupado 

9 969 

27 

7 308 

2 474 

53 252 

1 690 

2 899 

Observaciones 

Rentabilidad sobre capital contable 
de inicio del ejercicio 1981: 8.9\ 

Participan Comisión de Fomen~o Mi
nero, SIDENA y c!a. ~al del Monte 
y Pachuca con el 35\ adicional. 

Participa NAFINSA con el 21\ res
tante. Con MASA constituye el mo
nopolio de autobuses foraneos. 

Participación del gobierno federal 
a trav~s de DINA. COFRAM&X partici 
pa con el 20\. adicional. -

Rentabilidad sobre capita1 contable 
de inicio de1 ejercicio 1981: 12.8\ 

Las cifras excluyen al sistema di!!_ 
tribuidor. 



Comercial de Telas, 
S.A. 

Hilos cadena, S.A. 

Industrial Textil 
Bcllavista, S.A. 

Industrias Pesqueras 
Paraestatales del No 
roeste, S.A. de c.v:
CB empresas) 

Ingenios Azucareros F'.s 
tatales (52 emprc:las:) 

Productos Pesqueros 
Mexicanos, S.A. de 
c.v. (8 empreoas) 

flnprcsa dc
2
particip11-

ción FOHIN (20 empresas) 

Fecha de con!_ 
tituci6n 

abr 1965 

oct 1913 

jul 1980 

Principales 
productos 
f'inales de 
la empresa 

Telas de algodón 

Hilos para costu 
ra y bordado. -

Telas de algodón 

Alimentarios de la 
pesca 

Azúcar, mieles, --
alcohol y bagazo. 

llli=ntcG da la -
pesca. 

Participaci& 
del gobierno 
f'"!'*re:l e:: c1 
capital social 
o patrimonio 

valor 

85 100 

15 100 

35 100 

3 172 100 

25 063 100 

500 100 

312 34 

Personal 
ocupado 

606 

449 

182 

4 473 

30 880 

9 624 

2 449 

Observaciones 

(1981) primer año incóCl:lpleto de 
oper~ción. 

Participación del gobierno fede-
ral "' través del Fideieomiso Az!!. 
carero ra4icado en FIN.ASA. 

w w 

"' 



1
c.'l.lculado por diíerencid entre capital contable y las untilidades que se consignan, correspondientes al primer ciclo 

de operación. 

2
FOMIN participa en el cnpit.:J.l o:oci.a.l de 90 c=?resas industriales. Adicionalmente, con créditos subordinados con~r
tiblcs en acci.oncs, en 12 de éstas y en otras 9 en las que no tiene participación accionaria. De las 90 mencionadas, 

fueron eliminadas las fliguicntcs: 17 que están en proceso de liquidación1 8 que esE'an cor.Jignndas en el grupo II. 

NJ\FINSI\ Cparticípan ambns instituciones); 5 en las que la participación de FOMIN es inferior al 10' y II para las 

que no contó con inform."Jción completa. Por lo tanto, las cifras que se presentan corresponden a 49 empresas. 

3rm:luye 1C $-!~.O =!11~""'~ ti<" pernos de apartaciones del qobierno federal, pendientes de capitalizar, que no generan -

intereses. 

<Calculado base en ponderaciones de la participación individual. 

n.cL No disponib1e. 

w 
w 
w 



II. GRUPO NA.FINSJ\ (lOR 
empresas) 

I.. Monopolios (16 em
presas) 

a. Materias primas y 
bienes intermedios 
(7 empresas) 

Cobre de México, 
S.l\. y filial.es. 

Electromcealucql~ 

de Veracruz, S.A.. 
de c.v. 

Fertilizantes Me
xicanos, S.A.. y -
filiales 

Glicolea Mexicano~, 
S.A. de C.V. 

M.exinox, S.A. 

Productora de Cos-

Fecha de cons 
titución. -

may 1943 

abr 1976 

jul 1943 

ago 1974 

fcb 1973 

peles, S.A.. ~cp 19Bl 

Productora Mexicana 
de Fármacos, S.A.. de 
c.v.. ene 1980 

Principales 
productos 
finales de 
la empresa 

Cobre electrolit!. 
co. 

Participación 
del gobierno 
fl'!~r-=-::. en el 
capital social 
o patrimonio 

Valor ' 

34 718 62 

12 796 12 

11 622 89 

252 48 .. 

Carburos y corindo
nes. 

Fertilizantes y pla 10 883 100 
guicidas. 

Etilenglicol 

Láminas de ac~ro 
inoxidable. 

29 20 

216 27 

Troquelados para mane 30 40 
das. -

1\cido ascórbico u.s.P. SO 27 

Personal 
ocupado 

114 407 

20 469 

12 236 

687 

284 

10 700 

80 

461 

21 

Observaciones 

Rentabilidad sobre capital contable 
de inicio del ejercicio 1981: 3.1, 

Rentabilidad sobre capital contable 
de inicio del ejercicio 1981: 3 .. G, 

Rentabilidad sobre capital contable 
de inicio del ejercicio 1981: J.O, 

Las cifras incluyen subsidios (edc
rales. 

Somex participa con 20"- adicional. 

Banco de México, S.A. participa con 
el 60' restante. En etapa de cons
trucción. 

En etapa de construcción. 



b. Tihm~!l d~ r..:ipitill (') r.!1!_ 
prn!'ltu;) 

Contri fllqñ::> "rni1dhent 
lntcralnf?rico'ln,1. G.I\. 
de c.v. 

Compañía Mcxir.nnn do 
Rndinlm¡Íól C'r.R, S.J\. 
rlc c.v. 

Oina tcomat:;u N,,ciouctJ, 
!J..I\. rW C.V. 

Grupo Induntrinl, 
mm, s.A. de c.v. 

Drrl ikon ttal inna dr. 
Mi!xico, r..I\. de c.v. 

r.intam.u; dt:- F.ncrgfa 
l\ut.ónomn. S.A. 

P01~ha de COh!_ 

titución 

nnv. l!J73 

jul 1975 

·.dir. 1979 

rob l!J76 

or.t 1'179 

Principales 
¡:=-oductos 
finales de 
la empresa 

Centífu9as Az!:!. 
careras. 

Equipos de ra
z;;,.;;. ~ y hu;.}-'.l
talarios. 

Traétores y en.!:· 
qadorcs de oru
ga. 

Forjas y fundi
ciones de qran 
peso. 

MáquJ nas f're:a
doras. 

Hinigencradores 
de energía solar 

Participación 
del gobierno 
federal en el 
capital social 
o patrimonio 

Valor 

l 176 25 

10 20 

6 

20(' 

305 

54 44 

:r 

Personal 
ocupado 

21 

137 

7 

Observaciones 

Rentabi 1 id ad sobrn r.api t.'ll con ta 
ble do lnicio del ejercicio llJOT: 
7.(•'-. 

P~rticipa P.IHASA con 2<1' adicio
nal. 

Participa el FÓndo 00 Coinvcrfl'iÓn 
COFRAHEX con 12\ adicional. 

Diesel Nacional participo"l con 7'1. 
adicional. 

Participa sror.PMP.:X con :14\ :Jdiclo
nal. En etapa l"k> conotrucción. 

El Pondo de Apoyo a la Empre11a PÚ 
blica participa con B\. adicional:-

El Fondo de Coinversión México-In 
rael participa con JO\ adJcional
y FOMIN con 31 \. En ctc"lplt de COO!!, 
trucción. 

w 
w 

"' 



1\ltos Hornos de Méxi
co, S.A. y filialea. 

l\mcrcoat Mexicana, 
s.I\. de c.v. 

Compañ!"' Industrial 
de Atenq~ique, S.A. 
filialci;. 

Compañ1a Industrial 
de san Cristóbal, s. A. 
(7 empresas industria 
los). -

Compañ.La Minera Au
tlSn, S.l\. d"! c.v. 
y filiales. 

Chapas y Triplay, S.A. 

Fecha de cons 
titución. -

1942 

1948 

oct 1941 

aqo 1951 

oct 1953 

jun 1936 

Principales 
productos 
finales de 
la empresa 

Aceros la&ina
dos p1anos y no 
planos. 

Recubri.mientos 
industriales. 

Papel kraft y 
cajas de empq
que. 

Papeles: escritu 
ra, impresión y
uso doeéstico. 

Fe rroaleaciones 
y manganeso .. 

Triplay de pino 

Participaci6n 
del gobierno 
federal en el 
capital social 
o patrimonio 

Valor 

15 863 93 

5 8 

260 61 

234 12 

10 100 

Personal 
ocupado 

30 068 

370 

1 487 

6 941 

2 387 

' 205 

Observaciones 

F0:1'IN particiP.a con el 21' adicional.. 

La Cc>T.' is H)n de Fomento Mine ro r J.rti.
cipa c.on 'll 6' adicional. 



Tubos de Acero de Héx!, 
co,, S.A. 

Turalmex, S.A. 

Turbinas y Equipos I!.!,. 
dustriales,, S.A. 

2. Empresas de compe
t-Pnct. ... f92 PfllTT"P.Al'Hil 

a. Materias primas y ble 
nes intermedios (62 :'" 
empresas) 

Aceros Ecatepec, S.A. 

Adhesivos, S.A. 

Fecha de cons 
titución. -

ene 1952 

jul 1980 

jul 1981 

abr 1951 

ene 1972 

Principales 
productos 
finales de 
la empresa 

TuberÍ:a forjada 
sin costura. 

Turbinas térmi
cas para qener!,_ 
ción. 

Turbinas hidráu 
licas para gene" 
ración. -

Fundiciones, 
varillas y to 
rres metálic4s ._ 

Adhesivos in-
dustriales y 
formol. 

· Participación 
de 1 gobierno 
f'odaral on ol 
capital social 
o patrimonio 

Valor ' 

389 14 

l.32 49 

71 49 

21 920 .... 57. 

19 656 64 

29 7 

16 66 

-
Personal 
ocupado 

5 791 

7 

. 95. 301 

. 71· 677 

2 027 

59 

Observaciones 

Acciones de NAFINSA en fideicomi 
so BISA con 26' acUci.c:-.al. En -
etapa de construcci6n .. 

·., 

Acciones o?n fide.icom..iso BISA por 
21• adicional. En etapa de cons-
trucción. ' 

Rentabilidad sobre ca pi tal con table 
de inicio del ejercicio 1981: 2 .9,. 

Rentabilidad sobre capital contable 
de inicio del ejercicio 1981: 2.7, 

Existe un fideicaaiso de mexicaniza 
ei.Sn, siendo NAFINSA la fiduciaria:
Participación ptibl.ica imprecisa. 

FOHIN participa con e1 2 3' y Chapas 
y Triplay,, S.A. con el 11• adicion~ 
les. 



Dina Rockwcll Nacional, 

Fecha do eons 
titución. -

S.A. abr 1975 

Forjamex, S.A. de c.v. 

Grupo Condumcx, S.A. 
de C.V. (lg empre san) 

Induotrias Peñoles, 
S.A. (21 empresas) 

Maderas rndu~triali
:::~:: ez: Quint.;,.na Roo. 
S.A. 

Mexicana de Cobre, S./\. 
y filial. 

Negromex, S.A. y filial 

Productos Cowen, S.A. 

mar 1975 

die 1977 

jun 1961 

sep 1952 

oct l'JGB 

1961 

jul 1973 

Principales 
productos 
finales de 
la empresa. 

Ejes para ca
miones. 

Piezas de for
ja estampa 

Cables conductores 
y materias automo
triz. 

Participación 
del gobierno 
federal en el 
ca pi tal social 
o patrimonio 

Valor 

78 JO 

185 92 

157 15 

Plomo, cine, cobre, 228 10 
. oro y plata. 

Trip1ay de maderas 
finas. 

Cobre 

Ne9ro de htn0 1 h·u 
le sintético y pro 
duetos qu!'micos. -

Griferta doenéstica 

25 100 

331 38 

26 10 

15 

~rt;tonal 

ocupado 

665 

307 

7 649 

11 680 

410 

5 616 

940 

303 

Observaciones 

Participa Diese1 Nacional., S.A. con 
30' adicional. 

Fisomex participa con el 6.5, adi
cional y el fondo de Apoyo de Emp~ 
sa PGblica con el resto. 

La prirrera empresa del grupo se cons 
tituyó en 1953. La fecha consignad'a -
es la de la c0(1traloria. 

Participa la Comlsi<Jn de Fomento Minero 
con el 6' adicional. 

La participación privada es de los 
obreros. 

w 
w 
CD 



Foch&i de 
tituc!Gn. 

con~ 

servicios Forcstalcn, 
S.A. jun l.965 

Tripl.ily de Palc:ñquc, 
S.A. sep 1974 

b. Bienes de capital 
(21 e::presas) 

Compañta de Manufac-
turas Metálica& FeS!_ 
das, S.A. de c.v. may 1979 

Co::r-a.-~!a Industrial y 
Cotlll!!!rcial Americana, 
S.A. &ep 1953 

Empresas Industriales 
de1 Hierro, S.A. abr 1979 
(7 e:!!presas) 

Fábrica de Tractores 
J\gr!:eolao, s.11. sep 1981 

Principales 
productos 
finales de 
la empresa 

Explotación de 
maderas finas. 

Trlplay de .... ~ 
ras finas. 

Paileria pesada 
(equipos) 

Hedidoms de -
agua. 

Pailerla pesada 
y maquinaria. 

Tractores agrlc~ 
las. 

Participación 
(.el gobierno 
federal en el 
capital social 
o patrimonio 

valor ' 

6 100 

48 68 

1 370 30 

l.10 

18 .45. 

144 l3 

132 60 

Personal 
ocupado 

109 

224 

·13 724 

225 

7 818 

ObservAciones 

Proveedora de Maderas Industrializa 
das de QUintana Roo, S.A. -

FOHIN participa con el JO\ y el Fon 
do de Apoyo a la Empresa PÚbl lea cOn 
el 2\ adicional. 

Rentabilidad sobre capital contable 
de inicio del !'!jercicio 1961: B.S\ 

Participa el Fondo de Coinversión 
COFAMEX con el 31\ adicional ")' fi 
deic:omiso BISA. con el 11\. En eti 
pa de construcción. -

Fideicomiso en BISA por S' adicional. 

Las primeras empresas del grupo se 
crearon en 1962. La fech"' consiqna 
da es de la controladora. -

En etapa de construcciSn. 



Principales 
productos 

Fecha de cons finales de 
titución. la empresa 

IEH, S.A. (J empresa!;;) ago 1973 Equipo elllctri-
co industrial y 
doméstico. 

Interruptores de México, 
s.11.. jul 1977 Interruptores 

de hexaf1uoruro. 

KSB Mexicana. S.A. y 
filial. jun 1953 Bombas de gran 

caudal y sume!_ 
gibles. 

Motores Pcrkins, 
S.l\. .feb 1966 Motores diesel 

Productora de Dlgra-
nes y Reductores, 
S.A. de c._v. ago 1981 Engranes y reduc 

torea de veloci-
dad. 

Pi?oc!U.ctora MtHr:iCana 
de Tuber(a, S.A. nov 1900 Tubo noldado de 

gran diámetro. 

Sociedad Mexicana de 
Fabricáciones Metál!. 
cas, S.A. de c.v. sep 1979 Coplea para tube-

r{a. 

ParticJ.pación 
de 1 gobierno 
federa1 en el 
capital social 
o patril!IOnio 

Valor ' 
441 31 

60 34 

'·· 
10 26 

103 17 

21 32 

277 3• 

31 34 

lieraona1 
ocupado 

3 071 

91 

12~ 

1"300 

6 

117 

6 

Observaciones 

La primera empresa del grupo se creo 
en 1948. La fecha eonsiqnada es la 
de la controladora. 

Acciones de NAFINSA en fideicomiso 
en BrSA por 33• adicional. 

Participa Diesel Nacional, S.A. con 
So• adicional. 

Participa AHMSA con 33• adicional. 
En etapa de construcción. 

SIDERMEX participa con 21• adicio
nal. En etapa de canstE"ucción. 

La participaci& dm NAPJNSA señalada 
es a traWa del Pando de Coinverai6n 

COFRMEX. En etapa c:1e cc:•u~trucción 



Swccorrex,, S.A. y fi-
lia1. 

Telcttra Industrial, 
S.A. 

c. Bienes de consumo (9 

empresas) 

Alimentos del Fuerte, 
S.A. de c.v. y fili~ 
les .. 

Avantram Mexicana, 
S.A. 

BicicletaR Cóndor, S.1\. 
y filiales. 

Fecha de cona 
titt:eión. -

may l.959 

oct 1973 

oct 1973 

may 1963 

jut. 1963 

Principales 
productos 
finales de 
1a empresa 

Equipo termodin! 
mi.ca. 

Equipo de mi
croondas. 

Vegetales ali-
menticios enl.!. 
tados. 

Casimires ele la-
na y de mezclas~ 

Bicicletas y sus 
partes. 

ParticipaciSn 
·del gobiemo 
federal en el 
capital social 
o patri110nio 

Valor • 

39 40 

7 13 

894 31 

246 82 

33 35 

33 JO 

Pe·raonal 
ocupado 

735 

150 

9 900 

l 280 

772 

557 

Observaciones 

Estas empresas con•tituyen el grupo 
INDELTA ttn 1992 1 •qrupando 4 c:nprc
sa• industriales. 

Parti.cipa el· Fondo de Coinversión 
XTAI.14EX con 33' adicional. 

Rentabilidac! sobre capital conta
ble c:Se inicio del ejercicio 1981: 
J.6• • 

Dos de las filiales en etapa de con!!.. 
trucción. 

Participa el Fondo de Apoyo de la 
Empresa PÚblica con el JB' y el 9~ 
bierno i:ederal con t:tl 1.;i. "*'11.cic.n~ 

les. 

Participa Fc:::MIN y el Fondo de Apoyo 
a la Empresa PGblica completnUntando 
en 100'· 

w e 



Cigarros la Tabacalcril 
Mexicana, S.A .. de c.v. 

Grupo Pliana, S.A. (4 
empresas) 

Nueva Nacional Textil 
Manufacturera del Sal 
to, S.A. y filial. -

Fecha de cons 
tituci6n.. -

1907 

may 1979 

mar 1973 

Principales 
productos 
final.ea de 
la einpreaa 

Cigarros 

Filamento, te
las y confec
ciones de poli 
propilono. -

Te las de algodón 

P1trticipación 
del gobierno 
federal en el 
capit.al social 
o patrimonio 

Valor 

84 10 

198 16 

300 100 

P9rsonal 
ocupado 

796 

4 455 

1 040 

Observaciones 

La primera empresa del 9rupo se 
creo en 1974. La fecha consigna 
da es de la controladora. -

La fecha consiljnada es la de la 
creación de Nueva Nacional Tex
til. Manufacturera del Salto, -
S.A. 



Participación 
de 1 gobierno 
federal en el 

Prinr:-!palea capital socia1 
productos o patrimonio 

Fecha de con!.. finales de Personal 
titución la ~re9a Valor ocur1tdo . ObE1Arvacionei; 

III. GRUPO FISOMEX (32 
empresas) 01 199 59 2G 581 Rentabilidad sobre capital 

contable de inicio del ejer-
ciclo 1981: 0.2\. 

l. Monopolios (5 em-
presas) 405 52 2 974 Rentabilidad sobre'•capital cont!.. 

ble de inicio del ejercicio l98lz 
2.0\. 

Materias primas y 
bienes intermedios 
(3 empresas) 745 37 812 Rentabilidad sobre capital con ta 

ble de inicio del ejercicio 19811 
s.s,. 

1\tsugi Mexicana, S.1'. car 1?79 Bombas de agua y 42 60 162 w 
~ 

aceite automotr.!. w 

M',o.nuracturera do C!. 
gueñalcs de México, 
S.A. de c.v. .... y 1976 Cigueñales autc:G2. 335 so 250 Participa NAFINSA con el SO\ re!. 

trices. tante. Promovida por FISOMEX. En 
etapa de integración de sus l!--
neas. 

Tereftalatos He xi e!!_ 
nos, S.A. nov 1970 Acido teref~lieo 368 29 400 Participa NAFINSA con el 18\ y 

el Fondo de Apoyo a la DI.presa 
Pública con el 16' adici~nale&. 



·------------. 
Participación 
de l. qob1e rno 
!ederal en el 

Principales capital social 

Fecha de 
productos o patrimonio 

con!. C!o..::.~c:; d<> Personal 
titución. la empresa Valor ' ocup:ido ObGervacion~s 

b. Bienes de capital (~ 

empresas) 660 98 2 162 Rentabilidad sobre capital contable 
de inicio del ejercicio 1981: 10.2, 

Mecamex, S.A. 1970 Tornos paralelos S.8 83 162 Junto con Fana:=ber y Oerlikon cons-
universales y as_ tituye el inonopolio gubernamental 
cesorios. de fabricación de máquinas-herra-

mientas viruta. 

Mexicana de Autobuses, 
S.A. de c.v. 1946 Autobuses y Trolebu 602 100 2 ººº Jt:nto con Diesel. Nacional, S.A. c:ons 

ses. Utuye el -=inopolio gubernament:al. de 
autobuses forineoe. 

2. Empresad de CO!I\-

petencia (14 cm-
presas) 6 794 60 23 607 Rentabilidad sobre capital contab:e 

de inicio del ejercicio 1981: 0.7,. w ... ... 
a. Materias primas y 

bienes intermedios 
(62 cmpresan) 3 071 48 7 O?l Rentabilidad sobre capital contable 

.s. inicio ~l ejerc~cio 1981: o.7, . 

1\cotec, S.1\. scp 1981 Válvulas y Termo!. 60 100 8 En etapa de construcción. 
tatos para línea -
blanca. 

Bu j {as Champ ion de 
México, S.1\. 1958 Bujías 47 16 650 



Cemento::; 1\nShu.:o:: :!;::! 
Golfo, S.A. 

Cloro do Tchuantepcc, 
S.J\. de C.V. 

f" ibra~ Nacionalc$ de 
l\cr!lico, S.A. de c.v. 

Fundidora Larma, z •• \. 

Inmuebles y F.quipcs l!!_ 
dustriales, S.A. 

Manufacturera Mexicana 
de partes de autccóvil, 
S.J\. 

Hcx.'lro, S.I\. ñc c.v. 

Pollestireno y Deriva-

Fecha de cons 
tit.ución.. -

1972 

sep 1974 

1900 

l97!J 

l9SO 

1955 

1979 

don, S.A. de c.v. m01r, .1973 

Principales 
productos 
finales de 
la empresa 

Cementos 

Cloro y sosa 

Pibra acrílica 

Fundiciones de 
Hierro gris 

Motocomprcsoras 
para refrigera
dores. 

Radia.dores, ani
llos y amortigua 
dores. -

Caprolactama y sul 
Cato de amonio. -

Participación 
del gobierno 
federal en el 
capital social 
o patrilnDnio 

Valor ' 
796 40 

042 SS 

39 100 

42 100 

lS 100 

100 S2 

21 7S 

Resinas de Poliest!, 184 
reno. 

09 

Personal 
ocupado 

l soo 

SlB 

10 

30 

4SO 

l 400 

200 

Observaciones 

Prarticipan NAFINSA con el JO\ 
y Azufrera Panamericana, s .A. 

·con el 15\ adicionales .. 

En etapa cie construcción. 

En etapa de construcción. 



Fecha de con!. 
titución. 

Polictlleno de Monte-
rrey, S.J\. 1960 

Polimar, S.A. de c.v. 1980 

Sosa Texcoco, S.A. -líe 1?43 

Univcx., S.A. 1968 

b. Bienes de capital (7 
empresas) 

-ndustria de Teleco-
municación, S.A. de 
c.v. 1957 

Manufactura Fairbanks 
Morse, S.A. 1?45 

Haquiladora Automotriz. 
Nacional, S.A. 1974 

Mecánica Felk, S.A. 1?44 

· Participación 
del gobierno 
federal en el 

Principales capital social 
productos o patrimonio 
finales de 
la empresa Valor ' 
Polietileno 41 100 

Resinas ABS 20 70 

sosa, carbonato, 565 99 
bicarbonato y c12. 
ruro de sotlio. 

Caprolactama 99 10 

1 1 509 se 

Equipos de teleC2. 309 41 
municaciones. 

F.quipo Eléctrico 59 60 
Industrial. 

Ensamble de camiones 20 100 

Equipo de transmisión 62 51 
de fuerza. 

Personal 
ocupado 

400 

35 

400 

470 

9 721 

200 

""C" 940: 

953" 

444 

Observaciones 

En etapa de construcción. 

Rentabilidad sobre capital contable 
de inicio del ejercicio l?Bl: 10.2'\. 

w ... 
"' 



Participación 
do 1 gobierno 
federal en el 

Princlpalos c:lpi tal :i:oci.'.J.l 
productos o patrimonio 

Fecha de con!._ finales de Personal 
titución .. la empresa Valor ocupado Observaciones 

Moto Diesel Mexicana, 
S.A. de c.v. 1981 Motores diesel 89 60 so En etapa de construcción. 

Traksomcx, S.A. ene 1980 Tractocamiones 24 GO 67 

Vchiculos 11.UtOZ!'Ot.g_ 
rea, S.A. de C .. \". !eb 1946 Automóviles 946 67 3 167 Participa el Fondo de Apoyo a la 

Empresa PÚblica con el 18' ad--
cional. 

c. Bienes de cons1:20 ·lú 
empresas) 2 214 9S 6 79S Rentabilidad sobre capital contable 

de inicio del• ejercicio 1981: 14 .. 4\ .. 

Aceros Esmalta dos. 
S.A. 19'13 Linea blanca 726 100 .1 100 

0nbotelladora Garci- w .,,. 
crespo, S.A. 1949 Aguas minerales 112 100 77S ..... 

embotelladas. 

Estufas y Ref'ri9er~ 
dor~s ,Nacionales. S.I\. 1970 Aparatos electro 714 100 2 oso 

domésticos. -

Manufactura Corporncx, 
S.A .. 19SO Aparatos electro 295 100 

2 ººº docnéaticos. -

Nueva San Isid.."PO, S.A. 1935 Vajillas 113 100 840 

Porcelana EurOlll!x, S.A. 1979 Loza y porcelana 254 70 30 En etapa de construcción. 



IV. GRUPO FILIALES O ASOCIADOS DE EMPRESAS 
INDUSTRIALES EN QUE EL ESTADO ES INVERSI.Q. 
MISTA 

(MILLONES DE PESOS) 

Totales (65 empresas) 

l. Del grupo gobierno fe
&.ral (28 empresas) 

Azufrera Panamericana, 
S.A. (3 fil.iales) 

Azufrera Limonta, S.A. 
de c.v. 

Enxofres Bramex, S.A. 

Sales de Tancamichapa, 
S.A. de C.V. 

Fábricas de Pepel Tux
tepec, S.A. (4 filia-
l.es) 

Etla, S.A. 

Pápalo, S.A. 

Sil.v!cola Magdalena, s. 
de R.L. 

Sil.vicultores de Teo
cocuilco, s. de n.L. 

ParticipaciÓ."1 
de la empresa 
matriz 

100 

100 

96 

100 

51 

100 

45 

Capita1 
éontable 

1982 

27 691 

7 ll.7 

7 

n.d. 

:.l. 

l.56 

l. 

l.S 

l. 

Ventas 
1981 

l.50 046 

141 054 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

Personal. 
ocupado 

1981 

17 415 

8 059 

n.d. 

n.d. 

.n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

Observaciones 

El personal se inclu 
ye en el conaignado
l?Or la matriz. 



Participaci6n Capital Personal 
de la empresa cont:ilble ventas ocupado 
matri~ 1982 1981 1981 Observaciones 

Petróleos Mexicanos 
(3 filiales) 

Tetraetilo de M'1Íxic:o, 
S.A. 60 n.d. 619 368 

Hules Mexicanos, S.A. 60 1 241 2 110 736 

Refiner!a de Petr6leo 
del Norte, S.A. 

137 6372 {en España) 14 n.d. 586 La cifra de personal 
no ~e inc1uye en ei 
total. 

w 
Fundidora Monterrey, 

.... 
\D 

S.A. (18 filia~es) 

Cart>ón y Cok, S.A. 100 646 n;d. 859 

Carl>Ón y Minerales 
de Coahuila, S.A. 100 59 · n.d. Sin personal propio. 

Carros de Ferrocarril 
de Durango, S.A. 100 2 n.d. 56 

Cerro de Mercado, S.A. 100 212 n.d. 476 

Compañia Minera Central, 
S.A. 100 2 n.d. Sin ·personal propio. 

C.:.mpañ!a Minera Mamey, 
S.A. 100 12 n.d. 117 



Participación Capital Personal 
de la empres~ contable Ventas ocupado 
matriz 1982 1981 1981 Observaciones 

Compañ!a Minera Norex, 
S.A. 51 3 n.d. 100 

Clemex, S.A. de c.v. 60 287 n.d. 7 En etapa de construcción 

Concretos Procesados, 
S.A. 100 480 n.d. 214 

Concretos Tamaulipas, 
S.A. de C.V. 100 29 n.d. 18 

Estructuras de Acero, 
S.A. 100 145 666 400 

Ferroaleaciones de w 
(J1 

México, S.A. 67 509 n.d. 299 o 

Tubeda Nacional, S.A. 100 655 n.d. 675 

Hullera Mexicana, S.A. 92 976 n.d. 1 432 

Hullera saltillo, S.A. 100 29· n.d. 414 

Minera del Norte, S.A. 100 742 n.d. 817 

llefractarios H.W. Flir, 
S.A. 51 657 n.d. 779 

Refractarios H.w. Flir 
de MISxico, S.A. 51 250 n.d. 292 

2. Del grupo Nafinsa (37 
empresa•) 20 574 0 992 9 356 

Cobre de MISxico, S.A. 
(2 filiales) 



Participaci6n capita1 Personal. 
de la empresa contabl.e ventas ocupado 
matriz l.982 1981 1981 Observaciones 

Minera de san Pedro 
y Anexas, S.A. de 
c.v. 100 (15) n.d. n.d. 

Compañ!a Mineral. 
Real. de Asientos 
y Anexas, S.A. -
de c.v. 48 94 n.d~ n.a: 

Fertilizantes Mexi 
canos, S.A. c1 n::-
Hall 

Fosforitas Me xi ca- ...., 
nas .. S.A. 33 n.d. n.d. 21 El. funsión con ZINCAMEX. ~ 

Al.tos Hornos de Me 
xico, S.A. (17 fi::" 
l.ialesl 

Compañ!a Carbonera 
La sauceda, S.A. 100 447 n.d. Personal. incl.uido en AHMSA. 

Compañ!a Mexicana 
~ 'l'ubos, S.A. 100 109 88 285 

Compañ!a Minera GU.!. 
da1upe, S.A. 100 1 176 n.d. Personal incluido en AHMSA. 

Consorcio Minero Be 
nito Juarez-Peña c2: 
lorada, S.A. 52 2 703 l.. 776 1 379 



Participación Capital. Personal. 
de l.a empresa contable ventas ocupado 
matriz l.982 l.9Bl. l9fll Observaciones 

Envases Generales 
Continental de ~lé 
xico, S.A. de c.v. 32 2 921 n·;d. n.d. 

Fundiciones de Hierro 
y Acero, S.A. l.00 220 895 l 400e 

Dravo de México, S.A. 51 60 309 n.d. 

Compañ!a Minera La 
Florida de Mllzquiz, 
S.A. n.d. n.d. n.d.; n.d. 

La Perla Minas de w 
Fierro, S.A. 100 5 391 n.d. Per.sona1 incluido en AHMSA. U'I 

N 

Metal.Grgica Al.mena, 
S.A. 43 198 n.d. n.d. 

Minerales Monclova, 
S.A. 100 2 450 n.d.; Personal. incluido en AHMSA. 

Productos Tubul.ares 
Moncl.ova, S.A. 34 994 l. 644 797 

Rassini Rheem, S.A. 51 997 l. 761 l 312 

Torres Mexicanas, S.A. 67 539 1 l.20 l 210 

Tubacero, S.A. 100 655 n.d. 2 064 

Minas de california, 
S.A. 51 20 n.d. n.d. 



Participación Capital. Personal 
de l.a empresa ·contW:>le Ventas ocupado 
matriz 1982 l.981 1981 Observaciones 

Cabezas de Acero 
K!kapco, S.A. 51 139 688 350 

Compañía Inductrial. 
de Atenquique, S.A. 
(3 filiales) 

Envases y Empaques 
·Nacionales, S.A. 100 29;¡ 617 446 

Industrias Forestal.es 
Integrales, S.A. l.00 57 n.d. n.d. 

., Aserraderos 'D4Ícnécos w 
tTI 

.·Nacionales, S.A. 100 n.d. n.d. n.d. w 

Compañ!a Minera Au-
t:lán, ., . .... -. .;¡,. c.v • 
(3 filiales) 

Autlan Manganeae· (en 
Estados t1nidosf - 100 189 n.d. n.d. 

Hornos El6ctricos de 
Venezuela, S.A. de 
c.v. (en Venezuel.a) 57 749 n.d. n.d. 

Maratines, ~.A. de c.v. 50 2 n.d. n.d. 

Mexicana de eo;:;xe, S.A. 
Cl filial) 

Reactivos Mexicanos, 
-. ., 

S.A. de c.v. 100 n.d. n.d. n.d. 



Participación Capital. Perscnal 
de la empresa contable Ventas ocupado 
matriz 1982 1981 1981 Observaciones 

KSB Mexicana S.A. 
(l filial) 

Fundiciones Maga, 
S.A. Sl 14 n.d. n.d. 

SWecomex, S.A. (3 
filiales) 

Precitubo, S.A. de 
c.v. 51 119 lOe En etapa de construcción 

en 1981. 

Empaques y Manufactu w ras Metálicas S.A. - U1 

. 1ae c.v. Sl 14 n.d. n.d. 
... 

Equipos Términos, S.A. 
de c.v. 99 13 n.d. En etapa de conatrucci6n 

en 1981. 

Alimentos Del Fuerte, 
S.A. de C.V. (3 fi-
liales) 

Productos Deshidrata-
dos Del. Fuerte, S.A. 
de c.v. 32 90 '·J.oe Participan adicionalmente 

FOMIN y el Fonda de Coin-
versi6n Mexico-Israe1. En 
etapa de construcción. 



Participación Capital Personal· 
de la empresa contable Ventas ocupado 
matriz 1982 1981 l98l Observaciones 

Productos :Industria 
lizados Del Fuerte-; 

loe S.A. de c.v. 100 327 En etapa de construcción 

Industrias Alimenti-
cias Nacionales, S.A. 100 56 87 n.d. 

Bicicletas Cóndor, -
S.A. (2 filiales) 

Talleres Tlajornulco, 
S.A. 100 22 7. 62 

Accesorios Tubulares 
Especiales, S.A. 100 4 No tiene personal propio. 

No oper6. 

Nueva Nacional Textil 
Manufacturera del sa!_ 
to, S.A. (l filial) 

Confecciones de Occi-
dente, S.A. 98 (462) En etapa de reconstrucci6n. 

1
corresponde a ~as empresas incluidas en los grupos l. Gobierno Federal y :n:. NAFINSA 

(FJ:SOMEX no reporta filiales en las empresas en las que participa) • s6lo se consideran las filiales 

de las empresas en que los dos grupos citados participan, aislada o conjuntamente, con 25111 o mis del 

capital social. Sólo se incluyen filiales y asociadas industriales. Filiales son aquellas en que la 

matriz tiene la mayoría del capital. 

w 
U'1 
U'1 



ªEstimado. 

n.d. No disponible 



V. GRUPO DE OTRAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

EN QUE EL ESTADO ES INVERSIONISTA1 , 1981 

(MILLONES DE PESOS) 

Tota1es (70 empresas) 

1. De participación mayoritaria2 

(5 7 enoresas ) 

Accesorios Tubu1ares Especiales, 
S.A. 

Alcoholera de Puruarán, S.A. 

A1coholes La Concha, S.A. 

Astil1eros Rodríguez, S.A. 

Astill~ros Unidos de Mazatián, S.A. 
de c.v. 

Astilleros Unidos de Veracruz, S.A. 
de c.v. 

Astilleros Unidos, S.A. de c.v. 

Azufres Naciona1es Mexicanos, S.A. 

Bagazo Industriálizado, S.A. 

Beneficiadora de Frutas c!tricas y 
Tropicales de Co1ima S.A. de c.v. 

Ventas 
netas 

8 189 

8 189 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

309 

301 

366 

46 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

Personal 
ocupado Observaciones 

24 358 

22 744 

Sin persona1 propio 

n.d. 
w 

n.d. U1 ...... 

395 

72 En integración. 

1 544 

82 

n.d. 

n.d. 

n.d. 



Beneficiadora de Frutas Cítricas y 
Tropicales de Guerrero, S.A. de c.v. 

Beneficiadora de Frutas Cítricas y 
Tropicales de Oaxaca, S.A. de c.v. 

Cerámicas y Ladrillos, S.A. 

Compañía de Real del Monte y Pachuca, 
S.A. 

Compañ!a Exploradora del Istmo, S.A. 

Compañía Metalúrgica de Atotonilco-El 
Chico, S.A. 

Compc1iiÍ.a t·~inc::-~ La Unión, S.A. 

Clem, S.A. 

Compañía Textil Mexicana, S.A. 

Complejo Frut!cola Industrial de la 
cucncie del Papaloapan, S.A. de c.v. 

Ventas 
netas 

n.d. 

n.d. 

6 

296 

934 

n.d. 

n.d. 

67 

•n.d. 

Construcciones Navales de Guaymas, S.A. 1 231 

Cooperativa Obrera de vestuario y 
Equipo, S.C.L. de P.E. (COVE) 385 

Personal 
ocupado 

n.d. 

n.d. 

60 

4 182 

1 156 

n.d. 

n.d. 

,n.d. 

102 

n.d. 

1 098 

n.d. 

Observaciones 

Participa Com. de Fom. Min 

Participa Com. de Fom. Min. 

..... 
"' CD 



Cordemex, S.A. de c.v. 

Corporación Nacional Industriai 
S.A. 

Departamento de la Industria 
Militar 

l:mpresa Pesquera del Balsas, 
S.A. de C.V. 

Envases Latinoamericanos, S.A. 

Exportadora de Sal, S.A. 

Grafito de México S.A. 

Grandes Motores Diese1 de México, 
S.A. de C.V. 

Hilados Guadalajara, s.A. 

Insecticidas y Fertilizantes 
Mexicanos, S.A. de c.v. 

Macocozac, S.A. 

Manganeso, S.A. 

Manufacturas Gargo, S.A. 

Mármoles del Valle del Mezquital, 
S.A. de C.V. 

Ventas 
netas 

1 635 

n.4. 

n.d. 

n.d. 

53 

l. 122 

-· c. 

27 

n.d·. 

n.d. 

198 

n.d. 

201 

22 

Personal 
Ocupado Observaciones 

6 229 

se 

n.d. 

n.d. 

.94 

1 100 Participa Com. de Fom. Hin. 

105 Participa Com. de Fom. Min. 

En preoperación 

n.d. 

n.d. 

950 Participa Com. de Fom. Hin. 

n.d. 

333 

131 



Mexicana de Motores E1éétricos, 
S.A. de C.V. 

Minera Corzo, S.A. 

Minerales Tratados, S.A. 

Nutrimex, S.A. de c.v. 

Forestai Vicente Goerrero, O.P.D. 

Plantas de Asfalto de México, S.A. 

Productora Nacional. de Redes, S.A. 
de c.v. 

O.P.D. 

Productos Químicos e Industriales del 
Bajío, S.A. 

Prof9rmex, o.P.D. 

Promotora Industri.al. del Henequén, 
S.A. de C.V. 

Recipientes Mexicanos, S.A. 

Refractarios Hidalqo, S.A. 

Resinera Ejidal de Michoaciín, S.A. 
de c.v. 

Ventas 
netas 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

91 

n.d. 

n.d. 

186 

n.d. 

n.d. 

Personal. 
ocupado 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

50 

n.d. 

n.d. 

120 

n.d. 

n.d. 

Observaciones 

En preoperación •. 

En preopPracióri · 

w 
"' o 



Roca Fosfórica Mexicana, S.A. de c.v. 

Sales de Zacatecas, S.A. 

Teleconstructora, S.A. 

Tornimex, S.A. de c.v. 

Unión Forestal de Ja1isco y Coli!!?.3., 
S.A. 

Uranio Mexicano 

Zincaméx, S.A. 

2. De participación minoritaria2 

(l.3 empresas) 

Alambres Técnicos, S.A. 

Bol.sas de Papel. Guadal.ajara, S.A. 

Bol.sas y Artícul.os de Papel., S.A. 

Compañía cuprífera La verde, S.A. 

Compañía Minera Comonfort, S.A. 

Ferrominera Mexicana, S.A. 

Herstal., S.A. 

Ventas 
netas 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n:.d.·. 

688 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

Personal 
ocupado 

733 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

2 549 

l. 651. 

l. 614 

n.d. 

202 

3 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

Observaciones 

Participa Com. de Fom. 
Min., en preoperación. 

Participa Com. de Fom. Min. 

'Participa POMIN. F.n preoperación. 

En preoperación. 

Participa FOMIN. 



Impusora Minera da Anqanqeo, S.A. 
de c.v. 

Mezcal Santiaqo, S.A. 

Minera Lampazos, S.A. de c.v. 

Minera Real da Angeles, S.A. de 
c.v. 

Productora de Filamentos Elásticos, 
S.A. 

Refractarios Mexicanos, s.A. 

Ventas 
neta& 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

Personal 
ocupado 

754 

n.d. 

252 

150 

n.d. 

n.d. 

Observaciones 

Participa FOMIN~. En preoperaci6n. 

1
0e las aqu{ listadas (en operaci6n o preoperaciónl, se tiene un alto qradÓ de aequridad da que son 

matrices en las cuales no hay participaci6n accionaria de las incluidaa en l.os qrupoa1 I. Gobierno· 

fllderal, II. NAPINSA y III.·FISOMEX. Se presentan por separado por no haberse podido obtener la in

formaci6n completa o ninquna. 

2Estos conceptos corresponden a los de la Ley Orqánica de la Administraci6n PÚblica Federal. 

3En este grupo deber!an aparecer ocho uopresas de participación FOMIN 9Adicionales a las tres qi» se 

consignan), en correspondancia a la nota 2 de la tabla del qrupo I. Esta ausencia •• debe a qi», de 

las ocho, no se pudo precisar el porcentaje de participaci6n de dicho fi.S.icoaiao. 

n.d. No disponible. 



,.-

VI. CONCENTRACION DE LA INFORMACION CONTE!IIDA· EN LA TABLA.·DE· 

DATOS BASICOS DE LAS EMPRESAS INDUST:~ES EN QUE Ei.. ESTADO 

ES INVERSIOlll8tTA (GRUPOS :I, II, III, r; y vr ... 
(MILLONES DE ESOS) 

l. Totales de empresas con 
participaciones superi.2_ 
res al 10' (429 empresas) 

Grupo_gohierno federal 
(154 empresas) 

Grupo NAFINSA (108 empr~ 
sas) 

Grupo FISOMEX (32 empre-
sas) 

Grupo filiales o asociadas 
_(65- empresas) 

Grupo otras empresas (70 

Capit:a:l 
social 
pagado 

332 447 

262 S24 

55 939 

13 984 

n.d. 

Participácio 
nes de1 aec-:: 
tor piíblico 
en ei capital 
soc.ial · 
Valor 'I 

290 400 87 

247 403 '.M 

34 718 62 

8 199 59 

n .• d._ .._n .• d. 

•.,:., 

Persona!. 
ocupa-6.:> 

542 4.:o 

359 '=;.-.:; 

ll4 ~:7 

25 SSl 

17 .n53 

empresas) r..d. _: :··:· r..-;J:!.~-- _.2~- tnin. 24 358
5 

2. Eliminaciones de las menores 
de 25' de participación (78 

empresas) l.3 865 J. 742 13 51 1.:0 

Participación del sector. 
publico 

Capital 
contable 

975 610 

873 825 

82 715 

19 070 

n._g_,. 

- ...!':· •• ;~·_;,:·~ t;.;~v.;; 

.. - 11._c!.,_ ·- .. 

6 5oci 

Resultados 

9 498 

7 084 

2 454 

(40) 

n.d. 

n.d. 

693 

w 
en 
w 



Participaci2_ 
nes del sec- Participaci0~ d~l sector 
tor públi= pub~ico 

Capital en el capital 
social social Personal Capital 
pagado valor • ocupado contable Resul.tado 

Grupo gobierno federal 
(13 empresas FOMIN) 532 104 20 670 102 (7) 

Grupo NAFINSA (63 em-
presas) ·12 052 1 492 12 49 400 6 143 656 

Tubos de Acero de Mé><!_ 
co, S.A. 2 600 389 14 5 791 l 193 

Co~pañ!a Industrial de ....., 
San Cristóba1, S.A. "' (7 empresas) 2 000 234 12 6 941 l 300 125 

..,. 

Grupo Condumex, S.A. de 
c.v. (19 empresas) 1 019 157 15 7 649 1 041 ·140 

Industrias Pañoles, S.A. 
(21 empresas) 2 325 228 10 11 680 ·1 353 91 

Megromex, S.A. 261 26 10 940 216 31 

Productos Cowen, S.A. 17 3 15 303 4 l. 

Empresa xndustria del 
Hierro, S.A. (7 empre-
sas) l 145 144 13 7 818 326 73 

Cigarros La Tabacalera 
Mexicana, S.A. de c.v. 842 84 10 ·1 796 160 12 

Grupo Pliana, S.A. (4 ª!!!. 
presas) 1 235 198 l.6 4 455 453 34 



Participaci~ 
nes del sec- Participación del sector 
tor pi'.iblico público 

Capital en el capital 
social socia1 Personal Capital 
pagado val.or " ocupado contable Resultado 

Aceros Ecatepec, S.A. 408 29 7 2 027 95 3 

Grupo Fisomex (2 empre:. 
sas) l 281 146 ll 1 120 255 44 

Univex, S.A. 986 99 10 470 185 21 

Buj!as Champion de México, 
S.A. 295 47 16 650 70 23 

3. Totales de empresas con par 
ticipaciones superiores al 
251' (351 empresas) 318 582 288 658 91 ·49 310 969• 110 8 805 

1suma de 58 empresas. De las 7 restantes, no se obtuvo información. 

2 SUl!l~ de 15 empresas. De las SO restantes, 4 empresas no reportaron ventas por estar e:• construcción, 

1 no -,peró y 1 más estaba en reconstruccign. De 44 no se obtuvo información. 

3 suma de 32 empresas. De las 33 restantes, 1 se eliminó por estar establecida en España, 9 no se com

putaron porque su personal se incluye en los de las matrices, ya que no operan con parsonal propio, y 

de 23 no se obtuvo información. 

4 suma de 21 empresas. De las 49 restantes, 5 no se computan por estar en etapa de cQnstrucción y de 44 

no se obtuvo información. 

5 suma de 28 empresas. De las 42 restantes, l opero sin personal propio, 4 no rep·.rtu. personal por e!. 

tar en preoperación y de 37 no se obtuvo información. 

w 
"' (JI 



ADVERTENCIA: En virtud de las situaciones que se mencionan.en las 5 notas anteriores, las 

cifras en cursivas no pueden ser comparadas o combinadas para obtener relaciones anal!ticas. 



v:u:. CONCENTRACIONES DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN 

LOS GRUPOS I, II Y III POR PORCENTAJES DE PARTICIP~ 

CION DEL SECTOR PUBLICO Y SITUACION OPERATIVA. 
(MILLONES DE PESOS) 

Participación Resultados de Rentabilidad 
del sector las empresas del sector -
pÚblico para el. sector público Personal 

('l) publico ('l) ocupado 

I. Empresas con participación 41 (24) (76) (0.6) 23 286 
de 25 a 501' (56 empresas) 

En operación (52 empresas 41 (22) (75) (0.6) 23 128 

En construcción o preopera c..> a-ción (4 empresas) - . 29 (2) (l) '(0,9) 158 ...... 

1. Grupo gobierno federal. 
(36 empresas FOMIN) 35 (98) (30) . "(6.0) 3 093 

En operación (34 empresas) 35 (98) (30) (6;4) 2 962 

En construcción o preopera-
ción (2 empresas) 30 131 

2 • Grupo NAFINSA (18 empre-
sas) 41 (877) (429) (4,l.) 14 493 

En operación (16 empresas) 41 (875) (428) (4.l) 14 466 

En construcción o pre opera-
ción (2 empresas) 29 (2) (1) (1.2) 27 



Participación Resultados de Rentabilidad 
del sector las empresas del sector -
pÚblico para el sector pÚblico Personal 

(,), público (") ocupado 

:a.Grupo FISOHEX (2 empresas l 40 851 383 26.8 5 700 

En operación (2 empresas) 40 951 383 26.8 ·5 700 

En construcción o preopera-
ción. 

II. Empresas con participación 
de 51 a 100\ (160 empresas) 99 9 m 8 881 0.9 126 251 

En operación (142 empresas) 99 9 103 8 873 0.9 423 819 

!::..""! ccn~t:r"Uccié:: o p:rcc¡:c=;:.-
ción (18 empresas) 78 10 8 0,2 2 432 w 

en 

"" l. Grupo gobierno federal 
(105 empresas l 99 6 861 7 121 o.e 355 976 

En operación (102 empresas) 99 6 861 7 121 o.e 354 022 

En construcción o preopera-
ción (3 empresas) 94 l 954 

2. Grupo NAFINSA (27 empre-
sasl 92 2 481. 2 227 3,5 50 514 

En operación U8 empresas) 93 2 471. 2 219 3.5 so 189 

En construcción o preopera-
ción (9 empresas l 67 10 8 o.s 325 

J. Grupo FISOMEX (28 empresas) 87 (229) 1467¡ (2. 7) 19 761 



Participación Resultados de Jlentabilidad 
del sector las empresas del sector -
p<lblico para el sector público Personal 

('l) público (") ocupado 

En operación (22 empresas) 88 (229) . (467) (2.1) 19 608 

En construcción o preopera-
e~ ~!l (6 empresas l 72 153 

III.Snbtotales (216 empresas) 97 9 089 8 805 0.9 449 537 

En operación (l.94 empre-
sas) 97 9 081 8 798 0.9 446 947 

En construcción o preoper~ 
éión (22 empresas) 74 8 7 0.2 2 590 

IV.Empresas con participación 
de 10 a 24\ (78 empresas) 13 s 471 693 ll.9 Sl. 140 

. V.Totales (294 empresas) 92 14 560 9 498 l.O soo 677 

1 En este rubro no se da el desglose de empresas en operación y de empresas en construcción, 

ya que sólo una, de participación FOMIN, estaba en este caso. 

w 
Ol 
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r'QMP/\R/\CION DE LOS DATOS BASICOS DEL GRUPO DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE INVERSION ESTATAL ce:~ Ll,S 

DE OTROS GRUPOS INDUSTRIALES PRIVAnos. 

Cifras al cierre de 1981, en millones de E.esos 
Personas 

Grupos industri.:tlcs Activos totales Capital Contable Ventas Resultados Empleadas. 

l. De inversión e~tntal 

a. De 10 a 100% de 

r.Jarticipaci6n 1 2 007 548 1 047 212 947 352 10 817 sos 572 

b. De 51 a lOia de 

p.:trticip;ir..i.C·n 1 898 442 969 649 742 i18 9 113 ~2G 251 

c=b menos PEMCX Y CFE 497 881 266 641 443 816 ·514 274 452 

2. Alfa 2 120 762 33 012 62 664 (5 704) 47 000 

3. DESC 3 38 365 18 570 26 207 2 389. 25 000 ,..., 
4. ViLro4 35 942 16 543 18 i ·799 36 

.... 
313 616 o 

s. Ic11·1· 22 735 a 426 26 189 928 5 ~4 000 
-- ... 

6. Hcrmr.s 
¡; 

14 294 6 499 13 068 664 7 842 

7. Condumcx 11 079 6 938 9 750 931 7 649 

a. Indu~trias Pcñolcs,S.A .. 25 045 13 534 17 618 906 11 680 

9. Tl\MS/\ 20 296 8 518 8 067 1 040 s 791 



Subtota1cs grupos 2 " 
Totales grupos 1 a 9. 

Cons f dcrc"lndo l .a 

Considerando l.b 

Considerando 1.c 

9 288 518 

2 296 066 

2 186 960 

786 399 

112 040 

1 159 252 

1 081 689 

378 681 

181 876 

129 228 

924 094 

625 692 

2 953 

13 770 

11 576 

3 467 

205 578 

714 150 

631 829 

480 030 

1Totnlcs obtenidos de la concentraci6n expuesta en la tabla VI (429 empresas) del Anexo Informativo, elimi-

nando, para evit~r duplicaciones, las emp~csas: Neg~omex, Industria de Hierro, Condumex, Peñoles y TAMSA, 

pertenecientes tl lo~ grupos 3, S, 7, 8 y 9 de esta tabla. 

2 comprcnda actividades tur!sticas que representaron, aproximadamente, el Ji de las ventas y el 7% de los as 

tivos totales .. 

3 cifras depuradas eliminando las correspondientes a negocios av!colas y porcicolas del grupo. La depuraci6n 

se bas6 en cifr,"\f: del ºInforme anual consolidado 1981". 

4 oatoR de los ejrrcicios 1980. 

5 La cifra real no ~e pudo obtener. Estimaci6n aplicando el porcentaje de rentabilidad promedio que sobre el 

capit~l contabl~ al inicio del ejercicio resulta de los demás grupos privados de esta tabla, sin considerar 

6 Alfa. Se esti~n que es un cSlculo conservador. 

7cifrils obtenid~~ del "Resumen de actividades de 1981", eliminando, en las ventas, resultados y personal,los 

valore~ corraFpondientes a las act~vidades de las distribuidoras de vehículos. En activos totales Y capital 

contable, no FP. tuvo informaci6n para porceder a estas eliminaciones. 

FUENTE: Tomado de Benito Rey Romay. op. cit. p-80. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El provecto nacional definido en t~rminos hist6ricos y 

constitucionales, nos traslada a esta definici6n econ6mica, 

política y social sobre el tipo de país que queremos y las 

bases que habrán de sustentarlo. 

La Constituci6n Política de 1917 es, en esta perspect! 

va, la esencia del proyecto nacional, toda vez que en ella 

se olasma la voluntad de un pueblo por construir el tipo de 

naci6n deseada. En la Constituci6n de 1917, se inscriben -

las bases de la PepOblica y de su gobierno; gobierno que 

emerge del movimiento revolucionario ~ara satisfacer las de 

~andas sociales de éste. De ahf, que las nuevas caracterís 

ticas que asume el Estado mexicano nieguen la pr~ctica del 

liberalismo porfirista y fomenten en @l un com~romiso social 

hasta ese entonces inexistente. 

La nueva concepci6n de los fines del Estado plasmada en 

la Constituci6n es la pieza fundamental que guía la acci6n -

de los ~obiernos y transforma su estructura. De tal forma -

que "El provecto Constitucional es síntesis jurídica y polí

tica de la voluntad hist6rica de los mexicanos". 

La administraci6n pOblica en un afán de adecuar la obra 

del ~obierno a las condiciones y exi~encias hist6ricas se 

avoca a realizar la tarea material v social de la naci6n. 



373 

AuE~ncia de instituciones econ6micas, pol!ticas y so-

ciales reafirman el nuevo papel del Estado dentro del csqu~ 

ma del cambio social propuesto en la Constituci6n. 

El oroyecto de naci6n confiaurado, determina las nuevas 

características del Estado mexicano y hacen del gobierno el 

ente mas importante para impulsar el desarrollo nacional. 

La adrninistraci6n püblica que emerge de esta nueva con

cepci6n, cubre una parte·importante de los planteamientos s~ 

ciales enarbolados por la revoluci6n. La aparici6n de orga

nismos y entidades del Estado coadyuva a la realizaci6n de -

los objetivos nacionales. La estructura del gobierno se tran~ 

forma, entonces, en una administraci6n social. 

De 1920 a 1940 el Estado mexicano se avoca a realizar -

el postulado social de la Constituci6n, y para ello crea una 

estructura a~inistrativa que le permite instrumentar res-

puestas a las de~andas y necesidades de la sociedad. ~or -

otro lado, eI!'.erge un sistema de em_presas :nablicas que hacen 

viable la reconstrucci6n econ6mica y mas adelante la indus

trializaci6n del pa!s. De esta manera se perxila y perfec

ciona el modelo de desarrollo basado en la capacidad de in

versi6n del Estado. 

Sin embargo, a partir de 1940 el proyecto social de la 

revoluci6n, pierde terreno frente al proyecto <=con6niico. 

Los gobiernos post-cardenistas abrigan el objetivo de -
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la industrializaci6n nacional como estrategia de desarrollo 

para el futuro desenvolvimiento de M~xico. ·La nueva polft~ 

ca jerarquiza las metas econ6micas relegando a un segundo -

plano los objetivos sociales. Esta nueva postura del gobie~ 

no contrasta la obra revolucionaria de la época cardenista -

y genera resultados contradictorios, toda vez que la brecha 

entre ricos y pobres se hace mayor. 

La administración pública, por su parte, se transforma 

en herramienta para cumplir los imperativos de la industria 

lizaci6n, provecto que no obedece a un plan razonado a lar

go plazo, sino a la condici6n producida por la Segunda Gue

rra Mundial. As!, el proceso industrializador se presenta 

como consecuencia de una coyuntura (la internacional) y no 

como tendencia definida hacia la industrializaci6n. 

Las empresas pQblicas a través del subsidio estatal -

constituyen la pieza clave del crecimiento econ6mico, y la 

inversi6n del. gobierno supera en mucho la realizada por el 

sector privado mexicano, que no logra consolidarse como en

te independiente. 

Las limitaciones del proyecto econ6mico producen graves 

problemas: crecimiento ecor1mico sin bienest~r social: des~ 

quilibrio·entre el campo y la ciudad: endeudamiento público 

externo, devaluaci6n del peso, etc.. Todo ello cuestiona 

profundamente la estrategia impuesta por los gobiernos de 
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Manuel Avila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ru!z Cort!nez, 

orillando al gobierno de Adolfo L6pez Mateos a rectificar -

el rUJl'.bo del proyecto nacional hacia el reencuentro de sus 

ra!ces sociales. 

En este sentido, si los Qltimos tres gobiernos encon-

traron la "Nueva ideolog!a revolucionaria" en el modelo in

dustrializador, L6pez Mateos reivindicará la "Vieja ideolo

g!a" sustentada en la acci6n nacionalista y el apoyo popu-

lar. 

El punto clave de la nueva estrategia consisti6 en vi

gorizar el papel del Estado para satisfacer muchas demandas 

sociales acumuladas durante los Qltirnos tres sexenios. 

La industrializaci6n experimentada en la d~cada de los 

cuarenta's y cincuenta's, produce una polarizaci6n entre --

las d~versas cla~c= zociüles que favorece 1a concentración 

de la riqueza, y la pobreza creciente de las capas mayori~ 

rías de la sociedad. Si bien se generan_ grandes cantidades 

de riqueza, ~sta se concentra en pocas manos, hecho que ni!!_ 

ga contundentemente, la filosof!a de que una vez_ generada, 

la distribuci6n social de la riqueza es automática. 

Las reformas a la administraci6n pQblica que se empre!!_ 

den en este per!odo (1960-1970) responden al inter~s del -

gobierno de agrandar su espacio de respuesta ante las exi-

gencias de una poblaci6n con expectativas insatisfechas. --
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La administraci6n pablica se transforma, nuevamente, en el 

lugar donde descansa la legitimaci6n del gobierno y la via

bilidad del proyecto nacional. 

En suma, en la década de los años sesenta se redefine 

el pacto social entre el gobierno y los distintos sectores, 

y con esto se crean las bases del desarrollo estabilizador. 

Sin embargo, los problemas estructurales de la econom!a me

xicana, a saber: el atraso tecnol6gico: la carencia de una 

burgues!a nacional fuerte e independiente del gobierno: el 

desequilibrio entre los sectores econ6micos que se manifie~ 

ta en el resago del campo frente al crecimiento industrial 

de las ciudades: y la persistente inequitativa distribuci6n 

de la riqueza, no tardan en erosionar el nuevo modelo. As!, 

hacia la década de los años setenta Luis Echeverr!a Alvarez 

inaugura el "Desarrollo Compartido", nombre que se le da a 

la pol!tica econ6~ic~ de su. gobierno. 

El llamado Desarrollo Compartido implic6 para el Esta

do la necesidad de fortalecer, de nueva cuenta, su actividad 

en la econom!a del pa!s. Para lograr los fines del modelo 

se increment6 el gasto pQblico v!a financiamiento externo: 

se remodel6 la pol!tica financiera en sus aspectos tributa-

rios y de precios y tarifas del sector pQblico, ambos, eleme~ 

tos necesarios de aplicarse, dada la imposibilidad de poster

gar demandas sociales diferidas y de suyo, contar con un sec

tor privado renuente a invertir. 
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La estrategia instrumentada dej6 clara la puntualiza-

c~ón de reasignar al Estado el papel de principal promotor 

del desarrollo econ6mico. Durante el sexenio, la inversi6n 

püblica super~ a la inversi6n privada: con ello queda atrás 

la reducci6n de la acti•idad econ6mica que hubiera resulta

do de la contracci6n de la inversi6n de los particulares. 

El imperativo de proporcionar mejores niveles de vida 

a una poblaci6n creciente, aunado a las presiones externas -

derivadas de la inestabilidad del sistema econ6mico intern~ 

cional hacen que el Estado asuma en forma plena su respons~ 

bilidad como agente primordial de la transformaci6n econ6m~ 

ca y social de México. Mediante la ejecuci6n de importan-

tes planes de creaci6n y expansi6n de empresas se fortalece 

la capacidad productiva del Sector Paraestatal, principalme~ 

te en los campos estrat~gicos; siderGrgica, petroqu!mica, -

fertilizantes y minería. 

El aumento y la diversidad de las empresas de particip~ 

ci6n estatal hacen necesaria la reforma a la Ley para el Co~ 

trol de Organismos Descentralizados y Empresas de Participa

ci6n Estatal, por medio de la cual se aglutin6 y se di6 for

ma a las instituciones pOblicas: se dispuso, asimismo una p~ 

lítica administrativa que planeara y coordinara las activid~ 

des de las empresas del Estado a través de comisiones secto

riales. 
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Así, la capacidad productiva del Estado aument6 al mul

tiplicarse sus organismos y empresas. De los 86 organismos 

pfiblicos registrados en 1970 cuyos activos totales ascendían 

a 123 millones de pesos, se pas6 a ejercer el control sobre 

740 entidades pfiblicas, cuyos recursos alcanzaron más de 462 

millones de pesos. Pasando el volumen de las acciones suje

tas a vi.gí.lancia de 21 mil millones de pesos en 1970, a 90 -

mil millones en 1976. 

Las nuevas condiciones del país y la ampliaci6n de alg~ 

nos objetivos y funciones del Estado llevaron al.gobierno de 

Luis RcheverLía a realizar importantes acciones de reforma -

administrativa. Se intentó adecuar el aparato pQblico a las 

exigencias del nuevo modelo. 

Como parte del programa de Reforma Administrativa se -

~nstalaron en las Dependencias del sector pQblico Comisio-

nes Internas de Administraci6n (CIDAS), Unidades de Organiz~ 

ci6n y Métodos (UOM's) y Unidades de Programaci6n. Se cre6, 

también, la Direcci6n General de Estudios Administrativos d~ 

pendiente de la Secretaría de la Presidencia, con el fin de 

instrumentar, coordinar y desarrollar el proceso de reforma 

admi:--istrativa. 

Hn el terreno político Luis Echeverrla tre.t6, por lo m~ 

nos en el discurso, de no asfixiar ~a disidencia y de abrir 

canales de confrontaci6n pol~tica presumiblemente más demo

cráticos. 
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La reforma pol!tica promovida por Echeverr!a permitió: 

amp1iar 1a representación de 1as minor!as en e1 congreso, -

inaugurar 1as diputaciones de partido en los Congresos 1oc~ 

les y reducir el ntimero de afiliados para que una agrupación 

pol!tica pudiera tener registro como Partido¡ el acceso de 

los partidos de oposición a 1os medios de comunicación y -

disminución de la edad para ser e1ecto diputado. 

Fina1mente, el carácter que Luis Echeverr!a 1e da a1 -

proyecto nacional se arraiga en la tradición populista y n~ 

ciona1ista que ve en la dirección del Estado y su interven

ción econ6mica la esencia de nuestro modelo de desarrol1o. 

cuando Jos~ López Porti11o asume la presidencia de 1a 

Repüblica hace un llamado a todos 1os grupos socia1es para 

integrarse y unir esfuerzos, en torno a un objetivo: La su 

peración de la crisis. La a1ianza para la producción fue 

la nueva estrategia que permiti6 al Estado resolver buena 

parte de sus problemas. Esta pol!tica logró incrementar la 

productividad y ampliar 1a planta productiva, en una propor

ci6n considerable. 

El instrumento que permitió la recuperación económica -

nacional, tanto como la expansión de la administración pdbl~ 

ca, y e1 crecimiento del sector paraestatal, fue el petr6leo. 

Aunado a la estrategia económica, el gobierno realizó -

una Reforma Administrativa profunda que determinó la creación 
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de varias Secretarías de Estado y la reasignaci6n de funcio

nes y responsabilidades en las Dependencias ya existentes. 

se crearon las Secretarías de Programaci6n y Presupue~ 

to, de Patrimonio y Fomento Industrial, de Agricultura y R~ 

cursos Hidráulicos, de Asentamientos Humanos y Obras Pabli

cas, de Comercio y el Departamento de Pesca. 

Las funciones de planeaci6n, programaci6n, presupuesto, 

evaluación, control e informaci6n, anteriormente disgregadas 

en las Secretarías de Hacienda y Crddito Pdblico, Presiden-

cía y de la anterior Secretaría de Patrimonio Nacional, que-. 

daron concentradas en la nueva Secretaría de Programaci6n y 

Presupuesto. 

Por otra parte, se cre6 el Sistema Alimentario Mexica

no con el fin de ligar las necesidades reales de la pobla-

ci6n con las posibilidades de producci6n. Las necesidades 

reales se expresaron en la Canasta Básica constituída por -

28 productos. Dicha canasta fue el instrumento que señal6 

qué producir y cuánto producir. Asimismo, se impulso el -

Sistema COPLAl".AR par·a proponer medidas y atender las neces!_ 

dades de las zcnas deprimidas y los grupos marginados del -

pa1s. 

El gobierno de José r.6pez Portillo diseñ6, también, una 

serie de planes y programas tendientes a homogeneizar las -

políticas del Estado y dar coherencia al modelo de desarro-
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llo. La idea de planificar del. gobierno encontr6 su expre

si6n más acabada en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

F.1 Plan persiguif.' alcanzar un proyecto social en base 

a los grandes obj etL;os nacionales: 

Reafirmar y fortalecer la Independencia de M~xico ••• ; 

Proveer a la poblaci6n empleo y mínimos de bienestar ••• ; 

Promover un crecimiento econ6mico alto, sostenido y efi

ciente, y 

Mejorar la distribuci6n del ingreso entre las personas, 

los factores de la producci6n y las regiones geográficas. 

La estrategia econ6mica y social. del Plan Global estu

vo orientada principalmente a transformar el crecimiento eco 

n6mico en desarrollo social, 

Entre los puntos básicos que integraron la estrategia -

del Plan destacaron: 

l, Fortalecimiento del Estado 

2. Reorientar la estructura productiva hacia la gener~ 

ciOn de bienes básicos. 

3, Fomentar el gasto prioritario y reforzar a la empr~ 

sa pt1blica. 

4, Destinar mayores recursos para la provisi6n de m!ni

nios del biP.ne~tar para la poblaci6n mar~inada, urba

na y rural; y, 
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5. Aumentar el empleo, garantizando a la poblaci6n de 

trabajo prodü~tivo y remunerador. 

F.n suma, durante el qobierno de José L6pez Portillo se 

registraron logros importantes: el fortalecimiento de la pla~ 

ta industrial, la rnodernizaci6n política y la racionalidad -

administrativa. En estos aspectos como en algunos otros los 

avances fueron significativos; sin embargo, hubo un elemento 

que hizo del gobierno de L6pez Portillo una administraci6n -

cuestionable: la falta de respeto y credibilidad en sí misma 

de una parte importante de la Clase Política que, junto con 

la cGpula empresarial logr6 hacer reversibles una gran parte 

de logros econ6micos y políticos del Estado mexicano. 

En este contexto, el Presidente reconoci6 la necesidad 

de redefinir y reforzar la postura del Estado ante la soci~ 

dad, principalmente ante los grupos empresariales y la bur

. gues!a financiera, para puntualizar que sería el Estado y no 

grupos con intereses individu'ales quienes tomarían las rien

das del desarrollo. 

Consecuente con su prop6sito de reafirmar el papel rec

tor del Estado en la sociedad el Presidente decret6 en su Gl 

ti:.<o informe de gobierno la nacionalizaci6n de la banca. 

Este hecho fue un acto que mas que ajustar cuentas con 

un sector nacional, devolvi6 al Estado su capadidad de mando 

y gobierno acabando con la idea de que el Estado había perd~ 
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do su poder de conducción del proceo de desarrollo nacional, 

corno a1gunos pretendieron verla¡ fue la actuaci6n de un Es-

tado-Nación en el sentido más amplio, que reclamó para s! -

la custodia de intereses nacionales por sobre los intereses 

individuales. 

Con esta disposición no sólo el Estado se hizo de cuan 

tiesos recursos sino que, a la vez, recuperó su capacidad -

rectora frente al conjunto de la sociedad al tiempo de que 

terminó con el lugar preponderante que había alcanzado el -

sector bancario. 

En conclusión, de 1917 a 1982 la expansión del sector 

central de la administración pQblica y el crecimiento del -

sector paraestatal tienen profundas ratees y razones histó

ricas que justifican su existencia y su fortalecimiento. 

F.l amplio abanico de actividades econ6micas que el Est!:!_ 

do logra absorver responde al espíritu que alimenta nuestra 

concepci6n particular de nación y las condiciones objetivas 

que prevalecen en el pa!s, entre las que destacan: ausencia 

de inversión privada; negligencia o incapacidad empresarial 

para abarcar nuevas ramas industriales; carencia de una bu~ 

gues!a nacionalista y, en general, a las características de 

desarrollo de nuestro sector privado que se desenvuelve siem 

pre, al amparo del Estado. 

Los fundamentos básicos de nuestra organizaciori nacio-
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nal responden as!, a una forma especial de aprehender el 

contenido de nuestra historia y proponer caminos propios p~ 

ra el desarrollo nacional. Esta concepci6n transforma al -

Estado en el principal promotor del desarrollo y a la admi

nistraci6n pOblica en la instancia generadora de respuestas 

sociales. 

En consecuencia, durante rn4s de seis d@cadas las gran

des tendencias del proyecto nacional se resumen en: 

al Crear y fortalecer un Estado interventor y de fomen

to al desarrollo. 

b) Impulsar la aparici6n de organismos descentralizados 

y Empresas propiedad del Gobierno Federal. 

c) Proteger la inversi6n privada nacional. 

d) Regular, y hasta cierto punto, limitar la inversi6n 

extranjera directa, consider4ndola elemento secund~ 

rio en el proce=o'pro<luctivo nacional. 

e) Limitar el pago de la deuda pfiblica externa a los 

conceptos estrictamente necesarios. 

Esta concepci6n del proyecto nacional increment6 natu

ralmente las funciones econ6micas y sociales del Estado y -

consecuentemente su cobertura • 

. En un primer momento se trat6 de reconstruir econ&nica

mente a la naci6n (1917-1940), cre4ndose la infraestructura 

del sistema b~ncar~o y financiero, as! como instituciones y 
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organismos. (Nacional. Financiera, Comisi6n Federal. de El.ectri 

cidad, etc.) que ser!an pil.ares fundamental.es del. desenvol.

v1.miento econ6mico nacional.. 

Al. mismo tiempo, se crearon instituciones pol.!ticas y 

social.es (Partido Nacional. Revcl.ucionario, Confederaci6n de 

Trabajadores de México, Confederación Nacional. Campesina, -

etc.) que dar!an forma y madurez al. Sistema Pabl.ico mexica-

no. 

En una segunda etapa, se pretendi6 impul.sar un sistema 

de econom!a mixta donde el. sector privado tuviera una part~ 

cipaci6n importante y decisiva en el. proceso de industrial.~ 

zación del. pa!s. Sin embargo, este sector creci6 siempre 

al. abrigo del. Estado, por l.o que sigui6 dependiendo de l.a 

protecci6n de éste. En el. aspecto social. se configura un 

Estado de bienestar que provee a l.as capas marginadas de l.a 

sociedad de m!nimas de bienestar a través de l.a extensi6n -

de l.os sérvicios médicos y asistencial.es¡ de l.os servicios 

educativos y de subsidios a productos básicos. 

Esta tendencia del. Estado mexicano. l.ejos de ser arbitra 

ria o incongruente,emerge del. postulado constitucional. y res 

ponde a l.as condiciones real.es e hist6ricas del. pa!s. 

En 1982, sin embargo. este largo proceso histórico de 

.Eorta::i.ecimiento del Estado y ci.;, n..1.:stro proyect·.) nacion.:il. 

entra en una etapa de cuestionarniento y redefinici6n. As!, 
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con la llegada de Miguel de la Madrid a la Presidencia de la 

RepGblica, se inicia una nueva etapa en la historia de nues

tro país, y específicamente, en la concepci6n del proyecto -

nacional. 

La filosofía política y econ6mica del gobierno se sus

tenta en principios que instauran de hecho un nuevo régimen 

econ6mico, basado en el fortalecimiento del sector privado -

nacional y extranjero, y la reducci6n sistemática de la in-

tervenci6n econ6mica estatal. La reestructuraci6n de la ad

ministraci6n pGblica centralizada y paraestatal es un imper~ 

tivo del nuevo modelo de crecimiento. 

Las características más importantes que se distinguen -

en la política llevadas a cabo por el. gabinete de Miguel de 

la Madrid son: 

1. Redefinici6n del concepto "rectoría del Estado" y 

disminuci6n de la intervención econ6mica estatal. 

2. Liberalizaci6n del mercado nacional mediante el in

greso del país en Acuerdo General sobre Aranceles -

A1vaneros y comercio (GATT). 

3. Dism~.nuci6n del tamaño del Estado mediante la venta, 

trar.>;ldrencia o liquidací.6n de Entidades Paraestata

les y del recorte al gasto corriente de las Depende~ 

ciales de la administraci6n pQblica centralizada. 

4. Eliminaci6n de1 subsidio a productos básicos. 
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5. Desprotecci6n de la pequeña y mediana industria na

cional. y, 

6. Jerarquizaci6n del pago de la deuda pQblica externa 

por sobre las necesidades sociales. 

Los pol!ticos del actual sexenio redefinen el desenvol

vimiento hist6rico del Estado mexica~o, proponiendo medidas 

contrapuestas a nuestra concepci6n tradicional de Desarro-

llo. Dichas medidas implementan un nuevo modelo de crecí-

miento, que sostiene la necesidad de reducir el tamaño del -

Estado como condici6n indispensable para recuperar nuestra 

capacidad de crecimiento. Siendo esta propuesta la princi-

pal generadora de la discusi6n que en la actividad se tiene 

a prop6sito del proyecto nacional. 

Basándonos en la premisa de que el contenido y direc-

ci6n de los pol!ticos del.gobierno de Miguel de la Madrid -

miran hacia el neoliberalismo econ6mico como modelo de cree~ 

mien·i:.o, y partiendo del análisis de que las caracter!sticas 

del Estado mexicano tienen su base jur!dica en la Constitu

ci6n, el nuevo modelo supone más que una redefinici6n del -

6rgano estatal un Orden de relaciones pol!ticas y econ6micas 

basado, fundamentalmente, en el derecho natural a la propie

dad privada de los medios de producci6n. Esta tesis contra

r!a el esp!ritu que ha alimentado al constitucionalismo me-

xicano, y espec!ficamente, al postulado del art!culo 27 cons 

titucional. 
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En el fondo, la cuesti6n rnás importante es que hasta 

1982 el concepto de economía mixta y la participaci6n del 

sector privado en este sistema, se consideraban -además por 

una raz6n hist6rica- supeditados, te6ricamente y de facto -

al predominio y direcci6n püblica del desarrollo. El pro--

pio artículo 27 constitucional establece a partir de la pr~ 

piedad püblica la propiedad privada, la que debería coadyu

var a los objetivos del desarr.·-:>llo nacional. Sin embargo, 

a la entrada del presente sexenio predomina una filosofía -

distinta a la descrita. Es decir, prévalece el criterio -y 

éste se ha materializado en acciones gubernamentales- de que· 

el sistema de economía mixta ha tenido una participaci6n 

excesiva del sector püblico y una escaza participación del -

sector privado. Con base en esta interpretaci6n y en condi-

cienes ya descritas se instrumenta una política econ6mica que 

fortalece la especulaci6n del gran capital nacional y condu

ce a incrementar la invcrsi~n extranjera directa, concibi~n-

dose la participaci6n del sector ptlblico como complemento de 

la acci6n de los particulares. Es decir, es a partir de la 

funci6n de la propiedad privada que se conforma la propiedad 

pGblica. Por tanto, la interpretaci6n que se hace del artí

culo 27 constitucional en esta materia es complemento dife-

rente a aquella que tiene su base en el espíritu revolucion~ 

rio gue sustent6 la intervenci6n econ6mica del Estado duran

te más de 6 décadas. 

Por otra oarte, la austeridad en el gasto del gobierno 
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impuesta por 1"1i9'uel de la Marlrid, que conduce a "recortes" 

presupuestales en renglones· que tradicionalmente había rec~ 

bido recursos, no tendría mayores problemas, si alternativ~ 

mente existiese una creciente inversión privñda que no sólo 

reactivar? el mercado económ~co, sino que proveyera de mín~ 

mos de bienestar a la población. Pero el problema es más -

complejo, cuando en plena ausencia de esta inversión priva

da nacional y la lentitud con que la inversi6n extranjera -

directa se instala en el país, el_ gobierno mexicano decide 

limitar al máximo l.a intervenci6n del Estado, justo en el -

momento en que la crisis oril.la a resolver las urgentes ne

cesidades del pueblo de M~xico. 

Para el_ ~obierno, es precisamente esta condición de cri 

sis econ6mica nacional la que lo induce a instrumentar los -

cambios cualitativos en l.a estructura del país. Cambios cu~ 

litativos que disminuyen la capacidad de respuesta de la ad

ministraci6n pflblica avocada íntegramente a resolver los ap~ 

ros de la política econ6mica. La administraci6n pQblica en 

consecuencia, ha centrado su inter~s en las metas económicas 

olvidando casi por completo, la satisfacción a J.as necesida

des más apremiantes de la poblaci6n. 

Es evidente, pues, que lo que hoy parece estar en juego 

va más allá de la simple idea de eficientar las tareas del 

Estado. Es una propuesta que mira a sentar lils bases para -

un desarrollo futuro caracterizado por nuc. :os elemento!' que 
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.invariablemente tran~fo~mar~n la estructura ocon6mic'• nacio

nal. 

En esta perspectiva, las reformas constitucionales del 

Gltimo sexenio persiguen, precisamente, hacer corresponder -

el discurso pol!tico con la estrategia econ6mica. Esto es, 

no podrá seguir prevaleciendo un discurso revolucionario ba

sado en los principios tradicionales que han sustentado al -

Estado mexicano después de su revoluci6n y hasta 1982, si -

el nuevo modelo de crecimiento y las variantes en la concep

ci6n del proyecto nacional niegan, en esencia, ese esp!ritu 

revolucionario, máxime cuando los resultados obtenidos hasta 

ahora por la pol!tica econ6mica del actual ~obierno distan -

mucho de las metas proyectadas y la distancia entre el dis

curso y la realidad es cada vez mayor. En todo momento lo -

que salta a la vista es que una filosofía revolucionaria al 

estilo tradicional conducirá a un constante cuestionamiento 

sobre el·esp!ritu que alimenta las pol!ticas del a1timo sexe 

nio. 

R F e o M E N D A e I o N E s 

Por ahora, el actual gobierno debe cumplir tres grandes 

objetivos: 

1) La continuidad del proyecto político revolucionario. 

2) La superaci6n de la inflaci6n y de la crisis econ6mi 

ca, y 
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3) Lograr el control del 'cambio estructural' que se -

ha proouesto. 

Los dos primeros objetivos convergen en el tercero y -

éste, a su vez, sostendría aquellos. Pero si uno de ellos 

no se logra, los restantes no s6lo perderán validez, sino -

legitimidad. ~in embargo, la variable más importante se r~ 

sume en la capacidad del Estado para conducir y controlar -

el cambio propuesto y al mismo tiempo justificarlo y legiti

marlo. De manera contraria se haría patente la necesidad de 

la continuidad hist6rica del modelo de desarrollo y en la 

concepci6n del proyecto nacional.· 

Para el actual gobierno la necesidad de cambio en la e~ 

tructura del Estado es innegable, pero nos inclinamos a pen

sar que el problema fund~~enta1 no es el intervencionismo es 

tatal que no s6lo ha ~ortalecido y consolidado al sis~ema p~ 

lítico, sino ~ue ante todo ha respondido a las necesidades 

hist6ricas específicas de nuestro proyecto nacional. 

El factor de controversia es por otro lado, la forma en 

que se ha instrumentado este proceso en la Qltima d~cada. 

Es decir, en la decrecierite agilidad y capacidad del Estado 

para cumplir con eficiencia sus funciones, fen6meno que obe

dece a muy variados factores, entre ellos, la gran dependen

cia que se ha establecido en torno al Estado de parte de la 

empresa privada y de la sociedad en general. Aunado a todo 

esto, existe la presi6n del sistema capitalista mundial a -
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disminuir la influencia del F.stado en la econornfa. 

Por 10 que es necesario ratificar que el problema más 

impo~tante que se vislumbra en la reestructuraci6n del sec

tor central y paraestatal de la administraci6n p~blica mexi 

cana, y la redefinici6n de las atribuciones y funciones ec~ 

n6micas del Estado, es que ~ste quede en el futuro en una -

posici6n de mero espectador del libre juego econ6mico de los 

particulares, coadyuvando al advenimiento y plena vigencia -

del viejo modelo de1 Estado liberal, contrastando profunda-

mente la concepci6n social y revolucionaria de nuestro pro-

yecto nacional. 

En tanto no se realice un análisis profundo y objetivo 

sobre todas y cada una de las empresas que integran el sec

tor paraestatal del Estado, la discusi6n sobre ellas deberá 

cuestionar" ..• no las razones de su existencia sino las -

formas de operaci6n y supervivencia". 

Por lo anterior censamos que una drastica transforma-

ci6n en la funci6n del Estado como agente econ6mico e inteE 

ventor del desarrollo conlleva serios riesgos a la estabili 

dad polftico-socia1 de un país como M~xico y no serfa, por 

lo demás, so1uci6n asegurada a la crisis econ6mica-financi~ 

ra nacional. 

Por 10 que, no es la cobertura del Estado sino su ine

ficiencia lo que en estos momentos debe estar a discusi6n, 
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y en todo caso lo que debe desaparecer. 

JJ>.s!, "Nuestro problema no es debilitar el Estado sino 

domarlo y sujetarlo al servicio del pa!s mediante un control 

del pueblo. Por esto, el problema principal no es la exten

sión del Estado, sino su eficiencia, sus excesos y defectos 

en el ejercicio de sus funciones, 20 cual no se resuelve s6 

lo en este ámbito, sino en toda la sociedad. El despotismo 

burocrático y la corrupción empresarial no son menores ni 

menos nocivos socialmente que los p1lblicos".* 

Finalmente, para que M~xico se modernice y tienda al d~ 

sarrollo nacional no es necesario un Estado neoliberal, sino 

un cambio de actitudes y valores en nuestra Clase Política y 

el Sector Empresarial. Son ellos quienes respondiendo al im 

perativo social de nuestra Constitución, tienen en sus manos 

la continuidad y el perfeccionamiento de nuestro modelo de -

desarrollo en base al compromiso revolucionario del proyecto 

nacional. 

~ 

Kochenhauer, Guillermo op. Cit. 
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