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PROLOGO 

Considerando la reforma económica emprendida por el 

gobierno de México del periodo administrativo 1982-1988 y su lmpaclo en la 

sociedad fronte a las desigualdades que Inciden on las condiciones do vida do la 

población y ante la disparidad polll\ca acrecentada por la docislón 

gubernamental unánime, para estllblocer nuova~ polfticas económicas para la 

Incursión del capitalismo nacional al \ntornaclo11al, esto trabajo muestra un 

análisis sobre la falta de articulación enlre la polttlca y la economla en la acción 

gubernamental para la conl\nuldad del proceso de modernización del pals, 

fracturado fundamentalmente en los aspectos do participación y distribución, en 

el surgimiento de su verdadera crisis en el año de 1988. 

La modornlwclón que es un proceso abierto y continuo 

relaciona lnstlluc\ones civiles con las esferas del Estado. Por tanto, la 

concertación para la Planeaclón Democrática representa el principal Instrumento 

en el diseño y ejecución de los planes y programas de la Admlnlstraclóri Federal. 

La lnequltatlva distribución de los bienes y servicios del 

sexenio delamadrldlsta, Impide a las mayorlas vivir conformo a las posibilidades 

que ofrece la polenclalldad de la oconomla mexicana en la Incursión del 

capllallsmo nacional al \nlernac\onal. 

Tal desproporción acrecentada con la Imposición do un 

nuevo modeln de desarrollo, por la desigualdad observable en el plano político 

para la Planoaclón Democrática, en el Sístema Polltlco Mexicano de régimen 

democrático, dentro del sls1ema do oconomla capitalista, demuestra la 

hegemonla del Ejecutivo para negociar o acordar un Pacto de Solldarídad 

Económica, que surge como un programa de ajuste económico por la 

aproximación de la hlperlnllaclón y como un ostabilliador po\ltlco en tiempos 

preelectorales para la presidencia de la república, en el roplantoamlento general 

del Estado para su articulación con la sociedad. 

En primor lugar quiero destacar la oportunidad que mo brindó 

el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la Universidad Nacional Autónoma do México para el logro de una dn las más 



Importantes metas de mi vida. A lo largo de mi carrora profesional. la presencia y 

los consejos firmes de mi maestro Ricardo Uvallo Barrones, quien también mo 

sugirió Investigar este esquema. 

Asimismo, la tranqullklad y comprensión quo me dló mi hija 

Cynthla, no solo a fo largo de esta Investigación, sino en el transcurso de mis 

estudios; el apoyo Incondicional y credlbllklad en mi de mi padre. Aspectos que 

han completado mi existencia. 

A estos motivos ofrezco esta modesta tabor, que para mi 

representó un constante afán de superación para mi desempeño en el sector 

público. 
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INTRODUCCION 

El propósito do esta lnvesligaclón es demostrar la 

concertación que ejecuta el poder prosidencldl en el Estado mexicano para la 

reallzaclón de las polllicas estatales. La última de éstas llevada a cabo a través do 

una alianza signada entre los sectores público, privado y social del pa!s: el Pacto 

de Solidaridad Económica que articula dos estrategias, una polltlca para 

asegurar la transición de poderes y la otra económica para reducir los Indices de 

Inflación en un replanteamiento de la estrategia gubernamental, para la 

vinculación entre el Estado y la sociedad en la implantación de un nuovo modelo 

de desarrollo. 

Este toma ha sido elegido debido a que muestra las acciones 

emprendidas por la Administración Pública para el cambio de modolo de 

desarrollo, poniendo do manlfiosto la falta de articulación entre oconomfa y 

polflica en el marco de la 'Planeación Democrálica'. 

El Pacto de Solidaridad Económica, en el ámbito do los 

planes y programas de la Administración Federal, durante la gestión 1982-1988, 

surge al margen del Plan Nacional de Desarrollo ubicándose como una medida 

do decisión Inmediata ante la transición de los poderes federales para la 

continuidad del Sistema Polflico Mexicano. La concertación que este Pacto logra 

Inducir, sitúa al Ejecutivo Federal con poder hegemónico en el Slstoma. 

Alrededor de las transformaciones del capitalismo mundial 

quo so presentaron al término del periodo del gobierno lopozportilllsta, la 

Administración Federal considera la necesidad de Iniciar la modernización 

económica; Implanta un proceso a través del cual supone la organización do la 

esfera. económica con resultados más racionales y eficientes, dosculdando, a lo 

largo de dicha gestión, la contemplación de la esfera pollllca. El dosoquíllbrlo 

entre economfa y pol!tlca Irrumpe al finalizar el a~o de 1988 al cual corrosponde 

el cambio de poderes, por tanto la problomálica quo es tratada on este toma, so 

refiero a la acción administrativa del Estado por corrospondor al Poder Ejocutlvo; 

a las transformaciones que la sociedad mexicana exige para su blonostar y a la 

canalización do dichas demandas, olomentos quo consecuentomonta Inciden 

para el sostenlmlonto del régimen polltlco. 
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La consolldaclón da las nuevas estrategias de desarrollo 

dependan de la acción administrativa que, atendiendo al régimen de economía 

dependienta, obligan al Estado mexicano a ejacuta1 ta orientación, regulac16n y 

fomento del proceso económico a través do la Administración Pública. En un 

ambiente donde as Incuestionable el malestar de la sociedad por el dcte1loro rlol 

salarlo y el desempleo asl como por la falta de la p1,lctica política, en este trabDjo 

se sitúa la problemática ba)o este esquema: La continuidad del Sistema Político 

Mexicano requiere de dos bases, la primera centrada en el óptimo diseño y 

ejecución de los planes y programas de la Administración Pública con la 

participación de los sectores de la población y la segunda, por tanto, en la 

concertación económica y poHtlca para la canalización y ate11ci611 do las 

demandas sociales que se requieran para lograr el apoyo de las clases 

mayoritarias de la modernización del país. Es decir, el Estado comdinador y la 

sociedad demandante. 

Los problemas de la modernización quo el Estado enfronta 

actualmente haciendo hincapié en la problemática que en esta tesis so considera 

como la más grave, la referente a la disminución del nivel do vida da la sociedad 

civil y al desempleo, centran la atención en el descontento de la población y su 

falta do apoyo a las polltlcas estatales, asf como el propósito gubernamental por 

la continuidad del Sistema Político, con fuerza on el E)ocutivo Federal para la 

prevención del proceso polltlco. 

Los fundamentos qua derivan en la crisis da 1982 con la que 

se Inicia la administración delamadrldlsta y qua caracteriza el gobierno con 

desoquíllbrlos estructurales da la modernización económica para su estrategia 

polltlca en la Imposición da nuevas medidas económicas para la Incursión del 

capitalismo Interno al del ámbito lntemaclonol, comprendo aspoctos crltlcos do 

participación y distribución que no so consideran en la acción de la 

Administración Federal. 

Da tal forma se Implantaron dos estrategias prioritarias en ol 

nuevo modelo de desarrollo: una la reordenación económico: otra la del cambio 

estructural. Las dos dirigidas a la apertura económica externa, sin considerar la 

participación de la sociedad que con nuevas forma& ele vida, demandaba una 
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dlstrlbucl6n de bienes y servicios més equitativa. 

Los procesos que ol E!:tado mexicano lleva a e.iba relativos a 

Ja 'Planeacl6n Democrática' son: las acciones emprendidas por el partido 

polftlco en el poder, desde la nomlnacl6n del candidato a Ja Prosldencla do Ja 

Repúbllca para el periodo 1962-1988, el proceso de consultas populares que 

dieron lugar al Programa do Gobierno y al Plan Nacional do Desarrollo del 

periodo comprendido entre 1983 y 1900, asf como el Sistema Naclonal do 

Planoacl6n Democrática establecido por ol E]ecu11vo Federal; ropresonta los 

Instrumentos de concertación en el cambio económico para favorecor el 

fortaleclmionto del capital. 

Las primeras medidas adoptadas por ol Ejecutivo Federal en 

1982 contenidas en el Programa Inmediato do Reordenación Económica, 

lmpllcan la adopción de politlcas diferentes a las del modelo do desarrollo 

"expanslonlsta• que so habla llevado a cabo en el pals durante casi cuarenta 

años, basado en el déficit fiscal y la contratación do nuova douda. Los objellvos 

centrales del Programa ·de Roordenacl6n Económica comprenden dlvorsas 

acciones básicas tales como Ja necesidad de combatir Ja Inflación, proteger el 

empleo y recuperar el ritmo elevado do crecimiento para que el Sistema Polltlco 

no se viera rebasado por la crisis. 

Asimismo para ol Estado enfrentar Ja realidad económica 

contoxluallzada por la crisis, Implica la ejecución de nuovas medidas económicas 

para disminuir el gasto público y adecuar el tipo de cambio del poso mexicano 

frente al dólar con una equivalencia respecto al exterior. l.a readaptación del 

capitallsmo mexicano en el Internacional determina las acciones n seguir por la 

Administración Federal. 

Ante el deterioro del nivel do vida do Ja población, los altos 

índices de Jnnaclón y la ausencia de crecimiento económico, el Prú\jrama 

Inmediato fue un fracaso. Sus objetivos no se cumplieron y Ja Reordenación 

Económica quedó contemplada como estrategia del Plan Nacional de Desarrollo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se delinearon_ las 

nuevas polfllcas económicas orientadas al cambio eslruclural. Como otra 
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estrategia para la modernización, señala las normas para los programas del 

EJecutlvo, de una manera cualltativa ante las dlllcultades que enfrenta el gobierno 

en tomo al cambio da estructuras económicas, sociales, pollllcas y culturnlcs. 

En esta estrategia de largo plazo, soportada con bases 

programáticas complementarlas (sectoriales, estatales. Institucionales, etc.), el 

Plan Nacional de Desarrollo destaca los obJolivos centrales en cuatro aspectos: 

conservar y fortalecer las Instituciones democráticas; vencer la crisis; recuperar 

la capacidad de crecimiento e Iniciar los cambios cualitativos que requiere el pafs 

en sus estructuras, reconociendo la problemállca para el país y sus fallas 

históricas para la superación de la crisis económica. 

En la eJecuclón del Plan la cuestión más sobresaliente es la 

económica, ésta se coloca en la necesidad de llevar a cabo los cambios en la 

estructura de la economla mexicana, enfrentándose contra fuertes Inercias e 

Indicando que en el corto plazo no se logrará el meJoramlenlo de los niveles do 

bienestar, debido a la falta de bases materiales para tal fin. 

La participación de la sociedad únicamente fue un postulado 

más del reconocimiento de la crtsls para la aplicación de las nuevas medidas 

económicas. Con la ausencia de la Planeaclón Democrállca la política y la 

economla se desarticulan en el espacio del desarrollo nacional; en el largo plazo, 

tampoco se eleve el nivel de bienestar social. 

En efecto, la acción do la Administración Pública del sexenio 

referente so caracteriza por el cambio estructural dirigido por la apertura 

económica al exterior, ullllzando Instrumentos para el tipo do cambio, la apmtura 

comorck1I y la restricción crediticia Interna. Sin embargo, al ovaluar las acciones, 

a finales de 1987, cl costo social de esta acelerada apertura, resulta m~1y nlovado, 

no se logra acrecentar ol nivel de vida do la población, los índicos rlo i'111aclón 

alcanzan los más grandes niveles de la historia do México, el dosorn~leo r.o 

agrava y el crecimiento aparece estancado. 

Fronte a esta situación, surge la contención Inflacionaria, 

aspecto que no se habla contemplado antes por las pollticas estatales, el PACTO 

DE SOLIDARIDAD ECONOMICA. conce1tado por la Administración Federal; es 
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un establllzador polftlco en tiempos de elecc\011es para et jefe del Ejecutivo, pma 

frenar el descontento y por tanto lo fal!íl do apoyo popular en los roS1Jltados 

obtenidos a fines de la gestión admi i :trntiva; corno programa de ajuste 

económico detiene el proceso inflacion:11 .. 1, logrando equlllbrar los Cncllces 

Inflacionarios a los registrados doce años atrás on la historia del pafs, sin perder 

la continuidad en la ejecución de las medidas económicas Impuestas por el 

gobierno. 

Sin embargo, al ejecutar este programa y !rente al 

mantenimiento de la paz social y la evitación de la hlperlnflaclón que el gobierno 

promueve, las clases mayoritarias no logran recuperar su n!vel do vida afeclado 

por el cambio estructural efectuado a lavor del capital y por la apertura al 

exterior. 

Las medidas adoptadas respecto a las prioridades de la 

sociedad mexicana se consideran establecidas como un elocto a largo plazo de 

las polltlcas económicas ejercidas a lavar de la Incursión del capltnllsmo 

mexicano al lntornaclonal, más no fueron completadas con las acciones estatales 

tendientes a elevar ol nivel de vida de las clases trabajadoras. 

La crisis Irrumpe en 1988 dejando entrever a los responsebles 

de la acción eslatal, la desarticulación entre la polftlca y la economk1 acrecentada 

a lo largo del sexenio por la ausencia do decisiones participativas para la 

superación de los obstáculos que presenta el proceso de modernlroclón. 

Considerando que la modernización do\ pals lleva consigo los 

cambios efectuados a través do los gobiernos revolucionarlos y qua so debo 

centrar la acción pública en la atención equitativa de las demandas sociales, se 

preve la continuidad del Sistema Pollllco Mexicano bajo cl régimen "domocrátlco" 

con la consolidación de los cambios estructurales y su trascendencia a favor dol 

mejoramiento del bienestar social con et poder de concertación del Estado, 

mostrado en el Pacto de Solidaridad Económica, considerando asimismo, la 

concertación polltlca con el fortaleclmlonto de la participación de los sectores do 

la población, a través de organizaciones que funjan como gestoras para la 

canellzaclón de sus demandas, as! como la acción del Estado coordinador del 

proceso de modernización. 
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En tiempos de transición política, cuando la sociedad es 

afectada por el costo social de una acelerada apertura económica, se abanderan 

demandas y posiciones contra la continuidad del sisteme; resulta entonces 

necesaria la concertación dirigida por el Poder Ejecutivo con su hogomonfa en ol 

sistema presidencial. 

Ante este panorama se considera que el PACTO DE 

SOLIDARIDAD ECONOMICA ES LA PAUTA PARA LA ACCION DE LA GESTION 

ADMINISTRATIVA 1988·1994 con el debido "equlllbrio" en la acción estatal para la 

polttlca y la economía, en foros formales e Informales de negociación, para el 

resarcimiento de los malestares acrecentados por el fortaleclmlento que so le dio 

al capltal en el sexenio gubernamental de 1982·t988. 
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l. FUNDAMENTOS DE LA CRISIS DE 1982. 

Con el !in de analizar el modelo de dosarrollo basado en el 

cambio estructural que adopta M.Jxico a partir <!e 1982, es r.ecasarlo partir do las 

caraclorístlcas do polltlca eronómk:a de la administración do José Lópoz Ponillo 

(1976·1982), en la cu3l a nivd lnlcmacional surge un período do crcc!míonto 

menos estnble con perspo<:llvas de Inflación y desempleo, caso contrario al de 

México que presenta condiciones exccipciunales do crecimiento gracias a la 

lntensllicaclón de pollllcas expanslonlslas y proteccionistas por un lado y 

análogamente, a la preocupación por Implantar poHtir.as modernas parn el 

lortaleclmlenlo dol capitalismo. 

Las acciones económicas emprendidas por el gobiE!rno 

lopezportillista y la crisis con la que concluye esa cla¡x.l, son faclores esenciales 

para la comparación con el cambio en el modelo do desarrollo quo so adopla a 

partir de 1982, bajo el régimen delamadrldlsla, que logra en cierta medida, 

subslanclalmome en el cambio estructural para la apertura extorna, la 

modernización anta al "fracaso del desarrolllsmo ... para solucionar los graves 

problemas Internos del país" (1). 

Asimismo, concebir la crisis del país en torno al contexto 

económico Internacional, es una realidad de la potftlca oconómlca Implantada on 

el año de 1982 y ante todo, da la pauta para la satisfacción do las nocosklndos 

qua presenta México a la toma de posesión da Miguel do la Madrid Hu nado. 

Las consecuencias do la crisis do los palsos Rllamanto 

desarrollados, para México representan condiciones desfavorables toda voz quo 

el periodo "expanslonlsla" del país, no permito esbozar un modelo de desarrollo 

autónomo y ellcaz. Por tal mollvo el comoxto económico Internacional queda 

ostrechamenle vinculado con la crisis del país surgida en el año de 1982. 

1.1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

La polltlca económica adoptada por los paises de mayor 

avance Industria!, conformó una situación lntemaclonal poco favorable para ·los 



países en vlas de desarrollo como el nuestro. Estados Unidos man!enla una 

polftlca fuertemente proteccionista que obstaculizaba las exportaciones 

mexicanas do lmportantos productos no petroleros: asl mismo, los desequilibrios 

comercia! y fiscal norteamericanos, hablan provocado la elovnclón ele tasas do 

Interés, creando la nocosldad do dirigir mayores montos para el pago del servicio 

de la deuda de naciones comprometidas como México. Paralelamente la 

marcada disminución de los flujos de capital y la calda de los precios dt' les 

materias primas oran factores que apoyaban la conformación de una situación 

Internacional Incierta que !Imitaba y obstaculizaba el crecimiento oconórnlco del 

pafs. 

La economla de los paises altamente desarrollados enfrentó 

dos choques petroleros: el primero en 1973 y ol segundo en 1979. Para los 

paises no productores de petróleo, este fenómeno provoca etapas receslvas y 

presiones Inflacionarias, ya que el aumento significa hasta diez voces más los 

precios lnlonnaclonales de oste energ6tlco. 

A panlr del año de 1979, una fuerte desaceleración del ritmo 
da su crac/miento oconómlco: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el 
Reino Unido, qua después de haber crecido en 1978 a tasas de 4.6, 7.4, 3.3, 3.8 
y 3.8 respeclivamonte, decrecieron en 1982 /lasta mostrar Indices negativos 2.1, 
3.1, 1.0, 1.8 y 1.5 correspondientemente. {Esta baja del ritmo de creclmlonto de 
fas economlas de paises desarrollados, se rolfejó en la disminución de fas 
flujos comercia/es mundiales. 

Para los paises en vlas do dosarrof/o las altas tasas de 
interés]; en Estados Unidos se habla mantenido entre 11.20 y t6.J8%, en el 
Reino Unido entro 11.57 y 16.20% durante el periodo 1979-1982 (2) 

aparoclan como uno de los medios preponderantes de los p;ilses induslrlalizados 

para drenar rocursos de las economlas ruertomente endeudadas. ya que 

destinaron en 1982 más del 50% do sus exportaciones al pagn del sorvlclo de la 

deuda'. 

Los paises altamente lndustriaffzados se encontraban ante 
una decflnaclón de la producción, que se manll/osta en una aguda baja do la 

1 Ver gráfica 1 
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Inversión { ... / En un aumento excepciona/ de la desocupación y en procesos 
lnflaclonar/os desusados, Intensos y persistentes. Con todo, el rasgo mds 
distintivo de la crisis, ha sido e! nivel c•cepc/onalmenre alto do las tasas de 
Interés (3). 

Estos factores de Inestabilidad económica alteran el contexto 

Internacional, par un lado. dan fin al porfodo de prospe1lúad de la posguerra. a 

través del cual el capilallsmo mundial se encontró estable; por otra parte, al de/ar 

do mantener fndiccs constantes do crecimiento, se refloJan nuctuadonos e.Je la 

tasa de acumulación do capital, receso de la cconornfa, desomploo y sobro todo 

una marcada lnílaclón. 

Anta esto las polftlcas antl-lnHaclonnrlas en los paises 

Industrializados ·eran el rcsullado para enfrcnrar el c.Josafuste flnanclmo quo les 

ocnslonó los dos choques petroleros do la dóc:ada de los nños selcntas· (4). 

Le conjunción de estas pollrlcas reces/vas, ocasionó que al 
Interior de los procesos productivos se registraran cambios estructura/as 
londientcs al ubatimlonto dnf r:onsomo y al afie ·ente vso del factor cnorgético, 
propidando la primera tase del proceso do reconversión Industrial en la 
economía Industria/ norteamericana, de la cual se transm1ti6 a Europa 
Occidental y a As/a, panicularmente a Japón y a los palsc" del Sureste Asldtico 
(5). 

Como otro factor de Importancia rc~.1rlla la inflación on los 

países como Estados Unidos, Japón. Alemania y Francia que so vio reactiv;ida 

por la desaceleración do la producción registrada en e• periodo 1977·1902. El 

Indice do precios al mayoroo creció en 55.4, 27.1, 30.t y 59.7% respectiva y 

paralelamente afectó a les economlas desarrolladas debido a la creación de 

presiones lnllaclonarlas. 

Tamblón hay que señalar la baja que en 1982 presentan los 

proclos de las materias primas, especlflcamento del petróleo, ocasionada por 

una sobre oforta fronte a la establllzaclón de la demanda. 

El Indice de precios de los productos exportados por ·los 



paises en desarrollo ajustado por el llpo de cambio, disminuye 

considerablemente en esta etapa, reílejándose como otro riesgo limllonto la 

dlsponlbllldad de divisas necesarias para la Importación del aparato productivo y 

para los compromisos de pago de Intereses y principal de la deuda externa de 

los paises subdesarrollados. 

AJ Inicio de la década de los años ochenta en el ámbito 

mundial bajo las variables descritas, se revela "en realidad un cambio estructural 

en las relaciones económicas Internacionales, clima en el cual se Inicia la década 

actual" (6). 

La aplicación de polltlcas monetarias de Estaclos Unidos 

basada 

en una elevada tasa de Interés para reducir la /ni/ación mediante la restricción 
do crédito ( ... ) y con ( ... / credencia/ de que /as disminuciones impositivas 
estimularan la actividad económica mediante la inversión (7) 

trae como consecuencia ol fortaleclmfento do/ dólar con respecto de otras 
monedas fuertes del sistema Internacional, orlginilndose el desplazamiento do 
capiteles desde Europa hasta los Estados Unidos, prolundi;.1ndosn con esto los 
factores estructura/es que ocasionaron la crisis (B). 

Ante la modernización mundial y en el aspecto estrictamente 

económico a nivel Internacional, se presenta una crisis, la cual es necesario 

superar a través del cambio estructural. 

La modornlzaclón exige nuovas polílicas económicas n 

seguir. •Aún en otras etapas de la modernización, los problemas ccon6mlcos 

fueron los más típicos' (9). 

El comportnmlento del contexto Internacional es realidad que 

se tiene que afrontar con los desequlllbrlos Internos. 

Según la situación de Inestabilidad económica de los paises 

desarrollados, los diversos factores estructurales que so reílejan en las naciones 

en vfas de desarrollo no aporecen por si mismos, son consecuencia de las 



transformaciones mundiales. Un pals moderno debo concebirse en ol entorno 

Internacional global y con apertura económica exterior. 

1.2. EL CONTEXTO NACIONAL 

Espl'r.mcamcnlc: en el nllo rk• 1976 cuando la moneda del 

país sufre una devaluación írnportm11~ y postcrlormenlc en 1977, México so 

encuentra con receso en la econom!;·1, los problemas e~lructurales económicos 

del pals se acentúan. A pesar de las circunstancias descritas del ómblto 

internacional, en el lranscurso del periodo 1976-1982 d p:J~s recupera su tasa de 

crecimiento' debido, por un lado, al crnc.irnlento de gasta público y pri·.•3do. asr 

como al comportamiento a favor de los prec.io5 do las i;xportaclones. 

básicamente del petróleo. 

La dlnámlca de crecimiento de la exportílcl6n petrolera, 

apoyada por los Incrementos en los precios lnternaclonalos. brinda hasta el 

primor semestre de 19Bt, la posibilidad do generar tas divisas que el proceso do 

expansión económica requlcro. 

Por otro lado. el endeudamiento con el ex1erior contribuyu il 

llnanck1r el crecimiento, ya que el cr~ilo externo para Pl país se comportab;J 

positlvamonto. Mientra5 no cayera el precio del p(•tróleo P.I otoruarnlunto da 

cré<lito3 lnternaclonales era un hecho. 

El rece~o de la economfa se presenta al unir la baja del pi ocio 

lnternaclonal dol petróleo con la obligación do pagar la deuda üxterna conlrnkJa 

durante este lapso para el crecimlento quo, con bases endebles so hnhk1 

pros entado. 

El fenómeno de IR petrolización (. .. /complicó más el proceso 
al agudizar la inllación y en general al lmonsilicar un conjunto do cles11q11ilibrlc: 
de la economla mexicana (10). 

2 Ver grMlcas 2 y 3 



Asl se caraclerlza en esa época la poli1ica económica que 

rige al pals, polillca ·expanslonls1a· que llene como objelivos el creclmlenlo del 

produclo real, llpo de cambio fijo y eslabllldad en los precios, todo esto a través 

de la explotación petrolera y de la deuda externa. "La sobrexpanslón del crédito 

bancario y el auge petrolero le permilleron disfrutar, por un breve periodo, de una 

cuantiosa lransferencia de riqueza• (11 ). 

Hay condiciones lnevilables anro el cambio estructural 

económico que se presenta a nivel internacional, para que muestre el 

crecimiento observado una clara tendencia a desacelerarse, a rnedida que el 

precio Internacional del polróleo disminuye y la carga del ser,,lcio de la deuda 

externa aumenta, la desaceleraclón de Ja economía mexicana tieno que ser 

acompañada de presiones lnllaclonarlas. 

Otro /aclor llml1an1e para el crecimiento sostenido de la 

economla lo representaba el peso relallvo de las lmpoMaciones en la balanza 

comercia/. La cual a lo largo de veinllocho años, mostraba un délicll crónico, 

derivado de una dependencia estructural de Insumos y bienes do capital 

lmpoMados, debido a la falla de compelencia en precio y calidad do los 

produclos mexicanos para su penetración en los mercados Internacionales. 

En el sector externo, se resent Bn los efectos derivados de 
un contexto lntornaclonal sumamente adverso, que ocasionó, entro otros 
problemas, que los precios de los bienes exportables se deterioraran 
marcadamonte; que las ventas externas de petróleo crudo, responsable 
entonces de tres cuartas partos de los ingresos de divisas por exportación, , 
decrecieran en casi 14% en Mrmlnos nominales; que las tasas /nterm1cionales 
rea/e:; de Interés se elevaran afectando el pago del servicio de la deuda externa; 
que las fuentes financieras del oxterlor se /imitaran; que los mercados externos 
acentuaran medidas proteccionistas, frenándose 1:1si la posibilidad de recuperar 
/os dosequ//ibrlos básicos de la economla con la aplicación do las poi/ricas 
rradlclonalos seguidas hasta ese momento (12). 

Es asf como la poll!lca económica adoptada hasta este 

momento se ve fueMemente aleclmJA por la calda del precio Internacional del 

petróleo que, a mediados del año do 1981, se produce en aproximadamente el 

10%. 
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Las altas tasas de interés Internacionales propiciaron que el 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos fuera de alrededor de 2, 700 
millones de dólares y Ja salida de capitales, llegara a cerca de 6,600 milfones de 
dólares (13). 

Las repercusiones en la balanza da pagos del pafs son 

agudas debido a que la vonla al exterior del energóllco representa alrededor del 

75% del total de las exportaciones, situación que profundiza los desequi!ibrlos de 

las diferentes acli'.'idades da la economía nacional. generando cuellos de botella 

que obstaculizan y terminan por frenar r.I procc?so de croclmicnlo. 

Se acenlu<1ro11 los desequilibrios productivos mJniflestos en 

bajos niveles de productividad, altos coeficienle5 do Importación y bajos do 

exportación no petrol~ra. 

La situación económica de México estaba carncfcri'z<Jda por 
un proceso recesivo con inllación La producción del sector indusrr;af pasó do 
un crocimionto de BS% anual (basp 80 "' 100) en 1981, <J una caída do ·2.8% on 
1982. El sector de la construcción, por su carácter proc1cl1co, resintió c•n muyor 
medida la contracción, con una variación anual de ·9.0%; en el caso de las 
manufacturas, la cafda fuo del ·3.1% en particu!ur, sa observó on d.::terloro do -
11.9%, en las ramas vinculadas a la producción de bienes moM!icos y 
maquinaria. 

La producción agrícola registró igualmente L111a disminución 
de 2.1% durante 1982, en tanto qtJe en los dos arios anteriores, hiibfa 
presentado un crecimiento del 9% en promedio (14). 

El endeudamiento con el exterior se convierto on una fuerto 

carga para la economla mexicana, en 1982, con la calda del precio do! petróleo, 

el pago del servicio por la deuda "representó el 5.5% del P.1.B. (resultado de la 

aplicación de la car~a real del pago del servicio de la deuda)" (t5)'. 

El proceso especularivo -que después acelerarla tanto la 
devaluación como el agotamiento do /as reservas internacionales del banco 
central· estaba ya presente en la intensificación de las actividades mercantiles: 

3 Ver gráfica 4 
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sobreadquisición i!a componeilres da capiral ft/o, bienes. inmuebles, _oro, 
divisas, ere. [ ... ]. La especulación se eslaba convirtiendo, por los elec-losd<{/1f 
petrolización, en una válvula de escape (16). · 

En la sociedad civil la calda del precio del petróleo y el 

antecedente de la moneda del año de 1976, provocan ospectatlvas de 

dovatuaclón. 

Frente a la incertidumbre (. . .] los Individuos so precipitan a la 
búsqueda de objelos (oro, dólares, etc.) CU)'a susrallcia serla do alguna manera 
la riqueza misma y los pondda al abrigo do la ines!abilidad ( 17). 

So acelera la "dolarización~ de los depósitos bancarios y se 

producen fugas de capital, descapitalizando con esto al pals'. 

La "dolarización" es un fenómeno rnuy caracierlslico de 

México por la vecindad quo guarda el pals con los Estados Unidos de América. 

además de considerar la poslbl\ldad quo presentaban los bancos mexicanos en 

ese momento a la sociedad de poseer cuentas en dólares. 

A finales del año de t961, la problem.~tlca económica dol pals 

se anuncia por el gobierno como un hecho: 

Los precios de /as materias primas, t,1nta del campo como 
de la minerfa, sufren castigos tremendos por el desorden y la espocvle -;Ión: en 
tanto que el dólar se rovahin a bnse de rasas de interós sin precedentes en fa 
historia moderna, que afcclan más los mercados financiaros, las morwdas, mi11 
las fuertes y los precios del petróleo (ta). 

La decisión del Ejecutivo es mantener In paridad del peso 

ante la calda del precio del petróleo sosleniendo el tipo y la libertad de cambio a 

travós dei endeudamiento externo, lo que provoca que los ingresos flscales del 

Estado provo11i1,mtcs de las empresas exportadoras, valuados en moneda 

4 Ver gráfica 5 
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nacional, disminuyan notablemente. 

El financiamiento para el déficit del seclor público se obllene 

con emisión de dinero y crédito exterior; los desequilibrios de la balanza de 

pagos no pueden ser eliminados y las reservas Internacionales del Banco de 

México se van reducidas cuantlosamenle. El gobierno federal decide devaluar el 

peso mexicano en el año de 1982, pasa de sso.oo por dólar a $72.00 a finales del 

mismo año. 

Frente al clima de desconfianza qua muestra la sociedad 

mexicana y alendlendo la polltlca expanslonlsta que el gobierno u,:iduce, se 

pone en marcha tratando de sostener el nivel de empleo y la ejecuci,\n de los 

proyectos respectivos, el 

Programa da Ajusta Económico {que comprende medidas tales como] la 
reducción da gasto presupuestado en 3%, el congelamiento de precios da 
cinco mil artfculos y bienes do consumo y a fin de restituir el poder de compra 
de los trabajadores, un Incremento salarial de 10, 20 y 30% de acuerdo a las 
percepciones (19). 

El resultado no es el que se esperaba, debido a que la polltlca 

expanslonlsta slguo •saneando' a corto plazo los desequilibrios estructurales que 

presenta el paf s. 

A fin de frenar la lnllaclón se consideran medidas económicas 

que no pertenecen al modelo de desarrollo expanslonlsta y que esl<ln 

contextualizadas dentro de un plan de estabilizaclón qua en el mes de abut so 

Instrumenta bajo los slgulontes rubros: 

reducción del 8% de gasto público,· disminución en el dfjficit comorclal y du 
servicios de la balanza de pagos; limite do endeudamiento interno; reducción 
del déficit del sector pública; aumento en los precios y tarifas da los bienes y 
servicios producidos por empresas públicas; //oración del tiµo de cambio para 
evitar la sobrevaluaclón; disminución de la liquidez del sector financiero; 
aumento en tasas de fnter~s (20). 
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la Inercia expanslonlsta de gasto público no permite que 

estas medidas se cumplan. 

El régimen de José López Portillo se desplazó abiertamc11le hacia una estrategia 
expanslonisla, que abandonó el énfasis en la racionalización y la búsqueda de fa 
elíciencla que hablan cara.;terizado su primer año de gestión (21). 

Ante la falta de crédito Internacional que para esas lechas era 

escaso y caro por los desequilibrios del capitalismo mundial, se opta por 

políticas restriclivas que prevalecen para disminuir la Inflación en los paises 

altamente Industrializados, esto y el ambiente do Incertidumbre do l 1 sociedad 

mexicana provocan que las divisas del Banco de México casi desaparezcan. 

El EjecU1ivo decido Implantar acciones para enfrentar la 

problemática económica; por un lado, el aumento de precio en bienes o Insumos 

básicos (gas, electrlcldad, gasolina, tonillas y pan) a fin de disminuir et monto de 

tos subsidios que el Estado otorga a tos productores y con ello lograr bajar el 

déficit de sector público y por otro, 

el Banco de México establece un sistema doble de tipo de cambio, se Implanta 
el conlrol de cambio que presenta dos paridades: una tasa preferencial 
destinada a las Importaciones indispensables y al pago de la deuda pública y 
privada; un cambio libre que fluctuar/a de acuerdo a las fuerzas e/el mercado 
(22). 

Las medidas tomadas por el Gobierna Mexicana desde 
Inicios de 1982, a saber, las sucesivas devaluaciones del peso mexicano a partir 
del mes de febrero, el programa de austeridad del mes de abril [ ... / y la 
lnslauraclón de un dobla tipo de cambio a principios del mes do agosto, tonlan 
por objeto hacer frente a la crisis (23). 

Ocurre el 1' de septiembre del mismo año et decreto de la 

nactonallzaclón de la banca y un rígido control de cambios. asf corno otras 

medidas tales como. ta prohibición do abrir cuentas en dólares. do tal suerte que 

las cuentas existentes se convierten en cuentas en moneda nacional. 

Ante estas variables económicas, a pesar de quo el auge 
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petrolero habfa logrado un Importante crecimiento, no se genera PI cambio on Ja 

coyuntura económica del mercado mundial, necosldJd indispensable en 

términos de Integración al comercio extcrit..11 dcntru del capitalismo lntt:maclon:il. 

Contrariamcnlo el auge petrolero obstacullza el desarrollo do 

las exportaciones no petro!erns, por lo que la caracldad de gasto y 

endeudamiento público tiende a agotarse, agotándose tarnbión las poslbllldndes 

económicas pma el sostenimiento dol nivel de vida de la sociedad mexicana. 

En fin, lan medidas adoptadas para h,:;,cr.r fre11to a la crisis, si 

bien rinden frutos a nivel de la balanza de pagos, no son capar-es de frenar la 

fuerte Inflación que sacudo al país desdo inicios del ario de 1982. 

El problema de la deuda no quedabn resuello con la simple 
nacionalización, el Gobiorno Mexicano se vio obligado, e11 ef mes cftJ noviornbro 
de 1982, a firmar una Carta de Intención con ef Fondo Monetario lnrcrnacional 
(24). 

A cambio de ayuda financiera por 3,800 millones de dólares y 

a adquirir el aval del Fondo para la obtención de un nuevo plala para ol 

reembolso de la douda oxtorna a los principales acreedores, el acurrdo flr mndo 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco do México con el 

Fondo, contenia una reducción del déficit pre:wpuestal del sector plll11ico; unn 

limitación de crecimiento de la deuda externa; cierta flexibilidad del control de 

cambios: espedficamente aumento do los Ingresos públicos mndiantc alzas do 

precios y tarifas de los biones y servicios do cnlid.:uJcs públicJs; control do 

precios de productos básicos con determinada flexibilidad de ganancia y la 

disminución de aranceles para la reducción del proteccionismo ULor1óm!co. 

La política expanslonlsta ejercida por un modelo do desarrollo 

en desuso y el contexto económico Internacional antes doscrito como 

problemático, conduce a la oconomra mexicana a la más gravo depresión de su 

hlslorla. 

Se resume que en 1982, la situación económica del país se 
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caracteriza por una creciente Inflación: rPceso de la economfí3; desequilibrio en la 

balanza de pagos y comercial; deterioro de los fimnzas públicas; ende11damlento 

externo e Interno; fuga efe capitales y escasez do ahorro Interno. 

Esta situación contextualizada por el gobierno como de crlsls 

económica caracteriza la responsabilidad que c-1 Estado mexicano debe superar 

con et Sistema Político vigente al transmitir los poderos do una manera pacflicu al 

nuevo gobierno que se encargaría de conducir el periodo de 19&1a19U8. 

La consolldaclón de li.1 confi.:rnza do !a c\aso cmprC's.arlal 

disgustada por la nacionnl!zación de la banca y el ofreclrnle11\o a soluclonos ante 

la grave ·crisis oconór1llca· que en esos momentos hace su aparición, es tarea 

del Sistema Polltlco Mexicano para lograr la con!1nuidad del régimen 

presidencial. 

Tal como sucedo en la transición de poderos da Luis 

Echeverrra Alvarez a .Josó López Portillo, en la socle<l3d civil r-xisten dudac; 

acerca de la eficiencia de las medidas quo so ofrecon para la soluclón do la 

problemática, ei1 los tres meses (septlcmbre·diclembre) dando se presunta cierto 

vado do podor, la claso empresarial presiona para influenciar en tas df!clsionos 

del nuevo Jefe del Ejecutivo acerca do la conducción del nuevo gobierno; as! 

como los grupos de Izquierda luchan por la misma situación con sus 

pensamientos pollilcos; obreros, campesinos y asalariados en general 

manifiestan sus preocupaciones. 

El proceso de modernización del pals. económica, polliica y 

social se presenta do acuerdo a las transform~wlones mundiales que repercuten 

nacionalmente, la conducción en el cambio socia! se requiere. 

El candidato a la presidencia de la repLiblica del partido on el 

poder triunfa y loma posesión del encargo el 1' de diciembre do 1902. ·una vez 

más el sistema muestra sus posibilidades lm;tituclonales para cambiar 

ordenadamente ol mando" (25). 

Las condiciones Internacionales y naclonal~s antes descritas, 

resultan un elemento do Importancia extrema. El efecto que tiene la pollllca 
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económica Internacional de los pafses altamente Industrializados sobre los 

pafses en vfas de desarrollo como México forma parte de la acción do las 

administraciones públicas. 

La permanencia da los problemas económicos y sociales 

representan factores fundamentales para la revisión da los modelos de polílica 

económica adoptados a favor del expanslonismo, asf como del papel del Estado 

representado antes como "Benefactor", soportado con polftlcas "paternallstas• 

dentro da un sistema unipartidlsla, un tanto debilitado con la Aeform.:i Política 

qua Inicia en el perfodo gubornamenlal do José López Portillo. 

Se estableció un nuovo sistema electoral de car.~rter mixto 
con dominante mayoritario incorporando la forma de la rcprt!SOntaclón 
proporcional, en la Integración de la Cámara de Diputados; 300 diputadoo 
o/actos mediante sistema mayoritario en circunscripciones o/eclorales 
un/nomina/es y hasta 100 mediante el principio de la representación 
proporcional con listas de candidatos de los diversos partidos polflicos (26). 

El panorama polftlco partidario empieza a fortalecerse a partir 

de la Reforma Polftlca. 
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COMENTARIOS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA CRISIS 
DE 1982 

La caracterización de ta crisis de 1982 Implica reconocm para 

el gobierno delamdridista como desgastado al modelo de desarrollo que so llevó 

a cabo en el periodo de la gestión de José López Portillo, contextualizado como 

"expanslonista", bajo la concepción económica del déficit fiscal, la contrntnclón 

de nueva deuda, la explotación petrolera, etc. Los cambios que presentó el 

capitalismo Internacional a linos de la década de los años sotenla dieron cabida a 

la decisión gubernamental para Insertar el capitalismo mexicano en Ja esfera 

mundial. 

A Inicios de la década de los años ochenta, el crecimiento 

Internacional resulta menos establo y caraclerizodo como do crisis. Esta da Jugar 

al Estado mexicano para redefinir las políticas económicas y sociales a seguir. 

Los bajos Indices registrados en el crecimiento económico se vieron 

acompañados con presiones lnflncionarias Internacionales y conslguionturno11tu 

con la baja del nivel de vida de las clases mayorilarlas. 

La crisis so presenta en el progreso oconón1icu dobiclo al 

cambio estructural on las relaciones sociales y polfticas dentro del capltallsmo 

internacional. Las clases sociales surgidas do la Industria moderna pierden sus 

connotaciones especfficas para convertirse en un sistema de capas absorbentas 

de una encadenada movilidad social a un conslante desplazamiento de 

Individuos o grupos do una posición social a otra. Al Igual on Móxico, la clase 

modia avanza mas en sus niveles socloeconómlcos, la nece51dad del cambio no 

solo so gesta en el ámbito económico, la sociedad asimismo. oxlgu el 

reacomodo de las partes económicas para el bienestar. 

La Intervención del Estado ante las llmitaclonos pera el 

crecimiento de la economla y para Ja permanencia del sistema polltlco mexicano. 

se enfrenta con una sociedad lnduslrlallzada a nivel de la composición de la 

clase obrera, asf como al surgimiento de nuevas capas con los efectos negJtlvos 

que proceden para el nivel de vida de los trabajadores y do la misma forma. a un 

contexto Internacional con un grado cada vez más atto do concentración 

económica y de procosos do transformación tecnológica. 
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Pólltlca y economía se vinculan en términos de la 

problemática que presenla el desarrollo. El proceso económico se vincula a las 

dificultades polltlcas y sociales. Para el Estado mexicano, el aspecto que 

presenta prioridades es el de la distribución de las partes económicas. El 

surgimiento de la crisis de 1982 se acompaña de la necesidad de dirigir y orientar 

recursos a los seclores descuidados o afectados·. educación, comunicación, 

salud, planmcaclón urbana, vivienda, seguridad, ele.; el resarclmlenlo de Jos 

malestares sociales en el proceso de desarrollo ocupa un lugar lmportanle para 

la acción de la administración pública en su nueva gestión. 

Para el gobierno en1ran1e queda sin efeclo las relaciones 

estructurales y las normas de desarrollo de la etapa posbélica, a /in de lograr un 

progreso técnico continuo. En términos del capllallsmo mundial, so promueve la 

modernización en la dlstrlbuclon de Jos sectores productivos mediante el 

proyecto de un nuevo modelo de desarrollo. N reconocer las condiciones del 

pafs en la crisis, se exige participación de la sociedad y el fin de las prácticas 

"patemalls1as" que requerlan perder los efectos que el proplc Estado mexicano 

habla propiciado en la sociedad como una polfllca nacional tendiente al bienestar 

de Jos ciudadanos, excluyente de la directa participación de Jos mismos, es decir, 

una polflica con actividad asistencial ejercida por el Estado "Benefactor" con 

métodos permanentes administrativos. 

Surge asf, a partir de ta crisis de 1982, la necesladad de la 

planeaclón participativa como et soporte de toda la acción de la Adminlslraclón 

Pública para permitir la lmpl/cac/ón de la sociedad en cuanlo a Ja satisfacción dP 

sus demandas y por tanlo en la resolución de los desequilibrios del desarrollo 

nacional. 

El hecho de que el gobierno reconozca an1e la sociedad la 

crisis que enfrenta el país, Implica que la sociedad adquiriera conciencia de su 

participación para la superación do la misma. La eslralegla gubernamenlal. 

pronostica Ja conjunción do ~sfuerzos es\atnles y sociales para Ja superación do 

la problemática económica, Jo que roprosenla Ja presencia de una medida 

polftlca a favor del cambio de modelo de desarrollo. La Innovación del modelo se 

promueve a favor de la sociedad para el soslenimlenlo del Sistema Politico 
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Mexicano que requiere del apoyo popular. 
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11. EL PAPEL DE LA PLANEACION ECONOMICA 

Ante la Inminente necesidad que el gobierno de México 

considera para sustítulr el modelo de desarrollo "expanslonlsla" que ofecula el 

'Eslado Benefactor" a lo largo de casi cuarenta años y que culmina con la crisis 

de 1982, que demuestra los desequilibrios estructurales económicos y sociales, 

la Planeaclón Democrática reviste panicular Importancia para la realización do un 

nuevo modelo de desarrollo y para la concertación entre los diversos sectores 

del país. 

Asimismo, también aunado a la trascendencia de la 

Planeaclón Democrática, México so enfrenta anie la creciente demanda do la 

sociedad de encontrar apertura a sus espacios de participación en aspectos que 

Influyen en sus niveles de vida y de trabajo: El cambio estructural requerido no 

solo se hace necesario en el ámbllo económico, también so advirtió fuertemente 

en el social. 

Las diversas tendencias de desorganización de los grupos 
sociales y los dlsllntos tipos de las demandas do orientación de "protesta' son, 
en cierto sentido, Inherentes a los procesos de modernización y constituyan 
aspectos básicos de las sociedades modernas (27). 

la modernización del pals Implica el cambio de astrucluras 

económicas y soclalos, gobierno y sociedad civil se enfrentan ante la 

probtemátlca que plantea el cambio en el modelo de desarrollo. anto el problorna 

de la capacidad paia absorberlo. 

El desarrollo económico no ocurro de manera espontdnea, 
sino que constituye Ja resultante de un esfuerzo decidido y sistemático de 
gobierno y sociedades civlfos (28). 

Frente a la creación de un nuevo modela de desarrollo 

económico y social, la planeaclón es definida como una actividad que pretendo: 
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precisar ob/etfvos coherentes y prioridades el desarrollo; determinar los medios 
para alcanzar los ob/etfvos y poner efectivamente en e/ecuclón dichas medios 
con vistas a fa realización de los ob/etlvos apuntados (29), 

la planeaclón es asl, un proceso que trata de alcanzar uno o más objetivos 

trazados y que no es posible alcanzartos a menos que se actúe 

partlclpatlvamente para lograrlos. 

En el pals se puede hablar de expertenclas de planeaclón al 

hacer referencia del esfuerzo que se llevó a cabo para apllcar la planeaclón al 

quehacer gubernamental en la actividad económica, un ejemplo es la "Ley de 

Planeaclón General de la República de 1930", que planteó la necesidad de 

Inventariar los recursos naturales del pals y reorganizar la actividad económica y 

social. 

El Estado mexicano contó con una plataforma de orientación 

contenida en el Primer Plan Sexenal de 1934-1940, aprobado en diciembre de 

1933, en la Segunda Convención Nacional Ordinaria del Partido Nacional 

Revolucionarlo. 

El Plan Sexenal, antes que como Instrumenta de gobierna, 
de cuya eficacia muy pronta comenzó a dudarse, aparocfa coma la 
reivindicación triunfante de fas principias reformistas de la Revafuclón Mexicana 
{30). 

La tesis en la que se funda este Plan, básicamente radica en 

le rectorfa que el Estado mexicano debe asumir para su lntervenr16n en r.I ámbito 

social a travós de la organización de las masas. La movilización de los 

trabajadores urbanos y campesinos sa produce a partir do esto programa que, 

en el fondo, contempla la necesidad de organizar a los sectores de la población, 

fundamentalmente a los trabajadores y asalariados del campo a partir de sus 

demandas 

El Est.1Clo, dice el Pion Sexenat. protegerá la contratación dol 
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traba¡o humano con el objeto de garantizar los derechos de los asatanados: el 

Estado velará porque los sindicatos desompeiien eficazmente la función social 

que le esta encomendada. Por otro lado. el documento declara que ta rod~ncl6n 

económica y saclal de los campesinos mexicanos no se logrará con solo 

proveerlos de tierms y de aguas para que trabajen aquellas, sobra todo una vez 

que el reparto so haya efectuado. sino que es Indispensable organl1.ar on todos 

sus aspectos al sector campesino y capacitarlo económicamente para asegurar 

la mayor producción agrícola del pals. 

El Segundo Plan Sexenal do 1940-1946 no tuvo gran 

trascendencia, para el periodo comprendido entro 1953-1953 se elabora 

entonces el Programa Nacional de Inversiones Púbticas en el que so pretonda 

ut!llzar las cu~ntas nacionales para fijar motas de craclmlonto oconómlco. estos 

esfuerzos de planeaclón consideraron primorkJntmente la definición do marcos 

_gonerales para fijar motas do crecimiento económico y precisar dírectrlcos qua 

habrlan de guiar la actlvkJad do! pals. 

Posteriormente para el periodo comprendido entre 1962· 

1964, so elabora el Plan de Acción Inmediata y el Plan do Desenollo Económico 

y Social para el periodo 1966-1970, quo establece lineamlonto• p<1ra la Inversión 

pública y eslfmulos al sector privado por medio de marcos Indicativos. 

En la dócada de los años setenta so organizan las unidades 

de programación en cada una de las Secretarías de Estado que conforman et 

Ejecullvo, lo quo permitió avanzar on los aspectos programtitlcos y 

presupuestafes del proceso do pJaneaclón. A partir do estas actlvklades se Inicia 

un avance técnico metodológico on materia de plancaclón, qua genera la 

elaboración de planes y programas y que culmina en la admlnlstr~clón de 1976· 

1982 con un apoyo decidido a una potltlca do planeaclón económica, como 

lns1rumento de Estado para la promoción del crecimiento económico. 

De esta fonna se elaboran planes y programas para los 

diferentes sectores da la economla que Ge plasman en el llamado Plan Global de 

Desarrollo 1980·1982 aprobado por el decreto que llrma el jefa del Ejecutl\lo el 15 

de abril de 1980 y en el que aparece por primera vez el concepto de ·p1aneaclón 

Integral Partlclpa!lva· como uno de los sectores de coordinación en ·la> 



estrategias del Plan Global. 

A lo largo del proceso de modernización, cobra lmportanc!a 

la necesladad de darle prioridad a la participación social, si la realización de un 

plan económico conslltuye una actividad social que no puede reducirse a una 

simple técnica económica, la planeaclón se sitúa como una actividad 

competente de los nlvEles económico y social. 

Con la Planeaclón Democrática, la acción del Estado se 

lortalece para la conducción de un nuevo modelo de desarrollo que se pretende 

Implantar. Con la actividad democrállca se procura hacer compatibles las 

medidas económicas con las necesidades sociales, manteniendo lo' principios 

lundamentales de la Constitución Polltlca del país. 

El Estado qua es la sociedad misma, planea, concluce y 
orienta la actividad económica nacional y lleva a cabo la regulación y fomento 
de las actividades que demanda el Interés genera/ en el marco de las libertados 
que otorga la Constitución (31). 

En esto sentido, el cambio del modelo do desarrollo debe 

conlomplar su dirección hacia ol fortaleclmlento do la vinculación entre el Estado 

y la sociedad. 

Los aspectos de política y economla quedan estrechamente 

relacionados en la continuidad que ol el proceso de modernización demanda. 

Las Ideas directrices do la Revolución Mexicana, su 
propósito nacionalista y de justicia social, su objetivo do consolid.or y amplidr las 
llbertadas polhlcas, conducen Inexorablemente a abord11r e'/ 1y0:.Jlcrna del 
desarrollo económico (32}, 

2.1. EL CONCEPTO DE CONCERTACION 

En el vocabulario concertar se concibe del origen latín de la 

palabra 'concertare', que Implica: 
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componer, ordenar, arreglar las partes de una cosa o varias cosas. / '/Pactar, 
f1/ustar, tratar, acordar un negocio. / (rraer a Identidad de fines o propó•ilos 
cosss diversas o Intenciones diferentes. //Cote/ar, concordar una cosa con 
otra, convenir entre si una cosa con otra (33). 

Por otro lado, el traba/o de elaboración de un plan 
económico no Incumbe solamente a un organismo de planeaclón: se trata, a la 
vez, de una actividad social y de una actividad gubernamental (34). 

En este sentido, Ja Planeaclón Democrática supone diálogo y conoortaclón, 

fundamentos básicos para la elaboración conjunta entre el Estado y la sociedad, 

de un plan que de como resultado los cambios democráticos domanJados. 

Así pues, Ja creación del nuevo modelo de desarrollo 

contenido on el Plan Nacional do Desarrollo 1983·1988 dirigido hacia Ja Inserción 

en el capitalismo mundial a través del cambio do Ja distribución de las partes de 

Ja economfa, además do considerar una polftlca económica, requiero en su 

ejecución llevar a cabo la concertación como una concepción polllica que de 

paso a la consecución do niveles de negociación adecuados entre los sectores 

nacionales ante la modernización del palo, así como entre los sectores 

lntomaclonalos que Incurren en el seno de sus sociedades. 

Ante tal reacomodo de estructuras, las partes económica y 

polftlca no se pueden desligar por lo qua la Planeaclón Democrática requiere 

entonces cada vez más do la concertación que ha de referirse más bien a "la 

gestión del desarrollo, que reúno los temas del crecimiento económico, de Ja 

Incorporación polfllca, de la Integración social, de la estabilidad lns1iluclor.<1i y 

muchos otros' (35). 

Los asuntos económlco.S y polfilcos so vincuian on ..J!itP 

Instrumento del Estado que se hace electivo y so fortaiP.cu con la concertuclón 

para la e¡ecuclón administrativa hacia el cambio en la continuidad del Sislema 

Polllico Mexicano. La ct•ncortaclón como calegorla polllica trasciende en al 

cambio estructural económico y social requerido, convirtiéndose en el medio 

más lmportanle del Estado rxira llevar a 
0

cabo una verdadera Planeaclón 

Democrática. 

24 



La concertación cobm 11alor como un método p0fftlco rft? 

decisiones conjuntas o de negociaciones tripartitas entra el Estado y las 
organizaciones do Intereses { ... ) Hablar ele concertación social es hablar do 
cambio po/ftico. Concertación social es una praxis que puede desarrollarse o 
no, tenor comportamlonto lineal o Irregular, puc'ffe alterarse con periodos do 
conflicto. Este concepto multiforme ofrece una referencia homoaénea on sus 
objetivos, que son de estabillzaclón económica y social; fa rnalizaclón de fases 
de estabilidad económica, a través de una acción consensual directa hacia la 
romoción de fenómenos negativos tates como la lnflac;ón, Ja recesión, el 
desempleo (36). 

Entonces para hablar do la nccosld11d du concertar para dar 

entrada a la ·p1anoaclón Democrática· es necesario hacer referencia al momento 

en el cual Irrumpo la crisis de 1982, ol endeudamienlo externo, la talla do 

crecimiento económico, la creciente demanda de la sociedad por el cambio de 

formas de vida en torno a su pan·1cipaclón y dlslribuclón justa do lo riqueza, 

generan una atmósfera de conlradlcclonos económicas y polfllc.1s con 

devaluaciones del 500% y una lnnaclón anual del 60% en la transición hacia el 

sexenio do 1982-1988. 

En este panorama, México empieza observar 

movilizaciones en el panldo en el poder. De triunfos del "89% de votos para el 

Partido Revolucionarlo Institucional (PAi) en 1964, 85.8% en 1970, 80.19% en 

1976, pasa a 69.27% en 1982" (37). Por lo que so refiere a los nlveles 

porcentuales de abstención lenemos para "1964, 30.6%: en 1970, ~•3.0%; en 

1976, 31.0% y en 1982, 25.2%" (38). 

Asimismo, la movilidad social on cuanlo a dlstrlhuclón 

poblaclonal represonla un cambio sustancial en el México aclual; mlonlras que 

para 1905, el 95% do la población vive en el campo. en el ario do 1982 casi el 

66% habita en las zonas urbanas. 

Asf pues, la vl1af11.ación de la organización "urbana-polilica· no 

observaba la debida apenura de espacios de acuerdo al momonlo eSlruclural dul 

paf s. 
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La dinámica social y la crisis se presentan lalentos para la 

concertación quo sustento a la Planenclón Democrálica, que proyecte la 

reestrucluración do los elementos en su Interrelación económica, polltlca y social 

y de como resullado los cambios domocrállcos que demande la sociedad. 

Los conflictos dan paso a la concertación corno método 

político, según el concepto europeo utilizado para ·convonlr- Intereses divmsos 

on el objetivo general de la estab!lidacJ poli1ica y económlca. La conct!1tdcl6n 

puedo sor conjugada con el impulso rclormodor d<.,J nuovo modolo de desarrollo 

para la continuidad del Sistema Polirico Mo•lcano. 

2.2. EL PLAN BASICO DE GOBIERNO Y U\ PLATAFORMA 
ELECTORAL (t967-19oil). 

Con el fin du analizar los procesos dol Eslado Mexicano para 

Insertar su economla en el capitalismo lnlernaclonal conslderondo la hogemor1~1 

de Poder Presidencial, se hará roforcncla o la postulación del candldalo a l.1 

Presidencia do la República del partido en el poder que Inicia su campai1a 

polilica con los conlonldos y estraleglas lmpllcilos en el Plan Básico de Gobierno 

y en la Plalaforma Electoral (1982-1988). 

Para promover el nuevo modelo do desarrollo y que ósta 

alcanzara un desarrollo estable y sólido para el ornploo 5" considera el Plan 

Básico de Gobierno a lo largo de la campaña presldonclal electoral d•JI Partido 

Revolucionarlo lnstlluclonal, como marco general del diálogo y la concertación y 

por tanto de la "Planoaclón Domocrállca" a Institucionalizarse. 

A través de la consulta parlldisla, medio para "' 

establoclmlenlo del diálogo con los lideres prllstas do los secloros obroro, 

popular y campesino que promueven las candldaluras do grupos con lntcrosos 

lndlvlduallslas a curules on las Cámaras de diputados o sonadores del mismo 

partido (PAi), el "diálogo" con el candldalo a la Presidencia se convimte en la fo5" 

polltlca del proceso de concertación en el pals. 

Este mecanismo de ·consulta popular" dura sletu meses y 

llega hasta el nivel local considerado corno unidad do baso de la ~l:moac16n. de. 
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esta forma se pone a la reílexlón de las clases mayoritarias prllsras el Plan fü:slco 

de Gobierno, que Indica un punto de partida para la orientación de la 

•participación popular" de acuerdo a los aspectos prioritarios da/ desarrollo del 

pa/s. Este Plan no detalla tiempos, metas ni recursos, aspectos quo se 

especffican corno resultado do la 'consulta popular' en el Plan de Gobierno. es 

decir, el plan no corresponde a ser un documento Integrado y definido, sino una 

plataforma para sor sometida al análisis y enriquecimiento a través de la 

campaña. 

Do esta forma se satisface la tripfe cxigc•1h-ia de la 
plan/f/caclón: la económica, on la que la planificación debo cimentarse en las 
real/dades /oca/es y apoyarse en los aclaras más directos del desarw/fo { ... ]; la 
socia!, apoyándose sobre la voluntad do prosetvar la unidad do las familias y los 
grupos, su hlscoria e Identidad f. . .); la polllica, que es Ja apuesta según la cual la 
participación del mayor numero do personas en la elaboración de la 
planillcaclón puede crear la movilización necosafl'a al esfuerzo de cada uno de 
todos (39). 

En la Plalaforma Electoral quedan mencionados como los 

objetivos, los que el Plan Global de Desarrollo vlgonle contiene: Reallrmaclón y 

Fortalecimiento de la Independencia de México; Fortalecimiento de la 

Participación Popular; Provisión a fa Población do Empleo y Mlnlmos de 

Bienestar con Prioridad en la Allmenlaclón, Educación, Salud y Vivienda; 

Promoción de un Crecimiento Alto, Sostenido y Ellclente y Mejoramiento do la 

Distribución del Ingreso (40). 

Las estraloglas dellnldas en la Plataforma Electoral, so 

mencionan para dertvar on el Programa de Gobierno de acuer1~0 a los s!nulantog 

apartados: Pollllca: desarrollo polfllco, partido, participación pop:ilar, in•;•;.rticlón 

de juslicia, libertad do expresión y federollsmo; Economla· solfc•c'."d iyuallwrla, 

fortaleclmlento do la capacidad del Estado, Planeación lJomocrólica, 

reorlentaclón de la estructura productiva, empleo y sniurio remunerador. 

Independencia y relaciones económicas con el exterior, Inversión extranjera. 

financiamiento de desarrollo, desarrollo regional, población, energéticos y control 

de la lnílacióri; Sociedad y Cuhura: fortaloclmlenlo del sector social, c>ducaclón y 

cultura nacfonal, reforrn;:\ agraria, mujer y juvenlud, moral revolucionaria, 

concortaclón de acciones y calidad do vida: Política Exterior: polltlca do 
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principios y solidaridad, respeto y unidad: Plan Mundial de Energla. 

La planooclón queda conslltulda como un método de 

coordinación que, por la vla "democri\llca", logra a través del diálogo convenir 

con las voluntades que Integran la mayoría el acuerdo sobre los fines 

económicos, sociales y polltlcos do la nación. A través del diálogo quo el 

candidato sostuvo con los diversos sectores socialos, sa consolida la fase 

poHtlca del proceso do "Planc.:ición Democrática·, en rounlonos con los !it1Ctoros 

obrero. campesino y popular del partido en el poder, con las mujeres y los 

Jóvenes, con los profesionales, universitarios y empresarios, por modio también 

de encuestas y correspondencia, asf como con ol diñlogo con los diversos 

medios masivos do comuri!cac!ón, precisando slolo criterios meteros: 

nacionalismo revolucionarlo: democratización lntugml, sociedad lgualilaria: 

renovación moral de la sociedad; descentrallzaclón de la vida naclonal; 

desarrollo; empleo y combate a la Inflación y "Planeaclón Domocrlitlca". 

La "consulta popular" presupone que la planeaclón ha de 

despronderse de las demandas políticas do la sociudad para dmlo carácter do 

"democrática· y con ósto convenirla en un mecanismo rara lograr la 

concurrencia de la sociedad. 

2.3. EL SISTEMA NACIONAL DE PlANEACIDN DEMO· 
CRATICA 

Al conslderarso a la "Planeaclón Democrática" como uno de 

los sloto criterios rectores en la Plataforma Electoral dol PRI, el Podor Ejecutivo 

Federal, on diciembre do 1982, presonta la Iniciativa al Congreso de la Unión par& 

expedir la Ley de Planeaclón formando el Instrumento Jurídico de la planeación 

del desarrollo nacional, orientada hacia la aplicación del nuevo plan económico y 

los cambios entr& las rnlaciones económicas del capitalismo Internacional 

contemporáneo. 

La Ley establece las normas de funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeaclón Democráilca y el proceso al que deberán suJetarso las 

actividades de formulación, ln>trurnentación, control y evaluación dol plan y los 

programas sectoriales, Institucionales y regionales: señala que las dependencias 
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y entidades del sector público forman parte del sistema a través do sus unidades 

administrativas que tienen asignadas las funcionas de planeación. 

Con esta Ley queda Instituida la "participación" social para la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. asimismo so definan las 

responsabilidades de quienes Intervienen en el proceso de planeaclón de los tres 

órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal y asegura la jerarqulzaclón do 

los Instrumentos de la planeaclón en los niveles global, sectorial e Institucional 

para que a partir del Plan Nacional do Desarrollo se fonnulen los programas qua 

detennlno el Presidente de la República. 

Uno de los aspectos más notables de la planificación del 
sector público es prec/samenro la necesidad de superar la falla de cco•rlinacl6n 
que podrfa aparecer entre sus diferentes niveles y centros de decisión, a la vez 
que se respeten los grados de autonomla existentes, lo que, do un lado, 
asegura que el sector en su conjunto actue en función de la politica y oslralegla 
general de desarrollo, y de airo, facilite la e/ecución de los programas de cada 
organismo. De esta manera se logra un mayor aporte de cada centro de 
decisión y de cada nivel gubernativo al cumplimiento de los planes generales 
(41). 

La Ley de Planoaclón señala también la participación de las 

entidades federativas en el Sistema Nacional de Planeaclón Democrática. Al 

efecto se establece la poslbllldad de facílltar la coordinación que se requiere para 

la colaboración, en el amblto de su jurtsdlcclón hacia la consecución de los 

objetivos de la planeaclón nacional y finalmente, la planeaclón conjunta de 

acciones. 

Aslmlsmo In Ley óe Planeaclón sei'iala la cornpe:icncía do las 

tres Secretarlas do Estado que tienen carácter globalilarlcr. ele ''" c111itJados de 

la Administración Pública Federal y de las ontldades paraestatales. lnrJlca la 

concurrencia de los eslados y de los sectores social y privado en la planeaclón 

del desarrollo nacional. 

La Secretarla de Programación y Presupuesto tiene entre 

otras la responsabilidad do coordinar las acllvldaclos do planeaclón nacional y 

elaborar el Plan Naclon¡¡I de Desarrollo. Tiene carácter globaliz~dor, se encarga 
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de la planeaclón regional con la participación de las enlldades federativas y 

municipios que correspondan, asl como de los programas especiales. 

Otra Secretarla globallzadora es la de Hacienda y Crédito 

Público que apoya a la planeaclón nacional con la definición de las pollticas 

financiera, fiscal y crediticia. 

La tercer dependencia globallzadora os la Socrotarla de la 

Contralorla General de la Federación que aporta elementos para el control y 

seguimiento de los obJetlvos y prioridades del Plan y los programas, a fin de 

abordar aspectos sectoriales, regionales o especk1los. 

Con la promulgación de la Ley de Planeaclón, se cumple el 

obJotlvo de establecer entro otros, normas y principios básicos conforme a los 

cuales se lleva a cabo la plane•clón del desarrollo nacional para el porfodo 1983-

1988, asl como las bases de Integración y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Planeaclón Democrática. 

El establecimiento del Sistema de Planeaclón se fundamenta 

en los fines de la rectorla del Estado que derivan del propósito de garantizar que 

el desarrollo sea Integral, que fortalezca la soberanfa do la nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento al crecimiento económico y al empleo y 

una justa distribución del Ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 

libertad y dignidad de los Individuos, grupos y clases sociales. 

Asf pues, la necesidad de conducir el cambio que requerla el 

país 'en tiempos de crisis y adoptar medidas para ordenar el comportamiento do 

la economía" (42) con la participación do la sociedad, roallrman lo nnlurnle.za del 

Sistema, como un poderoso Instrumento del Poder EjPcutivo para la 

concortaclón y artlculaclón do los planes y programas tlt:I .svctm ~úb!~cc can 

obJellvos y estrategias de acción, tiempos y recursos, msponsable; y motas y 

consideración de ta participación activa de ta comunidad on cuanto a la 

contomplacl6n de los olemontos que coadyuven a la tarea de decisiones. 

Esto, es se1ialado en tos artículos 25' y 213' do la Constitución 

Polfllca de los Estados Unidos Mexicanos reformados rcclentomente. 
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El artículo 25' se rofiere a la atribución del Estado •para 

planear, conducir y orientar la actividad económica nacional y para regular y 

fomentar las actividades que demande el ln!crés general en el marco de las 

libertades. Señala asimismo, la concurrencia do los sectores público, social y 

privado en el logro de los propósitos generales del desarrollo naclorlBI". 

Puntualiza las exclusividades del seclor público para hacerse cargo de las áreas 

estratégicas. Se consigna explícilamenle al sector social como Integrante 

fundamental do la economía mixta y se reconoce la función social dol sector 

privado sujeta al Interés público. 

El Mículo 26" establece las facultados del Estado para 

planear el desarrollo do la nación. Así, organiza ol "Sistema Nacional de 

Planeaclón Democrlillca para Imprimir solidez, dinamismo, pormanencla y 

equidad al crecimiento do la economla para la lmlopendencla y democmllzaclón 

política, social y cultural del pafs". Señala que los fines del proyecto n.1clonal 

contenidos en la Constitución determinan los objetivos de la planeación. Delimita 

la participación como modio para recoger, do los diversos sectores sociales, las 

aspiraciones y demandas do la sociedad a fin do Incorporarlas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y los programas derivados de éste. Se establece l.i 

jorarqula orgánica del Sistema Nacional de Planeaclón Democrática a partir del 

Plan de Desarrollo, del cual han de derivar los programas sectoriales do la 

Administración Federal y se fija la obligatoriedad en el cumpllmlento de éstos 

para el sector público, la coordinación con las entidades federativas, a través de 

los convenios únicos de desarrollo y la concertación o Inducción de las acciones 

de los particulares. 

Con la participación de la sociedad mexicana, el Estado 

define la acción do la Administración Pública en procesos de racionalidad, 

programas y concertación para la evitación de desoqu:llbrlos económicos. 

polftlcos y sociales en el desarrollo nacional. Do esta manera las dlsposlclonos 

del Estado en materia de pol~lca fiscal, monetaria, regulac~ d~ las Inversiones, 

control do precios de productos, bienes y servicios, deben poseer el carácter de 

justicia social bajo un procedimiento de metas definidas por la fórmula do un 

equlllbrlo entro crecimiento económico, estabilidad política y bienestar social, 

afirmando con esto qua el Sistema Nacional do Planeaclón Democrática asume 
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las funciones de la rector!a del desarrollo nacional, planeando, conduciendo y 

coordinando la actividad económica y social como un Instrumento delermlnado 

por la Constitución Polftlca. 

De esta forma el Estado Mexicano asegura la concurrencia 

del sector público, privado y social para la concertación de acciones tendientes a 

procurar "los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución que 

determinan los objetivos de la planeaclón" (43). 

"El Sistema Nacional de Planeaclón Democrática adquiere 

vigencia al establecerse el proceso do planeaclón, las atribuclorws do sus 

componentes y sus formas de relación" (44). Diálogo, concertación y ejecución 

participativos por los sectores do la población dan vigor y observancia al Estado 

Mexicano. 

El Plan Nacional de Desarrollo es otro testimonio que acredita 

la existencia de la "Planeaclón Democrática' en México en los diversos 

programas emprendidos y ejocutados por la Administración Pública. 

De tal forma, queda el Sistema de Planeaclón como et 

aparato de enlace, caracterfsllco e Imprescindible en el régimen económico 

dependiente del Estado rector, entre la concertación de acciones do Ejecutivo 

Fecloral, la actividad sustantiva de la Administración Pública en materia 

económica y social y la presencia de los sectores privado y social de la 

población. 

La concertación entre los sectores público. privado y social 

se lleva a cabo a través do la Administración Pública que, en materia de 

"Planeaclón Democrática', debe Intervenir 011 la "producción y ckcul¡¡cién do 

morcanclas. No para despinzar la participación del carltol rrivi1dn, sino rara 

Impulsar su actividad económica en la sociedad civil" (45). 

La Planeaclón on México ha respondido a la modernización 

que ha requerido el pals en cuanto a fenómenos estructurales económicos del 

capitalismo Internacional, sin embargo en relación a las crer.lentes demandas de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y por tanto a la real 
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participación de la sociedad, !lena por delante una larga marcha que cum, 1ir 

para su concepción como:Oemocrátlca. 

En el campo económico y social, el proceso de planeaclón 

contiene un slgnilicado especial en el caso do que los planos contemplan la 

inte"-"nción del sector social y la búsquoda de vinculas entro ósta y las 

cuestiones esl,lictamento económicas. La consideración de un nuevo modelo de 

desarrollo implica la concmtac/ón efectiva de los diferentes grupos sociales y con 

los agentes ccon6mlcos fronte a los objolNos propuestos por el Goblorno, pcr lo 

que los planes deban contener aspectos correspondientes al campo de !a 

operatividad de la polí1ica económica a corto plazo y su vlnculaclón con la 

soclodad en el logro de las metas a mediano y largo pla10. A su vez, f41cor más 

exp/fcilas las estrategias debido a q11e la ejecución do ciertas medidas para ul 

cambio do modelo de desarrollo y la conformación misma de los planos 

.•requieren una visión comprensiva del tipo do economía y soclod.:td f1U!? so 

pretendo alcanzar en el futuro· (46). 

AJ reconocer Ja Importancia quo reviste la Plarwaclón 

Democrática por ser la planeaclón el apoyo para definir con p1cclolón la polltlca 

económica y por lo tanlo la acción del Estado, entonces la planeaclón Implica 

norma, las actlvldad"s públicas ueben responder a los aspectos del ámbito de la 

política social del goblomo, a pretonslones a largo plazo do cambio entre las 

relaciones económicas y sociales. 

En el sector público los objetivos y metas de los planes y la 

clasmcaclón de las pollllcas para alcanzarlos conslituyen las reglas quo norman 

las decisiones y el comportamiento do las entldados de esto sector, concediendo 

así a la planeaclón ·una connotación omlnentemonto normativa, en opo~lclón al 

carácter Inductivo que tiene ol sector privado" (47). 

Asimismo, como otro de los medios, para la meterla 

económica de Estado, se señala en el artículo 27' constitucional ia propiedad da 

las tierras y aguas comprendidas dentro de los llrnltos del territorio naclo11al, 

como correspondientes orlginalmenle a la nación, la cual lleno el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada".· Por otro lado, se señala en el artículo 28". ia prohibición· do 
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monopolios, prácllcas monopólicas, estancos y exenciones de Impuestos, 

concentración y acaparamientos de artlculos de consumo". 
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COMENTARIOS DE LA PLANEACJON ECONOMICA. 

La planeación en México ha correspondido a la lorrnulación 

de la política económica en el proceso capitalista, de acuerdo al componamlento 

económico que han venido presentando, a través del tiempo, las partes 

productivas. Los ajustes o cambios que han surgido, promovidos por el Estado, 

responden a su Intervención y rectoría en un sistema de economía capitalista 

para el logro de los niveles de bienestar de las mayorías. 

Por otro lado. tates políticas también se han inclinado a 

Individualizar las direcciones que los gobiernos debfan seguir y las intervenciones 

del pals. Estas Intervenciones estatales se han manifestado con Instrumentos del 

Estado como la Ley de Planeaclón General de la República, Planes Sexenales, 

etc., que le permiten Involucrarse en la economía de acuerdo a las necesidades 

estructurales de la propiedad privada y dcl intercambio mercantil, Introduciendo 

al sector privado para la regulación y rectoría estatal de la economía mexicana. 

Ante los nuevos problemas económicos y políticos que se 

revelaron en el ámbito Internacional. el gobierno delamadridista concibe como 

Inadecuados los Instrumentos de Intervención y las concepciones tradicionales 

en función de las cuales hablan sido proyectadas las políticas económicas, de tal 

forma, Inicia con la Implantación de un nuevo modelo de desarrollo, para el cual 

utiliza el concepto de "Planeaclón Democrática". para Ja Inserción de un nuevo 

seclor, el social, en el proyecto Innovador de la polltlca económica a seguir. Para 

tal efacto, el modelo de desarrollo clasificado como expanslonlsta queda en 

desuso para la gestión administrativa entrante que decide conducir una polllica 

económica basada en el empleo y el crecimiento económico. 

La democracia hace su aparición en la planeación porque 

contiene más que todo, el objetivo de lograr el apoyo social a través de qua la 

participación popular se extienda con sus demandas hasta los órganos de 

decisión económica y polltica y viceversa, de que la participación del aparato 

estatal so extienda a las empresas privadas; de la sociedad política a la sociedad 

civil para la promoción y ejecución de los cambios democráticos. 
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Lo anterior Implica para el Estado Implantar la planear.Ión 

como democrática, ante los desajustes dncJos entre las estructuras, procesos y 

tecnolog!as en uso, a través del eslablocimlento de un sistema y una 

organlzaclón de las pollticas de reacomodo económico que permitan los 

cambios democráticos en una saciedad heterogénea, en una saciedad plural, a 

fin de que en todos sus ámbitos se logre mejorar la calidad de bienestar. 

La concertación de acciones que el Estado requiere se 

convierte en el sustento para la "Pianeaclón Democrática", con la pretensión de 

traer a Identidad los fines del Estado con la participación de los sectores privado 

y social en el marco del sistema de economla capitalista, en el cual la rector!a 

estatal juega el papel de justicia social frente al capitalismo. Por tanto, las 

pollticas económicas de Inserción del capitalismo mexicano al mundial, so 

planear!an conjuntas al beneficio requerido para las nuevas !armas de vida de las 

inayorfas del pals. 

La Intervención del gobierno Innovador del modelo de 

desarrollo, se demuestra a través de los mecanismos e Instrumentos lates como 

las relormas a los articulas constitucionales, el Plan Básico de Gobierno, la 

Plataforma Electoral (1982-1988), la Ley de Pianeaclón y el Sistema Maclonal de 

Planeaclón Democrática, que muestran el poder hegemónico del Ejecutivo para 

la concertación que se requiere en la transformación del modelo do desarrollo. 

Sin embargo, los mecanismos de concertación aparecen como desgastados 

para la Planeación Democrática que subordina las domandas sociales a los 

Indicadores económicos, y los Instrumentos, a pesar de las reformas que 

presentaron, carecieron de la participación de las mayorfas frente a las 

Innovaciones económicas que se fueron dando a lo largo dol sexenio do 

referencia. 

La transición de poderes también es aconteclmlen1o para la 

eplicaclón del modelo que sustituirla al expanslonlsta, en cuanto al apoyo 

popular que el gobierno requiere para la Implantación de las pollllcas 

económicas en la nueva ges11ón administrativa; las movilizaciones polltlcas y 

sociales representan un hecho, el partido en el poder pierde porcentaje do 

votaciones a su favor con relación a triunfos anteriores; la movilidad social so dio 
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del campo a las zonas urbanas demandando cambios domocrétlcos para su 

bleneslar. 

El fracaso económico repercute y se relaciona estrechamente 

con el aspecto pollilco por la desorganización que prevalece para la canalización 

de las demandas sociales; la oposición abandera demandas de elevación de 

nivel de vida; desempleo, Inflación y crónicas prácticas pollticas de corrupción e 

Intereses Individualistas provocan malestar social. La Planeación Democrática 

efectivamente reclama posición on el cambio. 

El Instrumento jurldlco que sustuvo la redistribución do las 

partos econó1nlcas del nuevo modelo de desarrollo, el gobierno lo otorga 

Institución en el contexto de la "Planeaclón Democrática" con los cambios 

promovidos a la Constitución Política de 1917. AJ respecto, las Iniciativas que 

presenta la Administración Federal Inciden en las reformas del artículo 25' que 

destaca el concepto de rectoría del Estado, el de planeaclón económica en ol 26" 

y la clasificación de las actividades estratégicas reservadas del Estado en función 

del Interés público en el 28'. 

Asf pues, en el sistema presidencial, la administración pública 

establece su actuar entre ol Estado y la sociedad no solo con su función como 

organizadora y ejecutiva de las normas del Estado, sino también con su función 

política para la Innovación de las normas generales. 

Por otro lado, el Plan Básico de Gobierno que se considera 

antecesor de la concertación, que ya reune las caractorlstlcas contextuales del 

cambio de las partes económicas, asf como la Plataforma Electoral que 

contempla como uno de los criterios rectores la "Planeaclón Domocrátlca", 

quedan también catalogados como Instrumentos de Intervención del Ejecutivo 

para la Implantación de las Innovadoras polftlcas económicas. 

Estos Instrumentos ruaron Jnstaurados a través de un 

mecanismo desgastado del partido en el poder. llamado "consulta popular", 

donde las arcaicas prácticas poUtlcas do "acarreo· y promesas por parte de 

líderes obreros y campesinos permiten la reunión do cierto número de militantes 

para darle el establecimiento formal al proceso del diálogo que debe existir entro 
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el Estado y la sociedad, en lugar de fonalecer dicho proceso con la particlpaci0n 

de la sociedad plural surgida en los úlllmcs años. 

Respecto a la Ley de Planeaclón, queda también demostrada 

la hegemonla del Ejecutivo, al establecerse en ella responsabllldados y jorarqulas 

en cuanto al Sistema Nacional de Planeaclón Democrática. que reclama la 

rectorla do la econom!a para la Administración Federal en la adopción del nuevo 

modelo de desarrollo, mediante la Intervención, coordinación y control de los 

procesos de la planeaclón del desarrollo a través do la anlculaclón ln!raslstérnlca, 

entre los sectores público y privado, de acuerdo al Interés social. 

Lo anterior representa entonces, en torno a la "Planeaclón 

Democrática", el manejo do ésta como un mero califlcalivo de ordun polllico para 

la Implantación del nuevo modelo do dosarrollo, do acuen:lo a la existencia do 

una marcada desarticulación entre las funciones sustantivas do un Estado 

coordinador, los panldos pollticos gestaros de las deman<:!.s do una sociedad 

plural y la panlclpaclón cualitativa y cuantitativa en la geslorla del partido en ol 

poder, den:ro de un sistema do economla capi!allsta con principios 

revolucionarlos de equidad y de justicia social. 
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111. LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRA· 
CION PUBLICA (1983-1986). 

Con atención a la "Planeación Den1ocrá.t\c:i·, en cuont11 a 

control y rectorla del Estado para el proceso de redistribución de los sectores 

productivos, asl como del cambio de estructuras sociales y pollticas. el gobierno 

a través de la acción administrativa, estabtece las prioridades necesarias para la 

modernización del capitalismo posbélico. "En tiempos de crisis los Estados 

modernos y México no es la excepción, adoptan medidas para ordenar el 

comportamiento de la economla" (48). Las adversidades económicas nacionales 

e lnternaclonatos plantean la problemática a superar para ta Administración 

Federal, tas caracterlstlcas de los planes y programas demuestran la aspiración 

del Ejecutivo para la Incursión del Estado a la economía mundial. 

En efecto. es a partir de la propia dinámica de crisis cuando el 

capitalismo mexicano entra en un proceso de reacomodo económico que Incide 

principalmente en la Intervención estatal y que además considera otros aspectos 

del proceso de desarrollo nacional. 

La reorganización del capitalismo mexicano surge como 
consecuencia necesaria del fracaso de la pollllca de expanslonismo económico 
basada en el déficit fiscal y la conrraraclón de grandes deudas (49), 

acompañada de la Inminente relación del pals con el cambio económico mundial, 

la naclonallzaclón de la banca. entre otros aspectos y la falta de canalización 

para las demandas de bienestar social. La problemática se encuentra establecida 

claramente en et ámbito económico y en el potltlco. 

Es en la toma de posesión del jefe del Ejecutivo, cuando 

Miguel do la Madrid Hurtado. demanda solidaridad en torno al Programa 

Inmediato de Reordenación Económica, que se emprende a partir de este 

momento, con objeto do hacer lrenle a la crisis y lograr los cambios cualitativos 

ante la Innovación del m<Xlolo do doSllrrollo requerido para la superación de las 

contradicciones económicas históric~,s, que dieron lugar a dicha depresión. 



El desencadenamiento do la crisis económica e 

Indudablemente, también política, marca una fractura on el equilibrio del 

desarrollo y a su vez, una oportunidad para Impulsar a través do planes y 

programas las posibilidades para una reoslructuraclón global de aspectos 

económicos y políticos. acompañada de la capacidad dol Ejecutivo para 

organizar el cambio en función do !ti concertílclón de acciones entre los diversos 

sectores y lograr la real participación de las mayorías t:n las tareas 

gubernamentales. 

·Los desajustes dados entre las eslructums, procesos y 

tecnologías en uso· (50) conducen al cambio estructural económico para la 

regulación del capitalismo por medio do nuevas polltlcas económicas y de la 

lnfonmaclón dirigida hacia la opinión pública, "capitalizando el beneficio de las 

medidas sociales tornadas· (St) a favor de la transformación do Ja sociedad que 

es la que da cabida a cualquier cambio estructural. 

La Administración Federal ante la problemfitlca económica y 

polltlca contempla entonces, acciones tales como la de combatir la lnílaclón, 

proteger el empleo y recuperar el crecimiento económico dentro de sus planes y 

programas. Después de que el partido en el poder cumple con la faso polltlca de 

"recoger las demandas populares· a través de los Instrumentos do Intervención 

ya analizados en el capftulo anterior, se da a conocer a la población la necesidad 

de establecer actividades para el desarrollo que antes no se hablo considerado 

en la planeaclón. Esto Implica la estrategia utilizada por el gobierno para la 

modernización del capitalismo: primero, reconocer ante la sociedad el fracaso 

económico, es decir. el problema y segundo, proponer planes y programas para 

superar la crisis y brindar mayor bienestar social, la solución. 

En diciembre de 1982 Miguel de la Madrid da a conocer a la 

sociedad mexicana las condiciones en las que recibe al pafs: 

Inflación da casi o/ 100%; Déficit sin precedente do! sector 
púb/lco; Carencia de ahorro para financiar su propia Inversión; Rc:ogas de 
tarifas y precios públicos; Debililamíento de la dinámica e/e lo~ soctores 
productivos; Crecimiento cero (52), 



el nuevo gobierno Implantaba otro modelo de desarrollo y al mismo tiempo. 

conducía las acciones necesarias en la sociedad para lograr el apoyo popu!Jr Li 

declaración del gobierno de la crisis y los desafíos para superarla wpuso la 

"P/aneaclón Democrática". 

3.1. EL PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENACION 
ECONOMJCA 

El Programa Inmediato de Reordenación Económica 

representa el cambio del modelo de desarrollo; reconoce la nv. es/dad de 

roso/ver los problemas estructurales y en sus objetivos centrales a ca: to plazo se 

comprendían diversas acclone3 básicas que estaban enfocadas a combatir la 

lnílac/ón, proteger el empleo y recuperar el ritmo elevado do crecimiento 

económico. 

Estas acciones que ol gofJ/erno dolamadridista se propuso 

para alcanzar dichos obje!lvos, se pueden resumir en: 

la disminución del crecimiento de gasto público, la protección del empleo; la 
continuación de /as obras en proceso; el reforzamiento de las normas que 
aseguran /a disciplina en la ejecución de gasto público; la protección y estimulo 
del abasto de al/mentas básicos; el aumento do los ingresos públicos; la 
cana//zaclón del crédito a las prioridades del desarrollo nacional; la 
reivindicación del mercado cambiaría a la soberanla do/ pals y la rostructuración 
de la Administración Pública (53}. 

La forma de enfrentar la realidad económica Implica, entro 

otras, medidas como el financiamiento sano do gasto público y que el tipo do 

cambio ronejara efectlvamonte las condiciones económicas del pals respecto a 

las del exterior. Asl pues, a través do la reducción de subsidios a la producción o 

al consumo do algunos blúllt.-.!:i, ~e permitiría reflejar ol precio de un bien lo más 

cercano al casio de su producr:lón. Racionalizar el consumo para evitar el 

desperdicio do recursos y logrnr que las empresas públicas recuperaran su 

sotvencla y sana oporaclón l!nanr.i""'· darla como resultado la reducción do! 

déficit gubernamentol. 
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El carácter Informal/va de este programa, permitirla quo la 

sociedad en su conjunlo reconociera la realidad económica para conlar con su 

participación, organización y esfuerzo en el logro de los objetivos trazados por el 

Estado Mexicano, nbandunando la polílic<1 palernalisla que el "Estado 

Bencfaclo,.- practicó en aims :?r:!enorcs. 

E~ decir, por un lado la naturaleza y finalldad de este 

Programa de Reordenación, estaban cmcau1adas al acrecentamiento y mejoría 

de la competitividad en relación con el mercado mundial, con resultados í1 largo 

plazo debido al cambio estructural que requerfa la prOOucción del pJf3 En 

segundo lugar se presentab..1 la necesidad de adoptar medidas inmediatas para 

mitigar los problemas de endeudamiento ex1erno, talPs corno el saneamiento de 

las finanzas públicas y la discreción en la disponil.lilidad y uso de divisas. 

En realidad el Estado Mexicano so comprometo a adoptar 

medidas quo se establecían con base al ar:uordo flrmatlo con el Fondo Monetario 

Internacional en el mes de noviembre de 1982 por un lado y por otro, n sostener 

decisiones económicas que requiere la modernización del país en tomo al 

cambio estructural. 

El control de la lnílaclón a través de la emisión monetaria y los 

topes salariales pam los trabajadores del país que se determina a través de 

medidas de austeridad, deterioran más el nlvol do vida do los mexicanos y 

acrecentan los Indices de lnílaclón. 

Sin embargo, la balanza comercial registra un saldo fovorable 

de 3461 millones de dólares, en el primer trimestre de 1983 y en 1964 surgo un 

crecimiento del Producto Interno Brulo, asimismo, so logra quo las ramas de 

exportación fueran más dinámicas; gracias af relajamlenlo del control do 

cambios, el sector empresaria/ cuenta con un mayor acceso a las divisas de tipo 

proferenclal facilitando con esto la adquisición de Insumos Importados p;ua la 

producción y frento a la falli:t de confianza que pravalecfn por la nílciona!llac!ón 

de la banca, se promueve el ahorro interno /ncrcmentrmdo la!J tasas de interés 
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El descontento de los trabajadores del pals se hace 

Insoslayable a través de la huelgas surgidas en el periodo lebrc'<c>·junlo ele 1983, 

éstas a su vez reflejan el descontento popular por las medidas adoptc::idas de 

acuerdo a las decisiones de austeridad a favor de la clase· cmprcs..1ri.:1I y a cost'1 

del deterioro del nivel de vida de la poblJclón mayoritaria de México. Este 

programa de ajuste económico resulta Inaccesible de adaptar y concc1tar dobido 

a quo ·1os aspectos favorables que contenía, solo disminuían en una cier1a 

proporción sus efectos nocivos" (54), sin embargo, el Programa Inmediato logró 

que la crisis económica no rebasara al Gobierno do México. 

Tras la disciplina presupuestaria requerida para la 
implementación de esta política hay una lógica refativamenle simple. descargar 
el peso de la crisis sobre las espaldas del proletariado (55). 

La problemática para la adecuación y concertación del 

Programa Inmediato da Reordenación Económica se ubica entonces en la asiera 

social, en la depauperación del trabajador. El costo social resulta muy elevado on 

comparación con su consecución económica. 

La desartlculaclón entre la sociedad y el sector público 

estaba latente frente a la estrategia para la ejecución de esta disposición 

gubernamental, la concertación en esto programa estaba tan ausonto como la 

Planeaclón Democrática. 

3.2. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Con el fin de precisar el modelo de desarrollo quo regirla al 

país dentro da la admlnlstraclón comprcndidn enlre 10fl1 y 19flH y n.Jr tanto, el 

camblci estructural económico que darla como respuesta la rosoluclón do la 

problemática relativa a la Inserción del capitalismo mexicano en torno al 

capitalismo Internacional, el Plan Nacional de Desarrollo apoyado jurfdlcamente 

por el Sistema Polltlco Mexicano. fue aprobmfo por decreto y publicado en el 

Diario Oficial de la Fedorac:cm el 31 d" mayo do 1983: éste "indica los medios y 

lt1S acciones que so han do ulili;\1r y emprender para organizar el mejor eshwrzo 

r,:.idonal· (56) En nsta lt:r1..-i:··:, que es rc:.pucsta a los efectos do la crisis, las 
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Instancias operallvas do concertación con las que cuenta el gobierno quedan 

ubicadas en la Administración Federnl y los inslrumentos pollllcos de 

lnterveñclón estatal antes annllzados: Ley de Planeaclón, Sistema Naclonrtl de 

Planeación Democrótica, fortalecimfr:nto de las libertades y derechos po!ltlcos 

que integran PI proceso de "Plc111cacl6n Democrática· otorgnn el soporte legal 

para la rectori'a económica dt·I Est¡,do. 

Pam. procerlor al ctJlcu/o do fas n1Gtus v al reordonamienlo 
de /c1s actividades do producr:ión y acumulación riel Estao·o, debe disporkr::e 
de un conjunto do ideas y propósitos que definan, a largo pla?tJ y C(lfl ur: gr{;do 
razonabfe de especialidad, una estrategia y uTJs política de desarrolfo (57). 

Bajo este contoxto el Plan marca ol fin do la pollllca 

expanslonlsta e irnplanta. el nuevo modelo de des.arrollo quo obedoce a la política 

contracclonlsta y do crecimiento que rlgo la oconomfa lnternacicnal. En et 

documento, los objetivos ccnlrales del Plan Nacional da Desarrollo doslacan on 

cuatro aspectos: 

Conservar y fortalocer las instituciones clomocrátlcas; vencer 
la crisis; recuperar la capacidad de crecímfonro e iniciar los cam/Jios 
cuafltativos que requiere el pals en sus estructuras económicas, polftlcas y 
sociales. 

Como meta Inmediata aparece el combate a la lnnaclón 

desde sus rafees con la llmitante de resolver las necesidades sociales en el largo 

plazo, lo que representa quo el equilibrio do los índices Inflacionarios se dará en 

cuanto los cambios estructurales se logren en el largo plazo, ponderando esta 

medida con la protección del empleo a travós del fomento de la planta 

productiva. 

En cuanto a la Integración del Plan Nacional. su texlo se 

divide en diez capflulos conlenldos en !res rubros: el primero, rclorcnto a los 

principios polftlcos que marca la importancia en el ojorclcio polltlcri como un 

Instrumento operativo del Plan: en el fortalecimiento del fedoralisrn!i y de ln5 

organizaciones polltlcas. asf como rte los instrumento5 para la lu~1a!1dad de los 
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procesos electorales. En cuanto a In polftira domog1áfica, ósla es cma..tt'!rizad.:i. 

con el objetivo de regular los fenómonos demográficos y conducir e: oamlJio 

social y demográfico para elevar el bienestar de la polJlación. La s-:Juridad 

nacional, responde como la Intención de fortalecer la sobenmfa y régimen 

democrático, asf como la reforma jurfdica y la lmpart!clón de justlclrt. Por (:!fimo, 

hace referencia a la política ex1erior enmarcándola en la tradlclonal orientación 

de defender la paz mundial y !Jrimlar apoyo a los esfuerzos internos do desarro!lo 

vinculados con la comunldnd do naciones. 

El segundo rubro correspondiente a la Instrumentación de la 

estrategia, establece las polltlcas a seguir de acuerdo con les objollvos 

sustantivos de polltlca económica general, polltlca social, pollllcas sectoriales y 

polllicas regionales. 

La potftlca económica general define los criterios que 

sustentan, de acuerdo con la estrategia del desarrollo, la reorlentaclón de la 

economla y en consecuencia las perspectivas que se esperan para el periodo 

1983-1988. 

La pollllca social define los objetivos do empleo y distribución 

del Ingreso y plantea los propósitos y las lineas de acción correspondientes a los 

renglones de las necesidades básicas fundamentales: educación, alimentación, 

salud, seguridad social, desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente. En esta 

pollllca se destaca como propósito fundamental del Plan, avanzar hacia una 

sociedad lguall!arla. 

La potltlca sectorial defino los propósitos, estrategias y lineas 

de acción en relación al desarrollo rural Integral, la reforma agraria Integral; agua, 

posca y recursos del mar; bosques y selvas: desarrollo induslriHI y comercio 

exterior; energéticos: mlnorla; transporte: abasto; turismo; desmrollo clentllico y 

tecnológico y comunlcaclonos. 

La poHtlca reglonal estableen ta~ bo.~c;; gcnara!c::: parn lo. 

pollllca do de.scontrall?aclón do la vida nacional y de desmrollo roglonal; los 

ll11aamlentos para un desarrollo estatal Integral; las bases para una mejor 

!nteamci6r. de la3 clivms.ns rcglonos del país; las eslrateg;as para revenir la 
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tendencia concentradora do la zona metropolitana de la Ciudad de México, asl 

como. las medidas requeridas para hacer más eficiente el crecimiento de la 

Ciudad de México. 

El tercer y úlli1nu :ubro está enfocado a la participación oo ln 

sociedad en la e}ecución cJ,_,¡ Plan. Aquf w precisa quo la:; acciones dül mismo 

son instrumentadas a través de IJ.s cual ro vertientes contenidas on la Le i da 

Planeaclón: la obligatoria 1xun la ~.cJ111inlstraclón PúbHr..a; la de coor<.lin.:ic!ón que 

corresponde su rea1l2ación al GoLiemo Federal con los Gob!ornos Estnt.:11as y 

éstos con el nivel munlcipal; la d'..> inducción que marca los mecanismos de 

polllica económica y ~ocia! y su P.fncto en los particulares y finalrnonte, la do 
1 

concertación que comprer ida l.ls aLcionas quo acuordon matizar conjuntamente 

los sectores públfco, social y privado. 

En general, el contenlJo del Plan do Desarrollo wcorioce la 

coyuntura on la que el país se cncuontrJ, asl como las fallas históricas 

económicas, lo que representa dn alguna manera, el esfuerzo por roallzar lo que 

se requiere para la solución de la insuficior·,::ia e~tructural 

la problemática económica es la más sobrcsalimto en el 

Plan Nacional <le Desarrollo, óste la ubica on ta necesidad de llúv•lf a CdiJU 

cambios en la estructura de la oconomfa enfrentándose contra fuertes inercias El 

documento marca tales problemas estructurales en la dcslnlogración dol apm.1fo 

productivo y dlstrlbulivo,; mala distribución do! Ingreso; carencia do ahorro 

Interno y escasez do divisas. Anlo talos planteamientos, el programa sectorial do 

Fomento Industrial y Comercio Exterior, !rente al deterioro del sistema productivo 

propone aumentar su nfvel do Integración on el capitalismo lntornaclonnl, os 

decir, 

reorientar el aparato productivo al exterior y t1acerlo más competitivo 
Internacionalmente; para lograrlo el gobierno optó por evitar la sobmvaluaclón 
del tipo de cambio, con esta tí/tima medida el valor del poso respecto a otras 
monedas rete/arfa tes condlclonos económicas do/ rf-Jfs cnn /as cf¿.m¡ls 
naciones; adiciona/mente se disminuirla el proteccionismo comercia/ al exterior 
de la Industria nacional, a través de la roducclón de las tarifas amncctaria:; d11 
/as Importaciones posibilitando asilas oportunidades para e<portnr (58}' 

5 Ver grálica 6 
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Por otro lado, se Indica que en el corto plazo no existen lns 

bases maierlalos para el logro del mejoramlonto de los nivelas do bionostor do In 

población 'trente a las noccsldndos hay qua consldomr las restricciones que 

Impone la crisis•, fraso sofü1lada en el Plan, en la que cf Eslndo Mexicano a :1J1,-&s 

del •realismo~ implantado on la gestión admíni:>tratíva dtlamadridista. se proponía 

en forma prioritaria, establecer las bases de un cambio estructural quo permitiera 

avanzar en el largo plazo en los efectos económicos de la crisis. 

El Plan confirma que la necesidad de competir 

lnternaclonalmonte con e:<portaclones Industriales es factor preponderante para 

el proyeclo rnOdernlzador que contiene. Con visión para erradicar los 

desoquillbrlos oslructurales. el Plan marca una clara eslrategla de exportación 

Industrial basada en tacnologfa moderna para el sostenimiento de. la 

participación creclonta de la Industria moxlcana, provlendo asimismo el retroceso 

da las exportaclonos petroleras. 

El marco general del Plan do Desarrollo se visualiza 

espocfflcamente en mOdomlzar el aparato ostatat, elevar la eficiencia do su 

Intervención económica, es decir de la ractorla del Estado y fortalecer la 

economfa mexicana en la economía mundial. 

Tras el auge industrial, se postula entonces un creclmlonto 

equilibrado que se liga al esluer:zo do fortalocer la producción de bienes con el 

salarlo de los trabajadores y mantener estabilizado el valor de la fuerza do 

trabajo. Consecuentemente se afirma la baja de los Indices de desempleo y el 

surgimiento de nuevos empleos. Asimismo el pron6sllco marca el crcdmlcnto de 

los salarlos reales a partir do 1985, al mismo paso que lo producfrú•.fad. lo que 

slgnmca que no se deteriorarla más el poder adquisitivo de los trabajadores 

sufrido ontro 1982 y 1984. 

En base a los llrnn1mlcntos marcados por el Pkul t-Jac!onal de 

D¡¡sarrollo 1983-1088, cada sector y cada organismo de la Administración 

Publica Fi:;doral dio Inicio ni proceso de 'Planeaclón Democrática· estableciendo 
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y consolidando los sistemas nacionales por servicios que presta el Poder 

Ejecutivo. 

Cada sistema nacional forma parte del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, loo objetivos de los sistemas son congruontes con el 

propó5ito naclonill expresado en el Plan Nacional de Dosarrollo, con sus cuatro 

objetivos fundamrmtales y con las estratogins de reordenación económica y de 

cambio oslructural. La fundamentación para el cstablecirnionto de los s!5tem3s 

nacionales se hasó on: 

La soctorlzaclón do las lnslituclones junto con la creación dci Jos 

correspondientes Instrumentos ele coordlnación ptograrnfilica y 'operatrva. la 

sectorlzaclón ticno como µropósllo hacer expedita, raciona! y ágil la 

Adminislración Pública Fednrnl, centra!l7élda y p..1raesté1!aL La centrnli:>,1da lri. 

lntügran la Pmsidoncia de la República, las Secretarías de Es!aclo. los 

Departamentos Admlnistrntívos y la Procuraduría General de la República; líl 

paraeslalal se conforma. principalmente, con los organi5mos dcscnntralitados 

y las empresas de participación estatal. L1 Ley Orgánica de la /\<lminl:;trnción 

Públlca Federal faculla al Poder Ejecutivo para determinar agrupamlanlos por 

sectores de la Administración PúlJllca Paraestatat. para quo las rotaciones dt> 

las mismas so realicen a través de la Sccrelaría de Estado o Departamento 

Administrativo quo en cada caso se designe como coordinador del sector (Ar!. 

50) y connero a los coordinadores do cada sector la encomienda de conducir 

la programación, coordinación y evaluación de las en!ldados paraeotatalcs 

que determine el Ejecutivo (Art. 51). 

La sectorlzaclón Implica un esquema de organización Integral que favoroco ta 

Integración coherente do la operación y quo pretende hacer eficaz y oliclonte 

la labor conjunta y coordinada de las occlonos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal comprendidas on cada soctor. 

En este contexto, la sectorlzaclón no solo es un arrcn'a org~nk:o, 

fundamontalmento slgnllica la coordinación do la actividad administrativa pam 

cumplir efectivamente con los comelidos y responsablliclades públicas y al 

mismo tiempo, preservar la autonomía paraestatal. que asigna la noxlbllldad y 

eficiencia de la oporaclón rle las entidades sectorlzadas. 
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· La descentralizaclón para que los Gobiernos Estatales y Municlpa!Ps a~uman 

gradualmenle la responsabilidad en la preslaclón y admlnlslración do los 

servicios, persiguiendo una más adecuada diferenciación de funciones a través 

de la desconcenlraclón y descentralización de los servicios. 

·La modernización administrativa, entendida ésta como la conformación de ur1J 

administración más simple, expedita y eficaz orientada hacia Jos cambios 

estructurales. 

El Sistema Nacional de Planeaclón Democrática distingue 

una estructura básica en la cual se roallza el proceso do planeaclón, con el 

apoyo de una lnlraestructura de Información, capacitación de recursos humanos 

e Investigación para la planeaclón. 

Para tal fin, el propósito de las dependencias del Ejecutivo 

Federal se basa en estructurar un sistema de planeaclón para cumplir las 

responsabllldades orientadas y consolidar la capacidad de planeaclón en las 

distintas unidades administrativas para apoyar el desempeño en las dos 

estrategias lundamentales del Plan. 

A las Secretarlas do Estado del Ejecutivo Federal les 

corresponde para tal fin: 

• Intervenir, en relación a la materia del ámbito del sector que coordinan, en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. 

• Coordinar la planeaclón de las entidades paraestatales que se agrupan en el 

sector qua les corresponde. 

• Elaborar el programa sectorial, tornando en cuenta las propuestas do las 

entidades del sector, las do tos Gobiernos Estatales y las opiniones que 

exprosen los grupos sociales Interesados a través do Ja consulta popular. 

· Asegurar líl congruencb del programa soctorlal con el Plan y los progmrnas 

lnstiluciooalos rcuion.:tles y especiales. 

52 



- Vlgllar que las entidades del sector conduzcan sus actividades conforme al Plan 

Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente. 

El nuevo modelo de desarroilo constituye una realidad con el Plan Nacional do 

Desarrollo 

la meta esoncial implica el logro de un grado de competitividad Internacional, 
as! como una evidente prlorldnd de erradicar el popu/lsmo de la Intervención 
estatal, para alcanzar un alto nivel de eliclencla capitalista (59). 

A medida que avanza la e)ecuclón del Plan, el descontento 

que exislla por parte del sector privado a Inicios de la gestión delamadrldista. fue 

desapareciendo; la confianza del capital so logra en parte, con el proceso do 

disolución y llquldac/ón de las entidades paraestatales. Sin embargo, el cambio 

estructural que Móxico requería presentaba fuertes contradicciones, In inllación. 

el desempleo y más tardo la ausoncla de crecimiento económico surgieror1 

Adicionalmente a la polilica económica emprondlda. que se 

consolida con la apertura al exterior, entendiéndose ésta como la quu Implica el 

mane)o de la política comercial; del tipo de cambio; de la polltlca do pagos y 

contratación de deuda externa; asl como de las negociaciones Internacionales, 

es decir, la apertura extorlor comprende en términos generales una Integración 

económica a la división Internacional del traba)o, al capitalismo mundial, so 

presenta la necosldad de contener una concepción polfflca por parto del Estado. 

que brinde espacios Internos do concertación adecuada con los sectores do la 

sociedad, ésla se ve lesionada por los altos Indices de lnílaclón y por la calda do 

satlsfactores básicos, convirtiendo en prlorffarla la determinación de decisiones 

políticas por un estado sólido y sullclontemente apoyado por la población. 

Analizar todos y cada uno de los problemas que surgieron 

con las contradlcc!onos que ta ")ecuclón del Plan Nacional du Desarrollo fuo 

presentando hasta finos do! ar1o 1987 en el ámbito económico y polltlco e; una 

labor quo excede con mucho las limilantes de esta lnvostlgación. Sin embargo, 

se hace énfasis en el aspecto Interno debido a que, en oste caso, so enmarca a la 
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concertación como la pauta de acción para la gestión administrativa 1988-1994, 

partiendo de la conjetura de quo en la vinculación de los aspeclos económicos 

con los polltlcos en la apllcaclón del modelo de desarrollo, so requiere de una 

verdadera negociación ontm los sectores nacionales para el logro do lo~ 

cambios democráticos. 

En cuanto al cumplimiento de los cuatro objetivos quo 

contiene el Plan y que anteriormt1nte se mencionan en oste capítulo, se puede 

señalar quo la política econ6mlca se onfronta con la reactivación do In 

producción y el empleo, mc'<lianle el uso da gasto público y asimismo, con la 

reducción del propio gaslo gubernamental pam ajustar las finanzas públicas; sin 

embargo, en el largo plazo, no se logra recuperar el crec.imlenlo económico y la 

crisis lntorna no es superada. El fracaso económico on la esfera nacional, relativo 

a los resultados proyectados en los objetivos del Pion Nacional do Desarrollo, 

marcan la problemMlca de los aspectos de mayor Importancia para el 

sostenimiento del sistema polltlco mexicano. 

De acuerdo a los "Crltorlos Generales do Polltlca Económica 

de la Secretarla de Programación y Presupueslo de México 1983-1988" y lu; 

'Informes Anuales del Banco de México de 1983 a 1986" so puede alirmnr que no 

fue posible reactivar la economla nacional, que la desocupación mostró altos 

nivelas, que en 1987 los Indices lnllaclonarlos aparecen como los más elevados 

en la historia del pals' y se presentó un fuerte rompimiento en los medios 

bursátiles con consecuencias en la fuga de capitales y la estabilidad cambiarla. A 

todo lo anterior hay que agregar la calda de la retribución roal dol salarlo. 

Ante la sociedad, la estrategia del nuevo modelo do 

desarrollo representa un alto costo social en términos de niveles de bienestar y 

consumo, desmereciendo con esta situación los logros elcanzados en ol cambio 

de estructuras económicas ante la apertura al exterlor1. 

Los avances logrados en el campo económico Implican un 

alto casio social. El cambio estructural planteado como el elemento principal de 

las perspectivas económicas, visualiza ya elementos suliclenles. 

6 Ver grilllca 7 
7 Ver grállca B 
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El salario real cayó; la elevada in/faclón lastima a los m~s 
déblles; el nivel de bienPsta.r, merrnedc ya por la crisis cconómlc.~. ~.~ u 
reducido, y la sociedad vivió un periodo de agobio ... El esfuerLo de ren.•~:~.-i6r1 
y cambio ha abarcado /os distintos ámbitos de la vida económica y se com.:entrti 
en tres áreas fundamantales, que son Ja desincorporación de entidades 
públicas no estratégicas ni prioritarias, Ja reconversión industrial y la 
raclonalizaclón de la protección comercia/ (60). 

La eficiente apertura externa de México a la economía 

mundial requirió prácticamente el cambio de las polltlcas e inotrumentos 

económicos nacionales, entre otros, la Incorporación de México ol GATT, la 

flexlblllzaclón de los controles a la Industria maquiladora e Inversión c•tranjera; la 

polltlca cambiarla se convirtió en el motor de las exportaciones manuloctureras. 

etc.• 

Por otra parte, el cambio estructural en el terreno social 

relativo a las formas de vida y malestares en sus niveles dentro de los diferentes 

Intereses de grupo y de clase, es un hecho lncuostlonable, este cambio se 

man~iesta en torno a la reforma de la división del trabajo Internacional de 

acuerdo a las estructuras económicas y polltlcas, vinculándose naclonalmenle 

con el sistema polftlco y el partido en el poder. 

La desorganización de los dllerentes grupos y los diversos 

tipos de demandas en contra del sistema polltlco se presentan paralelos al 

proceso de modernización, llamemos en este sentido, al proceso do 

translortnaclón del modelo de desarrollo. El Estado, la sociedad y el partido en el 

poder quedan desarticulados en la ejecución de las acciones ;>ara la 

Implantación de las reformas económicas, ya que óstas robJs:uon la ¡.ir .\ctlca 

polftlca ontro el Estado y la sociedad. 

8 Vergr"'1bi9 
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COMENTARIOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS OE LA 
ADMINISTAACION PUBLICA (1983-1988) 

Anto las transformaciones política~. económicas "{ sociale~ 

que se presentan a la torna de p~1soslón de Miguel de la Madrid Hurtado, se. 

conducen medidas gubem~nv}nto1·:s enfocadas e:.:clusivarnento a los Cdmbiu::; 

económicos, la enf,11!2aci6n de 1a reforma económica por o! Ejecutivo, 

desartlcula en gran medida ol proceso equilibrado que el gobiP1 r~o dobla 

conducir, en retaclón ni resarcirn!onto de los malestares caus:idos en las 

mayorlas. 

La problemática económica adquiere prioridad en relnción a 

la práctica polltlca del gobierno. Estado y sociedad se sopJran frente u la 

decisión gubernamental de adoptar nuevas medidas económicas p~ra la 

ejecución del modelo do desnrrollo. La ausencia de la pmliclpaclón social para el 

diseño de los planes y programas, que In Administración Pública debla 

desempeñar. marca el inicio do la fractura en el procoso de modernización del 

pals. 

A diferencia del modelo de desarrollo "expanslonlsta" que 

comprendra la necesidad do Implantar un sistema más amplio en materia do 

subsidios, el auge del Intervencionismo estatal para las enlldades paraestatales, 

el proteccionismo de la planta lnduslrial nacional y el mantenimiento de las 

medidas que se hablan llevado a cabo en materia de tasas do lnterós y tipo de 

cambio, la admlnlslraclón delamadridlsta, pretende desde su Inicio, lmplontar a 

través del Innovador modelo de desarrollo, acciones para el combate a In 

Inflación, la protección del empleo y la recuperación del crecimiento, basándose 

en politlcas económicas de reducción de subsidios, de reducción de la 

Intervención estatal con la venta de paraestatales, de apertura económica y do 

las que reflejaran la "realidad" en tasas de Interés y tipo de cambio. 

El Plan Nacional do Desarrollo, qua contenla ostJs medidas, 

se concibe como un plan de estrategias para las dlrocclones quo la 

Administración Federal debía adoptar con relac16n a los cambios que la 

economla mexicana lenla que presontar para la superación do la crisis 
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El programa con el que Inicia la Administración Feder.il del 

periodo 1982-1988 es el de Reordenación Económica. que reprns<:nta una 

medida de tipo económica basada en la austeridad y en la racio11ali2ación del 

consumo a través de la reducción de subsidios. Esta programa fracasa, ws 

objetivos de proteger el empleo, recuperar ~l ntmo ek1vndo de cwcimienlo y 

combatir la Inflación no fueron alcanzados. El resultado de la aplicación 

inmediata de las nuevas medidas económicas, se reflcjíl en el maleslar que crcco 

en los trabaJadores del pals. el beneficio del capital descarga su peso en las 

clases mayoritarias a través del crecimiento de los Indices de Inflación, 

depauperando asl, a la población. 

El Plan Nacional de Desarrollo enlailza el cambio estructural 

de la economía, vinculando la reducción de la estructura del gasto público con la 

de las potenclalldades productivas en la esfera Internacional, lo que supone, para 

la Administración Federal, una acción prioritaria en términos de recortes de 

subsidios y venta de paraestatales. Asimismo lueron consideradas polftlcas o 

medidas lnllaclonarlas, al Igual que las medidas que reglan al capitalismo 

Internacional. 

La Incursión del capllallsmo mexicano al internacional, 

Implica una realidad en los obJetlvos y resullados del Plan. la práctica polltlca 

para su eJecuclón, asl como el resarcimiento de los malestares sociales pasan a 

un segundo término. Las acciones económicas aplicadas benefician en gran 

medida al capllal, la trnnslormaclón o relorma do las partes do la economla del 

pals, alcanzan prioridad en los tiempos y contenido del modelo de desarrollo, lo 

quo marca un desequilibrio para las acciones que, paralelamente, debían de 

haberse realizado para la elevación del nivel de vida de las mayorlas. 

La problemática, basada en la falla de po11ic1paci0.11 do la 

población en la toma da decisiones gubernamentales y en la auóencia de una 

Justa distribución del Ingreso, repercute en contra del sistema µolltica en el 

periodo do transición do poderes. La Inflación y la austerldacl en los sectores de 

la población du oscasos recursos y en los do claso modia, un contraJicdón al 

auge quo so permitió para el capital, trasciende en la carencia del apoyo popular 

que c.c rnquerla on el periodo preclectoral a la p1osld01>ciil de la republlc.1 El 
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problema del malestar social adquiere relevancia para el gobierno !rente al 

mantenimiento del sistema en la transmisión de la gestión adminlstrariva. 

En efecto, b ejecución del Plan Nacional da Des.:motlo se 

caracteriza por las acciones que se fü:!varon .3 cabo pnra la apertura económico. 

al exterior, descuidando la pmle míl.5 !tnpartante para la acción estatal, la pa1te 

socia! que Incide en el ámbito Interno y que con~ocucntcm1?nfn dencta la la!tn do 

coordinación del Estado. 

Por ot10 lado, el partido en él poder no logra prorno'Jer los 

cambios cualitativos en su deíidentc quehacer po!ítlco, ós!e siguió nt:tuando 

como colocador da Uderes, con Intereses Individualistas, en las diferentes capas 

pol/llcas y administrativas del Estado, sin contemplar su verdadom función da 

gesloría ante las diversas demandas sociales para las nuevas formas do vida. Ld 

sociedad, con rmiyorcs demandas, se enfrenta a dus aspectos negativos, el 

primero relernnte a la falta de métodos racionales y eflclenlcs para ta acción 

reguladora de la Admlnlshaclón Federal, caracterizada principalmente "" la 

ejecución de programas de austeridad a lnnaclón para los rmbajaclores. asf como 

de beneficio para el capital para el resultado de la aper1ura econ6111ie<1 y el 

segundo a la carencia de proyectos nacionales de los partidos politices de 

oposición, asl como a la Incapacidad del partido en el poder en el desornpeño de 

su función como gestor. 

A pesar de la exitosa apertura económica externa que implica 

el manejo da una poti!lca comercial, del tipo da cambio de negociaciones 

Internacionales, en general de la Incursión económlr.a del capl!alismo a las 

transformaciones de la división Internacional del trabajo, la práctica polltlca del 

Estado se manillesta, si no ausente, mal conducida desde el Inicio do gesllón 

delamadrldlsta. 

La concertación con el seclor social aparece como mero 

poslulado del Plan, su ejecución a lo largo de dicho período, no se realiza en el 

Interior del pals, quedando sin electos la "Planeaclón Domocrá!lca" qua, como so 

Indica anteriormente, resulta ser un califlcatlvo do orden pollllco por la falla de 

participación social en la Implantación de un nuevo mod0ln de desairollo, 
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generando asf mismo una desarticulación entre el Estado y la sociedad Pn la 

toma de decisiones para la aplicación de las nuevas medidas económicas. 

SI la concertación Implica la negociación, el acuerdo, el trato 

o el convenio entro vari.J.5 partes para roaliz.ar detorminaUn~ cosas, en este co~o. 

relativas a las acciones estmales, qu11 implican por ende, el interés sociJl,la 

sociedad quedó al margen do las medidas económicas que realizó la 

Administración Federal; los darios causados por los altos Indices de lnílación, 

fenómeno que, contrariamente a los objetivos del Plan de combate a la Inflación, 

hacia su aparición con cifras jamás registradas en la historia d"! pafs, en 

contradicción a las demandas de la poblaclón,deflnfa una desarticulooi0n entre el 

Estado y la sociedad. Desarticulación que representa una contradicción 

asimismo, para la vinculación que requiere el Estado con la economía 

Internacional y su fuerza y solidez en lo Interno. 

El quinto Informe de Miguel de la Madrid Hurtado reconoce 

nuevamente la crisis, en este caso, como no superada, lo que representa una 

medida política que otra vez es utilizada en el discurso oficial con el fin de 

promover la realización de un programa o plan qua remediara, en tiempos 

preelectorales,los efectos negativos que sobre la población causaron las 

prioridades de la reforma económica. 

La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo resulta carente 

de una participación social, os decir, sin concertación de acciones y nula en 

cuanto al logro de sus objetivos basados en la superación de la crisis. La 

desarticulación entre los factores preponderantes para el sostenimiento del 

sistema polltlco, fundamentalmente se presenta por la falta de coordinación del 

Estado y por la ausencia de estructuras polfllcas sólidas y e.flclcnies para la 

gestión de las demandas de la nueva sociedad. 

El gobierno acl(ia únicamente como Implantador do reformas 

económicas a favor del capltol, la sociedad aparecu oprimida y delJilitada en su 

!Jiunusl~H y 11ivC1ii:s de vida y el pa11ido en el poder. permanoca ausente como 

!J9Stor cfo las dem~mdas, nsí como loJ de oposición.do proyectos vla~es parn el 

desrnrollo do la nación. Economía y polltica se manifiestan descqulllbradamente 

para la solución quo rvquicre ta problemática del desarrollo y en este caso, 
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adlclonalmenle frente a la Implantación do un nuevo modelo cfo desarrollo 

proyectado para la superación de Ja crisis.con la quo, en 1902, Migupl de la 

Madrid recibe al país. 

La modernización del país se caracleriza por la lmplanlarión 

de un modelo de desarrollo fundamentado en una reforma de Upo oconómica 

encauzada al fortaleclmlento de la economía mexicana on torno a la esfera del 

capltallsmo Internacional. La consecución de esla mola plorde su valor al 

comparar la eficiencia y compelencla del capilallsmo nacional al oxlorior, contra 

la depauperación de los traba)adores del país.la falta do crecimiento económico 

y el desempleo Interno, elementos que Incurren en la ausencia del apoyo social 

para el gobierno. 

El gobierno sallenle, frente a tales circunstancias, emite los 

resultados negativos que arro)aron en el año de 1907 las acciones def Plan 

Nacfonaf de Desarrollo, el aspecto pollllco adquiere entonces relevancia. SI la 

vinculación con fa economía lnlernaclonal requiere de un Estado sólfdo 

debidamente apoyado en su Interior, equilibrado en sus acciones económicas y 

polftlcas y a finales de la gestión, la e)ecucfón del Plan causa una frágil economía 

acompanada por un notorio desconlenlo social.este factor por tanto, Incide 

sobre las bases de la cuestión polftlca desequilibrando al Sistema Poffllco 

Mexicano y conformando una serle de retos y demandas para los responsables 

de la acción estatal. 

60 



NOTAS OE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA (1963-1988) 

48 Ricardo Uvalla Barrones, La administración pública on el 

cambio estruclural, p. 22. 

49 Miguel Angel Ril'lera Alas, p. 110 

50 Ricardo Uvalle Berronos, La administración pública en el 

cambio eslructural p. 15. 

5 l Alvaro Cepeda Nerl, p. 51. 

52 . Miguel de la Madrid Hurtado, "Discurso do toma de 

posesión", en El Universal, el gran diario do México (México, D.F.), 2 de 

diciembre de 1982. p. 6. 

53 México, Presidencia de la República, Unidad do la crónica 

presidencial, Las razones y las obras. Crónica del sexenio 1982-1988 primor ar\o, 

p. 27. 

54 lbld .. p. 29. 

55 Miguel Angel Rivlera Ríos, p. 116 

56 Ricardo Uvalle Serrones, La administración pública on el 

cambio estructural, p. 25. 

57 Ricardo Cibolli y Enrique Sierra, p. 188. 

58 México, Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, 

Programa nacional de fomento Industrial y comercio exterior 1Q84-1Jlllll, (México, 

D.F.; SECOFI, 1984) p. 85. 

59 Miguel Angol Rivera Ria>. p. 131. 

61 



60 México. Presidencia de Ja Repúbllca, QylntQJnkr;io~ JJ_e 

gobierno 1987 (México. D.F.; Talleres gráfico• de Ja Presidencia rfe la Rer1'1t.'lie.a, 

1987). 

62 



IV. EL PACTO DE SOLIDAíllDAD ECONOMICA 

~.1. PREAMDULO 

Después do que la pollfica económica do Miguel de la Madrid 

Hurtado no consigue dutcnP.r el dalericro de Ja sociedad mexicana, so procede a 

la Implantación clo un medio que surge al margen del Plan Nacional de Desarrollo 

y que funge como E:~.t;11JHizndor de una econonila con frnnco ascenso 

Inflacionario. 

En efecto, el índice inflacionario del año de 1967, 

correspondiente al 159.2% acumulado segUn fuente dol Banco de México. así 

como los des~quillbrlos económicos en su repercusión en las clases 

mayorilarlas, son los elementos que gestan al Pacto do Sofüfaridnd Económic:a. 

Este representa una negociación en los consensos :.md:ilc:j. L".I hc·;_¡umonla Uel 

Ejecutivo logra negociar, a pesar de la crisis económlcn. un acuerdo quo, sin 

perder la dirección de la pollllca económica. emprendida, controla la inflación 

El 15 de dlclombro de 1987, la decisión po!ltica se !!ova a 

cabo en un acle encabezado por el Presidenle de la República y los sectorns 

empresarial, obrero y campesino. La firma del Pacto de Solidaridad Económica 

Implica la llnalldad de avilar la hlporlnnaclón en el portado do la campmia polf11ca 

del candldalo del P.R.I. a la Presidencia de la República 

En Ja alianza signada se hace la aclaraclón gubernarnc.mtnl ele 

que "no es un plan de choque en cuanto no hay una congelación lolal do los 

precios de la oconomla mexicana" (61). 

A pesar de que el control lnllaclonarlo I' la roactlVaclón 

económica son objetivos permanentes del cambio ostruc1ural y la r&ordnnaclón, 

estas estraleglas, dan frutos únicamente en la apertura económica al c>..1er!or n 

favor del capital, el cesio social de estas medidas roporcuto en la5 cluseo 

sociales. 

La larca urgonlc por alender !rente ol nuevo modelo ele 

desarrollo, es el coml.Jate a la inflación en tanto requisito prioritario a la acción de 
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consolidar las reclenles políticas económicas y darles paso sin violencia al propio 

Slsrema Polliico Mexicano en tiempos de elecciones presidenciales. 

Por afro fado, la "Planeac/6r1 Democrática" requiere de su 

fortalocimlonto en cuanfo a fa formu!aclón do decisiones coler.l!vas y soluc!onos 

de compromiso validadas por el respJldo consensual de la población, de esla 

manera, ol Ejccu!ivo logra la subordinación do las diferen!es agrupndone:l pata 

la allanza de solidaridad. 

En esto caso los aspccios µolílico y económico se vinculan 

en la eJocución de esto programa a f;¡vor del nuevo modelo de de5arrollo. 

caracterizado por la reducción do gasto público y aperturíl económica. 

En fin, el Pnclo de Solidaridad Económica rnconoce la 

inflación y rcsulla ser un programa de ajusto económico qua, sin perder la 

dirección de la Incursión do/ capitalismo mexlcano al inlernaclonal piovieno la 

hlpcrlnllación. 

Asimismo frente a la tmnsfr..1611 de pod01cs :,.· t:Jn lias~ a la 

·p1aneac/6n Democrática", el Pacto contempla hacer efectiva In concnr1~cl611 de 

acciones con la concurrencia do los seclores público, privado y sod;il pAra 

lograr el apoyo popular para el Slsloma Polilico Mexicano en licmpos do 

elecciones. 

4.2. EL CONTENIDO ECONOMICO DEL PACTO OE SOLI· 
DARIDAD ECONOMICA 

Do acunrdo a los factores externos y a Jos C<lracreros 

lnternaclonalcs quo, a par11r de 1980 so desarrollan y quo canfoirnan algunos 

elementos expHcalfvos para la apertura económica extorna. tales como: 

cambios estructurales en la esfera productiva denVados de polítir"JS anti· 
Inflacionarias y restrictivas en o/ uso de energGticos; deterioro ele la función 
multilateral do los organismos intornaclonales; crisis do liqoidt~J c.'1 lo5 
mercados financieros; cambio estructural de las fuentes de financiamionto; 
deterioro en los térninos de Intercambio de las materias primas (pettófeo y 
minora/es), etc. (62), 



el gobierno dela1nadnd1sta, hasta 1987, adúa. ¡:1'r b 

Integración acelerada de la economla mexicana a1 slstemn mundial corno 1111a 

respuesta a la crisis capitalista pero sin contemplar lo que, polfticamunte, 

provoca la aplicación de las nuovas medidas económicas en la osfera nacional. 

De esta manera, con la reforma económica que como 

resultado surge de la Implantación del nuevo modelo de desnrrollo, se presenta 

para el gobierno una extraordinaria tarea do coordinación y congruencia política 

en lo Interno. 

Satisfacer las necesidades Inmediatas de 1;1 población 

mexicana, deterioro del podar adquisitivo, desempleo y espec!ficamente inflación 

Implican el problema más grave para el Ejecutivo fronte a la continuidad del 

Sistema Pollllco Mexicano. 

En diciembre de 1987, la apertura económica de México al 

exterior no brinda beneficios tangibles a su población, la sociedad so encuentra 

agobiada por la crisis, la Inflación y la disminución dráslica on sus niveles do 

bienestar. Estos factores adquieren gran dimensión en téminos olectoralos, la 

concertación y concurrencia de los diferentes sectorns para cmpronder un 

programa de ajuslo económico y estabilizador politice da paso a la conllnuldad 

del Sistema Polltlco Mexicano. 

El dfa 16 do diciembre de 1987 so publica a través do los 

dlferonles modios do comunicación masiva la allanzu firmada el día 15 como unn 

ostrategla económica conducida por el gobierno. 

EJ gobior;;a de la rcpúb!lca, Pon c:onr.nrtnclón con los 
rlivo~sos secrores sociales, /Jan docidido actuar con oportunfdnrl, firmeza ;' 
~pego RI estado de dorcc/10 para tJVÍtJr qve la inflación í~'J.~aa en peliaro la 
armnrifa social y lo va alcanzado por la renovación nacional. 
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Asimismo la nota Informativa contiene seis elementos que 

Justifican la medida: 

crecimiento de la inflación; drterioro do los salarios relaes; rezago de los 
precios y rarifas del secror público; situación inesrab/a en al mercado 
cambia.ria; inestabilidad de los mercados de dinero y capitales y una gran 
Incertidumbre en las perspectivas de la economfa internacional. 

Destacan también cuíltro elcmen1as positivos: 

sólida situación de la balanza do pagos; /Juen nivel de resi:rvas intE:rnacionafes; 
avances en el proceso de cambio estructural y fonalecimienta de la posición 
financiera de las empresas privadas. 

El Pacto incluye el Incremento do los s.1larlos mfnlmos y 

contractuales en un 15% a partir del 16 de diciembre del año do 190;·, el 20% 

más a partir del 1 º de enero del año de 1988 y su codificación menstJ.11 a partir 

del 1 º de marzo, todo esro do acuerdo con la evolución provlslblo del indice de 

precios do una canasla básica a definirse. 

Otra do las determinaciones que se torna al respecto os la de 

consignar aJustes tributarios y un aJuste do los proclos y tarilas del 0<•ctor [Júbllco 

a partir del t6 de diciembre, con el lln do superar el rezago acumulado en loo 

últimos meses y evitar el crecimiento del déficit público. consigulondo asl la 

disminución de presiones de financiamiento del Gobierno Federal quo empujan 

al alza las tasas de Interés y los Indices de inllación. 

El Pacto sef1ala quo una vez efectuados dichos a/ustes, los 

proclos y tarifas públicos pcrmanecarán constantes durante los meses do enero 

y !obrero, para posleriormcmto ajustarse pnulatinamento, a partir del mc5 dn 

marzo de 19BB, d~ acuerdo con la lnll8clón rnnn511~I proyrr!Hd~ 

También se señala qua el deslizamiento del tipo de cambio 

ovoluclonará con llexlbllldad de acuerdo a las circunstancias para apoyar la 
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disminución rápida de la lnHaclón y asegurar la competencia de la planta 

product lva nacional. 

El propio documento marca la Instalación de una Co1nlsi6n 

de Seguimiento y Evaluación que en apoyo al Sistema Nacional de Plano'1c16n 

Democrática so constituye con la participación de los sectores público, privado y 

social. 

Dicha Comisión presidida por el secretarlo de Trabajo y 

Previsión Social, con secretariado técnico representado por el presidente de la 

Comisión Nacional do Salarlos Mlnlmos y con ta participación de los titulares de 

la Secretarla de Hacienda y Crédito Público , Secretarla de Prog1c"1ación y 

Presupuesto y Secretarla de Comercio y· Fomento Industrial; por el sector 

privado, los represesntantes de la Asociación Mexicana de Casas do Bolsa, del 

Consejo Coordinador Empresarial , CONCAMIN, CONCANACO y COPARMEX; 

por el sector social, los dirigentes del Congreso del Trabajo y do la 

Confederación Nacfonal Campesina. 

La Comisión de Seguimiento y Evaluación tiene competencia 

federal y estatal y os el único organismo facultado para rendir Informes de los 

acuerdos tomados, ante el Presidente da la República. 

De astas disposiciones generalas señaladas en el Pacto de 

SoBdarldad, on materia económica, se dcrlvan las siguientes acciones a efüctuar 

por la Administración Federal: 

Elaboración do una CRnasta básica do productos do consumo populm, 

integmdn con alimentos, artlculos para ni aseo personal y da! ll:JQar, 

mOO\camentos, aparatos de uso doméstico y escol.:m.~::-. '- ~1t1 n niro::.. que 

rofle)an sor prodlJctos representativos del consumo í;11111;, .. 1 .... e:-.:·:~ 1 '."'~rt'"'in 

slin\lar a un salarlo m(n\mo. Productos prcdcc\lJlcs i:in ~ill cnmportllmlr.rito 

futuro de precios, para realizar un Indico proyectado de la inl\aclón y prúduclos 

suscoptibles de tener un ostrlcto control do precios . 

. Concortac!ón con empresas lideras pnra ajustar sus prGclo.s tanto de hlones de 

consumo flPa\ c01nc1 de ln:.i1mos ele amplia difusión 
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• Mayor apertura al comercio exterior, a fin de evitar el abuso de los precios 

Internos con argumento anli-lnllaclonarlo . 

• Expedición de un acuerdo de austeridad del sector público para controlar el 

gasto y la ulillzaclón correcta de los recursos públicos. 

• Ellmlnaclón de subsidios financieros no Justnlcados. 

• Establee/miento de tipo de cambio flexible, con un nivel razonable de 

sulwa/uaclón. 

• Descenso de tasas de Interés. 

'.Corrección fiscal, vía reducción de gasto (·1.5% del P.l.B.) y mayores ingresos, 

con el obJeto de reducir el déficit presupuestarlo del sector público y aumentar 

el superávit operativo. 

· Restricción monetaria, a fin de evitar un excoso de llquldez en In eco11ornfa y 

reducción do transferencias fiscales a la banca de fomenlo. 

las consideraciones finales del Pacto enfalizon en quo 

en épocas dilfc/les, acoprar con responsabil/dad, reros y clrcusranc/as adversas 
lleva lmpllcita la posibilidad de aprovechar las oportunldados que rafes 
situaciones ofrecen. Hoy, al llderazgo gubernamental, se suma la actitud 
sol/darla de tocías los sectores produclívos del pafs, para en un frento común, 
dar solución a los asunros que nos agobian. 

Al amparo del osrado de derocho, con R(lnyn en ras 
instituciones que o/ pueblo ha creado y mediante el Sistema Nacional do 
Planeaclón Democf!lrica, so ha dado cauce a la participación y el apone da 
todos. El objetivo común es erradicar la Inflación, /1acer crecer la cconom/a 
sobre bases sanas y evitar el encono social; en suma, avanzar con mayor 
celeridad en la consrrucclón del gran proyecro nacional. 
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De esta manera, la Adminlslración Federal logra en t:i rnarco 

de la •p1aneacl6n Democrática~ la recurrencia del sector privado y del sor.:L.1! p:ira 

continuar con la política económica emprendida a partir de 1962. 

Por otro lado, cabe destacar que el Pac,to previene un~1 i uja 

de la actividad económica durante el primer semestre de 1988 y una 

recuperación en la segur.da mitad que permila un crecimiento del P.1.8. entre el 1 

y2%. 

Bajo la concenaclón Inducida por el Estado, los obreros del 

pals representados por el presidente del Congreso del Trabajo se co1nprometen 

a moderar sus demandas de incremento salarial, al Igual que los campesinos 

agrupados en la Confederación Nacional Campesina dan su apoyo al secretarlo 

general de dicha organización socia!, aol como los organizados en la Central 

Campesina Independiente y los pequeños propietarios representados por el 

presidente de la Confederación Nacional respectiva, para aceptar que los precios 

de garantla se mantuvieran al valor real que presentaron en el año de t987. 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial manlflesla 

la aceptación de una apertura comercial más acelerada a favor de la moderación 

de precios y utilidades do los empresarios represenlados; finalmente, el gobierno 

se compromete a restringir su gasto y continuar con la deslncorporación de 

empresas no estratégicas. 

El primer refrendo del Pacto de Solidadridad Económica entra 

en vigor en marzo de 1988, los medios masivos de comunicación publlcon: "La 

consigna nacional es no aumentar precios en el mes de marzo• (63). corno 

poll!lca establecida por el Presidente de la República en la finrn <k 1°:, a•;ucrdos 

de la segunda fase del Pacto. El Jefe del Ejecutivo insiste 11"'' la '"'c.iedad 

mox!cana on las necesidades de seguir el combate a fondo, dccldioo y p10fundo 

contra IJ lnflo.clón, lo quo co1,1emplil los cambios estructurales reqller!dos 

Por mr~dlo de la conccrtad6n de accionl:5 cn!re los seclorcs 

de la población sustentada en el Sis1ema Nacional de Plancaclón Democr;\tica, 

se acuerda f011alecer la polllfca de bajar los Indices de precios la consumidor • 

poslmlormc11tc d0! n¡11:.!1 t1ibu1 .. 1rio y de precios y tarifas del sect0r público. ri~{ 



como de productos de controt oflc\al que se determinaron a travós dB una 

"canasta básica" definida conjuntamente por los sectores público, p1ivat.lc> y 

social (anexo 1). Por otro lado, la concertación que se efectúa inlclatmentc con 

empresas lfderes para ajustar los precios, tanto de bienes de consumo final 

como de Insumos de amplia difusión, comprende la firma con diversas 

organismos empresariales (anexo 2}. 

Con esto refrendo el Gobierno Federal acuerda: 

no aumentar /os precios do los bienos y sevicios qua produce; mantener lijo ol 
tipo do cambia del poso respecta al dólar en el nivel correspandimitc al 29 de 
febrera da 1988 y mantener sin numenta el precia de bienes y sorvici0s sujetos 
a control o registro oficial. El sector empresaria/ se compromete a exhottílr a sus 
miembros a no aumentar los precios pesa n que los sectores obreru y privado 
convinieron on otorgar a los salarios mínimos un Incremento del 3% R partir del 
1º de marzo de 1988, haciéndolo extensi'.'O a los salarios contractuales. 
Finalmente, se ratifica que de acuerdo al calendar/o agrlcola, se realizarlan los 
ajustas corraspondlenres a los precios do garantla (64). 

El segundo refrendo del Pacto efe Solidarldacl Económica lo 

representa la concertación para los meses do junio, julio y agooto do 1988 que 

los soc1oros de la población convinieran llevar a cabo. 

La evofuclón del alza do los precios so habfa manteriic/o, 
mostrando una marcada desacolcracfón de /u tasa do inflac/6n rogistradn q110 

fuo do/ 3. 1%", la "canasta básica" en su Indico do precios rogistrd un 1wniento 
del 1.3%; /as finanzas en términos reales con respccfo al mismo pcliodo du 
198?, Indican un Incremento del 9.6% y una disminución on el r¡asto 
programable de un 8. 7%; las e>.portaclones aumentan o/ 24r:\, c1; cc1mpnmc1ón al 
primer trimestre del ario do 1987. Por otro fado, so mariifiw,ra In "'"·J 11dez (fo !a.e; 
rosarvas lntornacio11alt1s asf cumo ur.:! b:!je rJp IR~ ta'>1!:; c!P í1111_•o1:·~: ~:ulir:.,b/Gs a 
créditos bancarios, descondiendo ósU1 /lasta 100 pun/i;<: Pº"·' ".'u,¡11):. r ,1 gran 
parte de las casos (65). 

En dicho refrendo, en el documento o!iclal. el seclor público 

se cornpromote do nueva vez, a no aumentar los prnclos ele sus b~cnes y 

servicios. mant11ner filo el tipo de camhlo del peso que hat.tu estos momcm!os no 
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habfa variado y no autorizar aumento alg1mo en los µrecios de blenes y servicios 

sufetos a control o registro. Los sectores obrero y público acuerdan m::mtcncr les 

salarlos mfnlmos vigentes, también sin varia.~iéin. Rospecto a los pr~r.ios de 

garantía, éstos so mantendrían vigentes en sus ni11eles reales do 1987; la libre 

Importación de maquinaria, lmplcmentos agrícolas y equipo de trangportc us::ido 

se autorizó pam beneficio del &cctor campesino. 

Prnvalecu C1n la firma do oste refrendo la convicclón de ahatlr 

la lnílaclón hasta niveles compatibles con la de paises c'on los que México 

efectúa la mayor proporción cJe su comorclo Internacional. 

El tercer rofrendo muestra la ollciente concertación del Pacto 

de Solldmidad Económica, éste contornpla los meses do septiembre, octubre y 

noviembre de 1988. 

La economía del país presenta. una tasa lnfl<icionari'a on ol 
mas de /u/fo de 1. 7%; los datos en términos reales y comparados con los 
mismos períodos del año de 1981, dan como res11liuc10 t.'n incrarncmw t..,111 /oc; 
Ingresos públicos no petroleros de 9. 7%, inclwendo los ingresos pctrol1.HOS, se 
registmba disminución de 0.6%; el gesto programable do/ saetar ptí/Jlico 
disminuye en 13.1% y las exportaciones no potroh~ras aurnanran en 19.4º.r:.~ (66). 

En este acuerdo que signan lns partos do la soc.lc:dad 

mexicana, además do contener las mismas medidas en cu,rnto u\ anterior, 

presenta ciertas modalidades tales como: 

la expedición de dos decretos, uno qua disminuye a partir del 1'' efe :;;epticrribrn, 
al 0% al impuesto al valor agregada a los alimentos pmccs.1dos y a /oc; 
medlcamontos sujetos a una rasa Impositiva del 6% y 01ro, qua dosgrava un 
30%, a partir del r Je sap:iembrc, e! pa90 d(> imprmsto sobro la mnta a las 
ingresos equivalemos hasta cuat10 vi::ices ef sa!Mlo mínimo general do! Di!;tritu 
Federal (67). 

Otra novedad la presenla la medida que el gobierno torna a 

favor del Fondo Nacional de Garanlla y Fomento para el Consumo do. los 
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Trabajadores. qua Implica el otorgamiento de recursos para doblar sus 

actividades. 

El sector empresarial recomienda a los responsables de los 

precios lideres en cada rama, realizar reducciones en los precios de venta de las 

mercanc!as. da tal modo que el promedio ponderado resultara do 3%. Como otra 

modalidad, se aplica una poh\ica de eslímulos especllicos para los productores 

del pals. 

4.3. LA CONCERTACION COMO CATEGORIA POLITICA 
DEL P.S.E. 

El gobierno se enfrenta en tiempos de transición de los 

poderes federales al desajuste provocado por la reforma económica en torno al 

descontento que Impera en las clases medias por el deterioro do su poder 

adquisitivo, al desempleo y on general, la falta de práctica polltlca. 

Para continuar con la aplicación de las nuevas medidas 

económicas y lograr el apoyo en las elecciones a la presidencia. la 

Admln\slraclón Federal en un replanteamiento para su vinculaclón con la 

sociedad, Informa a la población al término del quinto año do la gestión el 

desajusta económico Interno y la necesidad do conducir una medida para 

negociar con los sectores privado y social la rcalizaclón do un programa de 

ajuste económico, dentro do ta oslra\egla do reforma oconómlca poro con la 

connotación política que Implica la concertación, la participación de los sccloros 

da la población para evifar la hlperlnílaclón en llompos de transición do poderos. 

La l\rma del Pacto de Solidaridad Econo:11icn vincu1a por 

primera vez en la acción ejecutiva del gobierno dolamarlridi:;lí1 L, polítit;:;i. r.on la 

economfa en su cometido como programa de ajuste rconó1111co, con la 

contcmplaclón de medidas anti-Inflacionarias y su estrategia como ostalJil\zador 

político para provenir el apoyo popular para las vlucclonc:J. 

En ese momento para la Administración Federnl es 

lndlsp~n&:tblo ind'Jcír u \05 soctcrns privado y social a coinportarso como 

partlclpnnles 011 la concc1ta-:-Jón do las acciones. 
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Incorporar la concertación a lns acciones aplicadas en base 

al Plan Nacional de Desarrollo mediante un Pacto o alianza qua surge al margen 

de dicho documento, Implica la tarea prlmordln1, en tiempos políticos para el 

Ejecutivo, do establecer modidJ5 ;:mtl·lnílaclonarlas para lograr la concurrencla -y 

el apoyo populnr pam \él contil 1u;,fad del Sistema Polfilco Mexicano. 

Esta rnL-Oida pohllca tfr. orden económico, logra su impulso 

debido a la hegemonfa dfl\ Ejecutivo, que sirve como maico do releroncla para 

entender la concertación que so realiza. 

El concepto de hegemonla para Antonio Gramscl: 

parece indicar una situación llistórfca en la qvo el dominio de e/ase no se 
roducc al simpfe dominio por la tuerza y la viofoncla, sino que implica una 
función do dirección y una función ideolog1í:8 parliculc.r, µ01 modio do las 
cuales la ro/ación dominantes.dominados se funda on un 'consontimionto 
activo' do /as clases dominadas (68). 

Esto concepto /Ja permi!fJo cstudi,1r \1 cnt~ndPr las 
rotaciones quo so han venido gastando; considerando los diffJrcfllúS 
sfgnílicados que Gramscl formula nearca do la fwgnmonfa, recalca fa ·crnac/611 
do un sistema de allanzr1s quo desde su perspectiva pormitir.rnn al proletariado 
convcnlrso en clase dirigente y dom/nanto' y slgufcndo un criterio metodológico 
pnra la ciencia po//'1ica concluyo en el sentido do qur. 'la supromticfll clu un 
grupo social se manifiesta de dos modos, como dominio y como direccíón 
moral e intelectual", relacionando ambas funciones como t?fe111011tos que 
fntogran tocia actividad política de tipo hegemónica {69). 

Partiendo do esta base, históricamente el Eslado mexicano 

realiza una poHtica de negociaciones o allanzas con un s..:11Udu rc!v!ndicativn por 

los principios do la revolución, con las mayor!as tr:ii>ajadoras urbanas y 

campesinas fundamentalmente, en la ~poca cardenista. 

Los mecanismos do contlol po\li\co del Estado sobro los 

sectores sociales dan lugar a la concertación del Pacto do So!idarldricJ qua el 

Presidente de la República logra en las cúpulas de los scctoros a trnvés del 

P.R.\.; estos mecanismos tienen su origen a partir do la organización de las 
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masas que se promuevo por el gobierno me•lcano después de la crisis mundlnl 

de 1929. 

El gobernante mlchoacano Lázaro Cárdenas, en enero de 

1929 unifica a los dirigentes obreros y campesinos del todo el estado do 

Mlchoacán poniendo en movimiento la Confederación Rovoluclonarla 

Mlchoacana del Trabajo para •forzar la reforma agraria, combatir el fanatismo 

religioso y el alcoholismo y promover la educación bajo la dirección del Estado" 

(70). Do osta manera Cárdenas convertla al Estado en llder procurando su 

organización y haciendo coincidentes sus Intereses con los Intereses más 

generales del Estado. 

La crisis mundial de 1929 trajo coma consP.cuoncla 
inevitable la quiebra y el desprestigio de la política persona/isla qfle había 
campeada en los Bfios veinte, mientras que el descontento de las masas 
trabajadoras volvió a poner a la orden del día la necesidad de dar un impulso 
decisivo al programa de reformas socia/os da la Revolución (71). 

El programa reivindicativo bajo la dirección del gobierno quo 

se promueve para la organización do las masas, corno compromiso que debía 

ser prioritario para la gestión cerdenista da como resultado la hegemonía al 

gobornanto del Estado de Mlchoacán. 

Para el año do 1933 el nuevo dirigente de la Revolución, 

Cárdenas, que habla conquistado ya la hegomonla política frentu a la jefatura 

callista en el pasado régimen •personalisla y de polflit:a individuah'sta, se 

proponra a travós del Plan Soxonal: 

rescafar el derecho del Estado de ta Revoluc/ón a regimentar la vidn social, 
restaurando su capacidad /urldica y polftlca para intQ/vcnlr en los relaclone~ 
sociales de producción; avalaba una renovada y constanta referencia a las 
masas trabajadoras como el componente esencial do la po/ltlca de la 
Revolución. La estrategia a sogu/r por Cárdenas serla organizar a las masas a 
travós de sus demandas' (72). 
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De esta manera corresponde al presidente Cárdenas reali:ar 

'el desarrollo do Ja reforma agraria más Impresionante considerando los 

beneficios obtenidos por los campesinos, tanto en lo referente a la calldad de 

tierras que recibieron como en lo tocante a la asistencia que les prestó" (73). Por 

otro lado, hacia 1936 con uno de los grupos más tuertos económica y 

pollllcamente, el Centro Patronal de Monterrey, Cárdenas negocia o acuerda el 

conflicto del movimiento obrero organizado, del Sindicato Unlco de lo Vidriera de 

Monterrey, en el que el jefe del Ejecutivo: 

sostuvo el derecho de los traba/adores a organizarse y a luct1J1 po, sus 
reivindicaciones, reafirmó e/ principio del lntoNencionlsmo estatal, rec/Jazó 
como 11egal y provocadora la intervención de los patronos en l.:Js organizaciones 
obreras y a la intimidación empresarial de que podías abandonar sus negocios 
(74), 

Esta negociación quo, despuós de sorlos problemas Javorecló 

en aquel entonces a los obreros, coincide en la fecha con la creación de la 

Confederación de Trabajadores de México que nació, 

Inscribiendo en su Declaración de Principios su adlieslón al régimen 
nacionalista de Cárdenas, con tinos inmediatos postulando el me/oramlonro do 
la clase trabajadora, la ampliación de las liborlades domocr&tlcas, In liberación 
polfllca y económica de México y la lucha contra la guerra y ol fascismo, fines 
que también eran los que preconizaba ol cardenismo (75). 

La fundación do la Cdnlederaclón de Trabajadores de México 

{CTM) aspiró a Integrar a las federaciones regionales o nacionales y sindicatos 

Industriales y nacionales, ropresontnndo el aparato corpmrulvo mAs irnportantc 

do trabajadores ya como Institución. 

En junio do 1936 oJ Partido Nacional Revolucionarlo (PNR) 

atendiendo al decreto que an el año de 1935 expide Cárdenas para lo 

Inmediata organización de los trabajadores del campo, informa habar 
organizado catorce ligas de comunidades agrarias; en el siguiente año y média 
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otras catorce ( ... } y en agosto de 1938 se organizó en la Ciudad de Mcxlco le 
Confederación Nacional Campesina (CNC) int,:;.1rada ror 37 1:ua:; .~· $md:c:11.:i . ..: 
campesinos y los sindicatos de asalariados rurtilos C:'•i..1 /J CTA! ,111br'..i 

organizado[ ... ) A diferencia de las :interiores organizacionns rurales, la GNC tue 
Inmediatamente reconocida por et gobierno (76) 

La relación política de estos organismos corporativos se 

estableció con la "reorganización del partido oficial en 1938 que fue el resultado 

del proceso de organización de los trabaJadores que el cardenlsmo llevó a cabo 

desde t 933 a nivel nacional" (77). La transformación del Partido Nacional 

Revolucionarlo en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) resulta de la 

Incorporación de las masas trabajadoras como corporaciones con fuerza 

hegemónica gracias a su organización. 

La polltlca reivindicativa que se lleva a cabo en el cardenlsmo 

y la organización que se promueve para las clases trabaJadora y campesina 

básicamente, son la base para las alianzas que se establecen en esto periodo en 

el PRM, en el partido en el poder. 

Asf pues, el 15 de diciembre de 1987, el Estado con actos de 

autork1ad, de control político sobre los sectores sociales logra concertar un 

compromiso, el Pacto de Solidaridad Económica. La hegemonla del Poder 

Ejecutivo suma, además de trabaJadores y campesinos en las cíipulas del PAi, a 

las organizaciones empresariales sin representación en las cámaras que, por otra 

parte, no presentan problemas para la afianza debido a que se von favorecidas 

por las nuevas condiciones macroeconómlcas apoyadas por la apertura 

económica al exterior. 

El sector formado por los eJecutivos que tralla¡an en 

empresas privadas de carácter agrícola, minero, lndustriT11, d~ "Ser-1ld0s o 

financieras y sus grupos de representación quedan subordinados a la autoridad 

estatal para la firma del Pacto. 

Otro de los factores que permite la afianza es la composición 

homogámm dlll sector privado y su sistema organizativo encabe1ado por el 
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Consejo Coordinador Emprosarlal y con su linea de liderazgo dirigida por el 

Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. 

El Consejo Coordinador Empresarial aglutina tanto a 

empresarios como a inversionistas extranjeros y financieros, por lo que 

CONCAMIN, CONCANACO, COrARMEX y CANACINTRA, la cual es de nivel 

sectorial, acceden negociar pam llevar a cabo el compromiso que rcnr1~senta 

este programa de ajuste que continua con la Incursión del capitalismo n.:.C'irmal al 

ámbito mundlal con ta contemplación de las estrategias de rrordermclón 

económica y cambio estructural. 

Las estrategias del nuevo modelo do desarrollo ariqulmen un 

valor adicional, el logro de una baja considerable de los Indices del proceso 

lnflaclonarlo1
"'. El Estado congela las variables más contlictívas de la economía 

para evitar un mayor costo polftlco en esta concertación, en la cual también so 

suman los trabajadores movidos por el partido en el poder y por su 

Conlederación para la ejecución de la medida politica. 

Por tanto, este Pacto se contextualiza como un "Plan de 

choque" sul génoris de Estado mexicano que, por el poder de concertación do la 

Administración Pública, logra disciplinar la relación entre precios y salarlos en 

tomo a la eslralcgla de la Inserción del capital al Internacional. con la polltica 

económica concentrada en las áreas do deslncorporaclón de entidades 

paraestatales, reconversión Industrial y apertura comercial. 

Las Instancias de la Administración Pública que juegan un 

papel dominante en la ejecución del Pacto de Solidaridad, con acciones muy 

activas son principalmente la Secretarla de Trabajo y Provisión Social. la 

Secretarla de Programación y Presupuesto, la Secrelarfade Hacienda y Crédito 

Público y la Secretarla de Comorclo y Fomento Industrial. 

El objetivo del Pacto queda centrado en el replanteamiento 

de la estrategia gubernamental de la reforma económica, pero con la vinculación 

entre el Estado y la sociedad por la contemplación do las medidas anti· 

lnílaclonarlas 

---...,.---------·-
12 Ver gráfica 1 t 
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De acuerdo al proceso de la planeaclón en México, 

especialmente de la gestión do 1982-1988, se hace énfasis en la necesidad de 

fortalecer la participación de la sociedad en la acción admlnlslraliva, el Ejccullvo 

sustenla la alianza signada en la "Planeación Democrálica", sin considerar que a 

lo largo de dicho periodo no se llevan a cabo los cambios democrálicos que 

demanda la sociedad y que tal planeaclón, se realizó como un mero calilicativo 

de orden polltlco para la Imposición del nuevo modelo de desarrollo. 

Así pues esle programa do ajuste, dirigido al Igual que el Plan 

Naclonal de Desarrollo, no Implica tampoco la real o verdadera concurrencia de 

los grupos de Interés Involucrados en la prblemátlca de los obstáculos que 

manifiesta el proceso de modernización. 

La representación formal, la de la Cámara do Dipulados, 

queda excluida de esta medida que encabeza el jefe del Ejecutivo con 

organizaciones empresariales y con los lideres de la Confederación Nacional 

Campesina y del Congreso del Trabajo prtnclpalmenle, en la negociación que se 

lleva a cabo fuera de la esfera del Poder Legislativo. 

Las condiciones del país posteriores a este caso de 

concertación, no resultan muy favorables para el costo social que produce la 

reforma económica. El sector privado no presenta la canalización de recursos 

suficientes de Inversión que pongan alto al desempleo y al deterioro del nivel 

salarial de los trabajadores, el descenso de los Indices lnftaclonarlos no es 

suficiente para resarcir la baja del poder adquisitivo de las mayorlas. 

A pesar de la negociación que realiza el Ejecutivo para la 

finma del Pacto de Solidaridad, las fracturas de participación y de dislribur.ión del 

proceso de modernización no son superadas. La acción del Estado no 

comprende métodos para la solución de la problamállca del proceso de 

moclornlzación, inserta en la atención, gestión y presentación de las demandas 

sociales. 

El gobierno, responsable de la reforma económica, so 

enfrenta carente de coordinación por las prioridades que manifiesta a favor de la 
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Incursión del capitalismo mexicano al Internacional, frente a una forma 

desgastada de quehacer polltlco del panldo en el poder, y a las demandas 

acrecentaas on los aspectos do participación y de distribución de una sociedad 

con nuevas formas de vkta. 

El porcenloje de votos para el Partido Revolucionario 

lnstltuclonal, que en t982 representó el 69.27%, pasa al sistema electoral a un 

50.36% para 1988 y los nivoles porcentuales de abstención, que en 198~ 

representan un 25%, on este proceso de ¡ulio el rubro electoral brinca al 48% 

(78). 

En cuanto a la apertura polltlca de México, el pals se 

encuontra por primera vez en los últimas cincuenta y nueve años con una 

materialización de otras fuerzas pollticas, no solo por el cambio cuantitativo de la 

sociedad, sino también por las repercusiones que trae en contra de los 

trabajadores del pals el cambio de modelo de desarrollo. Sin embargo, estas 

agrupaciones polltlcas de oposición no presentan un proyecto claro y preciso 

para la nación. 

Un elemento adicional en el pals so presenta en el periodo de 

la gestión 1982-1988, el cambio en el modelo do desarrollo se Impone sin la 

participación de las mayorlas, figurando un claro distanciamiento enlre 

prlnclplos, estatutos y gulas de acción del Partido Revolucionarlo respecto al 

cambio, no solo de las partes económicas, sino de las sociales on cuanto a su 

forma de vida y sus demandas. 

'La disponibilidad de élites capaces de movlllzar recursos y 

apoyo polftlco y al mismo tiempo de articular demandas, llene Importancia 

crucial para el funcionamiento del Sistema Polltlco' (79). Más aún, en tiempos 

Innovadores del modelo de desarrollo, pasar de una polltlca económica 

expanslonlsta y con 'polltlcas paternallstas', conducida por el 'Estado 

Benefactor", a una polltlca ex1erlor con metas do Inserción del capltallsmo al 

ámbito mundial, Implica un reacomodo no solo de los sectores o fracciones 

económicos, sino una nueva articulación de las tareas del Estado, la sociedad y 

el partido on el podar. 

tSTA TESIS HO OEBE 
SAllU OE \.~ S\Bl\Oif.CA 
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Gradualmente movimientos sociales que no encajaban en el 

espectro clientelar del sistema y qua tampoco tlor11m eablda en el marco 

partidario, lnlructuosamente intentan abrir espacios de Interlocución: 

ferrocarrileros en 1958; maustros de Instrucción primaria en 1958-1959; 

transportistas en 1963; médicos en 1965; estudiantes en 1968 y electricistas en 

1972 entro los más memorables, Indican el fin de un periodo e;table. 

En efecto, la formación do un ámbito de gestión quo procure 

mojares condiciones de vida y reparto equitativo do bienes y servicios, no es 

contemplada por el Partido Revolucionarlo lnstltuclonal. 

Por otro lado, el cambio social latente en la descomposición 

de las clases, trabaJadora fundamentalmente, produce un electo sumamente 

complejo en la participación social y pollllca que el Estado requiere para la 

translormaclón del modelo de desarrollo. 

La problemática so basa prlnclpalmento en la 

homogenlzaclón vla demanda do los servicios (vlgllancla, transporte, 

pavimentación, viviendas, etc.); Intentos y logros de mecanismos autogestlvos 

para la satisfacción de dichas demandas, asl como una notoria Inconformidad 

con las administraciones públicas y llneas generales de polltica gubernamental, 

respecto a la capacidad de compra, del salarlo y del empleo, materializan la 

cuestión. 

Frente a este panorama y en apego a la rancla tradición 

cultural y polltlca do México del 'anti", la oposición croco con el 'antl·prilsmo·, y 

por tanto, con el 'anti-gobierno", aunque sin existir un claro "pro", en relación con 

la muestra de otros proyectos viables para el desarrollo de la nación, do los 

diferentes partidos opositores. 

El resultado del proceso electoral para la Presidencia de la 

República, manifiesta claramente el descontento popular, en Julio de t 988, donde 

Irrumpo la verdadera crisis del proceso de modernización, la do distribución y 

participación. 
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La desarticulación enlre el Estado. la sociedad y las partidos 

poUtlcos, principalmente el partido on el poder, frente a la imposición de las 

nuevas medidas económicas para el desarrollo del pafs, queda manifestada a 

fines de la gestión administrativa delarnadridlsta, concretizada en un obstáculo 

de gran importancia para el Sistema Político Mexicano. 

Coordinación y gestoría en las demandas de la sociedad 

dentro del sistema se desequilibran a pesar de la concertación que logra la 

Administración Federal. 

Polltlca y economía marcan un desequilibrio en el Estado 

mexicano caracterizado fundamentalmenlo en la problematlca relativa a la falla 

de participación y a la ausencia de una distribución equitativa de bienes y 

servicios. 

Sin embargo frente a la crisis, se ratifica la autonomía del 

Estado qua no es supeditado a ras condicionamientos da fas clases socfales y 

que a través del Pacto de Solidaridad Económica consigue gobernarlas, 

asegurando la transición polftlca de diciembre de 1987 a 1988, definiendo el 

gabinete del entrante gobierno sallnlsta de acuerdo a las principales Instancias 

da la Administración Pública que juegan papeles trascandanles en la época 

electoral con Ja concertación de solidaridad. 
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EPILOGO 

-5.t-

Al cambio de la geslión admlnlslrativa de José López Portillo 

en el año de 1982 los desaffos pollllcos. económicos y sociales eslaban lalenles 

en el proceso de modernización que. el gobierno enlranle de!amadrldlsla, debfa 

conllnuar para que el sistema presidencial no se viera rebasado por la 

problemática referenle para su desarrollo. 

Los aspeclos polhlcos presenlan variación desde el punlo de 

vista del aumenlo en el número de ciudadanos Inconformes por la falta do 

atención a sus demandas de blene51ar y de la e>:pansión de los mismos, en 

relación a su participación pollllca, asf como de la mayor sensibilidad y adhesión 

de la población manttlesta a los principios de Igualdad. 

Por su parte, el Eslado no presenla aumonlo en su capacidad 

para la canalización y participación de las demandas de los seclores mayorllarlos 

de la sociedad. La organización de la esfera pollllca carnee do una diferenciación 

eslructural para la coordinación que el Eslado requiere en una soclO<lad 

camblanlo y demandanle de participación en las decisiones eslalalos. 

A pesar do que la reforma polhlca da Inicio on el perfodo 

1976-1976, la desorganización social so vincula con la posibilidad do divisiones y 

coníllclos creclenles. La esfera po/lllca no reúne a los diversos grupos surgidos 

con lnlereses polcnclalmenle enconlrados. 

La diSlribuclón de bienes, servicios, va!ores '! oportunidcdos 

aparece como una da /a:; cuu;;tiorn:s d'J mayor lmpor!Ar.:-i~ ;···· 

Por otro lado, relevrmtos factorrJ:, 

ccnliicionan el !unc!onamfen!o e'.•: la econom!a lnior112, oc:~ J:.;,):~ndo nntr,:; olms 

problemas, el deterioro de !os bienes exportab!o.5; lé disrnu1t.:.:: ~"J11 de /o$ Ingresos 

do divinas por exporrad6:: del petró:t.·ü, el aiza ao las IDsr:is ntrmaclonales reala:> 

de ln!Qré!:i que alcr.lm1 ni p3go de la. deuda externa: la lirnr.r:clón de las fuí!n~es 
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financieras del exterior y el efecto de la aplicación do las medidas comerciales de 

mayor proteccio111smo do los paises altnmente desarrollados. 

Asimismo, la transformación de las eslrucluras sociales 

abarca procesos do desorganización y dlslocaclón que e>! Estado mexicano 

necesita afrontar también. la µroblemátlca social se ubica en rupturas y 

conflictos entre grupos, asr como en movimientos de protesta y resistencia al 

cambio. 

El proceso de urbanización y por tanto, do migración de las 

ciudades, desorganiza socialmonto a las cornunid:Jde;, rurales y a los 

establecimientos urbanos. provocando condiciones para el cc,mbio do 

estructuras. El fortalecimiento de la organización urbana 110 obsvrv.i ..ipmtura en 

sus espacios. 

La crisis de 1982 que el recién eleclo prosldenle Miguel do la 

Madrid Hurtado anuncia, abarca aspnctos polftlcos, oconóm!cos y sociales quo 

el golJlerno debo comprender para su acción en la con\lnuidad del p1 oc1;:1~u d~ 

modernización. 

La modernización definida corno un conjunlo de cambios 

polltlcos, económicos y sociales, qua caracteriza los dos úlllmos clglos y quo 

Inicia con la rovoluclón francesa do 1789 y la lnduslrlal on lnglalerra, marca 

transformaciones polftlcas y económicas estrochamenlo vlncu!ndas. Estos 

procesos de cambios de gran Importancia presentan repercuslonfJS lm el ámbito 

Internacional, provocando que se conviertan en un prociiso glolial. dt>&lynn<lc1 

finalmente con el lérmlno do modernización. 

Concibiéndose as! la modernización corno un proceso ablono 

y continuo de Interacción entre las diversas Instituciones. 1nterosa a todas la:;; 

esferas del sfstC!ma social y se des1:molla dB acuerdo a rn..:ids!o:; n:tcrn2tl·JOS. que 

permitan Individualizar históricamente sistemas polltlcos, económicos y socia!e::. 

Panlendo de esta base, el proceso de modernización del 

país, ratificado con la Revo!uclón Mexicana y con la promu!gncion de IH 

85 



Constitución Polltlca de 1917, produce un Sistema Político Presidencia!, 

centralizado poro con !armas republicanas. 

La crisis de 1982 es el Inicio de una lractura del proceso de 

modernización, el cual se habla dado en el pals progresivamente, a lo largo de 

dicho período, abarcando aspectos poiltlcos, y económicos paralelamente; 

marca un desequilibrio en las esferas poHtlcas, econ6mlcas y sociales, 

producidos tanto por factores externos como Internos en el Inicio de la década 

do los años ochenta. 

El proceso debe proponer entonces los Instrumentos que 

permitan Incidir sobre acciones y dirección del curso del sistema. articulando 

estrechamente la esfera polltlca con la económica para el desarrollo del pals. 

En el desarrollo los procesos de modernización polltica y de 

modernización económica se fracturan, especfllcamente en dos elementos, en el 

de la participación pollllca y en el de la distribución de los bienes y servicios. 

Considerando que hay modernización polltica respecto a las 

prestaciones gubernamentales cuando se verifica un aumento de la capactdad 

del Estado para coordinar la dirección de los negocios públicos, el control de las 

tensiones sociales y la atención de las demandas de los miembros del sistema y 

que hay modernidad económica, cuando el proceso por el cual la organización 

do la esfera económica se hace más racional y eficiente para el sistema 

económico. el gobierno mexicano afronta la problemática da aspectos !anta 

politices como económicos de la modernización. 

El desarrollo entendiéndose a éste como una cat.ogorla que 

so circunscribe principalmente en el ámbito económico y social decde el punto 

de vista del anállsls cualitativo de los aspectos referentes al btennst:u soci<Jl. 11i ... t:I 

de la calidad do vida, nutrición. salud, poder adquisitivo del salarlo. educación, 

etc., requiere de un lugar prioritario de atención por el gobierno y da una 

participación activa de la sociedad para su planeaclón. 

Asimismo, el manejo del crecimiento económico definlé1)dn.sv 

a ésle como un::i. categorla qua se emplea on el anóllsls de los hachos 
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meramente económicos orientada a aspectos de medición y cuantificación de 

Indicadores macroeconómlcos tales como el producto Interno bruto. la oferta 

agregada. la demanda agregada, los precios y el número de empleos entre otros, 

requiere de una estrecha vinculación para la acción estatal en la solución do la 

problemática manifestada en el alio de 1982. 

La circunstancia es mucho más comple!a para el Slslema 

Polllico Mexicano que se enfrenla asimismo, a la transición do los poderes 

federales del gobierno lopezportilllsla al de la goslión admlnlslraliva de 1982 a 

1988. 

La esfera de acción del soctor público debe onlrelazar la 

poUtlca con la economía para el soslenimiento del sistema que &1! ve supedilado 

a la participación de la sociedad, a la lnnaclón y en gener¡¡I al delerioro del nlvol 

de vida de las clases medias del pafs. 

Resarcir los malestares sociales de participación y 

distribución en una época do presión económica, después del auge posbélico, 

caracteriza la cuestión a superar por el estado mexicano . 

• 5.2. 

Ante este problema, el gobierno mexicano delorrnlna cambiar 

el modelo do desarrollo por otro nuevo que comprende la capacidad del 

crecimiento y la elevación cuantitativa del desarrollo a través de cambios 

estructurales que hicieran fronte a la problemática y lograr con ello, una mayor 

distribución de los beneficios de la sociedad. 

Pera tal efecto, la administración delamadrldista concibe el 

modelo de desarrollo quo so habla llevado a cabo como ·expanslonlsta", basado 

en la o;.:p!otaclón petrolera, tri déíicil fü1cal y la conlrulación du 11uevu deuda, 

desgastarlo y colocarlo en desuso por los desequilibrios que presontn en sus 

estructuras económicas para la distribución del Ingreso y en gonoral. para el 

proceso do modernización que se requiere reorientar en el pafs 
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El discurso oficial en 1982 redunda en la crisis económica y 

su superación a través del cambio de eslrucluras económicas qua permitan 

Insertar la economía mexicana a la Internacional. La crisis es concebida por el 

gobierno como una crisis meramente económica causada principalmente por 

factores externos; el cambio de las partes económicas Internas provocarla SP.{Jún 

esto, la superación de la crisis. 

De esta manera, el gobierno da prioridad a la esfera de la 

economla, dejando en un segundo 1érmlno desde un principio la de la polftlca. La 

esfera polltlca se subordina desde el Inicio del gobierno delamadridlsla, a la 

asiera económica en la redefinlclón del proceso de desarrollo. 

La declaración de la crisis económica representa una 

eslra1egla polhlca para que las medidas gubernamenlales, conducidas a lravés 

de un nuevo modelo de desarrollo, Implicaran la aplicación do nuevas medidas 

económicas, contrarias a las del periodo de "expansión" tales como la restricción 

de crédttos, disminución de gasto público, elevación de las tasas de inter~s. etc. 

La hegemonla del Ejecutivo se manlllesla desde la 

declaración de la crisis económica, para la ejecución de acciones administrativas 

tendientes a fonalecer las polftlcas de creclmlenlo en la conducción del 

desarrollo del pals. 

El crecimiento económico, sus procesos y el repano o aJuste 

en este caso, del producto Interno bruto representa el principal elemento para 

alenuar los conflictos de clase en un periodo de transición de poderes federales. 

Para la Implantación de un nuevo modelo de de5arrollo que 

perrnlllera roparar la fractura que Inicia en el proceso de modernlwol6n do! país, 

espocfflcamente de las cuestiones do participación y do dls!I ;buclón, la 

planoaclón de acciones oslatales debe ser conducida b;isicamenlo por los 

intereses que dE-!mande la sociedad para la elevación de su bi~nestar. 

La crisis real se aproxima enfatizando su origen en los 

procesos do modernización polftlca y de modernización económica del pals. Las 

fraclums se ubican on la carencia de participación de la sociedad on las 
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decisiones estatales relativas a la distribución de bienes y servicios para la 

población 

En México la planeaclón ha correspondido a la formulación 

de medidas económicas que han Individualizado las direcciones de los dnerenles 

gobiernos dentro del proceso capitalista, adoptando últimamente aspectos 

programáticos basados en el manojo de los Indices de crecimiento y en el 

control del ejercicio prcsupuostal, pero sin la dellnlclón concreta de objetivos a 

alcanzar en relación a la problemática de desarrollo que so presenta para los 

paises subdesarrollados. 

Las pollticas de programación se contextualizan en cuanto a 

las exigencias para la modernización económica, por la comproslón más o 

menos prolongada de los consumos en el establecimiento de complejas 

Interacciones entre el proceso económico y la formulación do los objetivos de la 

polltlca económica que los avances de la oconomla no consigue todavfa 

examinar adecuadamente. 

Adicionalmente en México, las demandas do participación 

polltlca y de distribución de los bienes y servicios se han presentado de manera 

aguda, sin encontrar su adecuada solución en su vinculación con. las teorlas de 

la polftlca económica de programación. 

La Intervención estatal respecto a la planeacl6n que se debe 

efectuar para resarcir las fracturas en el proceso de modernización, se 

demuestra con los mecanismos y medios que el gobierno utiliza para la 

Imposición de nuevas medidas económicas en un Innovador modelo de 

desarrollo. 

La hegemonla del Ejecutivo juega un papcl Importante pam el 

cambio de la acción estatal, las refgrrnas a los artlculos conslltuclonales, el Plan 

Básico de Gobierno, la Plataforma Electoral (1982-1988), la Ley do Planeacl6n y 

el Sistema Nacional de Planeaclón Democrática, caracterizan dicha Intervención 

para la conducción del nuevo modelo y para el control de la rectorla do la 

economla. 
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La carencia de una real parti:::l¡,.:cién serial qu~dí1 

manifestada desde la realización de las ·consultas popu1are'i", soportadas cor. !a 

presencia exclusiva de militantes del partkjo en el poder. para la formulacion de 

la planeaclón del desarrollo. 

Si la planeaclán es un método de coordinación por el cual se 

logran concertar, a través del diálogo, voluntades de las capas mayoritarias con 

relación a los aspectos pollticos y económicos, la desarticulación entre el Estado 

y la sociedad se gesta desde esta primera lase para la "Plancación Democrática" 

que institucionaliza el gobierno para la ejecución de las acciones económicas. 

En este aspecto deben producirse Interacciones importantes 

entre las esferas polltlca y económica. donde el proceso de planeación requiere 

de ser democrático y jugar un singular papel en el condicionamiento de la 

política económica y el contexto de los nrocesos participativos. 

La concertac..iú11 da acci.Jnüs debe representar y ~uponer que 

tanto esfuerzos como beneficios dcbün ser rep.1rHdos, en la superación de las 

fracluras aparecidas en los aspectos de participación y de distribución, con 

mayor equidad. 

Al definirse la p!ancmción como un proceso que prncisa 

alcanzar objelivos y prioridades para la acción estatal en el df!sarrollo nacional, 

se requiere de una acción participativa entre el gobierno y la sociedad. Un plan 

económico no Incumbe solo a un organismo de p!aneaclón, se trata do una 

actividad estatal, por lo que la planeacl6n supone diálogo y concertnr.16n electiva 

con todos los sectores de la población en la redefin!ción de accione~ del 

Ejecutivo para la consecución del desarrollo. 

A Inicios de 1982 los delegados politices do la sociedad, 

diputados y senadoras en el contexto unipartldlsta del Estado mexicano. 

obtienen la representación del partido en el poder. r,o mayoritaria, sino caso total 

en el parlamento, lo quo fortalece la hegemonla do! Ejecutivo !rento a las 

inicL:Jtivas que promueve para las reformas constitucion:llcs que le pormlten 

mantener la rectaría económica del Estado. 
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Sin embargo, el cambio es1ruc1ural en la sociedad, 

manifestado principalmente en el paso de un status socioeconómlco y también 

polltlco a airo. provoca mayores demandas en el bienestar da sus nuevas formas 

de vida, abanderadas por partidos de oposición y fortalecidas por la Inflación y ol 

deterioro del nivel de vida resullanles de la Imposición de las medidas 

económicas de compresión 

Considerando que el Sistema Político Mr.xic:Jno !iC sustenta 

en un régimen •ctemocrátlco· y que históricamcnle el capitalismo so h3 

desarrollado como mcx:Jo de producción, debo de ü::l~tir clc;1J libert.Jd 

económica para los gobernados. 

Esta libertad so fundamenta en norn1a:> gencrJlr;s, es decir er1 

leyes que gnranflzan la lil>iJrtad de los ciudaci,rnos para vmcular L::i dernocrncb 

con el capitallsmo ylimilar la acción do ILS Administración Pública a cornpctencí.is 

que regulen la actividad económica par<J el tlicnes1.ir do las mayorías 

Esto reprcs('r!IJ una contrilc!icci6!1 p..¡.rJ la libertad eco116mlca 

on In democracia, la tendcocin en aunH.111:0 cons.tante dí! la rt:~¡l.mwmación 

Jurfclfcn para la planeaclón P.C:(Hiómic<1, la rectoría Pconórn:c:t1. pma c:I r.:stado, k1 

leglslac!ón antlmonopolista, r.I ca.sticio de l:.t esr1ccu1Jciú1. y t~! ar::..1rwuri1ir.n'.o de 

básicos, asf corno la lnslituclonall1m.ió11 de Id ·r1an1.~ac!ón D1~111ct:r;'~lit:a" dej..in 

cxclufdo el principio dt: !lbo1tad ecunlJ1,1it:a e11 l~1 c..le111!Jtracia. 

La Loy de Planeaclón establece las basüs pa1a la •p1aneaclón 

nacional del desarrollo" y en !unción de ésla, la dirección de Je3 aclivldé!des tlri la 

AdmlnlsJraclón Pública se fundamenlan a través del Slslernn Nacional do 

Planeaclón Democrática, que articula en el nivel seclorlal, lnsliluclonal, eslalnl y 

munlclpal, las acciones a realizar por las adm!n!straclonos públicas, en matodu 

de economla que dicte el Efeculivo Federal. 

En este sentido la ·p1anaacl6n Democrática· represenla una 

forma para reslructurar la economla con la lmplanlaclón de 01ro modelo que 

enfatiza Ja acción del Efecutlvo en los cambios de las partes de la economla. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo quedó manllestada la 

polltlca económica programática, en cuanlo rt ta congruencia que se propuso 

Implantar entre la estructura de gasto publico y la do potencialidades 

productivas, de/ando a un lado la función de Estado subsidiaria 

Estos µ<lsajes han sido desarrollados en Francia y en 

Holanda. asf como on 1963. en llalla, sin haber obtenido una concreta aplicación. 

Las experiencias de programación regional en Italia, t<Nleron solo parciales 

aplicaciones por los obstáculos polltlcos que se dieron para racionalizar ciertas 

intervenciones por parte de las administraciones públicas. 

La participación de la sociedad on relación a la promoción de 

los cambios democráticos quedó sometida a las decisiones del gobierno para la 

Implantación del nuevo modelo de desarrollo. La lucha de clases se subordinó al 

mane/o de los Indices económicos para el cambio do estructuras productivas. 

El costo soclal desde cnt9nccs, aparece ya como un 

Indicador de la reforma económica. Las fracturas de participación y de 

distribución en el proceso de modernización so ven superpuestas por la crisis 

económica que el Ejecutivo declara a fin de conseguir r¡ue r.u ncción se enfocara , 

a la Implantación do nuevas medidas económicas. 

Esta clrcunstancla acrecenta de manara Importante la fractura 

que el proceso de modernización presenta desde el Inicio de la década de los 

años ochenta. La problemática de participación y do disrribuclón no es atendida 

en cuanto a las decisiones y acciones del Poder EJocutlvo. El Estado ace::orn la 

división o la separación con la sociedad en la Imposición gubernamontai de las 

nuevas medidas económicas. 

Como otra muestra de la hegomonfa di!'. Ejr..::uiivo, :;urge el 

Plan Nacional do Oesarroflo con categoría de Plan rector de acuerdo a la 

Instauración de la Ley de Planeaclón. 

El control de la economía del Estado se vigoriza con la 

implantación del Sistema Nacional de Planeación Democrática quo somote la 
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acción do las administraciones públicas a las decisiones que, en materia do 

polltlca económica, emite el jele del Ejecutivo. 

De esta Jorma la cuestión do la democracia, do la 

participación social, pierde su valor en cuanto a que las acciones de la 

Administración Federal dlriuen su proceder a las actividades encauzadas ni 

fortalecimiento del capitalismo íl cost<'! do las clases medias del país. 

la crisis c::on6rnica de 1982 es rccmpl::m1da por la fnílacion. 

el desempleo, la falta de crecimiento económico y el rna!estar de ta pobtació:t por 

Ja baja considerable de su nivel de vida y por la la!ta de partlcip¡1ción en las 

medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo. 

La cri~ls (1Ue realmenlo se corrobora i:s l.:.. quo t:l µrocúso dP 

modernización, quo Inicia desdo el surgimiento de los postulndos revolucionarios 

de libertad y justicia soclal, no alcanza a conlemplar r.n torno a In participación 

de la sociedad y a la justa y f!qui!ibrada distribución de lo:. bi8ncs t servicios. 

El jefe dd Ejt!r.11tivo cm el~- informe ch gobierno. nuova1nentc 

so refiere a la crisis de 1982, pero i.lllora corno no :::;up0mc!a, estn eslrategla 

polftlca implica asimismo, la e5trntegia para Ja adopción da una medida dl• ajusw 

do tipo económico, que postoriormento será concluclda por la Adminlstruci6n 

Federal en un replantearnienlo del E~twJo para su vinculaciún con ld !lu,cteddd 1.:11 

la é~oca elocloral. 

"5.3" 

El Pacto de So!!darldad !:conómlca sig111do en diciembre de 

1987, actúa como estabilizador político frente al descontenlo que las mayorlas 

manlllestan por los resultados de la reforma económica. 

El haber adoptado un nuevo modelo de <lesarrollo basado en 

la reordenación económica y ef cambio estructural, en o! planleamlonto 

gubernamental para la solución de la crisis de 1982, da corno rcsul1ado la 

Inflación, el desempleo y la ausencia do creclmlcnlo. 
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Los efectos de una apresurada aporturJ ex1orna económica 

por la Intervención estatal unánime y a costa do la tlcpaupcraclón de los ol;!l;IO!l 

y campesinos del país, dan lugar a la falta de cancenso para las acciones del 

Poder Ejecutivo Foderal, Jo que provoca la ausencia do ílpO).'O popular par a las 

elecciones presidenciales siguientes. 

La cualidad política que adquiere el Pacto de Solida11dod 

Económica, abro el campo de maniobra para la Administración Federal en la 

continuidad de los programas del cambio estructural. 

Con la connotación politlca que adquiere esto programa de 

ajuste por la concertación que logra Inducir en foros Informales para la 

realización del Pacto entre los sectores de la población, el Ejecutivo consolida y 

continua con las nuevas medidas de politica económica. 

El Estado con actos de autoridad logra concertar un 

compromiso entre los sectores, congola las variables más connlclivas de la 

economra para evitar un mayor costo polltico. 

El descenso de los Indices lnflaclormrios presentan un 

resultado positivo, pasan do 159% registrado en el mos de diciembre de 1987, al 

51 % registrado entre esa misma fecha y diciembre de 1988. 

Pese al descenso do los Indices Inflacionarios, la sociedad, 

por el fortalecimiento de la actividad para la deslncorporaclón de entidades 

paraestatales, en el periodo de la campaña polltica del candidato a la pcesldencia 

do la república, demanda mayor claridad y certidumbre on ol quehacer polltlr.o. 

La esfera económica en relación '' l:i t'\cclón de ln 

Adminlslracl611 Foderal, aún prcsonta prioridad en cuantc• ;¡ !n 1:·;!1:ra po!íHca. So 

ratifica la autonornfa del Estado al no ser supeditado a los cr ,ndicicmamler.tos de 

las clases sociales. El Estado consigue gobernar. 

La concertacl6n que el Ejecutivo lleva a cubo comprct1do In 

neoociaclón de la Admlnlslraclón Federal que, con su l1egomonía logr.1 la 

inducción para la firma del acuerdo con foros informales, comprendidos corno 
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espacios de negociación on la Interacción que debe darse para tal efeclo con ol 

Poder Legislativo. 

La concertación que sustenta a la "Planeaclón Democrática" 

para la firma del Pacto, no reune la concurrencia de oposiciones orgánicas lales 

como los partidos po!itlcos, lac; cámaras empresariales. las organizaciones 

profesionales, laborales, PI consejo estudiantil universitario y los ecologistns or11ro 

otros, que for1alecidos ostensiblemente por el deterioro del nivel de vida 

acontecido paralelamente con el cambio estructural ecoriómlco, exp1.1r:mont.m 

además la ausencia de su partlt!paclón política pe~r. a su lncornpetcncla, fronte n 

otras organlzacioni:¿s no opositoras, do objetivos concretos para la superación de 

la crisis. 

El Pacto do Solidnrldad Ecnnórnlw permite élSogtm:ir la 

transición polflica del mes de dicicmbro de 1987 a 19<\il \ da la paula r><ira la 

efccclón del gabinete, de ucuerdo a la1:> ins??.nr.i:1•; cf1• la Admini:.;lm:.:ión Pt"iblica 

que Jugaron un papel dominante y muy nctivo 

. 5.4. 

En el mes do julio do 1988 surge la v8rrJ3dcrn cris!~;, la crisis 

de participación y de distribución quo el proceso do mr;Jei nlzadón del pals 

nra~onta. 

Considerando quo la Gdsls os un morncnlo de ruplUra C'll el 

runclonamlenlo de un sistema. os decir, un carnblo cualitafivo en sentirlo positl·m 

o negativo, un giro sorpresivo y no esperado en ef modo/o normal seg1Jn ol r.ual 

so desarrollaban las lnleracclones. on oslo caso dP.ntrn rlf'.'I si$1e~n:.! r;•Jbcrr.at\·.io, 

so afirma que la crisis que anuncia en el año de 1982 el gobierno, p;ira Imponer 

medidas económicas d~eronles a ras conducidas en el augo posbóllco para oJ 

desarrollo del país, es solo una estralegla do Upo polfllco para Incursionar el 

capllallsmo nacional a la esfera del capitalismo lnlernaclonal 

En el contexto del proceso do rnodmnlzac!6n que h:.i 

presentado Móxlco dende el oslallido de la revolución y I" promulguclón do lu 

Constlruclón Polfrlca de 1917 en lomo al desarrollo nacional, la vord;:idora crisis, 
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la de participación polltlca y la Implicada en la r •• rticlpacíón y distribuclun rle los 

principales bienes económicos, Irrumpe en el ai10 de lDtJ3. 

la crisis de 1988 so pr~scnta después rl0 la dosartlculación 

que se manifiesta entre el Estado y la sociedad fren!c a la lmposk:lón do la 

reforma económica, sin la atención ele\ Ejecutivo para la acción de los camlllos 

democráticos, es decir de los cambios demandados por la sociedad. 

De este modo se conceptúa la crisis polltlca y la crisis 

económica estrechamente unidas por la Incapacidad que presenta la apertura 

económica exterior, resultado de la acción do la gestión delamadridista, para la 

solución do los aspectos de participación y de dislribución. 

La Incapacidad gubernativa para resolver la crisis económica 

de 1982, repercute gravemente en la esfera polltlca, provocando la crisis del 

proceso de modernización del pals. 

El cambio estruclural de las partes de la economla, las 

transformaciones Internas y externas en relación al capitalismo, las 

transformaciones polfticas do un slslarr.a unip:i1tklista al fortaleclmlento de la 

oposición surgido prlnclpalmente por el deterioro del nivel de vida y por las 

demás consecuencias negativas que Implican un alto rosto social en cuanto a la 

prioridad de Introducir al capllnlismo mexicano al intornaclonal. la dosarticulac\6n 

quo presenla el propio partido en el poder con la "Corriente Democrática· y las 

transforma.clonas quo se manlflestnn en la sociedad en cuanto al lncrern?.mlo do 

sus demandas de atención y bienestar social, crmcrctizan l.:l falta de 

coordinación del Estado, la lnü.1pacldad para la acclón gestora df~I pJ11ido en el 

poder y lns diferentes demandas pilra las nuevas formas dn vlda d8 la :-ocle-dad. 

En 1988 la "urbanización" de la polilic-:i. lm¡..lica QU'J más 

lmportanto es tonor seguridad (!íl personas y blones que 13 di~cuslón dn los 

cr!te!los da cr1.:clmlenlo económico o p1oy1u1n,\1;,,J::; c!cbldfJ R Q!!P linnlmcnte los 

últimos repercutirán en los primeros 

El descontento de la pcl~11r.lón reílejado en los elecciones de 

iuHo de t9B8, hmdame111atme:nte por la falta de participación on las decisiones 
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gubernativas para la transformaclón de la economla, verifican la crisis de 

participación. 

las demandas do participación so manifestaron en 

concordancia con la relevante reforma oconómlca que generó y acrecentó 

nuevas necesidades para e!ev.:u el nivel de 'licia do recientes grupos de interns. 

La crisis de distribución so con!irmó por las mo:bHd8.des de 

empleo surgidas por las medicl.:is tomadas por e! sector gubrir,,:itivo (!H 1.J. 

apertura al exterior que fundamentalmente benefició ni capltJ\ en la i1.:;.nsh.:ri:r1cia 

lnequltaliva do bienes, servicios, valores y oportunidades e11 gcnrm1I 

Estas crisis de partlclp.1clón y de dist1 lbuclón en et 

desequilibrio que presenta el Estado pora las esloras polllic.1 y económica en el 

Camblo del modelo de desarrollo, representan el desal/o cuya respuesta 

modernizará al Sistema Polltlco Mexicano. 

El proLlema central de estas crlsls afeclJ la superposición de 

las mismas y las modalidades con las que se presentan en el proceso del cambio 

de modelo do desarrollo. 

Si la gestión delamadridista subordina los aspectos pe;H\\r;os l\ 

cucsllones económicas durante el sc>:enlo, al Inicio do la ge!;líút 1 !i:alinlsta la 

superación de la crisis de participación y de dl5tribuclón alcanza a concebir In. 

necesidad de supeditnr los aspectos económicos n \o<; polltlcos o en dado ca:.;o, 

a efectuar las acciones polílicas paralelamente a las económ\cíls para m:ltar la 

desartlculaclón entro et Estado y la soclodad inanifestada on 1~1 gostlón redGn 

pasada. 

Esta cuestiún genüra 5ltU.3dcnec; muy com¡;.1o)ns. La uiluaclón 

do la ampliación do la partlclpaclón poHtlca con el suH]itnicn\o de nuo'las 

corr{entos do oposición, fortalece fas tendencias sep<Jratistas de los grupos que 

se consideran dosfavorccldos, en.so concreto lo "Corriente Deffiocrétlca~ quo so 

desarticula del Partido Revolucionarlo Institucional. La crisis de dir.tribuci6n por 

su parto, se presenta antes de qua ~e verlllquo en el pafs un desarrollo 

económico bastante sostenido. Situaciones que contc)(tualizan la crisis du 
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modernización política en sus vertlenles de participación y dislríbuclón frente 11 

los problemas u obstáculos que llenen que ser suporados por la e;tora de 

modernización económica. 

Ante tal planteamiento y considerando que a lo largo del 

proceso do modernización politlca las respuestas del gobierno a las demandas 

de participación, han conslslldo en la concesión del derecho al voto, en la 

asociación, en la libertad de expresión (prensa). en la ebollclón del volo p!1bllco y 

en la Instauración reclenle del principio un hombre - un voto y linalmonte, en la 

extensión del sufragio a loda !a comunidad con la exclusión 00.soda so!o en la 

mayorta de edad (18 aclos}, se propone en esta 1esis el fortafocimi(~nto do la 

complota legltímaclón de la oposición ¡mra su posterior acceso al gok:rno. 

Por lo pronto. en el caso del Paclo de S01idaridad 

Económica, su prolongación en la gestión S<Jlinlsla conlemplado por un lado y 

con la hegemonfa do Ejecu!ivo, como un foro informal encabezado por el 

Presidente de la AepúbUca para lograr a lrn1JÓS de las secretarlas de estado la 

concertac!ón con las diversas org3nl2acianes sodatos. agregando nuevos 

grupos, en tanto que organismos de clases medias no se encuentran nún 

Involucrados. caso concreto, la participación ele las universldados no sólo a nivel 

de cámaras legislativas; sino como con~ultoros entrn otros. se tienon que 

considerar sin representación ante fas Cámaras del Lcuis!ati·..:o. para lograr 

alfanzas encauzadas a uJccutar los cambios que su dcmandt-n por la sociedad a 

favor de su bienestar. 

En rc!ac!ón a la prolongacfón del Paclo de Solidaridad para la 

superación de la crisis do participación, se pfanlea conducir la c.c..~.-:~r~t!".ibri on 

foros rormales, es decir, en ~ que corrnspontforfa al Poder l .:?:¡is!aHvc, í:rl dondo 

la facción del partido en el poder puode promover las concnn idonr~f. dq mayor 

lmpac!o p¡¡ra la sociedad y lograr con esto el for!aloclrnlon10 del liderazgo 

polflico. 

Para el partido en el poder como brazo organizador del 

t:onscnso para la concor1aclón Interna qua conduzca el Estndo, so propone la 

refo1 ""' cnn fa contemplaclon de una es1ruc1ura Ideológica con bases en el 

quehacer po!ílico de !<? gest¡ón que nvale, no sin rnscrvas, las de!erminac!oncs. 
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directrices e instrumentaciones de las acciones de la administración en la 

economla, de lo contrario el riesgo del vaclo entre decisión y aplicación crecerla 

y la credibilidad disminuirla consecuentemenle. 

Dar apertura a espacios que no están comprendidos dentro 

de la "familia revoluclonaria· para la conformación de una sociedad urbana 

Individualizada en sus demandas de servicios, con el objeto de adelantarse a las 

demandas sociales a fin de que lns accio111Js estatales mantengan su acción de 

vanguardia y do como resul!ado una flexibilidad ar.crea de la p,11ticipaclón del 

Estado en la economía. 

Fortalucer el pluripartidisrno no sólo con reformas electorales 

sino realmente poHUcas para suslentcir al Estado frente ol ámbito económico 

internacional logrando asf la solidnz interna polftica dol E.,1;idn que pern1lta las 

mejores negociaciones en las polfticas monetnristns mw1din!os. 

Es el paso del partido-director al partido-ooslor, más que 

cohesiones debe jerarquizar y disoriar estrategias do cornunic.idón polltlca y 

gestión de las demandas cmlre estructuras estalalcs de tipo flcxiblo y pi:.!1n1nablo. 

La solución posible quo se planto.:l frcntn a la crisis de 

modornlzación políllca que repercute en la crisis de la distribución y en la que. 

hlst6rlcamen1e el Estado articuló con el principio do igunldad y actual mento con 

la lnstituclonalizaclón de 111 ~Planeaclón Oomocrfitica·, r.upo11c la tcnclr.ncla a 

convertir en operantes y efectivos dichos prinCif1los y poi lo tanto, la lnstauradón 

también de un sistema de impuestos progresivo para las clases me<Jius y tod11s 

las medidas de repartición equitativa del rédito nacional on la prolonqaclón do! 

Pacto do Solidaridad ante las demandas do la sociedad. 

El curso do la modernización pollilca so presentarla prioritario 

o paralelo al de la modernización económica en la superación de la crisis, con 

los mecanismos de concertación politica u lrnvtb <lo µac.:tos o alianza:; con l:J:; 

pecu1iarldados antes sei'mladas para lograr y mcdi.:lr lo continuidad do la reforma 

económica. 
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La satisfacción total de las demandas de distribución 

provocarla grandes desequlJlbrlos en Ja formación de Inversiones y por lo tanto 

en las sucesivas poslbl!ldndcs de producir crecimiento económico y la 

distribución de sus frutos: rk1ra evitarlo so prolongaría el Pacto con 

concertaciones entre todos !os Sl1.:-tores de la sociedad no para depauperar a la 

clase media con las medidas de compresión de consumos, o para atendEr 

prioritariamente los elementos quo swgen como reflejo de la crisic, inflaciór., 

doterioro del pOOcr adquisiti\!O del tral11jador. salariCJ~ •. etc., :.;1i1:J cnn e:,ta 

estrategia de modernl1~c1ón po!ltica qut~ .ilit1nda cuesliu11er, ¡._:,1!í;;:-,i·~ •- .. ¡.ú1atlva~; 

para los ciudai:J;mos dcm1andantcs de cambios demonáticos y {Jl;ti ., t.·1 '.'(•;:, 

mantenga hasta el momento del 109ro cle1 desarrollo pmpo1lso1 Wl a!io porcen:ajr: 

rJe inversiones. mejore la orgélnlhn:iún productiva del c.,mp1), la mdustrtu y la 

mic1olndustrla. 

Equilibrnr la política con la cconornb u otorgarle en lodo 

caso, prioridad a las medidas politlcas básicas a través do acuerdos , 

negociaciones o pactos que so realicen. subordina la solución de la crl~is de 

distribución al despegue económico 

En la participación po!itica, dado qua la rnrxfon :izac!ón os un 

proceso continuo y abierto, no presenta riesgo prevenir In conlinuldad do! Pacto 

de Sol!daridad como una nueva forrna do participación, como foro Informal on el 

Ejecutivo y formal en el Leglslativo para sustentar al Estad11 on la rofo1mo 

económica. 

La modornlzación polftlca no se purdo originar sin ontror en 

contacto con la modernización de los demás sectores y part1cuhrmonte, con la 

modernización económica y social. 

La crisis que Irrumpe en 1988 debe adver11iso en ol 

co111pur1dilliE:nto del Estado coordinador, el partido en el pod!?r n°c;t0r rlPritro <IAI 

plurlpanldlsmo y la sociedad demandante en la continuidad del Pacto de 

Solidaridad Económica. 
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ANEXO 1 

CANASTA BASICA DE CONSUMO 

AUMENTOS BEBIDAS Y TABACOS 

ALIMENTOS 

1. Tortilla de malz 

3. Harina de malz 

5. Harina de trigo 

7. Galletas dulces populares 

9. Galletas saladas 

11. Bistec o pulpa do res 

13. Carne molida de res 

15. Hlgado de res 

17. Atún en lata 

t9. Leche pasteurizada 

2i. Leche en polvo para niños 

23. Leche condensada 

25. Aceite vegetal 

27. Margarina 

29. Chile envasado 

31. Azúcar blanca 

33. Calé soluble 

35. Sal 

3 7. Chocolate en polvo 

BEBIDAS Y TABACO 

39. Refrescos embotellados 

41. Cigarrillos 

2. Masa de malz 

4. Pan blanco 

6. Pasta para sopa 

8. Galletas Marias 

10. Hojuelas de avena 

12.Arroz 

14. Retazo con hueso 

16. Jamón cocido 

18. Sardina en lata 

20. Leche en polvo 

22. Leche evaporada 

24. Huevo 

26. Manteca vegetal 

26. Frijol 

30. Puré do tomate 

32. Azúcar morena 

34. Café tostado 

36. Concentrado de pollo 

36. Gelatinas (polvo) 

40. Cerveza 

ENERGIA Y OTROS SERVICIOS PARA LA VIVIENDA 

•12. Electn..:idíld 

44 Pi:lt ó!i)(J dl{Jfono 

43. Gas domóstlco 

45. Sf!Nicío lelotónlco 
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APARATOS Y ACCESORIOS DOMESTICO$ 

APARATOS DOMESTICO$ 

46. Es1ufas de gas 

48. Plancha eléclrlca 

50. Telovlsor blanco y negro 

47. Refrigerador 

49. Ucuadom 

ACCESORIOS YARTICULOS QE LIMPIEZA PARA EL HOGAR 

51. Focos 

53. Detergenles 

55. Blanqueado<es 

SALUD Y CUIQADO PERSONAL 

56. Jabón para tocador 

58. Desodorantes personales 

60. SolVlllelas 

62. Nava)as y máquinas de afeitar 

TRANSPORTE 

TRANSPORTE PUBLICO 

63. Autos de alquler 

65. Otro transporte público urbano 

66. Ferrocarril (pasa)oros) 

TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA 

68. Gasolina 

70. Blclcleta turismo 

52. Plas eléclrlcas 

54. Jabón para lavar 

57. Pas1a dental 

59. Crema facial 

61. Papel higiénico 

64. Autobús urbano 

67. Autobús Foráneo 

69. Aceites lubricantes 

102 



EDUCAC!ON V ESPARCIMIENTO 

71.Cuadomos 

73. Cine 

72. Plumas y li!lplces 

FUENTE: Secretarla de Comercio y Fomento Industria\, Dirección Gonoral do 

Análisis Económico, 1988. 
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ANEXO 2 

CONCERTACION DE LA ADMINISTRACION PUULICA 
CON EL SECTOR PRIVADO 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

·Industria Automotriz Terminal. 

• Concertación. Moderar los precios de los vehículos y no trasladar la totalidad de 

los costos al consumidor. La rama automotriz juslillcó incrementos superiores al 

25%, aceptando reducir en a puntos los precios de la venta al público en general. 

A partir del 18 de diciembre de 1987. 

SIMBO 

• Pan de caja. 

• Concertación. Mantener sus precios a niveles Inferiores a los del Indice de 

lnílaclón. Dicha empresa ajustará sus costos de operación por abajo de la 

Inflación; acordó reducir sus precios registrados en t0% en todas sus 

presenlaclones. 

VALORES INDUSTRIALES, S.A. (VISA) Y CERVECERIA MODELO 

- Cervezas y refrescos. 

• Concertación. Moderación en los precios de estos productos a fin de 

mantenerlos lnlerlores al Indice do la lnílaclón, a partir del 22 de diciembre de 

1987. el grupo Industrial VISA también cuenta con fábricas de envases y 

empaques en donde se buscará reducir costos. 

PROCTER ANO GAMBLE, COLGATE PALMOLIVE Y FABRICA DE JABON LA 

CORONA 

• Pastas denUfrlcas, Jabones y Detergentes 

• ConcMaclón. Venta de sus productos con descuenloo co11síderables. Se 

comprometieron, a partir del 22 de diciembre, a mantener sus precios por debajo 

del nivel de lnnaclón y del Incremento de sus costos. 

PAPELERA DE CHIHUAHUA; DE LORETO Y PEÑA POBRE; PAPELERA 

MALDONADO: CARTONES TITAN; CARTONES ESTRELLA: FABRICA DE PAPEL 

104 



SANTA CtARA;. SAN CRISTOBAL; SAN PABLO; CAMAflA NACIONAL DE Lf, 

INDUSTRIA DE PAPEL KIMBERLY CLARK 

· Papel higiénico, ServillC!tas, Pañuelos faciales, Toallas Femeninas, ~anai8S, 

Cajas para envase de Productos Básicos, Cuadernos de Escribir y Pupe! parJ 

Impresión. 

• Concertación. Fijar sus precios de venta al público por debajo del nlvol de la 

Inflación. 

ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y 

DEPARTAMENTALES; REPRESENTANTES DE : COMERCIAL MEXICANA, 

GIGANTE, EL SARDINERO, AURRERA, SANBORNS, SUBURBIA, LIVERPOOL, 

PAtACIO DE HIERRO, SORIANA MONTERREY, MERCADOS DEL REAL, 

BtANCO Y PARIS LONDRES. 

• Productos do Consumo Generalizado 

· Concertación Moderar al mAximo posible los movimientos de precios de los 

productos que Integran la canasta básica; as! como proseguir con su campaña 

de descuentos para BO artfculos de consumo generalizado; utilizando sus 

Instrumentos de oferta, márgenes do comercialización y promociones. 

CAMARA NACIONAL DE lA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS; 

HEADEZ; ClAMENTE JACQUES; DEL FUERTE; PRODUCTOS DE MA/Z; 

PRODUCTOS DEL MONTE; CONSERVAS LA COSTENA. 

- Las empresas afiliadas a esta Cámara tiene una representación en el mercado 

coreana al 80%. 

- Concertación. Moderar el movimiento de lo!' precios de sus artlculos a niveles 

lnlerlores a la tasa promedio de Inflación. 

Acordó que sus Incrementos en los precios lueran en proporción a los artlculos 

de importacl6n que se m<Juieran para los envases (hojalata), así como en sus 

costos de materias primas. 

EL COMERCIO ORGANIZADO DEL D.F. Y ZONA METROPOLITANA (CAMARA 

NACIONAL DE COMERCIO) 

- Artlculos varios. 
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· Concertación. Emprender concertacloues con IJs autoridaóes para 0T1(,(Jcra1 los. 

precios en los próximos meses. 

GRUPO DESC, NEGRO HUMO; NEGRO M~X Y HOVUlt. 

·Insumos de uso difundido. 

• Concertación. De no. tener Impactos en sus costos de elaboración, no habrá 

movimientos de precios de las materias primas producidas por el grupo. 

VITRO 

• Envases do vidrio y aparatos electrodomésticos. 

- Concertación. Solamonte realizarán movimientos do los precios en los casos 

que sea necesario hacer frente al alza de los Insumos, sin variar los márgenes de 

utilidad. 

EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y DE LA CAMARA NACIONAL 

DE INDUSTRIA PANIFICADORA (GRUPO ALFA, GENERAL FOODS DE MEXICO, 

KELLOGS DE MEXtCO, ALIMENTOS KRAFT, CHOCOLATES LA AZTECA Y LA 

EMPRESA ZWANENBERG) 

·Embutidos, Lácteos, Harinas y Cereales, Pan da Dulce 

• ConcMación. Moderar los ajustes de precios al consumidor de los productos 

que fabrican, por debajo do la Inflación de los próximos meses. 

EMPRESARIOS LIDERES EN EL MERCADO DE MEDICINAS, CAMARA 

NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

·Medicinas 

• Concortación. Expresaron su adhesión al Pacto de Solidaridad Económica, al 

comprometerse a modorar los ajustes de precios y a reallzartos cuando sea 

estrictamente necesario, debido al alza de los Insumos, asf como a mantener un 

abasto suficiente para garantizar el derecho a la salud do los mexicanos. 

Mantener la planta de trabajo en la Industria y a conllnuar con la modernización 

de la planta producllva. 

CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO Y DE LAS UNIONES DE 

PRODUCTORES AVtCOLAS Y PORCICOLAS 

• Productos Agrlcolas y Pecuarios 
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· Concertación. Se comprometieron a moderar los ajustes dt.1 prnclus tJ,: h.1s 

productos agrícolas y pecuarios manteniéndolos ¡.~ar debajo da l::i !nl!Jci611 

• CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIA HU LERA 

·Llantas para automóviles y camiones 

·Concertación. Concertación de esfuerzos para abatir la Inflación y moderar el 

movimiento de precios de esos productos, limitándose únicamente a recuperar 

costos de producción. 

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE APARATOS DOMESTICO$ 

• Aparatos domésticos: Estufas, Refrigeradores, Lavadoras, Licuadoras, 

Planchas, Calentadores de agua y Máquinas de coser. 

• Concertación. Ratificaron su compromiso con el Pacto ele Solidaridad 

Económica para moderar precios aún por debaJo de sus costos y del Indice de 

Inflación. 

Las más de 30 empresas que Integran esla asociación conlrolarán sus costos de 

producción con actividades de reconversión industrial logrando asf mayores 

nivelos de productividad y una mejor competitividad ante productos extranjeros. 

COMPAÑIA NESTLE 

·Leches en polvo, Condensada, Cafés solubles y Consomés de pollo 

·Concertación. La Compañia Nesllé hará un esfuerzo adicional y en el transcurso 

de enero y febrero los precios de venta seguirán creciendo por debajo de sus 

costos y por deba¡o del Indice Inflacionario. 

Con respecto a la canasta básica pondrán 4 productos orientados ni consumo 

popular con un creclmlonto do precios todavía menor: Lecho on polvo Magnolia, 

café soluble Dolca, Nescafé estándar y Caldo do pollo Rico. Su garantizará el 

abasto de todos los productos que fabrica. 

Se mantendrán los programas de Inversión tanto para el manwnimicnto de 

opernciones industriales y dist1ibuclón de la garantía do ca:fdad de su~ productos 

y ampliar los capacidades de producción, diversificar exportnciones y contribuir 

al mejora1nlon10 de la ccologfa donde se cncuenlren ubicadas sus fábricas. 

EMPRESAS LAPICERA MEXICANA, BEROL Y DIXON TICONDEAOGA 

· Lápice> y Bolígrafos y Artículos Escolares 
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- Concertación. Se adhlrioron al Pacto. manifestando moderar sus lncrnmeritos 

por debajo de la inflación. 

• ASOCIACION DE FABRICANTES DE CIGARROS 

·Cigarros 

• Concertación. Decidió aumentar el 23 de diciembre de 1987 el precio de sus 

productos en 23.8% promedio, muy por debajo del aumento da sus costos, en 

apoyo al Pacto. 

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AGUAS ENVASADAS 

·Refrescos 

• Concertacló11. Aceptaron el 23 de diciembre de 1987 sólo el 40% de aumento en 

el precio de sus productos, en lugar del 60% que habían sollcit"úo, como 

resultado de los Incrementos de costos, en apoyo el Pacto. 

EL SECTOR SIDERURGICO: SIDERMEX, NYLSA, ALTOS HORNOS Y TAMSA 

• Productos de Acero 

- Concertación. Se comprometieron a moderar sus Incrementos aceptando sólo 

el 15% respecto al 33% que había previsto. 

CAMARA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

·Transportes 

• Concertación. Se comprometieron a moderar las alzas on las tarifas del 

transporto do carga y de pasajeros y solicitar aumenlos para recuperar 

únicamente los costos del servicio; y vigilar quo las tarifas au1orlzadas so 

cumplan, preservar el empleo y prestar un servicio eficiente en apoyo a las 

exportaciones. 

CONFEDERACION NACIONAL GANADERA 

· Carno do res 

• Concertación. Se comprometió a regularizar el abasto do carne para el D.F. y 

área metropolitana, con la cantidad que se requiera y a los precios fijados en 

apoyo al Pacto de Solidaridad Económica. 

SEARS ROEBUCK DE MEXICO 

• Artfculos diversos 
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~ Concertación. Conservar su polltlca de precios y surtido normal; conlinuar con 

promociones ofreciendo descuentos reales; aceptar aumentos de precios ele 

proveedores, sólo cuando sea justificado. 

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 

-Cemento 

• Concertación. Moderar los precios del producto, propiciar en todo el pals la 

reducción de la Intermediación en el comercio de cemento, y mantener un 

abasto oportuno y eficiente p.ira la construcción do viviendas de Interés social. 

CONFEDERACION NACIONAL DE ESCUELAS PARTICULARES; ASOC!ACION 

NAGIONAL DE ESCUELAS PARTICULARES; INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

PARTICULAR DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LA UNION DE DIRECTORES DE 

ESCUELAS PARTICULARES. 

·Escuelas particulares 

• Concertación. A partir del mes de marzo las cuotas en las escuelas particulares 

se Incrementarán de acuerdo al Indice que marque la lnílaclón. 

FUENTE: Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General do 

Análisis Económico, 1900. 
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ANEXO 3 

INFORME DE ACCIONES DE REORDEtlACION ECONOMICA Y CAMBIO 

ESTRUCTURAL A PARTIR DE LA FIRMA OEL PACTO OE SOLIDARIDAD 

ECONOMICA. 

DICIEMBRE DE 1987. 

dla 16. La SHCP y SPP, Informan que como parto del Pacto do Solidaridad 

Económica se ajustará el gasto publico de 1988 entre sois y siete 

billones; se venderán entro 50 y 60 empresas paraestatales, so fusionarán 

o liquidarán otras tantas y se despedirá personal de confiama de la 

burocracia. 

dla 30. La STPS, Informa que la comisión de seguimiento y evaluación del PSE, 

aprobó la Integración de una canasta básica compuesta por 74 articulas, 

bienes y servicios. 

ENERO DE 1988. 

dla 13. La SEMIP, anuncia la venta de 16 Ingenios azucareros y de las empresas 

paraestatales Astilleros Unidos de Ensenada y Barita de Sonora. 

dla 14. La SEMIP, anuncia la venta do 30 empresas paraestatales '"'prioritarias 

ni estratégicas. particularmente de las áreas metalmecánlca y bienes de 

capital. 

dla 21. Se publica en el Diario Oficial ta resolución emitida por la SPP, para 

proceder a la disolución, liquidación y fusión de diversas entidades 

paraostatales. 

FEBRERO DE 1988 

dla 5. La SEMIP, anuncia la liquidación de 18 empresas del Fondo Industrial 

Somex y la venta de 3 más. 
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día 10. Se publica en el Diario Oficial la resolución de la SPP, para proemio. ¡¡ le 

dls~uclón y llquldaclón de sois empresas filiales de Ja pam1-1::.!ntnl 

Propemex, así como la enajenación de 13 empresas del 1nismo 

consorcio. 

dfa 28. En el marco del PSE, los sectores publico, social y privado suscriben, 

ante el Primer Mandatario, la segunda elapa del acuerdo de concertación 

que regirá durante el mes de marzo. 

MARZO DE 1988 

día 3. Se publica en el Diario Oficial la resolución emitida por la SPP, por la que 

se suspenden de forma definitiva los procesos Iniciados con relación a la 

disolución y liquidación de varias empresas del grupo Sldermex, y se 

procede a la liquidación de olras enlidades paraeslalales. 

dfa 18. Se publica en el Diario Oficial la resolución emilida por la SPP, para 

proceder a la disolución y liquidación de la empresa paraeslalal Vilrium, 

S.A. de C.V. 

dfa 27. El Jefe del Ejecutivo se reune con represenlanles de los seclores 

empresarial, obrero, campesino y gubernamelllal, para evaluar los logros 

alcanzados denlro del PSE. Se anuncia que duran/e abril y mayo 

permanecerán eslables los precios de los bienes y servicios producidos 

por el seclor publico, los salarlos mfnlmos y el lipo de cambio del peso 

frente al dólar, no se autorizará ningún aumento en precios de bienes y 

servicios sujetos a control por parte de la Secoli; los productos sujetos a 

reglslro no deberán Incrementar sus predos en el lapso de referencia, y 

los precios de garantla serán fijados de acuerdo con el calendario 

agrícola. 

dla 28. Se publica en el Diario Oliclal el acuerdo emitido por la SPP, por el que se 

aulorlza la disolución de las entidades paraestalales Azufrera Llmonta y 

Minerales Mayaqul, las cuales Iban a ser fusionadas en un principio con 

Azufrara Panamerlcnna. 
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ABRIL DE 1988 

día 5. Se publica en el Diario Oficial la resolución emitida por la SPP, para 

proceder a la fusión de las empresas Li10, Ediciones Olimpla, S.A. y 

Encuadernación Progreso, S.A. 

dla 14. Se publica en el Diario Onclal la resolución emitida por la SPP, con el fin 

de transferir al gobierno del estado de Baja Calllomla Sur, el fideicomiso 

Ciudad El Recreo - La Paz. 

dla 22. Se publica en el Diario Oficial la resolución emitida por la SPP, para 

proceder a la disolución, liquidación y fusión de varias entidades 

paraestatales. 

MAYO DE 1968 

dla 6. Se publica en el Diario Oficial el decreto emitido por la SPP, para proceder 

a la extinción del fideicomiso del legado de David Niara Slquelros. 

día 19. Se publican en el Diario Oficial los acuerdos emllldos por la SARH, que 

Informan sobre la extinción y liquidación de la Comisión de Estudios de la 

Cuenca del Río Pánuco y de la Comisión del Río Fuerte. 

día 30. Se publica en el Diario Oficial el decreto emitido por la SPP, que autoriza 

la eX11nclón del Fideicomiso ex-convento de Santa Catarina, en Oaxaca, 

Oax. 

JUNIO DE 1988 

día 16. Se publica en el Dlarl9 Oficial la resolución emitida por la SPP, para la 

disolución, liquidación y transferencia de 13 empresas paraes!atalos. 
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JULIO DE 1988 

día 11. Se publica en el Diario Orlclal la resolución emitida por la SPP. para 

proceder a la disolución y liquidación do Nitrocelulosas looustriales de 

México, S.A. de C.V. 

día 20. Se publica en el Diario Oficial Ja resolución emitida por la SPP, para 

proceder a la fusión de la empresa paraestatal Fomento looustrial Somox, 

S.A. de C.V .. con la Sociedad de Inversión de Capital Accionaria Mcx

Plus, S.A. de C.V .. así como de Ja paraestatal Manganeso, S.A. con 

ferroaleaclones de México, S.A. 

FUENTE: Cronologla de Acciones del Poder Ejecutivo Federal, Sexto Informe de 

Gobierno, 1988. 
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~ EURODOLAR 

---- ESTADOS UNIDOS 

79 80 01 

FUENTE; SECRETARIA DE HACIENDA Y CREO/TO PUBLICO. 

B2 



MILES DE MILLONES 
(pno•del970) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

GRAFICA 2 

o.._ ______ ,__ __ -+----+---->----- •Ños 
76 77 78 79 BO 81 

FUENTE.' SECRETARIA DE PROGRAMACIDN Y PRESUPUESTO, 
COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES 
DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. 



TASA DE CRECIMIENTO 
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

GRAF/CA 3 

% 
9 

2 ---t----+----t----1--.-.,1----i 

1 ---1---+---+----+----+----f 

Q,...._ __ _,_ __ _,, ______ ,__ _____ .,._ AÑOS 

7s 77 78 79 80 81 

FUENTE: SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, 
COOROINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES 
DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA. 



COMPARACION ENTRE LAS 
TASAS DE INTERES EXTERNAS {E. U. A.) Y EL 

PRECIO DEL PETROLEO MAYA 

GRAFICA 4 

20--~- -·-36 ---t--------r----r---

15----

~ u 
5---- -24 _______ _.:.. ____ ,__ ___ j AÑOS 

1981 1982 

------- TASAS DE INTERES EXTERNAS (E.U.A.) 

PRECIO DEL PETROLEO MAYA 

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREO/TO PUBLICO, 

PEMEX. (SUBDIRECC/ON DE PLANEACION). 

------------·------------------



OISTRIBUCION DE LAS DIVISAS 

GRAFICA 5 

1980 1981 

1982 

- ESPECULACION 

lilm INTERESES DE LA DEUDA 

D IMPORTACIONES 

FUENTE: SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, 
EL EJECUTIVO ANTE EL CONGRESO 1976-1982 



.-------------------------------

APERTURA COMERCIAL 

GRAFICA 6 

-...,. . -~~".;. .... , 
'ESTRATEGIA: 

N FOH:MA CONCRE • 
O ~' .'lc1 ·•,\LIZACION, 

F'AV0'.1/' r Y VEN
¡¡ L: :. ,Or!GADOS 

ESTABLECER PARA LOS EXPORTAOORC:S 1 E 
TAOA Y EN CONSTANTE PERFECCIONAMIENT 

OBJETIVOS'. 

ELIMINAR EL SCSGO ANTI-
EXPORTADOR, APOYAR LA 
RECONVCRSION INDUSTRIAL 

- Y OtVERSFICAR LA ESTR~ 
TURA DE LAS EX-
PORTACIOHES. 

POLITICA DE 

FOMENTO A LAS 

EXPORTACIONES 

1 

PROGRAMA 

DE FOMENTO o e JET 1 vos: 
TEGRAL A LAS COtlSOLICIAJI l.lt UCTOR 

EXPORTACOES ~";~::07~:;~~ 
f[ LA Al'LICACIOH ot: 

'---,--J lll'l>IOA.S COfi!CfltT,l,OAS 
TflolPl[llTfl AUTMUCU H.JIA 
~ fl'1>fl'TAOOJlfS Y tul PltOV'U· 
OOlltS MAQOllAUI, MMCrlCU Ji· 
.. LAltl! A LOS OU[ RfCl8flt SUI • 
COWl'ITIDOl'IQ [H [L EltT[fUOlli, 
lH lllATlJllA. flllCAl 1 f11UNCl[JIA 
Y AOllllHlSHIATIYA. 

UN MARCO MACROECONO,..tCO 
rAJAS Y APOYO SIMILARES , 
INTERNACIONALN ENTE. 

1 

- .. 11.0011.,4,Jil,U ot IMl'OATACIOH TtMPOAAL l'ARA f'ROOIJCIR All.• 
TICULO! DI l)IPOftTACION IPIT!lfl 

- c.lftTAlll Clt!DITO DDMUTICA ICCDI 

- OIYOLUttOlt DIE UtPllUTOS DI LWl'OllTACION A LOS U~I!, 
TAOOJlll 1 OJIA.'111' U.C111 

• Al'OYOI A LOI CO"tOflCIO! Dl COllllflCIO [XlEl\lOIL 

-WAYOfl 'l)tAMCIAMl!llTO AL COMERCIO tXTfrtlOA 

- DUGfl.CVACIOH 0[ U>5 f'll:OOllCT05 et nrortl-'CION 

- ctrmri:.i.:io' oc OCftCtHll .\LA IMl'OIUJ.CIVI· F.:.t;;. L4 [,¡fiJ/HACiON 
(blMUI 

FUE/'iTE.' SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 
DIRECCION GENERAL DE ANAL/SIS ECONOMICO 



EVOLUCION DEL INDICE INFLACIONAR10 DE 1982-1987 

GRAFICA 7 

(PESOS $ I 

4000 ... " 
3~00 - ---

3000 -
1 

1 ..... 
1 

1 

1 
2000 --

1!500 '"" 

1000 .. 
... 

~ºº ---1-- --.... ... 
AfiiOS 

lM "' 
"' 

... 
100 

~JUt) ENE ífü ~~EJÍ ~ i~NE ~~ªNE 1 í l! (~ti~!~ D~ 

FUENTE.' BANCO NACIONAL Dé MéX/CO. 



APERTURA COMERCIAL 

GRAFICA 8 

- SUPERAVIT DE LA BALANZA COMERCIAL DE 48 
MIL MILLONES DE DOLARES EH EL PERIODO DE 
1983 A 1987. 

- CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS EXPORTACIQ 
HES DE MANUFACTURAS DE 26.8%. 

- INCREMENTO DE 22.4 % A M.2 % EN LA PARTte! .. 

PACION ~ lAS EXPORTACIONES NO PETfWLERAS 
EH EL TOTAL DE VENTAS. 

- EL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES HA COOSTI· 
TUIOO EL MOTOR DE CRECIMIENTO DE IMPORTAN~ 
TES RAMAS INDUSTRIALES. 

- AUTOFIUAN.CIAMIEHTO DE LAS IMPOATACIOHES 
DEL SECTOR NANUfAClURERO POft MAS DEL 80%. 

- AUTORIZACOI OE 400 PITEX QUE SK.NflCAN INGRESO 
NETO OC DIVISAS POR / ~O MIU.t:HES DE OOLARES. 

- CANALIZACIOff OC 1'0 MIL Mlll(Jo{ES OE PESOS MEDIAN
TE LA eco, OPERADOS A TRAVES ~ 1 tNSTITUQO
HES NAQON;\LES DE CREO\TO. 

- DEVOWCION PE ti ~00 MILLONES OE PESOS POR 
co+tCEPTO Ot IMPUESTOS OE IMPORTACION. 

- ~:fil~/o .. ~E'.Ps°ie~Af~pvJ~~~1~~o:iLR~~~ci2o 
OE ALTAMENTE EXPORTADORAS. 

- AMPUAOOH a;:L CREDITO AL COMERCIO EXTEFilOR 
POR 6.1 BILLONES OE PESOS PARA 1907. ( 97% 
MAYOR Al. DE 19861. 

- EXPORTACIONES EXENTAS DE GRAVAMEN. 
- AUMENTO EN LA PARTIC.IPACION DE IMPORTAtlOUfS 

TEMPORALES FREHTE A IMPOIHACIONES TOTALES: 
OC I~. 9 % EN 1986 A 22 B º/o EN 1987. AL ~CTOR 
PRIVADO CORRESPOHO\O UN M'l\YOR Otf~AMI SJ>U EN 
tAS P~AS AL. ~CHEMtNTARLAS (N ~6°1,;, DlJRAti 
TE t987. 

ruEnTE: SECRETARIA DE COMERCIO y FOMENTO INDUSTRIAL, 
O/RECC/ON GENERAL DE ANAL/SIS ECONOM/CO. 



% 

14 

12 

10 

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS Y 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

( Partipación Porcentual ) 

GRAFICA 9 

1 
1 

-~--l'--1· - -

~1983 

01987 

e -

FUENTE." SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 

DIRECCION GENERAL DE ANAL/SIS ECONOMICO. 



INFLACION QUINCENAL, POR OBJETO DEL GASTO 

(Diciembre 1987 - Abril 1988 ) 

10 

~ 
~ 

GRAFICA 10 

,1;\ 
~ 

~ 
\@) 

-·-·-·-- AUMDITOS, DEBIDAS Y TABACOS 

{!o\ 
~ 

------ INDICE NACIONAL DE PRECIOS Al. CONSUMIDOR. 

FUENTE: BANCO NACIONAL DE MEXICO, 

/zo\ 
~!Y 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 
D/RECCION GENERAL DE ANAL/SIS ECONOM/CO. 



INDICE DE PRECIOS 

TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO 
GRAFICA 11 

% 
130 

120 

"º 
100 

90 

"º 
70 

"º 
"º 
40 

30 

!O 

10 

o 

D ENERO 1115 A DICIEMBRE 1917 

CIIIIIl ACUMULADO [NERO·.IUNIO 1989 

FUENTE." BANCO DE MEX/CO 



BALANZA COMERqAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

(Millones de Dolares) 

GRAFICA 12 

• HOO -

-===....--==- EXPORTACIONES 

-··-··-·· IMPORTACIONES 

------ SALDO 

FUENTE.' SECRETARIA DE PRDGRAMACION Y PRESUPUESTO, 
INSTITUTO DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMAT/CA. 



EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 

(1983-1988) l/ 

GRAFICA l:J 

1se3 

19 e e 

(28.2 %) 
1 NO PETROLERAS 

/ 

FUENTE.' SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL,, 
OIRECCION GENERAL DE ANAL/SIS ECONOIJICO. 
!/ACTUALIZADOS A JUNIO DE 1988 



BALANZA COMERCIAL TOTAL 

(Millones de DÓiares) 

ORAFICA 14 

, 
UPORTACIONU 

21.230 22,:S 12 24,196 21,664 <r••l 
PIT~OLl~AI 16,477 16,017 18,601 14 1 767 

NO PIUOCI ~AS 4,75! 1,215 7, 59!5 61197 

-AllROPICUNllAS 1, 211 1, 110 1, 411 l, 409 

• IXTllACTIYAI SOl 8!4 U9 •I o 

• llANUPACT\I !, 018 4,582 e,595 4, 978 
RAS 

INPORTACION!S 14,437 8,15151 11, 2!54 13,212 e ro al 
BIENES DE 1,e 11 814 841 1,082 
CONSUMO 

BIEUES 8,418 0, 740 7,833 e, se5 
INTERMEDIOS 

lllNl!B OI 4, 902 2,197 2,!573 3,163 
CAPITAL 

-

FUENTE: BANCO DE MEXICD. 

16, 031 20, 857 

6, 307 8,150 

9, 7!4 12,027 

2,098 1,543 

01 o 5 70 

7, 1 1 6 9,908 

11 1 43 e 12,2 23 

848 7 8~ 

7, u! z 0,829 

21 9 G4 2,631 

- -



INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO 

(Millones de Dolares) 

GRAFICA 15 

IED POR PAIS 
DE ORIGEN: 

1,. ESTADOS UNIDOS 60.0 ºlo 66.3% 66.0% 67.4% !53,6% 65.!5% 

2,. ALEMANIA 8.0% B.~% 8.7% 0.0% 9, 1 º/o 6.9 % 

3.· JAPON 7.2% 6.6% G.!% 6.1% 5.2% •.•% 

4t• SUIZA !L3 %. !L1% 0.0% !L3% s 0% 4.4% 

~.OTROS 11.0% 13.3% 14.0% 13.2% 17.3% 17. 6% 

U AJUSTE POR lZ.4 AL ACUMULADO DE 1964 Y DE 142.ü Mil t.0Nl'S llE DOLARES 
AL DE 196~, DEBIDO A MECANIZACIONES PARCIALES Y TOTALES, FUSIONES Y 
DESISTIMIENTO. 

FUEHTE: SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 
OIRECCION GENERAL ~INVERSIONES EXTRANJERAS. 
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