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INTRODUCGION. 

La crisis económica, a la vez que plantea lBe contradic

c~onea de un determinado modelo de desarrollo, genera, a1 mi~ 

mo tiempo, lB oportunidad de una reestructu.raci6n del mismo, 

puede transformarse en un modelo máe democrático, de partici

paci6n eoci~l más ampliR, 6, en su lugar, profundizar a'1n más 

lR desigu.U.dad en todos los ámbitos. Estas dos formas de reo~ 

ganizsci6n, han sido características de loe Estados que han-. 

enfrentado crisis econ6micae y social.ea y, tambien tiene mu -

cha importancia en este contexto, 1a rel~ci6n que g\larda el -

Estado con la sociedsd • 

El modelo mexicano, sin embargo, y debido Bl. factor his

~6rico, presenta caraoter!aticaa particulares, de al.l!, que -

al. hBcer un estudios sobre la concertaci6n socia1 en M6xico, 

ee tome en cuenta· esta variante. Rn efecto, 1a concertaci6n -

social en México, adquiere matices diferentes e.:1. estar suete~ 

tada la relaci6n Batado-eooiedad bajo u.na eetru.otura corpora

tiva que ha impedido la formación real de organizaciones ind~ 

pendientes dei Estado. 

Para este eetudio,ee importante la concepci6n que Ludov! 

co IncieR tiene acerca del corporativismo. El corporativismo, 

dice Ludovico Incisa, es aquella doctrina que neutral~za los-



elementos confliotivoe: la competencia en el plano eoonómico,

la lucha de clases en el plano social y la diferenciación ide~ 

lógica en el plano político y eu objetivo se centra en evitar

la conílictualidad. Todo esto le sirve al Estado para mantener 

una relación de subordinación y de dependencia de la eooiedad

hacia ~l y, tambien para excluirla en la toma de decieionee.T~ 

dae eus políticas mantienen esta particularidad y, la concert~ 

ci6n social practicada en Máxico, se engloba dentro de eete ~ 

runbito • 

Para el estudio de la concertación social en M'xico, ee -

ha dividido, en el presente trabajo, en cuatro apartados: el -

primero abarca el desarrol.10 histórico del Estado mexicano, -

desde la inestabilidad del proceso poetrrevolucionari.o, pasan

do por au consolidación en el gobierno cardenista, hasta la -

concepción neoliberalista que h07 lo guía¡ el segundo hace 6n

faeis en la relación del Blltado para con la sociedad, tocando

como punto central la importancia que tuvo el Batado en la or

ganización de la sociedad y la forma en que ee va delineando -

la estructura para la misma; en el tercero se abordan los ae -

pectoe sobre la concertación aocial: su definición, aeí como -

eus caracter!sticaa y condiciones, segilli loe principales te6r! 

coa de eeta innovadora pol!tioa, al mismo tiempo, tambien se -

abordan las dos concepciones, que acerca de la concertaci6n s~ 

cial se tienen en Máxico, por un lado, el enfoque oficial y ~ 

por el otro, el antioíicial, que lo hemos denominado, la antí

tesis. Por dl.timo, en el cuarto cap!tul.o, se habl~ sobre la ~ 



l!ticR de concertación eocial,haciéndo énfasis en la estructu

ra corporativ~ y las conaecuenci~s que tiene ~eta parR 19 con

certac16n,centrA.ndose en l~s Pactos de Solidiu-idad Económica Y 

de Eetabi1idad y ~recimiento ~con6mico. Ro ee hab1a de estad!,!!. 

ticas, eino que su objetivo se centra en demostrar loe métodos 

y procedimientos empleados para establecer este tipo de pol!t! 

ca en nuestro país • 

Por ~ltimo, la hip6teeie central de esta investigación: -

"La concertación social en México, es W1a imposición guberna 

mental, porque se lleva a cabo, dentro de una estructura corp~ 

rativa, ein la partic1paci6n y el consenso de la sociedad y, -

su finalidad tllti1DS es mantener el control pol!tico, econ6mico 

y eocia1, sobre la sociedad, para llevar adelante su proyecto

de reeetructuraci6n econ6mica", qued6 plenamente demostrada en 

el desarrollo del presente trabajo • 
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SL ESTADO Y LA SOCIEDAD MEKICANA (l9i7-l990) 



C'-PITULO l. EL ESTADO Y LA S0~IEDAD MEXICANA. (1917-1990) 

l.l. TRANSICION Y CONSOLIDACION DEL NUEVO REGIMEN (1917-1940). 

El moderno Estado ·m3xicano ea producto de las enormes contr_!!. 

dicciones gestadns durante m~s de 30 años de gobierno porfirieta. 

Durante ese tiempo,las condiciones sociales se -0aracterizaron por 

una desigualdad lascerante,por un 1ado,se encontr~ba la clase ac2 

modada,compueeta por terratenientee,grandea induatrialea,comer -

cientee,banqueroe mexicanos e inversionistas e•tra.njeros,quienes

monopolizaban el p~der econ6mico,político y militar.Por otra par

te, el pueblo,oompueato principalmente por campesinos sin tierra, 

arteaAJtoe,trabajadores urbanos y pequeños propietarios urbanos y 

ruralen,reducidoa a la extrema explotación y miseria.Bato tambien 

trRjo como consecuencia plagas socialee:la insalubridad,el hambre 

loe vicios y el analfabetismo hicieron presa de esta parte de la

eocied~d. 

Bl caracter autocrAtico del r~gimen porfirieta se tradujo en 

un rigide discip1ina política que ahogó la vida cívica del pe!a

Y que impidió le formación de partidos políticos opositores.Lea -

dieidenciBe fueron ahogadas con la represión,que fue utilizada a

lo largo de todo el r~gimen,eiendo las máximas expresiones las 

llevadas a cabo en Cananea y Rio Blanco. 

A trav~s de sus reeleccciones,Diaz se perpetuó en el poder 

Y gozó de poderes omnimodoe.~onvirtió al poder legislativo en un 

poder subeidiario del Ejecutivo,lo cual provocó que este monopo-



l1 

lizara la iniciación de leyes.El poder judicial tambien fu6 un 

poder dependiente.La centralización de1 poder se convirtió en -

un instrumento de opresi6n y tiranía. 

Las condiciones sociales y económicas de la lllBYDria de ia 

población,fueron el detonante del inicio de la revolución,de 1a 

lucha armada en el paie.Tambien fuá importante la entrevista 

Díaz-Creelman que originó la aparición de circulas opositores -

al gobierao porfirista. 

Durante siete afíoa,el paie vivi6 en una guerra civil,que -

terminó con la derrot& del rágimen porfirieta.A partir de 1917, 

el proyeo~o político del nuevo rágimen ee expresará en una nue

va Carta Oonstitucional,cuyae diepoaicioaee resum!an las refor

mas que el país babi& dem&ndado en su batalla social.Loe artic~ 

loe 27 y 123 dieron un nuevo enfoque a1 naciente Estado mexica

no revolucionario.El primero esti)u1aba la reforma agraria y el 

derecho que tenía el Estado de loe mineralee y de las riquezae

del eubeuelo,incluyendo el petr6leo;el. segundo,daba garantiae -

de seguridad a 1oe obreros a travá• de permitir la libre orga

nizaci6n en sindicatoe e inclusive a rea1izar huelgas.Convier -

ten,al miemo tiempo,a1 preeidente en "Arbitro supremo del 

país"1
y estae funcionee arbitrales eon l.ae que dRil lugar a toda 

una estructura coporativa que alcanzará su fortaleza con la pr~ 

eidencia de Cárdenae. 2 

Pasada la lucha armada, el Eetado mexicano se e11frent6 al d! 

! J·.ian Felipe,Leal,Estado,~urocracia y sindicatoe,pp. 40-44 
!bid. ,p. 44 
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lema de consolidar su nuevo rágimen,sin embargo,para llevar a 

cabo eeto,se enfrent6 a dos problemas.En lo político,tuvo que 

encontrar la r6rmu.la a fin de resolver las constantes luchAe

faccivnalee que generaban deeeetabilidad y,en lo económico, -

crear las condicionee para propiciar el desarrollo.Lo primer• 

lo resolvió a trav~e de una concertación cupu.lar con las dif,!. 

rentes !accionee,ee decir, a traváe de una instituciona1iza -

ci6n política3 y lo segundo por medio de una centralizaci6n -

económica que h!zo del Estado el principal promotor del desa

rrollo industrial del p~ía. 4 

Le institucionelizec16n política euet1tiy6 al rágimen 

cau4illieta que entr6 en crisis a la muerte de Obregón.Esta -

inetitucionalizBci6n política alcanza su máxima expresi5n con 

la creación del Partido ~acional Revolucionario.Bl.P.N.R. ae

convierte no aolo en el 6rgano que aglutina a las diferentea

faccionee e intereeea,sino en el principio de una de lae pri~ 

c~pa1ee caraoterizacioaea del Estado mexicano:la centraliza -

oi6n política.ademile de ser el partido del gobierno y una ex

pree idn de legitimación ante la sociedad mexicana.Con la ere~ 

c16n del P.~.R.,el poder de los jefes y caudillos se suatitu

y6 por el poder presidencial. "El organismo político que rué-

ideado para 1nstituciona1iza.r la democracia,ha servido de pr! 

mordial instrumento para concentrar en unae manoe todo el po

derío adminietrativo y político del pRíe,abarcando no eolame~ 

te lae dependenci~e del gobierno federal,einO tambien a loe -

gobiernos locRlee y,por endc,a los municipios de toda la Rep~ 

blica"5 

3Javier Garrido,El Partido de la Revoluci6n Institucional.izada 
pp. 78 y ••• 

~Julio LRbastida,El perfil de Máxico en 19AO,pp. 99-164 
Manuel •~reno,~rie1s politic&·de México,p. 42 
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Pese a eato,e1 P.N.R. en su "Dec1araci6n de Principios" ~ 

del 20 de enero de 1929,acept6 la lucha de clases e hízo ~nfa

sis en el cumplimiento de las' 1eyes. que eran una garant1a de -

los derechos del proletariado,aaí miemo,euetent6 que para 1a -

emancipación de estos y de loe campesinos eran fundamental.es -

los artículos 27 y 123. 

El centralismo político ideado en el PNR generó un con 

trol político de Callea que abarc6 a tres presidentea de la R~ 

pdblica,durante el período conocido como el Jdaximato y,los pr~ 

eidentee de este período,tuvieron que reconocer la preeminencia 

del Partido sobre el Ejecutivo y ee convirtieron en instrumen

tos manipulables de Callee,y la dominación de éete,a través -

del Partido,1leg6 a veces a actuar como un verdadero contrapo

der, 6 

A1 tármino de las luchas faccionalea,el Estado mexicano -

a1canz6 rápidamente un consenso de legitimidad,ein embargo,ee

ta se deterioró con el transcurso del tiempo,al anteponer 1os 

intereses del desarrollo industria1 a lo• interesee del deea -

rrollo eocial,aobre todo despues de1 cardeniamo.Bl cardeniemo

le imprimió una mayor dinámica al. proceso hiat6rico del Estado 

mexicano,a través de fortnl.ecer las bases del deearrollo in -

dustrial,consolidar la institucionalización del pa!e y def"inir 

la relación del Estado con la sociedad.A1 tármino de este pe -

r!odo,el Estado mexicano serA un Estado fuerte,como no ~e ha -

bia conocido hasta esa época. 

6 Javier Garrido, op. cit., p. 224 
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La transformaci6n de1 Partido de gobierno y la incorpora

ci6n ~a este de obreros y campesinos agrupados en grandes cen -

tral.ee de trabajadores,durante el régimen cardenista,cre6 e1-

sietema corporativo que es característica del Estado mexicano. 

El corporativismo mexicano no es eino el contro1 de loe traba

jadores a trav~e de grandes centrales obreras y campesinas 

cre~dae por el gobierno y manejadas por hombres fuertemente 1! 

gqdoe al sistema,cuyae funciones son el controlar Y someter a

loe trabajadores de manera vertica1. 

La Conatituci6n de 1917,la ideología "nacionalista" y "r.!. 

volucionaria" de loe gobiernos de entre 1920 a 1940,con mayor

particularidad en el gobierno cardenieta,revels.n un proyecto -

nacional cuyos simientes descansan en una intensa movilizaci6n 

popular,que en muchos casos no se tradujo en benefic~o socie1-

de estas clasee.La coneolidaci6n del Estado nacional revo1uci~ 

nario fue al parejo de la coneolidaci6n del poder político.Es

ta consolidaci6n implic6 varias cueetionee,entre las que deet! 

can: 1) laa fuerzas loca1es y regionales fueron piezas claves

par~ destruir fuerzas totalmente ajenas al proceso consolida -

dor ¡ 2)la recupersci6n estatQl del monopolio de la violencia, 

así como de la pacificaci6n del país; ))el reconocimiento de -

los intereses particulares de todas y cada una de las claeee -

eoc1Rlee a través de un proyecto de desarrollo; 4)la recupera

CL6n para el país de su dominio sobre los recursos natura1ee y 

5)la reA.firm11.ci6n de la soberanía y el reforzamiento del Eata

do,en detrimento de los detentadores del poder econ6mico ~ de 

las preeLonee norteamericanae.7 

7~Rrloe Pereyra,México Hoy,pp. 289-290 
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El naciente Estado mexiceno,tambien hubo de enfrentarse a 

factores externoe,que en muchas ocasiones toma.ron forma. de pr~ 

si6n,sobre todo del lado norteamericano.La historia de Máxioo

en una historia continua de agresiones por parte de loe Esta -

dos Unidos.Con los diferentes gobiernos revolucionarios exie -

ti6 de una u otra manera presi6n,pero fué con OárdenRs cuando

la confrontaci6n adquirió grandes dimeneionee,debido a la ex -

propiaci6n de las empresas petroleras.El gobierno norteameric~ 

no organiz6 una campafia de intimidación ~ boicot,junto con In

glaterra,hacia el país y eu petr6leo,sin embargo,con el adven! 

miento de la segunda guerra mundial termin6. 

Te.mbien en lo econ6mico,el pa!a experiment6 presiones del 

exterior,la más importante de estas fué la crisie de 1929 y -

que dej6 sentir sus repercueiones en la economía nacional dur.!fl 

te casi cuatro ai'loe.Esto ee complic6 debido a la inestabilidad 

política que la naci6n experimentaba en aquellos tiempos. 

En 1932,el PIB cayó lDl' respecto a 1929,las actividadee

más afectadas fueron las de exportación.La producción minera & 

decreci6 en un 50~,al igual que el comercio exterior.En el se~ 

tor manufacturero la bRja fué de un tercio y por lo tanto au -

mentó el desempleo,eobre todo en el limbito urbano.En el campo, 

el impacto fué menor debido al atraso que suffía este y a su -

cRei nulo ligamiento con el sector exportador.su producción 

era exclusivamente para el autoconsumo,en su gran mayoría. 



~odo lo contrario sucedió con las finanzas públicaa,ya que 

al ser muy dependientes de los impuestos indirectos Se vieron a

fectadas y el gasto público cay6.Sin embargo,la recuperación e

con6mica,fué más rápida que la de algunos paises industri~lize

dos ,para 1933 el PIB ya no cayó y para 1935 fuá 11.5~ auperior

al registrado en el año de 1928. 

Con el populiemo cardenista,el desarrollo industrial mexi

cano no sufrió grandee.alteracionee,todo lo contrario,ya que d~ 

rRnte este periodo se sentaron las bases del desarrollo indus -

trial mexicano.Esto se debi6 a que la política populista entra

ña una aliRnza entre diferentes clases eocialee,que si bien po

lític~mente se traduce en un sistema de manipul.aci6n de masas,

al mismo tiempo procura el desR.rrollo de las fuerzas producti -

vas y ofrece sRtief'acer demandas populares básicas, a obre todo -

en materia de educaci6n,empleo y salud pública, y es empleada -

generalmente en la fase más dif!cil e intensa de la lucha entre 

las clases y su objetivo se centra en evitar I'adicalizacionee -

de las clases bajae~pero ante todo " ••• el populiemo es una ~or
ma política a la que puede recarrir el aparato gobernante para

obtener el apoyo de las masas a fin de desplazar a una frac -

ci6n de la clase dominante del bloque en el poder,en otras cir

cunstanciae,el populiemo puede aer un instrumento eficaz para -

que el grupo gobernante obtenga la base social de apoyo neceaa 

ria parA imponer R la clRee dominante un determinado modelo de 

desarrollo.Finalmente,el populiemo puede servir para evitar 

8
Jamee aockcroft,El imperia1ismo,la lucha de clases y el Estado 
en México,p. 79 
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que el proletPri~do construya organizaciones independientes que 

escapen al control del Estado.En cualquier caso,esta formn poli 

tica de dominación tiene efectos nocivos para la estrRtegia ge

neral del desarrollo capitalietR y solo puede funcionar en pe -

ri->dos cortoe"9 

~on el gobiernJ c~rdenistn hay avances en materia de justi 

cia sociRl.Por ejemplo,en el reparto agrario.Desde el gobierno

carrancista y hasta 1934 se repartieron 10 millones de hectá 

reas beneficiándo con ell".> R. Poo mil campesinos.J!.enos de ln 

cuarta parte de los ).6 millones que la salicitnban,por el con 

trario,en seis a.ñas del gobierno CRrdeniata se distribuyeron 

cercn de 18 millone3 de hectAreas,beneficiándo con ello R 

l 020 594 campesinos,y no solo se trataba de tierras marginale~ 

sino tnmbien,aunque en menor escala,de aquel.la.a quf? conatitu!an 

el núcleo de la ~eric•J.lturn mexicana1~eate reparto masivo,se hi 
zo más evidente g constatar el rep~rto de los tres gobiernos 

posteriores. 

LR poLltica cardenista estuvo enfocada a conservar la heg~ 

monía e independencia del Estado frente a todos los grupoR so -

ci~lP.s,sin embarg~,una fracci6n de ln burguesía mexicana se or

g?.niz6 Al margen estat~l para presionar Rl gobierno,al sentir -

que sus intereses eran afectados por la política llevnd~ a C3bo 

En realidad, las reformas carde ni atas jamás fueron amenazas ~ s 11 

supervivencia,~l contrario,tendían a aíianzqr su dominio en el

desarrollo industrinl seguido por el pais. 

9carlos Pereyra,~éxico:los limites del reformismo,p. 57 
10Manuel Aguilera,op.cit.,p. 72 y es. y Otto Grnnados,Las orgl!Uli 

zaciones c~mpesinas,pp. 52-60 
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La pol!tica pop·i.lista,aunado 13. la corporativizaci6n lle la 

l!IOciedad fortRleci6 al Estado en 1.·J interno y externo.Con Cli!: 

den~e "la incorporaci6n de loe sectores obrero,campesino,mili

tRr y popular en el PRrtido de la Revolución Mexicana tu~ el -

resultado de un proceso hiet6rico complejo que respondia a la

necesidad de lograr la corporativizaci6n como un proyecto pol! 

tico que tenia R lae masae como actor central"ll 

11
C:&rloe 1'a.rt!nez, "Perspectivae de la concertación social en Mé 
xico" en ':undernoe del Institu.to de Investigaciones .turídica; 
nú• .• 6,p.570 
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A partir de l.941,el país experimentó w1 gran desarrollo in 
dustrial,producto tanto de la pol!tic~ llevada a cabo,como de -

factores externos,cvmo lo fué la se5unda guerra mundial,que pr~ 

v~c6 que Máxico acrecentará sus exportaciones,no solo de mate -

rias primas,sino tambien de productos mAnufac~urAdos. 

our~nte este proceso de desarrollo,El Estado adquiere gran 

importancia,puesto que él ea quien sienta las bases de1 creci -

miento econ6mico,producto,R su vez,de dos factores:Por un lRdo, 

el car4cter jurídico de este aspecto,expresqdo en la ~onstitu -

ci6n Política de 1917,en donde se le otorga al Estado faculta -

des pare tal efecto. ºEl Estado planeará.,conducirá,coordinará y 

orientará la R.ctividad econ6mica nacional ••• " ( Jonsti tuci6n P2, 

lítica,art.25,Párr. l y 2),aaí mismo,tambien se le otorgan res

ponsabilidades en materia de educaci6n,derechoB labor~les y re

forma Agraria; y,por otra parte,a la incapacidad de la hurgue -

sía mexicana en propiciar,por sí sola,el desarroll~ industrial 

del país.Fu~ el Estado miemo,quien fortA1eci6 a esta clase ~or 

medio de todR una política favor~ble ~ sus actividadee,que en -

muchos c~sos tod~vía subsisten,como s~n:excencidn de impuestos, 

subsidios en servicios públicos,m~o de obra baratA,etc. 
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ourRnte s·.1 conso.lidRci6n,el EstadJ mexic~no se !"Ostula co

mo •J.n poder aparentemente independiente de las clases socia.les, 

esto Jrigina la cre~ci6n de organismos encRrgados de la conci -

li'lc ión di? 1Rs -::l'lsee, como son los Trib•males labor~les, lA l'Jomi 

s16n Nacional de los Salarios M!nimoa,etc.,"Estoe orgRnismoa 

son corporativos, norque integrl\n A las clases socialee-p·:>r rR -

mas espec!fic~s de ~ctivid~d econ6mica de manera vertical- al 

·apara.to del Estndo'112es decir,el Estado reconoce y organiza a -

las cl~ses soc1Rlee a~ manera expresa y directa y negocíR con -

ellas presentándose como lllla tercera parte independiente,que -

sin embargo no es 11 ••• pues su funci6n primordial consiste en -

"obtener el equilibrio entre los factores de producci6n 11 ,eeto es 

gar~ntizRr lA opernción del eistema ••• capitalista.Aeí puea,su -

prop6s1to prtmordtql es el d~ producir y reproducir la domina -

ci.Sn del cq i: l tR.l; refrendAndo sus excesos y bue cando la. concili!, 

ci6n de lris ~lases,la "unidad nacional",el "progreso'' o "desa -

rrollo n.con6mico" del ps:tía.Todo ello ••• a costa de loe asalaria

doa"13 

Debido ~ esto,M~xico contin1.10 siendo un pA.Ís de profundas

desi~uRldadee,as! p'r ejemplo,en lg68 el 27.2~ del ingreso fu~

pcrcibido por el ;< de lRs fnmilia.s,mientrcts que +'?l 40~ de lRs

familias Asalari~d~s recibían solo el 11.4~ del ingreso74El de

sarrollo mexican~ t'imb1en tr~J~ consigo un desequilibrio regio

r.Al 1e grAndes contrastes,sobre t·.Jdo en i~s grs:i.nd'!'s '11.Ud::i.des -

con respecto al c::i.mpo. 

12
Juan Felipe Lc:\l, >p.cit.,p.44 

l3IhL<l.,p.4ó 
14 ~it. en ;Y.A.nu~l Aguilerq,op.cit.,p.76 



Durante el lApso que comprende los años 58-70,el desarro -

llo industriq,l mexicAno fue palpable. Este "milRgro mexicano" t_!! 

vo como objetivo creqr cvndiciones favorables para atraer la i!! 

versión extranjera,mientrae que en el interiJr coneieti6 en 

crear un desarrollo industrial de jándo en segundo tt1rmino a las 

condiciones sociales de los trabajadoree,trayéndo como canse -

cuencia " ••• una polR.rizaci.6n de clases, con la riqueza concentr!! 

da en manos e~ una burguesía doméstica,a expensas de cuando me

nos el 70'fo del reato de la poblaci6nn15 

La institucionalizaci6n del poder,lA. "paz S1Jcial 11 ,la. mano 

de obra barata y las facilidades otorgadas atrajeron la inver -

ai6n extranjera,sobre todo norteamericana.En 1946 comienza la -

inversión directa en el pa.íe,en 1950 se duplica la inversión y 

despues del 60 se triplica,correspondiéndo el 80~ del total al 

capital norteamericano16 

La inversión extranjera no benefició en mucho al pa!a,ya -

que la descapitalizaci6n fu~ más prJfunda que la propia inver -

si6n,as!,de 1960 a 1970,la inversión extranjera fué de l 116 mi 
llonee de d6lares,obteniéndo tres mil millonee,de los cu~l?.e sP. 

reinvirti.6 solo el 27.5",mientraa que en el perí.Jdo 75-76,lR 1!!, 

ver-si6n f·.i~ de 693 millones,que, jllllto con dividendos,interesee

y Jtros pagos al inversionista extranjero,abandonaron el p~!s -

1480.6 millones de d6lares,ee decir,más del doble de lo ~ue se 

invirti61?Pese a esto,durante este per-iodo el desarrollo ec~n6-
mi.co ~s evidente,sin embargo genera desequilibrios por l~ mismq 

escencl~ del "deorrollo eetiabilizA.dor" de basrtrse en el excesi-

vo endeudami~nto externo. 

15cockcroft,op.cit.,p.134 

lóibid.,pp. 11 y as. 
17 Ibid.,p. 113 
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El objetivo del desarrollo estabilizador coneisti6 en cr~~ 

cer con estabilidRd cambiariR y de precios,baja inflación Y una 

fuerte intervenci6n est~tal en la economía,esta intervención e~ 

tat~l,& través del sector pAraestatll.l,cre6 le. infra.eetr1.1ctura -

necesaria para la inversión privada,al estar enfocada principa! 

mente a la producción de bienee y eervicios. 

El eector público,debido a lo anterior,tuvo un rápido ere~ 

cimiento y contribuyó con el 43~ de lR. inversión total en el p~ 

r!odo lq40-1954;con el 31% de 1955 a 196l;con el 40% de lq62 e 

_ 1970 y con el. 44% de 1971 a 1976,"La participación del Estado -

en lB economía - y en las formas que adquiere - resulta incom -

prensible ein considerar el carácter de una historia popu1ar -

tnsertl3. en el desarrollo de una ecoaom!a crecientemente domina

da por los m~nopolioe y oligopolios"18 

El desarrollo eetabilizador es ta.mbien un período caracte

rizado por el reacomodo,en lA estructura econ6mica de los dife

rentee actorea sociales.Este modelo de desarrollo a partir de 

1967 da mueetras de agotamiento y se hace evidente en 1968 con

la irrupc16n de lfts cl~ses medias en la escenn nacional,movi --
19 

miento en donde tambien ee cueetiona la legitimidad del Eetado-

y m~rca la crieie del eieteml'\ de dominación política basada en

el Lnmovilismo y el control sobre las mqsas populares y loe tr~ 

bl'\j&dorea del c~mpo y lR ciu.dqd."Esta crieia,por otra parte, 

18Pablo,G~nzález ~asanova,El Estl'\do y los partidos políticos en 
llléxico,p.64 

19R~fael Sec;ov ia,Tendenciae políticas en Máxico" ,pp. 1-10 
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muestra lR incqpacidad del Estado mexicPno,para dar respuesta -

pol!ticn a las demRndas de d~mocratizaci6n de la vida civil del 

pRÍs ,utiliz:.lndo en su lugar la fuerz~ pública••
2º 

Las bases del desarroll~ estabilizador se pueden resumir -

en: !)endeudamiento interno y externo; 2)protecciJn del Estado

ª la industri~ interna; 3)c~pacidad del sector agrícola para e~ 

brir el mercado interno Y aún par3 export~r¡ 4)política moneta

ria proteccionista y 5)política flexible del Estado hRciq inve~ 

sionistas extranjeros.
21 

El desarrollo compartido del gobierno echeverrist~ no dis

minuyó la desigualdad social,por el contrario,al tármino de es

te gobierno las desigualdades sociales y econ6micae fueron m~s 

marcadas,dando lugar a una crisis estructural.Durante este go -

bierno,debido Rl resurgimiento del populismo,lR derecha mexic~

na atacó nuevAmente el gobierno originándv unA "crisis de con -

i'ianza'' ,que se tradu.io en unR campAñR. de desprestigio y deein

formq_ci6n:el estrFmgul?dor de mujeree,la escasez de víver~s .Y -

de la easolinq,lae vacunas esterilizadoras ,el ataque Rl libro. 

de texto gratuito,los rumores de un golpe de Estado v la r,onge

lación de las cuentns bancariAs,así como el desprestigio de la

figura presidenciAl,tuviP.ron como p~ioridad desRcreditRr al go

bierno ante la comunidRd nacional e intern~cional.Las campaña8-

de lR derecha rnostrnron hasta quP. punto el gobierno es vulnera

ble Ante estos ~rupoe. 

20
Américo Saldívar,Ideologín y Políticq del EstRdo mexicano,p.q~ 

21~fr.,Rosendo BolivAr,EstAd~ v Régimen Político 195P-1970,pp. 
48-49. 

22 
Carlos Perevra, rt:~xico Hoy, p. 300 
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La crisis econ6mic~ y socia1 se agudizó con lA devalu~ci6n 

de la moneda naci~nal,lo que aun~do a un discurso provocativo -

oficial utilizado al final del período echeverrista,propiciF:lron 

un debilitamiento del Estado frente a la socied~d Y provocó de~ 

coníiRnz~ haci~ el nuevo g~bierno.Lae reformas lopezportillis -

;~s estuvieron encB.II!inadas en recuperar lR confianza de la Ini

ciative privada h~cia el gobierno.Esta recuperación de la con -

fianz~ a~ logr6 mediante una po~!tica favorable hacia el sector 

empresar.LR.l a través de ln. ''Alianza para la producci6n11 ,donde -

el cr.rActer hegemónico de esta clase es más evidente. 

En lo pol!tico,la refo~mR electorAl,peee a sus limitacio -

nea ,provocó la ~parici6n de organizaciones políticas,de manera 

oficiRl,que habían surgido en loe últimos tiempos,eobre todo a

pnrtir de 196F,como el PSUM,PRT,PST y PDM,awnentándo con ello -

el espectro partidistq del pa!s,mAs no una alternancin o redie

tribuci6n importante del poder político.El rá~imen prácticrunen

te ~~ipRrtidistA siguió vigente. 

De 1960 a 1970,la capacid~d del Estado parR actuar direct~ 

mente en la econom!a dependi6 de 1~ inversión extranjera y de -

loH cr~dito~ que sirvieron parn ayudar la debilidad de las ex -

portAci6n de mercancías y la magra base impositiva2 ~mientras -

que de 1978 ~ 1981,el p~Ía vivi6 u~ gran crecimiento econ6mico

debirl? pri!l.Cip:i.lme~te i:J lo~ 17'Xcedentes petroleros que fueron -

aplic~dos a l~ econ~~!~ nRcianRl.DurAnte este período,se crea

ron Rlrededor de 4millones de empleos,se re~just6 la rectoriR -

2) 
.Ju:yi Peli.pe Lei:ll,op.cit. ,p.105 
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estatal y prevaleció un clima de confianza para la inversión, ~ 

junto con eato,ae fortaleci6 tambien el mercado interno y la iE 

dustri~ nacional,todo lo anterior hizo posible que M~xico ocup~ 

ra el cuarto lugar mundial en crecimiento entre 1978 y hasta m~ 

diados de 1981.Ee estos años el país vivió una economía de abll!l 

dancia y el apoyo al Estado y al presidente fueron unánimes~4 

Los más beneficiados con este auge lo constituyeron las -

clases altas y mediaa,sobre todo esta última,que vi6 crecer en 

expectativas nunca imaginadas eu capacidad de crecimiento.Cir

cunstancias externas,a mediados de junio de 1981,demoatrarían

cuán frágil era la estructura en la que se sustentaba el desa

rrollo econ6mico del pRÍe.El alza en las tasas de interée,la 

caÍdR internacional de los precios del petróleo y la recesión -

mundial repercutieron nuevamente en forma negativa en la econo

mía nacionFll. v nuevamente fué cuestionada la legitimidad del E~ 

tado,reatándole capacidad de mando.La relación entre el EstRdo

y la sociedRd se deterioró,aeí com~ tambien se cuestionó el cr~ 

cimiento burocrático del EstAdo.La petrolizaci6n de la economía 

terminaría por dar lugRr a lR peor crisis económica del país de 

los últimos tiempos. 

Entre loe fnctores internos que propiciaron la crisis se ~ 

encuentran ln incapacidad de superar las relaciones sociales y

econ6micas tradicionales que se habían convertido en trabas cr~ 

cientes para la recuperación económica del pa!s 1'Dichas trabas-

24
crr,Roaa Ma.Lince,Estado v política en M~xico 1976-1982,p.202 
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tenían su expresión econ6micR en la combinación de elevados co~ 

tos e ineficienciR,bajq productividad Y falta de competitividRd 

de 1a producc16n,en tárminoe internaeionales,una planta produc

tiva heterogánea, tecnoL6gica e insuficientemente integrada,pe~ 

ro cada vez m~e vinculadR con la economía norte~mericena,máa un 

d~fici t externo v presupueatal en permanente crecirr.iento desde-

50 anos A.trae"~5Ambos factoree,aunado a un ende·;.damiento acumu

lado de enormes d1mensio~es coloc6 finalmente a Máxico en candi 

ci~nes similares de insolvenci~ a la de la gran mayor!a de loe

pRises atresadoe,que se había p~dido evRdir gracias al auge pe

trolero. 

Lq, "Alianza para la producci6n" no pudo terminar con la d!, 

oigualdRd social,como tRmpocv lo hicieron las políticas del pa

enio.eata es explicable,debido al modelo de desarrollo que se -

persiguió pRrR el paíe,ee decir,l~grar un desarrollo industrial 

del pa!e,eetimulándo a los inversiJnistas naciunalea y extranj~ 

ros y de .iándo en segundo t~rmtno las condiciones social.es y ec_g, 

n6mic~s de lq mAvor!R de ln población. 

25sergi.J de la Peña,"La política. económica de la crisis" en 
Primer lnf.,rme s<JbrJ? la Democr~cia:México 1988,p. 74 



1.3. EL NEOLIBERALISMO: EL NUt:VO MODELO DE DESA~ROLLO DEL 

ESHDO MEXICA'lO ( 1983-1990 ) • 
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La crisis de 1982 m~rca la ruptura del modelo de desarro

llo seguido hasta ese entonces por el Estado mexicano.A partir

de ese momento,el país se enfrentó ~ una coyuntura en cuanto al 

modela de desarrollo a seguir.Dos son los modelos loa que se 

perfilan en cuanto a la reorientaci6n del Estado mexicano. 26 

Por un 1ado ae encuentra el Proyecto Nacionalista,que tie

ne entre sus principales objetivos el de fortalecer la indepen

dencia económica y ejercer debidamente la soberanía del país en 

materia socia1 y econ6mica.Este proyecto busca nuevamente actu~ 

lizRr los plRnteamientos que dieron origen a la revoluci6n mexi 

CAna v ser las masas trabajadoras el eje de su política,es de -

cir,busca nuevamente 1a Alianza entre el Estado y las clRses P2 

pul.ares y,con ello,dar cumplimiento a los postulados de la Con!!. 

tituci6n V fortalecer al Estado en lo interno y externo.Este -

proyecto busca el desarrollo atendiendo las causas sociRles de

lR poblaci·Sn, fortalecer la soberanía nqcional y luchar por una

economía cada vez más independiente,sobre todo de lR economía -

norteRmeric~na.Dentro del esquema de este provecto,el ~atado -

vuelve R adquirir importRncia en el plano econ6mico,reactiv4ndo 

su papel rector. 11 En defin1 ti va, el Estado debe asumir progrAmiit!, 

cemente el pleno empleo y la elev~ci6n sostenida de las candi -

cienes de vida de loe trabajadores del campo y la ciudad"27 

26·~.l respecto,ve::\se el libro de. !-tolntido '1orderR. y Carlos '"ello, 
M'~xico:la disputl!I. oor lR Uaci6n. 

27 
Ibid. ,p. 114 
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Por el otro lado,ee encuentra el Proyecto ~eoliberal que -

busca P.). predominio de lBs fuerzas sociales econ6mic~mente dom,! 

nantee.r:.te predorr.inio RbarcRrÍR todos lve ámbitos de la vidR -

estatEtl,lJJ. culturR y le.s rels:\.ciones eocialee. 0 Todo lo anterior, 

además sucedería dentro de la perspectiv~ de una acelerada int~ 

gr~c 1.·~n global c'Jn la ~'Jci.ede.d norteA.mericana.Una estrategia de 

este corte contempls:\. lB necesidad de un perí~do de ajuste es -

tructure.l de d•1raci6n indeterminada,durante el cual indef'ecti -

blemente se generaría una situRci6n de mRyor marginalidad v po

l~rizRci6n econ5micR y social,sin menoecnbo de que,al mismo 

ttempo,sP. produjeran un mRyor consumo v un crecimiento relativ~ 

mente r4pido.Lo anterior,a eu vez,cqsi seguramente redund~ria -

en t1n mayor deterioro del contenido de mRsAs que todA.VÍa carAc

terLza Rl EetRdO mexic~no,11 cual,en consecuencia pondría en p~ 

ligro lR estRbilidad v la vigenciA del orden jurídico-institu -

cional 11 ~8 

El Proyecto Neoliberal busca satisfacer las expectativas -

de un patr6n de desarrollo donde los obreros y campesinos,sobre 

todo los primeros, ,;ueguen un pRpel. estático y mecánico,como ·m 

!Actor de producci~n,que solo comportAndose como tal puede pro

piciar el equilibrio en el mercado y un~ retribuci6n proporcio

nal ~1 esfuerzo empeñRdo en lA producci6n.ParR el. Proyecto ~eo

liber~l el mal de t~do se encuentra en la excesiva intervenci6n 

del Eetado en la economia,es el principRl factor de desequili -

brio,junto con el sindicqlismo y el nacionalismo que prQpu.gnan

~lgunos sect.'Jres.Respecto R lR i.nflrici6n,este mismo proyecto 

pretende combatirl.A Rts:t.cRndo l.B.r'. indisciplinas q 1ii:? hR nrovocado 

la intervención estntRl y la indi.sCLplina labor~l.Por lo que 

28Rolando 'ordera v ~arlos Tello,op.cit.,pp. 10-ll 
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1a reducción de la inflación vendr!a aparejada con la reducc16n 

de los salarioa,hecho que traería,según el Neoliberalismo,el e

quilibrio entre la oferta y la demanda y,que si bien,pueden.au

mentar el desempleo y generar con esto una disminuci6n del in -

greso real de la clqse trabaj~dora en su conjunto,eato se debe

ª desajustes internoe,que al incrementarse l~e ganancias y ree~ 

tructur~se la f\1erzR de trJ\ba,io des::tpareceran. 
29 

El Proyecto Neoliberal,deja en segundo término las cuesti~ 

nea eocicilee,poniéndo toda s11 atención en la reestructuraci6n -

del capital bajo lR óptica de que la empresa libre es l~ dnica

capaz de generar riqueza a la sociedad.,o se cuesti~na la exce

siva concentración de riqueza en una parte muy pequefia,así como 

la función aocinl que el Estado tiene en algunas áreas,como oc~ 

rre con el gasto social,el que,eegún este mismo proyecto,solo -

genera desequilibrio en lB. economía. 

L~ llegada de Miguel de lR Madrid a la Presidenci~ de la -

República,marca el triunfo del Proyecto Neoliberal sobre el Pr~ 

yecto Nacionalieta,bajo esta nueva concepci6n,e1 gobierno mexi

cano reorganiza al Estado bajo los lineamientos que el Fondo M~ 

netario Internacional impone,como son:lA reducción del déficit

fiscal,la liberación general de precioe,la ~1iminaci6n de suba! 

dios en los bienes y servicioe producidos por el ee35or pUblico 

control de la infla.ci6n y reducción del gRsto sociRl.Es decir, 

se busca la superación de la crisis atendiendo aolo a la reorg~ 

nizaci6n del capita.1,mejorando lflB condiciones par~ que este se 

expanda y provocando una mayor deaig11aldad.Li:i. escencia de la po 

lític~ neol1beral es el agudizamiento en la concentración de lA 

riqueza. 

~9aorderR,op.cit.,pp.88-89 
30Mario Ra.mirez,"los saldos de la. ¡.Jolítioa económica neoliberal 

PP• 171-197 
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La reorientRci6n del Estado mexicano a partir de 1983,da -

un cambio rRdical con respecto a lR política proteccionista que 

la caracteriz.6 hasta 1982 "Entre las directrices de lA nueva P.2 

lítica económica subrqyemoe que se propugn~ porque el Estado ~ 

bandone la faceta de promotor directo de la industriRlizaci6n -

en su vert l.IJnte de empresario; por G.·.J.e la burgues:I.!\ imperiiüistq 

y naciona1 ejerza 1m papel. mé.e activo en la.e tareas de la indu!!. 

tri~lizaci6n;por el repliegue de la política de subsidios desti 

nados R l~ vieja,obeoleta e ineficiente burguesía industriql; -

por el adelgazamiento del sector paraestatal,mediante la venta

º desaparición de diversas empreeae¡por la depuraci6n de la bu~ 

gueeía n~cional,al grado de que solo sobrevivan sus sectores 

m~s m~>dernos y dinámicos,con V1Jcaci6n exportadora en el mercado 

mund1'1l ¡por el qband·:>no del trato paternRlista que el gobierno

dispensaba ~ loe sectores popularee;por la depuración de l~ bu

rocrRcia eetatal que ee acusada de abultada e ineficiente¡ y -

entre lR.s tl'lreae m4s importl'lntes Sf' busca l.a desactivación de -

todo brote de insurrecci.6n sindical y pol!tica"3l 

Con lR pueetl'l en marcha de esta politice los más ~fectadoe 

hRn sido las ~laeee bajP y mediR,sobre todo l~ primera.El con -

trol de los !:!'.leldoa y S""larias,e.unQd:J al retiro de gran parte -

de los subsidios hRn repercutida en la poblaci6n hasta sumergi~ 

lA ~~ la miR~riR.La reducción de los salRrios durante este aex~ 

ni.o observó un~ c~ída drl'lmática,así en 1986,eatoa representaban 

11n 55.3" con respecto a l976~2y para 1988 los salarios mínimos

eran solo el equiV3lent~ a cien dólares mensual.es,inferiores in 
clueive ~ pAise~ com' Jorea y Singapur.33 

31~qrio R~mírez,op.cit.,p. 172 
32ser~io de la Ped~,op.cit.,p. 106 

33Mnrio Ramírez,pp. lq3-l94 



Al deterioro de los sal~rios,ee suma trunbien el deterioro

en las condiciones de sRlud,educaci6n,vivienda y otros aspectos 

que son importantes p~ra la pobl~ci6n.El g~sto social alcanzó 

la raquítica cantidad del 3.5% del PIB,entre 1982 y 1985,que 

fué uno de los más bajos de Am~ricB Latina.El sector aqlud,en -

el mismo lapso,pas6 de 2.6 respecto al PIB A l.7~. 34 

Por lo que respecta a la inflación y que fué uno de loa -

postulados de la administración delamadridista,eata no se red~ 

jo,a niveles internacionales,sino que creció a niveles insospe

chados,hasta rebasar el limite psicológico del 100%.En 1983 la 

inflación registró un incremento del 80.8%,para el año siguien

te se reduj6 a 59.2,en 1985 aumenta a 63.7~,sin embargo en 1986 

la inflación repu.nta súbitamente hasta colocarse en 105.7~,pero 

en 1987 alcanzó el nivel histórico de 159.2%,con lo que la si 

tuación se tornó incontrol~ble,sin embargo para 1988 la infla -

ci6n se reduce al 51.7%,debido a la políticA de choque estable

cida a finales de 1981. 35 

D!.1.rante el régimen delami::tdridiet~, el balance económico me!!. 

ciona una concentración desmesurada de la riqueza,un empobreci

miento generalizado de las mayorías,que se tradujo en una crisie 

social grave.DurAnte este gobierno,la capacidad econ6mica del ~ 

Estado fu~ suetituídR por la actividad empresarial en el marco

de una política ajustada a los intereses decididos por el F.M.I 

La polític~ impuesta durqnte estos seis Rñ~s de go~ierno ~ener~ 

li7.Aron el descontento social de granies sectores de la socie -

34sergio del~ PeBa,op.cit.,p. 110 
35rtRrio R:amirez,op.cit.,p.195 
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dad,hecbo que se demuestra en las elecciones de 1988,en donde -

el candidato oficila obtiene la más baj~ votación electoral de~ 

de que ee inetitucionaliz6 el poder político en el país. 

La política neoliberal delamadridista estuvo encaminada a

creer una b~guee!a moderna,innovadora y con vocaci6n exportad~ 

ra,ejerci~ndo al otro extremo una mano dura para neutralizar -

cualquier brote de disidencia que pudiera poner en peligro el -

proceso de transforma.ci6n.Este proceso de transformación se 

ajust6 a las recetas provenientes del exterior,por lo que el p~ 

go de la deuda externa se convirtió en tema prioritario,y así,

de esta manera ee pagaron 27 mil 800 millones de d6laree de in

tereses entre 1982 y 1986,suma que representa el 47~ de la deu

da de 1982 y el 24~ de la sum~ de ingresos totales en cuenta c2 

rriente que tuvo el pa!e de 1983 a 1986 ~6Más del 60~ del pres~ 
puesto fu' dedic~do a pagar el servicio de la deuda en todo el-

aexenio. 

La lleg~da ~ la Presidenci0 de la Repúblic~ por parte de -

CRrlos Salinas de Gortari,coneolida la política de corte neoli

beral en el p~ía,sin embqrgo,dentro de la misma línea política, 

el BetRdo mexicano tiende a reeetructuraree.El gobierno salini~ 

ta ae enfrent6,al principio de su sexenio,a un descontento so -

ciRl. generalizado,producto de la enorme desigualdad que se ha -

b!R profundizado en el sexenio anterior y,en lo pol!tico,a unR

fuerte debilidad frente a lR sociedad debido a las dudAa gener~ 

das en lRs elecciones presidenciales. 

36~ergio de la Peaa,op.cit.,pp. 97-98 
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Desde su campaña presidencial,Salin~s hará énfasis en co~ 

batir la extrem~ pobrez~,recuperar el crecimiento económico Y

renegociar la deuda externa,fPctores que se coneideritri india -

pensables para terminar con la crisis econ6mica.Eatoa objeti -

vos fueron planteados a la sociedad mexicRna en la toma de po

ses16n ~través de tres grRndes ~cu9rdos Nacionales,que busca

ban ante todo reiniciar el crecimiento econ6mico del pa!s. 

La modernización del paíe,planteada por el actual gobier

no,sin emb~rgo,tiende a ampliar las desigualdades económicas.

En el proceso de adelgazamiento del Eatado,loe grandes benefi

ciados han aido la élite económica que refuerza su poder y su

peso en la política llevada a cabo;por el contrario,la modern! 

zaci6n econ6mica ha empobrecido más a las clases trabajadoras, 

el salario de estas clases ha perdido,haata 1990,25 ~ de su c~ 

pacidRd de comprR desde que comenzó la ápoce pactistR en Má 

xico 37y ni el aumento en el gasto social que para 1990 fuá de 

38.3~,ha servido para evitar el de~erioro de la vida de la m~ 

yor!a de la población. 

La situaci6n econ6mica del país ha traído una paradoja en 

la relación salarios-inflaci6n,por un lado la inflación ha sido 

detenida,pero no ha repercutido favorablemente en los eal11rios, 

con lo cual estos siguen siendo loe más castigados por la polí

tica económica vigente. 

37
sarA LoverR,La .Tornada,7/12/90,pp. 1 y 12 
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La modernización econ5mica se propuso como una formR ner

mn.nentP. de competición con el exteriJr,pero lo que ha tr~ído -

es cierre de empresas pequef1as .Y una aperturR. indiscriminada -

de las f'r,lnterae,de donde llegan productos,algunos de muv bFl;1a 

calidad. 

Por otr~ parte,la modernización pol!ticn tnmbien implicó 

unA reforma electoral,que bajo sus leyes promueven una eobre

representaci6n del Partido del gobierno,aún cuando no conai -

p,:•tii!!r11 ln mA.yorÍR. nbeoluta.Hoy,al igu~l que en el alem'3nismo, 

de IllAnerR particulRr,pero con mayor profundidgd,se pretende -

unn m~dernizaci6n econ6mica sin tomRr en cuenta la moderniza

ci.6n social. 
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OAP. 2. LA CORPORAT!V!ZACION DE LA SOCIEDAD • 

2.l. RELAGION ~STADO - OBREROS • 

2.l.l. LA ORGA:'l!iAC!ON OBRERA MEXICAllA: 1900-1935 

El control estatal sobre los obreros ha sido característica 

del Estado mexicano.Las modernas centrales que agrupan a numero-

9oe y divP.rs~s sindicatoe,no son sino u.na extenaidn modenia de -

lB políticR ~stab¡ecida en los tiltimos años del siglo paeado,a -

través de hombres como Romero y Cano en 1860 y principios del870 

Carlos Olanguibel a f inalee de la misma década y principios de -

ieBO,hombres fuertemente ligados al eistema,y que son anteceden

tes de posteriores líderes como Morones. 

Sin emb~rg~,peee a esto,a finales del siglo pasado y princ! 

pioe del actual,el pa!s ve surgir un movimiento obrero organiza

do de ~anerR independiente bajo la ideología del anarquismo.El~ 

n~rco-sindicalismo mexicano se caracterizaba por la radicaliza -

cián de eu programa "Los anarquistas buscaban la eociedA.d igual!, 

t~rtR sin clasea,organizada en asociaciones voluntArigs para los 

obr~ros urbqnos en las f~bricas y para los cnmpesinos a nivel de 

muni.cl.p!."l~ libres111 .gsto era característica de l.R. ideolog!e. q ie

pr•JpUgnabJ.\n Rhoda~anaty,antes,y l.a corriente española encabezada 

por Parres,así como los hermanos Flores Mag6n,posteriormente.El

~n~rc~ sindicqliemo se oponía a todA autoridad y q toda explota-

l John M. H~rt,Bl ~arquismo y la clase obrera,p. 223 
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ci6n del ho~bre por el hombre.Rhodakanaty siempre l.uch6 porree~ 

tructurar radica1mente l.a sitt1A.ci6n,por" •.• reorganizar a la so -

ciedad en torn6 a falanges industriales ~ agrarias,estas Últimas 

!"armadas junto con bancos territoriales Q..Le controiarían el tra

bajo y la venta de productos.Todo ello se haría en conju.nci6n 

con la "liquidación de los intereses capitalistas urbAnos"en el.

campo bajo la égida de una ley agraria que mediaría y demarcaría 

ias tierras con e1 fín de distribuir1as.R1 ej6rcito sería reem -

pl.azado por las milici.RB obreras,las municipalidades aut6n~mas -

tendrÍNl la soberanía de sus programas en sus locRlidades y,por

Úl.timo, se disolvería el gobierno nacioni:Ll 02 

Lo más significativo de esta corriente,coneisti6 en profun

dizar 1a po1itizaci6n de 1os trabajadores de1 país.Sin emb~rgo,

entr6 en contradicci6n con la nuevR realidad del país,que aunado 

a conflictos internos y al ref ormiamo de los gobiernos de Obre -

g6n,Calles y Cárdenae,hicieron que el anarco-sindicalismo entra

ra en debacle.Su máxima expresi6n organizativa lo fué la crea -

ci6n de la Casa del obrero mwidial,que sirvi6 de ayuda a obreros 

y campesinos,pero termin6,debido al. divisionismo que provoc6 la

negociaci6n con Carranza y la crea.ci6n de loe "batallones roj:>s" 

Terminada esta orgRniznci6n,comenz6 una nueva,con la crea -

ci6n de grandes centrRles obreras y crunpesinas como la ~TM y la

CNC, siendo el antecedente de ambas La Confederaci6n aegional O -

brera Mexicnna (CROM),que fue hasta 1928 1a centra1 obrern más -

2 Jo!ul M. Hart,op.cit.,p. 224 



importante del país.En la CROM,ya encontramos loe rasgos de con

trol hacia lA clase obrera,que ejerce el Estado de manera marca

da,ya que Morones dependía de Calles y su política estaba enfoc~ 

da a apoyarlo.El asesinato de Obregón y la suspensi6n del apoyo

de Calles h~ciq Morones terminan con este y con la CROM. 

La CROM fu~ una org!U\1zavi6n apoyada por ei Eatado,quien 

buscab~ controlar a los trabajadoree para evitar que se convir -

tiera en una fuerza perturbadora para el nuevo arden~ 

Posteriormente,surgi6 la Confederaci6n General de Trabajad~ 

res (CGT),quien planteó una tendencia revolucionaria, reconocién 

do como la única organizaci6n revolucionariR a1 Partido Comunie

ta Mexic!l11o.Desapareci6 debido a que contó con ia hoatiiidad dei 

gobierno.Durante la formación de eeta,figuran ya lae dos tenden

cias del movimiento obrero,por un lado,Lombardo y sus ideas so -

cial.izantee y,por ei otro,Fidei Veiázquez y su sindical.ismo. Du

rante el Me.ximato,el movimiento obrero es tan crítico como la 

misma eitu~ci6n econ6mica. La dispersi6n de loe trabajadores ha

c!a posible que en lq33 existieran 57 federaciones,17 confedera

ciones y 278i sindicatos con un número totsi de 366 mii 395 mie~ 

broa,~unque sus acciones eran sumamente cuestionables " ••• ia au

aenciR de unR gr~n central que coordinara la acción obrera era -

resentida tRnto por los trabajRdoree que luchaban ~isladamente -

cuRndo por el propio gobierno,que se ve!a imposibilitRdo para 

CJntrolarla como lo había hecho en 108 años anteriores. En cona~ 

3 Arturo Angiliano,Bl Bstado y la política obrera del cardeniemo, 

PP• 22-25 
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cuencia,ambos bandos hicieron algunos intentos por llenar el va

cío dejado por la CROM y la CGT•
4 

La CROM depurade,creada el 11 de marzo de 1933,ee el resul

tado de lo anterior,que despu~e de una campaña de proselitismo, 

da origen a la Conf ederaci6n General. de Obreros y Campesinos 

(CGOM),organización que logra objetivos mínimos debido e su pron 

ta desaparición para dar lugar a la CTM.Con le creación de le 

CTM se iban a cumplir los objetivoe del Estado mexicano:el con -

trol del movimiento obrero para fortalecer !ll. mismo Estado. 

2.2. LA POLITICA DE UNIDAD ffACIO~AL: 1940-1958 

La CTM que surge en 1936 significan un giro completo en la

historia de la. clase obrera "En pocos meeee obtendrá esta Última 

alguna de lee más importantes victorias de su historia y,a le -

ve~,en unos cuantoe e.fioe perdería su anterior vombatividad y qu~ 

daría cautive dentro de loe aparatos de dominación del Bstedo~ 

La CTM fu~ concebida por Cárdenas como le organización máe

importante de los cuatro sectores cuya articulación formaría el

PRM, y por eso se opuso q la idea lombardista de querer hacer de 

le CTM el bestión del Frente Popular, puesto que • ••• le darían a 

la CTM une fuerza tal que podría inclW!o dificultar y amenazar 

el proyecto cardenista de estructuración del poder político~6 

4 Jorge Basurto,CérdenRs y el poder sindicel,p.23 

5 Juan Felipe Le•l,Rev. Mex. de C. Pol. y Soc.,p.84 

6 Ricardo Pozas, ''La crisis política de 1958" en Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Socialee,vol.23,n.89,1977,p.82 
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Durante el cardenismo,la ~TM actdo con relativa ~utonom!a,

apoyad& p~r el p~puliemo cardenista,sin embnrgo,el control esta

tal. siguió funcionando.Loa obreros organizRdos,fueron y eon uti-

1izados por el gobierno mexicano,de acuerdo a los intereses y -

circWlatancias de periodos determin~doe:Calles loe uti1iz6 para

acrecentar su poder;Cárdenae pera apoyar eus reformas y enfren-

tar a Callee, loe dem&e para der una imagen de estabilidad y fo

mentar la inversión extranjera en el país. 

La entrada de M~xico a la segunda guerra mundial fort"1eci6 

la política de conciliación avilacamachieta:ls unidad nacional y 

afianzó el control estatal aobre loe obreroe a1 firmarse en ju-

lio del 42 un pacto de unidad obrera,el compromiso más importan

te de éste,era el de suspender todas las huelgas y aceptar en su 

lugar el Brbitraje.Sin embergo,no todoe los nucleoa obreros ee -

dieciplinRron y A.vi.le. Cam11Cho hizo gala de facultades extrA.ordi

nariae en varios conflictoe obrero-patrona1ee.Otro hecho que a-

rianzd este control fueron loe decretos del 21 y 24 de septiem~ 

bre de 1943,qu~ eerlalaron sR.ncionee eetrictna para quienes pRrt! 

cipsr.cm en huelgas ileg~lee,calificativo que imponía el propio -

gobierno, ~ trav~s de sus diversos organismos. 

Tres meses de~pués de asumir el poder Avila Cqmqcho,Fidel -

Vel,zquez ocupa el puesto de Secretario General de la CTM, y es

tabl~ce de manera mán directa una política de conciliaci6n con -

ln burgueei~ industrial,cu~os interes~s est~ban representRdoe -

por la Ctlmnra N~cional de la Industria de la Trans!ormaci6n 

(CNIT).En 1945,la '!TJrí,en":La conf'erencia de Chapul.tepecº, hizo --
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causa común con la ~NIT ~ fin de defender la política arancela-

ria del gobierno mexicano ~nte las presiones de loa Estados Uni

dos." El acercamiento se reforz6 en abril del mismo afio a trav'a 

del llamado Pacto Obrero-Patronal,que no fué otra cosa que una -

declaraci6n muy gener~l en el sentido de que los trabajadores y 

patrones se consideraban unidos en un esfuerzo común para lograr 

el progreso y la independencia de México,que produciría niveles 

de vida más elevados pR.ra el pueblo 11 '! al mismo tiempo, la CTM se 

consolidó como la única confederaci6n en el panor~m~ obrero de -

México,consolidaci~n llevada a cabo a través del aplastruniento -

de todos los movimientos disidentes del país. 

A1emán inaugura una etapa más marcada con respecto a sus -

predecedores: la represi6n.L~ modernización industrial planteada 

por este gobierno implicó unA marginAci6n en ln modernizAción s~ 

cial.El endurecimiento político haciP los aindicatos,ae! como ln 

represión son factores que el gobierno alemanista consider6 in-

dispensables para atraer capitales privados tanto nacional como 

extr~njero. 

Durante este ~obierno,la institucionalizeci6n de la burocr~ 

cif.l eindical,en los diversos sindicatos,se c·>nsolid6 y se convi.!:_ 

ti6 en el princip~l fActor que hizo posible ln subordinación de 

la clase obrera a la política marcadamente empresarial de Alemán 

Loa movi~ientos disidentes,como el petrolero y el ferroca--

7 Ricardo Pozas,op.cit.,p.86 
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rrilero,fu~ron derrotados m~diante l~ pr~ctiCR de enfrentamiento 

entre loa obreroa,por medio de la burocracia sinñic~l,intromi--

eidn ju.rídic~ en l~ vida de los sindicatos y a través de lR re-

presión.La. burocracia sindical ciunpli6 su función de someter el 

m~virniento obrero ~ l~ política oficial.Además la aceptaci6n de 

la política macartista en el r&gimen,produjo grandes represiones 

jurídicas y policiacas en la vida de la clase obrera y sus sind!, 

catos, so pretexto de la "conjura comunista" .Con estA. política -

pu"' ata en m13Tcha,muchoe líderes f<J.eron encarcelados y varios miís 

sindicatos desmi;mteladoe o adaptados a la esfera oficial vía bu-

rocracia sindicRl. 

La industri~lizA.ci6n del peía prOfWldiz6 la desigualdad so

c i"-1. Lrt redietrib1Jci6n jug6 ;.tll papel marginal con Alem,n,como co.n 

fl:ec 11encia,el ggsto público en ml\teri&\ de educaci6n,sA.lud,bienes, 

etc.,decreci6 d~ manerl\ notAble.8 

~on Ru!z Cortines,la política de industrialización se inten 

eif1c6,as! por ejemplo el promedio de ll!l inversión fe~eral dedi

cnds=t R pr:lmover el desRrrollo industrbl.l pA.sJJ. de 20 con Alemd.n,a 

CR!'i 3~ con Ruíz Cortines.El énfasis en la industri~1izaci6n -

con lq pol!ticq ~oci~l que se mantuvo senAiblemente bajR,aunque 

mostró unq lev~ mejoría con respecto Rl alemqniemo,con la ampli

ci6n de lRa prestacion~e eoci~les.Estq política estatal de enee.n 

char lAR prentqcLmes eocütlee busca.be. dos ·~bjetivoo: por un la

rio CAlmAr lA ~i tiJ'l:nón social de l~ pobleci6n y por ~l otro for-

8 Joel Luis Reyna,LA clase obrera en lR historie de México,v.12, 

p.21. 
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talecer a l~ burocracia sindical,que se había debilitado con las 

consecuenci~ sociales que había acarreado la devaluación de 1954 

leeitimándola ante la clase obrera.También se buscaba,teniendo -

una burocracia fort~lecid~ para someter a loe trabajadoree,1a -

creaci5n de un espacio más amplio de maniobra para la política ~ 

conómica que el Estado proyectRba poner en práctica.9 

Pese a la burocraciR sindical,con la devalu~ción d~l 54,su_:: 

gen numerosos movimientos reivindicativos que influyeron ~n la 

política salariFLI. para que esta fuera un poco más accesible a -

partir de ¡g55.E1 movimiento reivindicativo,no era una moviliza

oi6n del sector obrero oficial.,sino que eran movimientos de rei

vindicación salarial apegadas R lR legalidad existente. 

La deva1unci6n del 54,pueo a prueba la capacidad de la bur2 

cracia sindical al frente del sindicalismo oficial y demostró -

que era efectiva para disciplinar a la clase trabajadora. La re

presión ya no fué el factor principal de la política ruizcorti-

nista, su lugar fué ocupado por la burocracia fortalecida por el 

gobierno.La burocracia sindica1 se impuso a las bases trabajado

ras a1 incapncitarlae para poder organizar sus demandas. La sol~ 

ci6n a los movimient~s reivindicativo3 rnostr6 tambien que con -

Ruíz Cortines había más posibilidades de movimiento que en cual

quier momento de la década de loe 40.Durante este período 1940--

195~,las formas de control sobre la clase trabajadora ae adecu6 

al. desarrollo industrial de la zona.En las zonas ru.ralAs i~s me-

9 Ibid.,p. 52 



joríae social.es incidían negativamente en la potencia1idad comb~ 

tiva. 

2.3. LA INSTIT•JJIJ"IALIZA':lION Di>L CONTROL SOBRE LA CLASE OBRERA 

El control hacia la clase obrera se implementa a través de 

md.ltiplee mecanismos en que confiuyen elementos econ6micoe,polí

ticos, jur{dicos e ideol6gicos.El control se expreea,en Última -

instancia,como aceptación al orden establecido.Las formas de do

minaci6n incluyen,en este aentido,desde las reformas sociales a 

favor de ciertos grupos potencialmente peligroaos,haets el uso -

de la violencia física:º Beta relación permite al aparato pol!ti 

co cvntar con una amplia base de suetentaci6n que se hace expl!

ci ta como fuerza electoral y de movilizaci6n.La capacidad de con 

trol sobre la clase obrera organizada "··· fortalece al Estado -

al quedar conetitUÍda como base de apoyo a ciertas medidas inte~ 

nas o bien internacionales que enfrentan resistencia de grupos -

de poder.De la mismR manera funciona tambien como elemento de -

preei6n y aún de intimidaci6n frente a movimientos contestata--

rios"~l 

La Burocracia eindica1 depende directamente del gobierno, -

ee un aparato estatal y,por lo tanto,ae diferenc!a del sindica-

lismo reformista de otros países y del sindicalismo blanco naci~ 

nal,pues ~1 poderío de estos depende de las fuerzas interiores o 

lO Cfr.,Ricardo Pozas,op. cit.,p. ll6 

ll !bid. ,p. ll6 
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de la relación directa con la patronal~2 Loe ritmos, secuencias 

e intensidad del movimiento obrero,que el gobierno impone a tra

vés de la Burocracia sindical,forman una enRjenaci6n obre~a que 

sirve de base al control burocrático de los trabajadorea,con ee

to,tambien la burocracia sindical. logra una facultad de conten-

ci6n sobre el movimiento obrero,que genera un centrRliemo pol!t.!, 

ca-organizativo comprometida con el Estado y dispuesta a poner -

las masas a su servicio~3 

El gobierno genera un proceso de desclasamiento hacia la b~ 

rocracia eindical,esto se traduce en un alejamiento constante de 

1as bases,E1 desc1asruniento,es un aparato ideo16gico de1 gobier

no en 1a formaci6n de 1os 1Íderes po1!ticos oficia1es,donde con

fluyen desde prerrogativas sobre su carrera política hasta fact~ 

res psicol6gicos de represión.De esta manera,la burocracia sind! 

cal ha transformado la movilización y capacidad de combate,as! -

como su independencia clasiata,en una conciliación interclaaista 

y en fuerza de sustentación del sistema.!1. deaclasAmiento hacia 

la burocraCia sindical,tambien trae un desclaaamiento ideo16gico 

del poder público,ee decir " ••• su presentación para consumo pop~ 

lar,como un órgano que no representa ningún interes particular, 

por estar comprometido con loe de la nación en su conjunto"!4 

A1gunoa investigadores,sostienen la tesis de que la burocr~ 

cia sindical mantiene cierto grado de autonomía con respecto al 

gobierno:5 Esto es cierto,sin embargo, es necesario aclarar que 

12 Gerardo Pe1aéz,Situaci6n actua1 y perspectivas del movimiento 
sindics1 en M~xico,pp. 33 y es. 

13 Arturo Anguiano,E1 Estado y la po1!tica obrera del cardenismo 
PP• 194-200 

14 !bid. ,p. 209 
15 Al r~specto veáse,Trejo DelA.rbre Raúl,''Notas sobre la insur-

g~~º?~-?~rera Y la burocracia sindical" en Estudios Políticos 
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l~ compleja compoeic16n de l~ burocracia hace posible esto y,ge

nera1mente,este "cierto grado de autonomía'' es permitido y alen

t~do por el gobierno,aiempre y cuando no se ponga en peligro la 

estabilidad en el eindic~liemo oficial. 

Bl gobierno dota de una serie de prerrogativas a la burocr~ 

ciB eindica1,que VBn desde ei Bpoyo económico y poi!tico hasta -

permitir una corrt.tpci6n generalizada, y las mantiene hasta que -

la burocracia sindical cumple con sus funciones.En este juego de 

intereeea,tambien loe l!deres sindicales pueden presionar al go

bierno,no para que modifique su politicR laboral y socia1,sino -

pera que no lesione sus intereses. 

La Burocracia sindical,si bien depende del gobierno,tambien 

debe mantener una política obrer~ disfrazada,de esta manera"••• 

se hR visto obligAda a rescatar muchas demandas 1eg!timae de 1os 

trabajadoree,precisamente para mantener eu control.Ha acudido al 

respAldo de las masas trabajadoras pRra legitimizarse y permane

cer,pero tambien para enarbolar algunas demandas proletarias";á 

pesar de esto,rehuye a la movilización de 1es bases ya que esto 

representa lUl peligro a su monopolio ideológico. 

"La !~len identidad movimiento obrero organizado-sindicali~ 

mo oficial,eeconde dos ~enómenos básicos de l~ situaci6n actuRl: 

la burocracia eindicR..l mantiene relaciones CRda vez más conflic

tivas con loe trabR,1adores y -como tal vez nunca haya ocurrido -

i& Ibid.,p. 78 y ~exos,34,pp. 3-10 
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en otra sociedad capitalista- existe ahora un movimiento obrero 

que encuentra en el eindic~lismo oficial uno de sus principales 

obstácul.os"~ 7 

Pese a eato,"Ni el Estado ni el movimiento obrero se incli

naran,en primer inetancia,a romper su alianza hist6rica.Para el 

grupo gobernante es indudable que el funcionamiento del sistema 

político depende del apoyo y consenso obtenido en las masae.No -

obstante, si l.a política P.ctual. del EstRdo mexicano, basada más -

en el consenso que en la represi6n,no encuentra la vía parR dar 

fluídez a l.a economía por medios distintos al sacrificio de los 

dominadoa,su alianza con los trRbajadores ser~ cada vez más for

me.1 e irreal.Los compromisos crecientes con el capi.tal hacen de 

esta posibilidad algo remoto.Para el movimiento obrero la pers-

pectiva inmediata no se presenta en términos de una ruptura de -

su a1ianza con el Estado.Sin embargo,excepto un breve período en 

los años treinta,lR alianza ha sido desvirtuada por la subordin~ 

ci6n.Por ello no,puede extrañar que para muchos alianza y eomet! 

miento sean nociones equival.entee":-8 

El sistema utiliza fases de control hacia los obreros,en do~ 

de confluyen empresarios y burocracia eindical,por un lado,y el -

Estado con euo instituciones jurídicas y de represión,por el otf-~ 

La institucionaliZRCi6n del control hRCiR la clase obrer~, 

se acrecienta con la creaci6n del Congreso del ~rabajo, el cual 

17 Carlos Pereyra, "Estado ~ movimiento obrero" p. 40 

18 Ibid., p. 41 

19 Mnnuel Carna.cho,"Control sobre el movimiento obrero" en Foro i!! 
ternocional,vol.XVI,nW..4,p. 498. 
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es auspiciado y se reRliza con estrecha alianz~ y subordinación 

al gobierno.Con la creaci6n del Congreso del Trabajo se busc6 -

ante todo,nuevas formas de control sobre los trabajadores,~sí e~ 

mo u.nifica.r al. "~ovimiento obrero organizado" alrededor y en ap_g, 

yo del gobierno. 

Al pronunciarse por alcanzar la unidad de la clRse obrera 

en torno al proyecto de la revoluci6n mexican~,el Congreso del -

Trabajo,surgido de un acuerdo popular,qued6 subordinado a Wl pr~ 

yecto de desarrollo,que incorpora y satisface -en la medida que 

lo permita el desarrollo y asegure lR reproducci6n capitalista

las demandas de las masas;pero o.nte todo,se planteó favorecer al. 

cnpitq,). extranjero y ne.cional.'fal suhordinaci6n ha conducido al.. 

movimiento obrero a ent~blar una relaci6n de control político -

con el Eatado,favorable a este y a la acumulaci6n y concentra--

ei6n del capital~º 

20 Cfr,PnUlinR. Fernández, .. En el sexenio de Tlatelolco11 en La el~ 

se obrera en ln historia de México,v.13,p.321 y as. 
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2.2. RELA~ION ESTADO - CAMPESINOS • 

2.2.l.. A.'IT3Ci>DE~TES !JE OR3A:-IHA~I IN CAMPESINA • 

Hasta 1938,los campesinos mexicanos habían carecido de una 

organización nacional. representativa,tal y como lo tenían los o

breros con la CROM.Fué precisamente l.R CROM quien intent6 el a-

glutinamiento nAcianal de los campesinos en 1918,siendo una de -

sus primeras tareas la de crear sindicRtos campesinos en el pa!s 

Para 1926 contaba ya con 1500 en toda l~ RepÚblica,posteriormen

te utiliz6 la táctica de org~nizar sindicatos agrícolRe.La depeB 

dencia de la CROM con el gobierno hizo posible que la estru.ctura 

organizativa no se llevara a cabo. 

Sin embargo,los campesinos contaban con orgqnizacionee loe~ 

lee,basadas principalmente en comunidades agrRrias regionales lo 

que ocasionaba una dispersión de sus intereee~.Es hasta 1926, -

cuando se hacen loe primeros intentos de creaci6n de una organi

zaci6n nfl.cional al proponer,varias ligas Rgrariae,la conforma.--

ci6n de la Ligfl ~acional Campesina,misma que se llev6 a cabo en 

noviembre del mismo R.flo.La ideología de la Liga chocaba con los 

intereses oficiaJ.es,al pronunciarse por la socialización de la -

tierra y otros medios de producci6n,el cabal cumplimiento de los 

artículos 27 y 123,la liberación del sistema capitalista y la -

profundizaci6n de la reforma agraria.La radica1izaci6n de este -

progrRma contradecía el objetivo callista de centralización del 
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poder y paralización de la reforma Rgraria.También entró en con

tradiccidn con los intereses del recien creado Partido Sacional 

revolucionsrio,quien para creRr org~nizacianes campesinas rea1i

z6 una campafta de división en la LNC,para posteriormente crear ~ 

nR liga fiel a su política.La división de la LSC llegó en 1930 -

a1 chocar intereeea de las tres fracciones existentes.L~ radical 

ee adhirió al Partido Comunista Mexicano y !ué perseguid~ cuando 

este quedó proscrito;un~ más se adhiri6 al PNR y lR mayoritaria 

eigui.6 fiel a Ursulo Galvan,siendo motivo tambien de persecucio

nes en eu contra. 

El 1.Íl.timo golpe A la Liga Nacional Campesina lo recibe de -

los representR.Jltea del agrarismo moderado,en donde figuraban C~ 

den~a,Portes Gil y Marte R. G6mez,entre otroe,quienes de manera 

independiente habían formRdo l~a bRaes de au poder en 1a estruc

tur~ Bgraria.Bn el congreso d~ Puebla de 1931,a!loraron las di!~ 

renciRe entre cardenistas y tejedistas,y cada grupo presentó a -

su cruidid~to para la presidencia de la Liga,esto provocd que 1os 

tejcdistas se retirArnn dP.l congreso,eligiendo a Antonio Echeia

ray como preoidente de la Liga Nacional. Campesina "te jedista", .

l~s cArdenistas,a su vez,nombraron a Enrique ?1ores Mag6n,íunda

dor dP. la L~C,Rpoyados por las de1egaciones de Tamaul.ipas,ZRcat~ 

cas,~hihuahuB,Nuevo Ledn y San Luis Potosí. 

El radicalismo tejedista desapareci6 porque contradecía la 

l!ncq c>neervqdor~ del Jefe M4ximo y fu~ Cárdenas quien se enea~ 
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g6 de desarmar a los agraristas de Tejeda en su funci6n de Seer~ 

tario de Guerra "En este eentido,el cardenismo surgió en sus ar! 

genes como resultado de lA destrucción del agrarismo radica1 que 

representaba el tejedismo.En el otro extremo,fué el resultado de 

lA cada vez más conservadora l!nea agrarista del calliemo,21 

La viabilidad cardenista,ee presentó como una elecci6n que 

haría coincidir la solución de la reforma agraria con la necesi

dad de un mayor desarrollo capitalieta,aunque tambien " ••• servi

ría para unificar al campesinado naciona.J. bajo el control del e~ 

tado•~2 

En 1933,se formd la Confederaci6n Campesina Mexicana,con l~ 

participación de l!deree de la talla de Marte R. G6mez,Portes -

Gil y Gonzál.o N. Santoe,por la nueva generación y,por la vieja, 

Gildardo Magafla.La ~CM ae formó con criterios y objetivos polít1 

cos,por parte de los agraristas moderados para lanzar la candid• 

tura de Cárdenas a l~ presidencia de la Re¡lúblioa, 

Cárdenas se propuso llevar a cabo una treneformRci6n del -

campo y de loe campesinos.Ve en la propiedad ejidal,bajo la di-

recci6n del Estado,la aoluci6n del problema: por un lado resol-

ver el problema de 1R alimentación i por el otro mejorar el pro

blema económico de los oampesin:oe para elevar su nivel de vida, 

tambien tiene otro objetivo,que estos se conviertan en eoet&n 

del Estado,la reforma agraria, en este contexto,ea prioridad, 

pues representa el apoyo para los nuevos líderes y dirigentes e~ 

21 V!ctor L6pez Villafalle,La formación del sistema político mexi 
cano p. 137 

22 Víctor L6pez Villafalle,op. cit., p. 137 
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t~ta1es,quienes consolidad sue bases de dominaci6n con esto "en 

eete aentido,la cuesti6n de la organizaci6n nacional de loe ca.m

pestnos se convirti6 en un instrumento cl~ve para le clase domi

nante"~3 

La política cardenista de uniíicaci6n campesina Cu1mina en 

1938 al fundarse la Oonfeder~ci6n Nacional Oampesina,previa die~ 

luci6n de la CCM,siendo su primer secretario GraciRno sánchez la 

primer gran prueba de la CSO se da en loe momentos de la suce--

si6n presidencial de 1940.Los campesinos al votar por Avila Oam~ 

cho e impedir la rebelión de Al.ma:t.án,por medio de las arDLRs,se -

convierten en un factor decisivo en la consolid~ci6n del poder -

de lB clase dominan.te "Ahora sin embargo, tenían ya una relación 

más es.trecha con el gobierno:una relación de subordinaci6n,en la 

que el Estado organizaba y decidía la política agraria,y en la -

que ioe c~mpeeinoa quedab9Il encerrados dentro de lae fronteras y 

limites impuestos a su organizaci6n y desarrollo por el propio -

Betado"~4 

2.2.2. LA ORGANIZACION OAJIPESINA Y EL CONTROL ESTATAL 

La ,mi.ficaci6n ca.mpesinR. se logr6 con 1a creaci6n de la CN'1 

'eta logr6 aglutinar a los campesinos debido a que "cont6 con el 

Rpoyo del EstRdo",coaa que no lograron la LigR Nacional Cempeei

n~ y lR Confederación Campesina Mexicana,quienen lo intentaron -

23 Ibid., P• 139 

24 L6pez Villaf!'f!.e,op. cit., pp. 141-142 
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contra la voluntRd del Estado, la primera, y sin el favor de este 

la segunda~5 La Confederación Nacional Campesina nació de arriba 

he.ciP- abajo y desde un principio se estbleci6como u.na forma de -

control para manipular a loa campeeinoa,ademáe a.la CNC se le d~ 

ba un carácter autoritario en sus estatutos al. establecer en su 

artícu1o quinto que la • ••• CNC sería la única organización repr~ 

sentativa de los campeeinos"
26 

La burocratizaci6n de le-. C~C se acentúa marcadamente a par

tir de los afias 40's.En estos años se afianza eu carácter de "a

p~ndice" del gobierno, e.l. ocuparse de satisf'acer las demFmdRa -

más perentorias de los campesinos y mantenerlos a distancia del 

poder pÚblico,sue movilizaciones realizadas estuvieron encamins

ds:1e a satisfacer intereses pol{t·icoe. 

Bl papel de la CNC,es mAntener la estabilidad parA el grupo 

gobernante,impedir que 1R masa campesina se volque a la opoei--

ci6n política y poner en riesgo con esto a1 grupo gobernante,es 

decir,canRlizar el descontento campesino dentro de 1os mRrcoe l~ 

galee--pol!ticoe, esto trae como consecuencia una burocratizJtci6n 

del problema campesino.La CNC ea un ~actor de equilibrio instit~ 

cional,pues subordina a los cam.pesi~os a las decisiones del gru

po gobernante,tanto a los de la centra1 oficial como a lae inde

pendientea,y los obliga a modificar su polÍtioa acorde a la pol! 

tica oficial. 27 

25 veáse,Moises González Navarro,La ~NC un grupo de presión en -

la reforma agraria pp. 75-BB. 

26 Ibid., P• 96 

27 Francisco Gómezjara,el movimiento campesino en Máxico.p. 191 
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E1 control estatal sobre e1 campesinado utiliz6 varios mét~ 

doe,que van desde la conciliación hRsta la violencia.Uno de es-

toa mátodos es el reparto o la promesa del reparto de tierras -

•de esta manera apareoe,lo que podrírunos enunciar como una ley -

del movimiento campesino contemporáneo: a mayor impulso agrario, 

aumento del control sobre los campeeinos"~B 

Pese a la política corporativista del Estado con Cárdenas, 

este en su gobierno repartió 16 352 275 hectáreas para l 020 594 

campeeinos.Esto dgmuestra que la organización campesina bajo la 

tutela del estado,con Cárdenas al frente,obedeci6 no aJ. control 

riguroeo,sino a la movilizaci6n polÍtica,donde en todo caso hubo 

control eetatal,es deo~r, se control6 pero tambien hubo concesi~ 

nea a los campesinos.Decir que solo fué un control fdrreo y aut~ 

ritRrio sería caer en Wla simpleza sútil~9 

Efectivamente,La GNC constituye un mecanismo de control ha

CÍA una parte de 1a sociedad,en este caso los campesinos,como e_!! 

cede con loa obreros y la ryTM,sin embargo ea necesario aclarar -

qu.e en sus dos primeros años de vida cumple una parte de l.a "re

voluci6n sociA.1'1 ,pero a partir de 1941 ve frenadas sus demandas, 

eu lengu~je se sujP.t~ ~ la política oficial de esos A.f'l.os· y ve r~ 

troceder sus conquistas,definiendo con esto su carÁcter de "ap&.n 

dice de un partido político• y de sumisión Bl. poder ejecutivo, -

como posteriorm~nte la ca1ificaria la CCI. 

26 PrRllcieco Gómezjara, el movimiento campesino en M~xico.p. l9l 

29 Otto Gr~n~dos,LBs orgllllizRciones c~mpesinas,pp. 52-60 
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El retroceso ea significativo,en 18 tú\oe,en los que gobern.!! 

ron Avila Camacho,Alemán y Ruiz Cortínes,se repartieron Rpenas -

12 562 494 millones de hectáreas benefici1Utdo R 410 000 ejidata

rioe,lo que significa que el reparto agrario en esos Bftoe const! 

tuy6 un poco m~s del 70~ de lo que se repartió con Cé.rdenas,en -

lo que se refiere a la calidad de tierras,si bien con Cárdenas ~ 

ran bAjas,5.5~ en relación con el total,durante los siguientes -

tres sexenios disminuyó aún más para quedar en l.7~ sobre el to

tal.En reparto de Tierrae,Díaz Ordaz posteriormente superaría e~ 

tas cifras. 

Tambien los dirigentes se fueron alejando aún ~ de las b~ 

ses,tanto que los cambios en la direcci6n de la CNC se dieron 

sin ninguna influencia de la base y su política de masas se red~ 

jo al acarreo que sirvieron y siguen siguen sirviendo para Apo-

yar lR política oficial. 

Bajo este sistema de control naci6 una nueva confederaci6n, 

que intentaría por un tiempo competir con la CNC: lA ConfedP.ra-

ción C•mpeeina Independiente. 

Le Confederación Campesina Independiente nace e1 6 de enero 

de 1963,encabezada por Al.fonso Garz6n,Arturo Orona y Ram6,!lllanz6e 

quienes afirmaban que la CCI lucharía para resolver el problema 

de mAs de tres millones de campesinos ~ue carecían de tierra y -

para lograr esto proponían una total independencia del Estado y 
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sus miembros podrían 8filiarae al partido que más 1ee acoodara, 

pués la CCI,continúaban,repetaba la pluraJ.idad de la ideología. 

En su constitución,lo más sonado fué la presencia de Cárde

nas,quien aJ.udiÓ a la Constitución Política que garantizaba la -

libre orgeniznción de loe campesinos.La CCI tampoco iU.é ideada -

como· una organizacidn de masas,eino como un grupo de presión y -

de trampolín pol!tico,debido e la conyuntura existente; las pre

campañaa al interior del partido oficiaJ.,sin embargo influye en 

le CNC a mejorar eu imagen y ésta hace movimientos para contre-

rrestar la posible influencia hacia los campesinos del sector o

ficial, por parte de la primera. 

Los grupos extremistas apoyaron a la ~CI,entre ellos al PF~ 

tido Comunista Mexicano,en cambio,ee desató toda una campaña de 

satanizací6n hacia esa organizaci6n por parte de los sectores o

ficiales, si bien El ~acionaJ.,6rgano del gobierno,reconocía los -

derechos de todos los ciudadanos a agruparse en lR formR que más 

les conviniera a sus intereees,aunque advertía " ... qlle l.o \Ínico 

inadmisible de parte de la COI sería que pretendiera subvertir -

el orden constit1tciona1 1no creía. que este fuera. su prop6sito,pe

ro en caso de que as! fuera,ser!a. incapaz de realizarlo"~º 

El programa de la CCI se concibe dentro de loe límites de -

le reform~ agrAri~ mexicana,a pesar del revuelo que causó eu 

creación "Apunta la. neces1dad de nRcionalizar l.a banca pare. o---

30 Mo!ses González Navarro, op.cit., p. 156 
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rientitr el cr~dito hacia la agricultura,la derogación de las re

formes de Alemán al C6digo Agrario y al art, 27,la reglamenta--

ci6n de lA distribución del agua por personas y no por superfi-

cie y se oponP. a loe impuestos ad valorem en ia ngricultura y la 

1ntervenct6n de loe bancos y otros organismos oficiales en la e~ 

sechq y comercialización del c~mpo,la sindica1ización de los o-

brero'!" agr!colJ:ta y el cumplimiento del a.rt~ 27 conatitucional"~l 

Lft moder~ci6n de la COI no impide la estrategia del gobier

no y de la ON~ de lograr la diV1si6n de la Confederación Cam9esi 

na Independiente.La contredicci6n de intereses entre loa distin

tos l!deres aceler6 este proceso.A peaar de su moderaci6n,la CCI 

ee puso a lR VR..nguqrdia del movirr.iento campesino.La estrategia .2. 
ficisl di6 resultedo,el gr•do que actualmente le OCI ea otro be~ 

ti6n en e1 sector campesino del partido oficial. 

A:..tnque al principio le. CCI Rta.cabR a l.a ':.!NC,no deacart6 la 

posibilidad de que ~mbes organizaciones lucharan juntas algún 

día,sil'l!nd:i el objetivo,segÚn la CCI,la elevaci6n del nivel de v!_ 
da del campesinado. 

2.2.}. LA ORG\NI~~CION CA.llPBSlNA JONTE!f.PORANEA 

Lqs reglns que cre6 ei Estqdo en 1938 y que se profundize-

ron A partir de 1941 siguen vigentes.La organiz~cidn campesina .!!: 

Francisco G6mezjBr~,op.cit., PP• 220-22i 



58 

grupadRs en centrR1es oficiRles,subordinadRs al partido gobernaE 

te y eet9 ~su vez nl presidente ~n turno,hacen posible el ~ún -

íárreo control que se ejerce haciB el campesino.Si bien,es impo~ 

tA.nte mencionar que han surgido :>rgRnizRci·Jnes independientes, -

sin embargo,lR mayoria de estas pasa a la marginalidad políticR 

o a su Baimilaci6n al partido oficial,vía divisi6n,como sucedio 

con la C~I. 

LR titularidad de la organiz?ci6n c~mpesina a la a~C,tiene 

dos objetivos políticoe:mantener la estabilidad,mediante el con

trol en el medio rural y mantener para sí el gran peso electoral 

que significan loa campesinos. 

L~ C~C continúa alejada de lRs bRaee.La Burocracia creqda -

pJr el gobierno continúa ma.ntenien1o el poder dentro de lR ~on~.!. 

der~ci5n,eeto hR permitido evitRr la in~ieciplina y la negative 

a ciertas medidAe gubernamentalea 1 aunque tam.bien ha originRdo u

nn crisis en la formRci6n de CURdros que aseguren la reproduc--

ci6n y mRntenimiento de loa sistemas de control,lo cual demues-

tra al ~obierno otra ineficienci~ más de la ONC como su brRzo P2 

lítico CJUZ>peeino. 

~uFUldo lq burocrRcia fqlld o se debilit6,el gobierno cre6 o

tros mecanismos pRrR mRntener el control.Loe aparatos econ6micoa 

c~netituyen esto,un eje~plo ilustrativo lo constituye el ~A~ 11 s~ 

bre el deforme pan~rRma de la reforma agrariA y lR crisis agríe~ 
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la,fué erigido el Sistema Alimentario Mexicano,un diagn6atico y 

una estrategia de financiamiento y producci6n,políticamente des

tinada a restablecer la alianza del Estado con los campesinos. -

Nadie eligió al coordinador general de este programa pero sus ~

planes y desiciones moldearon la acci6n del Estado en el campo, 

definieron pautas productivas y destinos agrícolas.El viejo Méxi 
co rural empez6 a adquirir en las oficinas y ante loe bancos a-

gr!colas o el SAM,las lealtades políticas y las ligas econ6micas 

que antes contraía con sus dirigentes"~2 

Pese al férreo control,comienza a haber disidenci~ campesi

na,si bien no tan numeroeq como en el sector urbRno,sin embargo 

son indicios de una nueva recomposici6n en 1R relación Estado -

campesinos y para la sociedad en su conjunto,ee plantea así una 

disyuntiva ''0 el EstAdo recupera por otros canales, su dominio y 

direcci6n,eobre 1os sectores social.es en que por lo menos te6ri

cam~nte se ha sustentado para seguir ejerciendo el monopoli~ del 

poder,o la sociednd civil,como sería deseable,y loa movimientos 

campesinos y obreros,estar!an en lR posibiiidad de ir ocupando -

espacios políticos cada vez mayores en la compoeici6n del Estado 

y en el accionar gubernamental,plRnteendo a eu vez, proyectos p~ 

líticos coherentes y alternativos a los de las instanciRs actua

lP.s de poder 11 ~ 3 

La subordinación de la política agraria a lR política indu~ 

trial debe traer nuevaR formas de organización y por ende de lu-

32 Héctor Aguilar C:::i..mín, "el. monstruo que vendrá" en Nexos 51, 
p, lO --

33 Otto Granados,Las organizaciones campeainas,p. 74 
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ch.:i de los cl'\mpe!·inoa.Las condiciones soci~lee y econ6mic~rn de -

estos tienden a Agravarse y no solucionan ni con el Programa Na

cional de la Solidaridad.El ºAcuerdo '-1.,cional" para combatir a -

1a pobreza aún no llega ~ grandes sec~ores cnmpesinos. 

Si bien es necesaria una recomposici6n en la 2•elaci6n Esta

do-campesinos, pA.TP.ce que la soluci6n no vendrá del primero.La -

tccnocrncia 'l'l'? tom6 el poder A partir de 19e 3 se encuentra ale

jndJ\ de li'l r•?rilidad soci11l. La solución vendrá de la sociedad,en 

e~te CASO de los crunpesinos.La nueva rel~ci6n debe tomar en cuen 

ta lA desincorporativizaci6n de los campesinos respecto al apar~ 

to oficial,tnmbien debe tomar en cuenta la elevación del nivel -

de vida de los cR.mpe2inos. 
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2. 3. R&L!>.núN SS':' -\DO - ::KP11BSARIOS 

2.3.1. LA ORGA'IIZ.~no'l EMPRESARIAL y EL ESTADO • 

La historia empresarial mexicana es tambien,en este siglo, 

lR historia del Zstado mexicano y su proyecto capitalista de de

sarrollo.En efecto,terminado el proceso revolucionario,lq nueva 

dirigencia del pa!s se enfrentó a la necesidad de eet~blecer y -

crear laa condiciones necesarias para el desarrollo industrial -

del país.La coyuntura existente hizo posible la pRrticipaci6n a~ 

tiva del EstAdo en todo este proceso,ya que los empresarios er9n 

pocos,carecísn de loa suficientes recursos y no tenían l~ sufi-

ciente fuerza para llevar a cabo ellos la tarea de industrializ~ 

ci6n del paia. 

El objetivo del Estado mexicano,se circunscribe en tener u

na burguesía fuerte en el país que pudiera competir con la ex--

tranjera. Desde un principio el proyecto de desarrollo lo fué la 

industri?liz~ción,almque ciertos empresarios descrynfi:ir:"":.n del B.!!, 

tado y sus nuevas medidas como 1~ redRCci6n de los artículos 27, 

28 y 123 de la Constitución de 1917. 

6s el Estado quien considera necesario organizqr,estructu-

rar y reforzar a los grupos empresnri~les.Con este objetivo,Cb-

rranz~,a tr~vés del Ministro de Industria,Co~ercio y Trabajo,Al

berto J. Pani,convoc6 a un primer ,'}ongreso N"'cioni:ü de !Jomf?'rciq,n 
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tts, que fué innu¿;urado el l.2 de julio de 1917 poi· el propio Ca-

rrRnza.Dur~.nte ~stR reuni6n surgi6 el proyecto de creación de -

l~ ~oncanaco,que se lleva A. cabo en noviembre del mismo R.ño. Al 

ftfio si;:uiente y tA.ffibiP.n por medio de PRni,se llevP ~ CA.bo un ~o~ 

greso de i.nd·1stri.0les en septiembre y que desemboca en lR crea-

ción de la Concrunín. 

Tanto ).a Concanaco como la Concamín se c·:>nsti tuyen como ºÓ! 

gR.nos de consulta y col.aboraci6n del Estado'', a\lllque también A.c-

túi:m como árbitro,a petici6n de las partes y desem~eña l~ sindi

catura en las qu.iebras de los comerciRntes. 

La ~onc~nRco,lP ~onca~ín,A.sÍ como la Co~armex (1929),l.a ~a

nRcintra (1.941.),el. CMHN (1.964) o el. C:C:E (1.g75),son organizacio-

nes empresariA.les que constituyen un foro permnnente para los iE 

tereees de los ind·..lstriales en sus diversas ~accionee.EstA. orga

nización negoció los problem~s e~pecíficos de cada unA de l~s 

f~cciones y obtuvieron un poder que no conoci6 organizAciones o

breras y crunpesinBs. 

LAs ore"UliZAC1ones empres~rieles son concebida~ ~ar eL ~st~ 

do para fort"üP.cer a l? incipiente bllrguesía, pués esto ers::i in.Ji.,2_ 

pen~~ble paro el nrv~ecto de desarrollo que se tenía planead~ P.!!, 

r~ el país.Debido a esto,la burguesía fué objeto de un trato di

ferente ql quA se le aplic::tran A los .Jbreros y CAmp«sinos.La bu!: 

guesí~ pronto ~dquiri6 poder econ6rnico pero oolíticament~ depen-
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ct16 del gobierno. 

L~ JONCANACU se constituye por las CRm~ras nacionales de e~ 

merci·J, de comercio en pequeño y li:is cpm;:J.ras mexic13.nes de comer

cio residentes en el. extranjero.Tqmbién pueden afilir::i.rse las OÁ

rr.Rrns extrRil,ieras radicqdi:ts en el país,aunque no pueden envi~r -

representAntes a las .~s!>mbleas generales,ni elegir directivos. 

La CON~AMIN,por su parte,busca representar,al igual que la 

JJN'.:ANA~O,los intereses de la ind·1~trii:t y f'ome::tA.r el desarrollo 

de lRS mismas.Está integrAda por cámnrRs de diversos tipos: in-

duntriAlea de una misma rama a nivel n~cional pero que en ocasi,2 

nea existen cáir.~qs ree1Jnelea,o regionales sin cámarAs n~ciona

les,etc. 

OtrJ'l: ci.lmnr~ importante que nnci::! el 5 de diciembre de 1941 y 

qu~ pertPnece P.. lA ·::ONC!AMIN', pero que por sus planteamientos y P.2. 

e1Ci'Jn~·9 políticas fueron conocidos como el 11 Nuevo c;rupo" e~ la 

~\:'l.\":INTR.\,~~tq mi:i.ntiene una posici6n m~s flexible entre el sec

t "lr "IT.p!"'l"!S"riRl y el Estado. En sus objetivos, FtdP.m4.s de represen

tn.r v -ir~f,·nder l 1s inP.tereses de sus AgremiRdos, y de s~r un 6r

e:1no de ~ncultn 1e] 3~t~do,tAmbién buscq prOmOVe~ !AS r~lA.ClOnes 

obrero-p11tr1n .. l»~:,'lsÍ como la cqpA.Citaci'on de técnicos y obreros 

~stn pos1~i6n uronto le trRe problemas ~on lo~ dem«s sectores de 

l~ 1nic1~t1vq rrtv~a~. 
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La "voluntad orgqnizqdora del Est~do" ha. tr~ído una l,:irga -· 

estabilidad,no exent~ de diticultades,pero se ha demostrqd~ que 

las reglas impuestas por el Estado,en lo social,siguen funcionen 

do. 

La "voluntad orgqnizadorá del Estado":
4 

hizo posible lR or

gFlllizaci6n de la sociedad,aunque de unA manera vertical,la inte.r. 

venci6n estatRl creó l~ corporativiaaci6n de la sociedad.Esta -

"voluntad org~izRdora del Estado 11 también hizo posible la orgq

nizRci6n empresarial,sin embargo,este aector,debido a su poder.!!. 

con6mico alcRnz6 una autonomía con respecto Rl Estado,contrario 

~ lo que sucedió con los sectores obrero y campesino. 

La "voluntad organizndora del Estado" se explica por la co

yunturn Rl término de ls luChR armRda,donde se dabR la relaci6n 

dP un E~t~do emergente d~bil,pero se necontrabR con unR sociedRd 

civil más debilitAda aún.Este debilitamiento de la sociedad fac.!_ 

litó la tstrP.R organizAtiva del EstAdo. 

El proceso dP. desarrollo del país,y en el que el Estedo ha 

sido el principal gRrante,fortaleci6 siP,IlificRtivamente a lR el~ 

se empresarial como R. nine•ln otro sector,y por lo mismo se cons

tituy5 como el único s~ctor que se hR enfrentPdo al Estado cuan

do h~ visto af~ctAdoa sue interesee,tal y como ha sucedido ya en 

variR:-i ocAsioneA. V pPse a que lA clase empreeariFü no e~ homog~

neR, lns c"Jni'lictos cor ~l EstAdo ha. traído unR generalidRd de --

34 Al r~flpecto véRse, RPfPel Segovia, "TendenciRs polít.i epa en Jlºé

xic'l", en Foro Intern~ciunR.l, vol.XVI,n.4,1976,pp. 42l-428;y -

·Jarloe ArrP.ola, "L::\S or~AnizRcionee cmpre~R.TiPlP:-1 Rn r.~P-xicu, 
V.t:!x1co, ~:;p. 
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criterios,como lo demueotrqn los casos,por ej~mplo de i92q,con -

el proyecto de lA Ley Fedf:?"R.l del TrEtbajo, al que la burguesia -

Condenó fuertemente en su contenido,llegándolo a calificPr como 

el"más radical del. mundo" v que por lo mismo niega la escencifl -

d'3 la d?.tnocracia que "consiste en que el gobierno reu!"eflenta a -

todas las clases soci~les"~5 Esta controversi~ entre el Est~do y 

empresarios hizo posible la cre~ci6n de la Copqrmex eti 1929, ide.!! 

do como un sindicato de patrones "• •• con objeto de actue.r en fo:: 

ma conjunta como "patronea sindical.izadosº y encontrarse en me jE_ 

res condiciones para enfrentarse R l.As orgRnizaciones o'tri:>r{1s"~6 

y aunque fu~ ideado para ser le asociación que uni~icara P los -

cmpresPrios,esto no fué posible debido a la injerenciR del go--

bierno al hacer de l~s cám~ras interlocutoras del gobierno. 

AunAdo f1. estas org~nizRciones (Concanaco, Concamin y 'Janaci!!. 

tra,que son instituciones públicas), el sector empresarial tPm-

bi~n est~ orgllllizado en instituciones privRdPE; 1 qu.e son Agrtrnaci.2 

nes que no se encuentrnn reglPmentadPs por el Estado,como son lR 

AMIS,COPARl'l.ZX:,CCE,cnm,que son más bién grupos de presión.Y qui!!. 

nes tieÍien como finalidP.d influir en l~e desiciones f;"-fhernAment~ 

les. 

2.3.2. POLITICA ESTATAL Y FOSICION EMPRESARIAL • 

Avlla Cnm~cho hizo una polític8 conciliAtori~ p~rR con los 

35 C~rlo5 Arreol~,LRs org~nizPciones empresnriRl.es y el Est~do -
p. 24 

36 !bid •• p. 24 
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empresarios y es esta pol!tic~ la que caracter!z~ la re1aci6n e,g 

tre e.l Estado y la iniciativa privada, que sin embargo, ha teni

do momentos difíciles. No he estado exenta de problemas. 

81 apoyo estatal a los empresarios se complementa, a partir 

de 1941 con le excenci6n de impueetoe,materias primas a bajo ca~ 

to y servicios de transporte ferroviario y de energ[e electrice

con tarifas preferencial.ee,aunado a otras prerrogativas que el -

gobierno cede para atraer,al.entar y arraigar capitales. 

Sin embargo,pese a eeto,la historia contemporti.nea de M6xico 

registra enfrentamientos entre le iniciativa privada y el Estado 

Cárdenas íu' el primero que tuvo que enfrentar esta situaci6n, -

posteriormente lo harían L6peE Mateas y Echeverr!a,en todos los

caeoe,los gobiernos mencionados intentan reafirmar el papel rec

tor del Estado en el proceso del crecimiento econ6mioo,así como 

el de ampliar lee beses aocielee del r6gimen y tratar de redefi

nir lea relaciones del país con e1 exterior.Esta serie de pol!ti 

cas,el Estado las ha llevado dentro de los marcos legales v jur! 

dicos del pa!s,lo que significa que el objetivo no era el enfre~ 

temiente con el sector privado ni el de cambiar lee eetrategiae

de producci6n.La respuesta empresarial,contra este tipo de situ~ 

ciones, se ha centrBdo en presionar al gobierno en 1o político y 

econ6mico.Bn lo econ6mico,el sector empresarial. deja de invertir 

y traslada fondos al exterior,trayendo una recesión econ6mica, -

con consecuencias socia1ee mayores.~sta táctica lee hR dado gr~ 
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dee reeultadoe.Bn lo político,la reepueeta varía de acuerdo a 1e 

coyuntura exietente.·'1on C4.rdenae se util.ize.ron manifestaciones -

Violentas e institucionales como ln creaci6n del PA1';con L6pez -

~ateoe,lB oposici6n se centra en rechazar el libro de texto y en 

contrR de la poeici6n gubernamental con respecto a le revoluci6n 

cubsna;con Echeverr!a se utilizaron rwnores y campeilae de des -

prestigio " lP. figura presidencial y la creRci6n del Ooneejo --

,~oordinador Empreeq.rial ,que tuvo como objetivo un11·1car a l.os e12 

presJtrioe par3 hacer frente al gobierno. 

Los empr~sarioa siempre han criticado la poaici6n dominente

del Betsdo en la vida económica. Hasta 1982 esto sucedía aei, 

pues de 1940 a 1960 el sector p~blico contribuyó con un 30~ a 

la formación total del capital fijo bruto y para 1971,las 200 -

empree~e pdblicaesumaban un valor superior a loe 100 millones 

de peeoe "Le inteneid~d de lR intervenci6n del Estado mexicano

en la econom!a ee explica por lee condiciones hiet6rices en que 

ee d.i6 el. proceso de desarrollo en M6xico: Un sector empreear·~

riAl nacional mu.y d6bil y un sector externo controlado por com

paí\{As extrnnjerae que no se interesaban por intervenir en el -

sector interno de la economía dndn la estrechez del mercA.do" 37 

Bl ~etado no sólo no ha obetacu.lizedo,eino que hA estimul~ 

do loe mec11niemoe privados de acumulación de ca~ital,ya que la

pe.rticipaci6n p~blic~ en la economía estuvo enfocnda principq.J_

mente ~ sectores eetrat,gicoe y no en loe bienes de consumo,el.-

37 
Julio LA.bRstida, "Loe F!rupos dominst.tes frente a. lRs nlternA.ti
VAe de Cst.mbio'', p. 16 
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control en el tipo de industrias ejercido por el Botado trajo 

un crecimiento en el sector de la economía controlada por los

empreseri os. 

A pesar de las tensiones presentadas a lo largo de la rela

ci6n entre el Estado y loe empreearioe,loe grupos econ6micamen~ 

te dominantes carecieron de la fuerza suficiente para tomar el

poder directamente "ademde,a pesar de su creciente peso pol!ti

oo ,siguen actuando como grupos de presión y no han creado una -

orgenizaci6n y una plataformR política que encuentre epoyoen -

sectores suficientemente extensos de la poblaci6n,como para que 

puedan presentar una e.1ternativa viable,a corto plazo,al grupo 

gobernante."38 

Le releci6n Estado-empresarios he sido un trato entre igu.!!. 

lee,contrario a lo que sucede con loe obreros 7 CB.mpeeinoa,aun

que hay autores que mencionan que en la relación con loa empre

sarios, el Estado he pesado a un proceso de eubordinaci6n. 39 

Bl sector empresarial ee el m!e.fuerte y poderoso de loe -

sectores de la sociedad.Si bien he tenido enfrentamientos con -

el Estedo,finalmente ee he decidido por seguir apoyando al gru

po gobernante,en lugar de otrastinetanciae,pues el apoyo Bl.:Bet.!!. 

do significa a los empresarios seguir contando con toda una e~ 

36 Julio Labaetida,op.,cit.,p. 137 
39 Al respecto v~aee,Am&rico Sa.ld!var,Alianzae de clase y po1! 

tica del Estado mexicano, 44 p. 
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rie de prerrogativas y apoyoe,entre loe que se incluye la cont~n 

aion ealerial,a trav6e de loe "cuerpos intermedios" que manejR ~ 

el. Estado. 

2.3.3. LI. HUEVI. OOH'.lEPCION SOBRE BL SSTl.00 Y SU RELl.'.lION COI! 

EL SE~TOR oW!PRESAflIAL. 

A pe.rtir de 1983,l.a relaci6n del Estado con l.os empresarios 

entr6 en un periodo de nute aceres.miento entre los dos sectores, 

proclUcto de la afinidad ideol6gica y econ6mica del. nuevo grupo -

gobernante con este sector. B'n el. Plan Nacional de Desarrol.l.o ~ 

l.983-1.988,se pl.'ltlte6 l.e. necesidRd de reg-Jl.e.r l.a participaci6n -

del. Rete.do en l.e. vida econ6mice. de l.a ne.ci6n,parR eeto,se pl.e.n -

tearon poiiticas de selectividad con respecto a las empresas Jni
blic&e. 

Lfll nueva concepción estatal, busca la eficiencia en la admi.

nietrRc ~6n pdblic~ pRrqestatAl y par~ lograr esto se p1anteen,e!l 

tre otras coeae 1la creqoi6n,fusi6n,liquideoi6n o venta de dichas 

empreeAe. 

Bn ou primer inforine de gobierno,•~iguel de 1~ i.iadrid,esta -

blftció loe requisitos parn lae empreeA.e paraeet'l.tA1ee o s11 posi

ble deoincorporaci6n.Betas,en 1o econ6mico,deben reestructurar -
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~u sit·.1nci.Sn finnncier~,raci.onnliz~ el. uso de divisaA y ser un 

efic4z vinculaci6n cvn la política econ6mica y social par~ tran~ 

formar estructuri:ll.mente la economía ''Preferimos un Estado fuerte 

y eficiente q_ un E~to:tdo obeso+ e inc11paz",diría tAmbién en su -

primer informe.Aún define a la empresR p~blicR como aquella que 

refuerzB ln rectoria del Estado en lo econ6mico v social. 

El "Estado obeso" es preocupnci6n del gobierno.Además las -

cartas de Intenci6n firmadas con el Fondo W.onetRrio Intern~cio-

nal impon!E\rl esta condici6n.En su Último informe de gobierno, M! 
guel de lA NLB.drid,hace un bnlance estadístico con respecto al -

sector parneata.ta1 "De Mil. 15 entidades del sector público exis

tente~ a principios de 1983,se decidi6 lR desincorporaci6n de --

765.La deeincorporRción de muchas de ellas aún se encuentran en 

ejecuci6n.ParR atender necesidades impostergables,ee crenron 59 

entidades nuevas.Así,en la actualidad quedan 449 entidades públi 

cas.Eat~s cifras no incluyen 339 empresas no bancarias,en las -

que p~rticipaban lRs instituciones de crédito n~cionalizadas y 

que fueron ofrecidas en venta R particulares por ser innecesa--

rias para su operaci6n.Més cálidad y no cantidad es lo que ahora 

necesitA.moa 11~ 0 

Jan estA. n•.invq política lleVRda a Cf'lbo ,y que se acentú-a en 

el ~obierno saliniRtn,el sectJr P~presRrl~l es P.1 más benefici~

do .La de-sincorporAci6n "la lleg-ido hastn ·1~ f~cctor estratégico º.2 

mo se considerab~ ~ la banca,se,;ún el Plan Nacional de Desarro--

+ 31 término "Estarlo Obeso'',se entiende por un Estndo con ~mplia 
pn.rti..cipaci6n econSmica.No es un término científico,sin embar
~o,~u cotidiAno uso ha hP.Cho posible su inclusi6n en lA mRyo-
rÍA de las investieaci~nen ~obre la mAteria así como en el vo
c::tbulRr.L 1 po 1 {tico. An llÍ se tO!nP. ~in modificA.ci6n Rlo!t,Une. de lRs 
Inl.!imas. 

4 '.lDe la Madrid, Migu~l., Sexto Informe de Gobiern·'l, :{oved'!'ldes, P .. 
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J.l.o l.989-l.994. 

Salinas del.egaril. a segundo plano la economía lllista y en su 

lugar emerge l.a modernización econ6mica,esta "Quiere decir e:t -

compromiso de respetar l.a iniciativa comunitaria y l.a suP.eraci6n 

personal;habla de la inel.udible necesidad de aumentar ei peso -

del ciudadano y el de las organizaciones sociales en l.a forma--

ci6n y conducci6n del Estado"~l 

La concepci6n neoliberal.ieta ha traído un reacomodo de las 

a.1ianzas y los consensos internos,es decir,ha fomentado en la -
práctica \lila alianza entre el. Estado y l.os empresarios en detri
mento de l.na claees populares "La venta de empresas pÚblicaa pa

ra adel.gazar+ al Estado,el. aliento a la in~ersi6n privada nacio

nal y extranjera,el. combate a l.a 1nflaoi6n con ayuda del. sanea-

miento de las finanzas ,gubernamenta1ee por considerar que en es

ta radica el origen del aumento de loe precioe,la apertura come!:_ 

ciaJ.,el Acuerdo de Libre Comercio,1a pretensi6n de reformar la -

Ley Federal del. Trabajo,entre otras muchas medidas,han permitido 

la concreci6n de esa al.ianza".42 

Esta misma concepci6n,aleja al Estado de las ciases trabaj~ 

doras porque sus políticas llevan inmersos un deterioro social y 

1a apertura econ6mica soio beneficia a un peque~o aector ol.i~op~ 

l.ico,mientras que l.a pol.ítica social es reducida drásticameate -

en detrim2nto de los obreros y campesinos. 

41 Carlos Salinae,Pirmer Informe de Gobierno,La Jornada,p. 2 

42 "La nuev~ rel.aci6n entre el. Estado y ia iniciativa privada", 
en Meridiano 99,vol.. l.l,nW,,. l.9,noviembre 1990,p.4 

+ El término "adelgazamiento del Betado",se entiende como 1a re 
ducci6n de la intervenci6n del. Estado en el. ámbito econ611ico: 
Tampoco es un término cient !fioo pero, al. igual. que el. .. cocepto 
Rllterior,su masivo y cotidiano uso ha hecho posib1e au. inéiu
.,;i6n en el. lenguaje pol.itico aceptado- · · 
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El encuadr~miento d~ los sectores sociales en grandes cen-

trqles y or.gsinizRCLJnes,creadae con el objetivo de control hacia 

la zociedad y u~ilizarlA R e~ta corno b~se de ~poyo a sus políti

cas es lo que se conoce como corporativismo y esta ha sido la º!!: 

ri:acterísticR. del Estado mexicano.El sistc>mP corpore.tivo ha aseg_!! 

rt\do 1As condi,~i0nes pRrP la reproducci6n económica y política -

''• •• El Este.do mexicano h~ sido,a través de conr..~tr.>.ntefl neeoci~Ci.2, 

nea con lns cúpulRs corporativas,un permP.nente mediador entre lR 

necesaria reprod11cci6n y act.1mulPci6n de cepitRl y los costos so

ciRles y políticos inherentes al modelo capitalista;entre el be

neficio,el sal~rio y el empleo,o,lo que e~ lo mismo,entre los -

sectores fundamentales de su legitiJ[laci6n políticn y las clases 

empresR.riqle-s"~ 3 

A1 mismo tiempo,el C:>rporativif:"rr,o hA sido,~or una parte,es

tabilj rl~d y seg•..trid~d en li:s. producci6n privada y,por el otro,es

tabilidFld en lo pol!tico,por mP.dio del control,fll eri~irse el E!! 

t~do en Pl regulAdor y rector de los grupos y clP.ses soci~les en 

C?njunto,esto hR significado una ocupnci6n de espacios pertene-

ci "!r:.1 '· n ~ lq co<"?iC>dF.'d,lo cual Rienifici:. "" '!i:i vez quE> existe una 

:=obrerrepr~sentnci6n del 1-!stRdo en el conjunto de lA. toma de de

cisiones.Sl corpor~tivismo hRce én:fasis en DiFmtf':!ner dentro de -

r.?Rrcene-s m~nejablcs los C':lnflictos de l~ saciedP.d,es decir,a tr!!, 

véf' de1 control los probl<.•!'!lRS fundamentPlen,ti:tle~ como lP 111chn 

43 '.i,..,rrr.Rrt Pé:e~ !1~1 ~~f'ti)lo,''Clq::;e obrerR.,~ºc<t.or ~oei::il y nro-
v.,.ct o m"cionql", n. 700 
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de clases,en el entorno ideol6gico,el aseguramiento de la repro

a·:cci6n,entce otc-os,son nulificados y encauzados dentco de un -

marco ~sta~leci~o por ~l Estado. 

El Estado ~nfr~nta a las corporaciones en los espacios que

l!l del!mita 't al mismo tiempo,el corporativismo mexicano sintet! 

za pol1tica y econom1a,debido a tt"es factores "a) la existencia

de ccganismos formalmente constituidos como gremiales,pero que -

transgreden ese ámbito y se convierten en pilares del Estado y -

saturan,en términos de agentes,el espacio de la pol1tica; b) es~ 

te hecho fundamenta la identidad entre propiedad estatal y na 

ci6n;es decir,la base material del Estado es el referente econó

mico del corporativismo pol1tico; e) a su vez,los factores ante

riores posibilitan -co~o cultura y pacto social- la intervenc16n 

del &stado en la econom1a y su rector1a social,es decir,le con -

flercn el status de actor privilegiado."44 

Sobre e·~tas bases,el Estado mexicano implantar~ una pol1ti

ca de 11 concertaci6n1'.Utillzada y~ en varias ocasiones y las cua

les mantendr~n siempre una vigencia: una politic~ nacida de arr! 

ba haci .. abajo. Ce h~cho, el corporativismo busca la lealtad 

~dela arriba y el sometimiento hacia abajo. 

Al ser producto de decisiones unilaterales,la concertaci6n 

sr)cir1l en M~xlco,tendrá caracter1sti
0

cas sui géneris,explicables 

en la medida del car~cter histórico del desarrollo y transform!!, 

ctón ~el Estodo mexicano • 

44 '_;~·rman ?érez r~el Ca:;.tillo,op. cit. ,p. 704 
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CAPITULO 3 • EL ESTADO, LA SOCIEDAD MEXICANA Y LA CONCERTACION 

SOCIAL. 

3.l. LA ~ONCgRTACION SOCIAL.HA~IA UNA DEFI!'IIGION. 

En América Latina,la concertaci6n aocial es todavía un t~ 

ma novedoso.Loo estudios y les prácticas más ampliqs han eido

re~lizadas en países europeos,principalmente en Espefia,Austria 

e ItRlia.Esto se debe ~ que en los países desarrollados existen 

condiciones econ6micas más favorables,por lo que el entendimie!!: 

to es fácil de alcanzar."Por el contrario,en los pA.Íees sub-

desarrollados,las tensionea,ineatisfaccionee,conflictos y pro -

blemas de todo origen hacen mucho más difícil ese entendimien -

to 111Pese a esto, en varios países de América Latina ha habido 

intentos para establecer mecanismos de concertaci6n,como por 

ejemplo:El ~eta de Oompromieo Nacional de 1973,en Argentina;La

"Gran Comisi6n•1 de 1965, en Colombia; además de los mexicanoa "0.2. 

miei6n Nacional Tripartita" en 1971, "Alianza. para la Producci6n 

de 1977 y el "Pacto de Solidaridad Nacional" en 1983.Sin embar

go,todos estos se han Cflracterizado por dejar marginada a la a~ 

ciedad.Son decisiones unilaterales del. Estado. 

La concertaci6n social tiene varias connotacionee,ain em

bargo,la principal es la de ser un mec~~ismo de coniliaci6n de 

intereses divergentes con un prop6ei to común ''La concertaci6n

eocial evoca el intento de lograr mediante un acuerdo entre el 

gobierno .V l.os interlocutores sociales una acci,Sn comt1n en mat!_ 

1~estor de Buen,~oncertaci6n social,reconversi6n y empleo,p.86 
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riR econ6mico social"~donde el Estado interviene no aewniendo-

1.s posici6n de autoridad sino la de negociador."No impone las

solucionee sino que l.e.s impulsa para que se acepten por la v!a 

del. conaen110".3 

Parn AJ.aneo Olea, 41a concertaci6n aocia1 es un "convenio

por convenir",donde su resu1t'ido "•••ªª la expresión más cabal. 

de l.a presencia de organismos intermedios entre el Estado y -

loe ciudada.noa ••• ",en donde se acepta como pu:nto de partida la 

l.ibertRd sindical,es decir,la presencia de organizaciones de

clase como principal.ea interlocutores,as! como de partidos po

líticos "Y B esoa inetitutoa,que lo son,corresponde en princi

pio el protagonismo de la concertacidn,aJ.imento del Estado en-

1.R bdsqueda de la tranquilidad social,que intenta lograr en un 

juego escenciRlmente democrático en el que las decisiones de -

los sindicAtos de loe trabajadores y de las organizaciones em

presariales puedan constituir el fundamento principal del mar

co legislativo" 

Osear BrmidR Uriarte~a BU vez,menciona que la pal.abra con 

certaci6n deriva· del verbo "concertar" y no del vocablo "con -

certaci6n" ,y ,para quien, la concertaci6n " ••• es un objeto de e.2 

tudio multidisciplinario sobre el cual recaen o pueden recaer

la sociolog{R,la economía y la politología,además del derecho. 

La concertacL6n sociRl se encontrar!a en una determinada con 

cepci6n de Wl~ sociedad pluralista,quien reconoce las autono -

2 
Ana1:rico Pla, "LA concertación social", Encuentro Iberoamericano 
de Derecho del Trabajo,p, 241 

3 Ib1d •• p. 241 
4
c1t.,por ~estor de Ruen,op.cit.,pp. 92-94 

5 Ibid •• pp. 94-97 
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mías colectivas de que eetan investidos los grupos profesiona

les de una sociedad democráticR y que tiende a evitar la exces! 

Ya conflictualidad.SegWi este autor,la concertación social ado~ 

ta formas heterogéneas de acuerdo al modelo establecido,es de -

cir,existen diferentes grados y formas de concertaci6n socia1 , 

de acuerdo a la concepci6n del Estado y lB sociedad con campoa 

de relaciones eocia1es en proceso de integraci6n y conflicto , 

"según ia estabiiidad o continuidad de ia poi!tica de concert~ 

ci6n y el grado de centralizaci6n de las organizaciones socia~ 

les" 

La concertaci6n social implica generR.r un proceso de con

sensos necesarios para impulaar,reorganiza.r y cambiar una soci~ 

dad espec!tica.La concertaci6n sociai contribuye a ia institu -

cionalidad democr4tica "Ello ea así en la medida en que el 

acuerdo se hace entre actores sociales que asumen por lo tanto 

un compromiso directo y recíproco reepecto de las decisiones y 

el Estado (a traváe de eus representantes autorizados) pasa a 

ser un actor más y deja de ser si dnico responsabie y bianco. de 

los reclamos e insatisfacciones de los diferentes sectores.Por

supueato,ello será tanto m~s cierto cuanto mayor sea la repre -

sentatividad de ioe agentea directos de ia concertaci6n"6 

La concertaci6n sociai puede ser vista bajo tres modaiida

des: 7 i )como !orma de mediaci6n entre sociedad y sistema poi!ti

co,siendo esta la más abstracta pues no especifica si loe psrt! 

dos poi!ticoe forman parte de ia sociedad o dei sistema poi!ti

co, así como en la sociedad incluye a grupos de preei6n,de inte-

6 
Fernando L6pez Portillo.Grieta~ concertaci6o aocial,p. 17 

? Ibid.,pp. i1-i9 
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reees organizados y de distintas corporaciones; 2)como mecani~ 

mo de regul.ación de l~s relaciones econ6mico-eocialee de sect~ 

res o grupos organizados avalados por el Eatado,ee decir,es el 

Estado quien legitima en '11.tima inst~ncia a 1a concertaci6n.Se 

gún eetn conceptuaiizaci6n,loa actores de ia concertaci6n so -

c1al son loa grupos sociales organizados {eindicatoe,organiza

ciones empresariales,etc.),representa.ntee de intereses organi

zados ~ue concurran en la sociedad civil,pero que finalmente -

reeuelven sue conflictos con la participación del Eatado;y 3) 

la concertaci6n ea W1 "conjunto de tácnicae de compromiso para 

el desarrollo,t6cnicas 1 a la vez,asimi1abies a los comienzos de 

una planiricaci6n concertada,es decir,articular la relación e~ 

tre intereeee eapec!!icos e intereses generales de la sociedad. 

Bn un Estado aatorite.rio,la concertaci6n social puede aer 

utilizada para manipular a la aociednd o como una simple tácti 

ca de reordenruníento capital.ista,mientras que en un Estado con 

corte demacrático,la concertacidn aocia1 se convierte en prác

tica pqrq superar lR crieie con un sentido democratizador,des.!!. 

rrollieta y dietributivo,característica,eata última,aplicable

a loe pactos eu.ropeos8 .Por otra parte,"La concertación social

no ee un"l\cuerdo moral" ni un "juicio de valor":es un aepecto

eatricto d~ la lucha social v tiene,como fín,un contrato,en el 

co~bate,entre claeee:la búsqueda de un acuerdo negociado en la 

libertAd y donde el Estado no puede aer más que lo que es el -

Estado mvderno en l~ democracia;el espacio donde se dirime la

lucha pon!tic11 y se explicita lR. negoci'l.ci6n119 

8 
Pernando L6pe~,op.cit.,p.J9 y Nestor de Buen,op.cit.,pp.26-
40 

9 
.Juan lllBrl<\ .U ponte, "lllile allá y más ac~ del Pecto" en LA 
da, 2~/0l/88 r p .19 .rorn!! 
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La concertación social busca ante todo estabilizar 1a cr! 

eie,a través de una acc16n conseneua1 directa.Atacando a fen6-

••nos propios de la crisis econ6mico-social,como son:la infla

oi6n,el desempleo y la recesión.De esta forma,lB concertaci6n

eocial se presenta como un ~xito de organización política de -

las claaes,bajo la forma de colaboracionismo entre todae;o sin 

embargo,cada clase mantiene su status quo,por lo que la canee~ 

taci6n social no ea una forma ~e.pel!tica econ6mi.ca para reco~ 

poner la situación social,sino que es un mecanismo para amort! 

guar ios efectos negativos de ia crisia,estabiiizándo ia situ~ 

oi6n,para posteriormente emprender una nueva etapa de crecimi~n 

to econ6mico.Por lo general,la concertación social es una est~ 

b1ecida a corto o mediano p1azo. 

"La concertación social. surge ante la necesidad de buscar 

un equi1ibrio en la eoonomia 1 a travée del ataque a sus princi

pales efectos negativos,como son la inflación y el desempleo , 

para lo cual es necesario establecer una serie de vinculacio -

nes entre el gobierno 1 1os sindicatos de los trabajadores y las 

cúpulas empresariales,que se interrelacionan,para sopesar la -

gravedad de los problemas y la viabilidad de las soluciones;de 

es ta forma se adoptan decisiones a travás de un "estirau v ".!!: 

floja" entre sacrificios y prerrogativas"ll. 

Aparte de ser un mecanismo de estabilización econ6mica,en 

l.o político "la concertaci6n social es el medio para la caneo-

io Víctor Russomano, "La concertación eociai en Américn Latina" 
Cuadernos del Instituto de Investigaciones .rurídicae,p.577 

ii José Dáv~ios,Preeentnción dei coioquio sobre concertación 
social,en CuRdernos del Inat. de Inv. Jur.,p. 543 
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lidaci6n de1 consenso y,por este motivo,t9mbien para conseguir 

una mnyor estabilidad"~2es decir,la concertación social sirve

al gobierno para conseguir el consenso y,este,solo se consigue 

a través de que l.os representantes de 1as partes sociRles ten

gan las condiciones claras e indiscutid~e de representatividRd, 

el consenso debe tener un aspecto poliVRlente "Jonsenso de he

cho ,no sol.o quiere decir aceptación de ob,1etivoe c:icr.unes; impl.!, 

ca. además una colaboraci6n en la realización de ellos1113 

L~ concertaci6n social es un acuerdo entre l~s partes;4don 

de la lucha de clases se hA.ce a un lado momentáneamente;5e.'.lnqu: 

''l.a concertaci6n social,como suevo sistema de negociaci6n,a más 

Alto nivel,trae aparej~da 1a renuncia y la limitación de algu

nos derechos de loe trqbajadores,1o que pugna con 1a irrenunci~ 

bilidad de loe derechos de loe trabajadores,conetitucionalmente 

c~neqgr11dA,y con el Btributo del derecho del trabajo de ser un

m!n100 de ~arant:ír:is parf" 1oe trqbA.jadores1116 

FA.re fj1nn f}iugn.i, por su parte, la conce!"'t::tci6n social no -

significa lr:i renuncia a los derechos o algunos derechos de los 

tr~hajadores "El espíritu de la concerteci6n es un espíritu ne 

gocütble, ee intercambian ventajas con sacrificios": 7 La concer: 

t~ct6n ~~ciql surge de una necesidad de equilibrio,en el m4s -

~mpll'> sentido dP. l~ palAbra. 

l:? 
Jini Giugnt, "concertq,c16n eoci11l y sistema político en ItFtliR 
~n ~uadernos del Inst. de Inv. Ju.r.,p. 557 

13 
Ibid.,p. 559 

14 
!A.rlos ff.A..rt!nez,"Perepectives de la concertA..ci6n sociRl en Y.! 
1:1.C'>'' en "'!us:idernos del Inst. de Inv. Jur. ,p. 567 

15 .los~ UA.v~los, "Lrt C·J!'lcert~ci 6n .~ociJ\l en el derecho del trab,! 

16 
.~ºo~.· 

1

en '::uA.dernos del Inat. de Inv. Jur. ,p. 678 
.,P D~v~los,ibid.,p. 677 

17 
Gino ~111~~1,op.cit.,p.&] 5 
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Para a~mpero 1 1a concertaci6n social es "la asunción de una 

responsabilidad global ••• relacionada con la capacidad de modifi 

cPr tradiciones de comport"lmiento,a.rca!smos ideol6gicoa Y sobre 

todo l~ capRCidad de ast.tmir ~olectivamente le situaci6n de si -

tuaci6n de profunda crisis institucional,social,económica y cu1 

tural de la sociede.d 11~8Esta responsabilidad social globe.1,no d!, 

be verse solamente como una 16gic~ de sacrificio,sino tambien -

de progreso.Mientras que para Bruno,la concertaci6n social va -

cambiA.ndo conforme avanza el proceso de la miema,por lo que se 

incorporan nuevos espacios de concertación en áreas de la es -

tructura social que no habían sido contempladoa,lo que va origi 

na.ndo que las ineti tuciones de podr vaya transforn.Á.ndose. l.9 -

La concertación social redefine un modelo nacional,a tra -

vée del consenso social,por lo que se convierte en un meeanismo 

de mediaci6n entre intereses particulares divergentes reconoci

dos en función de su fuerza de presión y capacidad de negocia -

ci6n. 

Octavio Bueno ~angano,por su parte,coneidera a los pactoe

sociales o concertaciones socia.les como "marcos de estructura -

de las convenciones colectivas,a través de las cuales los gru -

pos profesionales y econ6micos,generalmente en la colaboraci6n

con el Est~do delínean soluciones para los problemas econ6mico

socia1es de la colectividad" 2º 
18 ~it. por Fernando L6pez Portillo,op.cit.,p. 42 
19 

!bid. ,p. 45 
20 ~it. 1 por José DñVAlos,op. cit.,p. 660 
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Los fundamentos de la concertación social puedert• eer de -

tres 6rdenes:te6rico,político y pr,ctico. E1 primero reconoce 

el pluralismo,así como "la presencia e ~mportanoia de loe cue_!: 

pos intermedios existentes entre el Estado y el individuo como 

pueden ser loe sindicatos,lae ~ederaaiones profesional.es y lae 

grandes confederaciones eindica1es y loe correspondientes in -

terlocutores empresariales y en el sentido de la existencia,la 

gitimidad y el respecto de diversas corrientes políticas e 

ideo16gicas.Ambos significados concurren a crear una sociedad

libre y compleja que el Estado debe reconocer y respetar como

tal."; "el fundEU?Jento político se expresa en la necesidad del -

gobiernode aumentar el consenso que apoya su po1!tica en un t~ 

rreno po1!5mico y conflictivo;m.ientre.e que "e1 fundamento prác

tico deriva de la dificultad de encontrar y aplicar 1as so1u -

cianea" 21 

Jm. 1!istema.s democráticos •. ia concertaci'!n social., tender& a 

reguJ.ar las re1a.ciones aocioecon6micae a tra.v~s de un programa 

de eetabilizaci6n con objeto de encontrar nuevas etapa.e de des~ 

rrollo econ6mico y aocial.;por el contrario.en un sistema con e~ 

tructurae no democráticas,tenderá a ser eimp1e y aenci1lrunente 

una reordenaci6n capitaliata;mientras que en un Estado con un 

sistema oorporativo,la concertaci6n social servir' psra impo -

ner a 1a sociedad una determinada politice. econ6m.ica,ae! como

e1 de manipular a la misma sociedad con el onjeto de evitar po 

eibles esta1lamientos aocia.les,en todo ca.ao.la ·aancertaci6n --

21 
Veá.ee ,Américo Plá, "La concertac'i6n social" en Encuentro lb,! 
roamericano de derecho de1 trabajo,pp. 254-256 
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social ie sirve al EstRdo corporAtivista para reorganizarse y

reeetructurarse con el objeto de seguir siendo el principa1 i~ 

pu1eor del modelo econ6mico,coincidiéndo,en determinados mame~ 

tos,con uno u otro sector,de acuerdo a sus intereses.En última 

instEtncia,lo que Al Estado corporativieta le interesa ea su 

supervivencia política. 

Resumiéndo las ideas anterioree,definiremos e la concert~ 

ci6n aocial,como el instrumento estabilizador de una crisis -

econ6mico-social,que busca equilibrar las relaciones sociales, 

deterioradas durante ese proceso,entre el Estado y le sociedad, 

buscándo ante todo,establecer una re1aci6n de equilibrio pera

dirimir laa dificultades en un marco de conciliación. 

Sin embargo,la concertaci6n social no es ajena al tipo de 

sistema pol!tico,ni a 1a relación existente entre el Estado y 

la eociedad.Esta relación marca los principios y los objetivos 

de la concertación social. 
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3.2. ~A.RACTERISTICAS Y ~ONDI?IONES DE LA CO~CERTACION SOGIA.L. 

La política de concertación social generalmente es utiliz~ 

da por el gobierno cuando existen desequilibrios en la políticA 

econ6mica.Loe desequilibrios en la estructura econ6mica repare~ 

ten '!n la estructurR social. De al.l!,que la pol!ti.ca de concert!! 

ci6n soclel sea implenentada para lograr una eetabilizaci6n en-

1» eco:i6mico y eocial. 11La. concertación social. aparece come un -

fenómeno inteligente de una eituaci6n de crisis.No sería conce

bible en etapas de desarrollo econ6mico en los que la negocia -

ci6n directa tiene •lll ámbito mucho mas amplio.Obviamente con &m 

bientes diterentes,necesidades distintas y estructuras de cele

bración tambien diecrepantea,pero la concertaci6n social eatá

eiempre vincuJ.ada a fenómenos de conflicto eoon6mico y eocial"22 

Para que la concertaci6n social pueda realizarse se necesi 

te de ciertas condicionee,que para A.márico Plá ~3aon las si --

guientes: l)Existencia de organizaciones profesionales fuertes, 

disciplinadas ~ representativas.Donde la estructura sindical a

grupe y represente a1 trabajo organizado de todo el país y en -

todas las ~ctividadee y ocupaciJnes ,~a! como que loa dirigen 

toe tengan la suficiente representatividad de las masas traba

jqdOrRs.LR misma l{neq deben tener las agrupaciones patronales; 

2)Debe existir un conseneo de las fuerzas sociales en cuanto al 

tipo de eociedad,el di~n6stico de solución y las medidas a to-

22 
Meotor de Buen,op.c1t.,pp. 100-101 

23 /er,Amárico plá,op.cit.,pp. 251-254 
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mar 11si no hay un elemento comtS.n por enciam o por abajo· de 1os 

intereses contrapuestoa,difícilmente se logra la concertaci6n"; 

3)La coincidencia al. diálogo,a la soluci6n por l~ v!R del ente~ 

dimiento y no del enfrentamiento entre las partes o la reduoc16n 

de alguna o algunas de ellas; 4)Tambien se necesita tener de mB:!: 

co un gobierno eficaz y estable,no necesariamente debe ser obre

ro,pero tampoco antiobrero. "Con un gobierno antiobrero,lA. hoet! 

lidad y el dietanci,:;untento entre el sector sindical y la repre -

sentaci6n oficial es tan grande que no hay posibilidRd de diálo~ 

go constructivo y fecundo 11 ~4un gobierno d~bil e inestable crea -

desconfianza e inestabilidad en las partee sociales; y 5)La exi~ 

tencia de un marco institucional adecuado,dentro de esto es in -

dispensable un sistema político democrático,donde existRn liber

tades civil.es y pol.:!ticas. ''La eacencia de la concertación ea el 

acuerdo y obviamente para que este exista se requiere que la v~ 

luntad sea l.ibre y refleje un aut~ntico consenso de todo el vas

to sector qu.e cada delegado repreaenta"~5Tampoco debe desplRzar

se a alguno de los sectores sociales porque se c~e en la parci~

lidad. 

Otras de las características de la concertaci6n social es 

que son una serie de medidas aplicadas en un determinado momento 

hist6rico y dentro de un contexto pol!tico-econ6mico establecido 

es decir,el espacio r!sico donde lR concertación sociRl es apli

cadR.Aeí mismo,lB concertaci6n social no requiere de un acuerdo

previo,ya qu.e parte de distintos puntos para llegar a un objeti

vo común por la vía del OOQsen•o y tambien,eegún el mismo Plá,le 

concertación social no es la soluc16n del problema institucional 

24 ~mérico Plá,op.cit.,pp. 252-253 
25 

Xbl.d,p. 253 
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sino un nuevo punto de partida,qu~ comienza por estabilizar la

crieis.La concertaci6n sociRl,es la política más eficaz para e~ 

frentar una crisis econ6mico-socia1,ein embargo,existen otras -

soluciones que no hFUl dado resultados eficaces y e!,en cambio,

ban provocado la profundizaci6n de la crieie,como son la solu -

ci6n liberJ\l de dejar que las cosas se resuelvan por e! mismas

º la soluci6n autoritaria donde el gobierno decide por e! mismo 

el cAmino a seguir.En cambio,en la concertaci6n social,"La cri

siR económica impone la intervención del Estado para combatir -

l~ inflaci6n,luchar contra el deeempleo,procura.r el desarrollo

y plani~icar la economía,en un mundo complejo e interdependien

te"2~ trRv•s de la negociación con 1as partes social.es. 

Por otra parte, .. La conoerta.ci6n social se dá a través de d.! 

terminados inatrwnentoe,entre loe cueles son típicos los llama -

doe 'acuerdos mn.rco• y loe'pRctoe aociBles• que corresponden e -

1oA convenios celebrRdoa por les organizacionesprofesionales cd

pula •gen~ralmente con el Bstado como tercera parte•.~onstituir4 

una caraoteríaticR de estos acuerdos,el "que los pactos sociales 

propios de lR concertación son generalmente,acuerdos me.rcos,no -

directamente normAtivos,eino obligacionales,que no pueden conce

birse sino a '.ln qlto nivel"~Io que p~a Américo Pl~ ,ea el ins -

trlUlento ~ormal de la concertación aociBl. 

La concertación social exige una proporcionalidad de las -

careAs impuestas y le auténtica representaci6n de loa sectores-

26Am~rico Pl~,on.cit.,p. 264 
27Neetor de Buen,op.cit.,p. 96 
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concurrentes,cuando n·:> sucede eato,la concertación social pie!: 

de su escancia transformándose en u.na política autoritarin,im~ 

puesta por el gobierno para uno u otro sector,que generalmente 

son las clases económicamente más dlbilee,por lo tanto,la con

certación eoci~l,para llevar adelante sus proyectoa,requiere -

de la imparcialidad,tanto en la negociaci6n,como en la aplica

ción de las soluciones establecidas.Cuando esto transgredido -

no se h~bla ya de concertación eocial,eino de "retórica de la

concertaci6n B'JCial•• 2~ inclusive de "demagogia de la concerta

ción social";~ientras que para Nestor de Buen es "concertaci6n 

de mentirijillas~3º 
La concertación social por lo general es una política apli 

cada en situaciones de excepci6n "salvo que el muno convierta -

la crisis en regla general" "B1 fundamento práctico de la conce~ 

ci6n socia1 radica,pues,en Una determinada neceeidad político -

econ6mica coyuntural"~l. 

La concertacidn social produce un desplazamiento en los 4!! 
bitos político-eoon6mico-soci~l¡por un lado,de los actores so -

ciales,puee mientras en las concertaciones pol.íticas,las nego -

ciaciones se dan entre el gobierno y loe partidos políticoa,en

la. concertación aocial,loe sujetos negociadores ya no son estos, 

sino lRs organizaciones sindicales y empreaari'-ll.es,es decir,l.as 

lRs fuerzas sociales.Con la negocia.cí6n,al mismo tiempo,el " 

" ••• monopolio del.poder normativo estatal en mu.chas material l.~ 

borRlea es desplazado por la participa.cidn en ese poder de l.os

interiocut ores sociales".32 

28 
Efr'n a6rdova,Análisia Laboral,Oit.,por Plá,op.cit.,p.267 

29 Carlos Russomano,op.cit.,p. 578 
30 

Nestor de Buen,op.cit.,pp.109-110 
31 Nestor de Buen,"Reconversi6n y concertacidn",p. 281 
32 Alfredo Montoya,"orígenes de la concertRcidn social. espaflol.a" 

P• 213 
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Bs imp·:>rtnnte reconocer que la. concertaci6n aociR.1. abarca 

un espRcio más Amplio que la concertaci1n política,esto no ~ui~ 

re decir que en lR primerR no se negocien acuerdos políticos,e!· 

no que su beae social es más amplia y sus alcances m4s comple -

toe en todos los runbitos.La concertación pol!tic~ ea gener~lmen 

te ·.i~1 A.cuerdo entre partidos políticos con el g1Jbierno V que, -

por su propia natur~leze,estan ~ás influidos por l~ circustRJ1 -

ci~nalidA.d pol!ticA de acuerdo a la realidad de cada ree,i6n o -

p~ís;mientree que en la co~certaci6n social,los interlocutores

son loa sectores sociales en conjunto con el gobierno. 

Tnmbien es importante reconocer que l~ concertación social 

no es una prÁctica corporativista,c~mo ya lo han demostrado al

gunos tratadistaa~3sino que es una práctiCA sociopolítica atri

buto principalmente de gobiernos demó~r4ticos y,los mayore« e -

jemplos son loa países europeoe¡pero la concertación aocia1 eat~ 

sujeta al tipo de relaci6n entre el Estado y la sociedAd.Ouando

un Estado corporativieta impulsa este tipo de política,la canee~ 

ta~16n como tal no existe.La praética vertical de las decisiones 

ee lR 11.ntíteeie de lR escencia de la conc_ertaci6n social.lA prá._2. 

ticR verticRl ee una impoeici6n política a la sociedad,11.bqrcan

do progrl'tmt\e econ6miooe y sociales sin el consenso requerido. "El 

corporRtivismo supone un proyecto de organización del Estado ab

sorbente y don.inRnte"34. 

Por otra partc,la negociación colectiva,en un sistema demo-

33 Vé~se, ;ino r,iugni,op.cit.,pp. 553-555;~estor de 
P• 92 V as. V Am<lrico Plá,op.ett.,pp. 241-245 

34 Ar.i6rieo Plá,Ibid.,p. 243 

Buen,op.cit., 
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crático presupone que en este tipo de sociedades se acepta la -

existencia de interlocutores deaiguaies,que dejando de lado aue 

intereses particulares negocían para lograr un objetivo naoio -

nal,lae diferencias son resolvidas a trav~a de un pacto,produoto 

del consenso general.Un pacto tiene sentido cuando tiene sentido 

cuando responde a un real coneeneo;cuando es el resultado de un

debate real entre los interlocutores desiguales que han llegado

ª un convenio en el cuadro de un contrato en el combate social."35 

El Pacto busca ante todo lR paz aocial,a través de la esta

bilizaci6n de la crisie.Tambien es característica de estos pac -

toa que se cr~én órganos a travás de los cua1es se busca obser -

var la aplicaci6n y resultados del acuerdo.En el caso eapafiol,se 

crearon,entre otraa,las Comisiones Fiscales y la Reforma de la -

Seguridad Socia116mientras que en el c~eo mexicano,la Oomisi6n -

Nacional de Seguimiento y Evaluaci6n del Pacto,cumple tal fun 

ci6n. 

Para lograr la concertaci6n social es necesario que ningún 

sector,incluyendo al Estado mismo,ee subordine a uno a más eec

torea,porque tal subordinaci6n trae desequilibrios en la rela -

ci6n y la crisis siempre se mantendrá latente,origin6ndo crisis 

más agudas,complementadRs con una deslegitimizaci6n más profun

da del Estado ante la sociedad. 

La concertaci6n aocial,en el aspecto econ6mico,ha logrado -

sus mayores exitos en la dieminuci6n de la inflaci6n,mientras 

que no ha reducido el nivel de deeempleo,raz6n por la cual algu

nos sectores la han visto como una claudicación de la clase tra-

35 Juan Ma. Alponte,"La modernización del Estado",en La Jornada, 
23/12/87 ,p. 16 

36 
Alfredo Montoya,op.cit.,pp.217-216 



bajRdora.La concertación social significa,al mismo tiempo,un r.!!. 

planteamiento en las relaciones Eatado-sociedad,eete replRnteq

miento hace énfasis en la corresponeabilidad de todos loe acto = 
res soci~les,lo que trae en coneecuencia una may~r influencia de 

la sociedad en lee decisiones gubernamentales y,al mismo tiempo, 

Aunque parezca contradictorio,un fortalecimiento eetatal,YR que 

el co~senso adquirido en la negociación y expresada a través de

un pacto,genera un nuevo marco estructural en las relaciones so

ciales .El nuevo marco estructural significa la· capacidad de con

vocatoria del Estado,a6.n en etapas de crisis. 

Este tipo de releci6n mencionado,generalmente es aplicado

ª los países europeos,por el contrario,en los pa!sea latinoame

ricAnos,Y.éxico inclu!do,le política de concertación social ha -

naciod de arribe hacia abajo.Con esta aplicación vertical,el r.!!. 

planteamiento mencionado se transforma en una reestructuraci6n

eetata1 que margina a l~ sociedad en la toma de decisiones. 
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3.3. DOS ENFOQUE SOBRE LA CONaERTACION SOCIAL EN l!EXICO. 

TESIS OFICIAL • 

Para el Estado mexicano,18 concertaci6n social ea producto 

de la "alianza histórica" entre t!l y la aociedad,surgido de uri

proyecto histórico como lo fuá la revoluoi6n mexicana.Bajo la -

óptica estatal,la concertaci6n social. busca ampliar loe espa -

otos democráticos en lo social y econ6mico,por lo tanto,el Est~ 

do no cuestiona la legitimidad o no de los representantes soci~ 

lee .Primera oobtradicci6n en eu política de concertación so 

cial. 

El Estado sostiene que la conoertaci6n social ea un progr~ 

ma de gobierno,que busca preservar y ensanchar loe espacios de

mocr,ticos .Ea un progrema,donde la sociedad participa activame~ 

te.En el anterior gobierno,se habl6 de concertación socialrla -

cual se entendía como una gran acción que buscaba una democrat! 

zaci6n integral de la vida necional,as! como acceder a una so 

ciedad igualitaria,libre y demoordtioa y,para lograr esto,era -

indispensable el apoyo y la participación de los diferentes se~ 

torea sociRles. 37En su iil.timo Informe de Gobierno,lliguel de la

lladrid definía a la concertaci6n como Wla n~eva forma de acuer

do entre loe grupos fundamentales de lR AOCiP.d~d,así como expr~ 

sión de la participación democrdtica.38 

37 afr.,Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988,p. 58 
38 

Suplemento de Uno Más Uno,Ol/09/88,p. 7 
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Sa1inas de Gortari no var!R en lo absoluto en est~ poei -

ci6n,para ál,la concertac16n social ea necesaria ya que in~luye 

en las decisiones gubernamentales y,a1 mismo tiempo,refleja la

fortaleza de la eociedad,la cua1 es indispensable pBl"a el buen

funci~namiento del gobierno.Lo contrario,segiin ,l,genera buro -

cratiemo,corrupci6n e ineficiencia3?a1 miamo·tiempo,la concert.!! 

ci6n eociA.l. sirve para consolidar y fortalecer la facultad rec

torJ:t. del Esta.do. 

Ei gobierno saiinista,decidi6 institucionaiizar iR poi!ti

ca de concertaci6n como m~todo permanente para la definición de 

l~ política econ6mica,la cugl plasmará en su programa de gobie!: 

no.En ei Acuerdo Nacionai para i~ "'1piiaci6n de ia vida democr! 

tica,d~.~ Plan Nacional de Desarrollo,ee menciona la necesidad -

de promover la participación de lA sociedad.Este Acuerdo,busca

CuBtro objetivos: 

i) •La preservac16ndei Estad» de Derecho y iB seguridad nacio -

na1; 

2) El perteccionruniento de loe proceeoe electorales y la a.mpli~ 

ci6n de ia participRci6n poi!tioa; 

3) La modernizac16n dei ejercicio de ia autoridad mediante ei -

fortaiscimiento de ia diviei6n de poderes,de ia responeabii! 

dad en el desempefto de lRe funciones pdblicae y de las auto

m!As de loe ámbitos dei gobierno,con ia participaci6n sociai 

en el dieeBo y ejecución de 19.S acciones; y 

4) El impulso a la concertaci6n con las organizaciones sociales 

en lA conducción del desarrollo~40 

39 
CSG,Discursos de ~ampa.íiB,t. ii,p. 73 

40 
Pian NRcional de Desarrolio igs9-i994,p. 4i 
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Segd.n el gobierno ealinista,la concertaci6n,en lo econ6m.!, 

co busca al.canzar un crecimiento sostenido,acompa.flado de una -

inflación similar al de la inflación internacional.Busca ante

todo una eatabilizaci6n de la econom!a,la cual se llevará a e~ 

bo a trav~s de las siguientes líneas general.es: 

" - Una política de ingresos p~blicos que permita el financia

miento equilibrado de laa actividades del sector pdblico; 

- Una pol~tica de gasto pdblico·que determine el nivel de laa 

erogaciones de acuerdo con la disponibilidad de financia

miento no inflacionario; 

- Una política monetaria,financiera y crediticia que propicie 

un crecimiento de los agregados monetarios compatibles con

el mantenimiento de la estabilidad de precios,fortalezcR el 

ahorro interno y promueva una intermediaci6n financiera ef! 

ciente; 

- Una política monetaria que apoye la estabilidad de los pre

cios con el uso de todos los demás instrumentos de política 

econ6mica para evit~r en lo-posible ajustes cambiB!"ios abr~ 

tos,sobre la base de un comportamiento favorable de lR econ2 

m!a,particularmente de la balanza de pagos; y 

- Una política de concertación que contribuya a mantener,me -

diente compromisos de los sectores,certidumbre en la evolu-· 

ci6n de los precios y que propicie gradualmente lllQyor dete~ 

minaci6n automática de loe miemos,a medida de que se conso

lide lR estabilidad necesaria para la operacidn ordenRda de 

los mercados y se proteja el poder adquisitivo de los trab~ 

jadores."4l 

'
1 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994,p. 58 
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El Estad·:l mexicano enfoca la política de concertaci6n como 

la demostraci1n de la c~pacidad de ~l mismo en sus relaciones -

con la sociedad.La concertaci6n es,de esta manera,unR negocia -

ci6n colectivq equitativa entre el Estado y la sociedad,dejqndo 

de lRdo intereses particulares en busca de un objetivo general, 

que no es otro sino la estRbilizaci6n de lR crisis econ6mico-s~ 

Cilll. 

El enfoque oficiRl,parte del hecho de que la sociedad ~ 

fectivqmente tiene los suficientes canales de expresi6n,así e~ 

mo de sus organizACiones,lae cuFi.lea considera totalmente repr~ 

sentativas.Bajo esta 6ptica,la política de concertación social 

es una práctica de gobierno en la cual se toma en cuenta a toda 

lR sociedad en su conjunto. 

Para el actual gobierno,la concertación sociRl ea una prR~ 

ticR instituci~na1,la cua1 es Wl instrumento que busca resolver 

los diferentes problemas del país con la participación ciudada

da.nR .LR concertaci6n,eiguiendo el enfoque oficia1,es parte fun

dRmentRl de lR políticR moderna,la que busca,en 1o econ6mico,un 

realismo en sentido socia1,mejorRr la competitividad de1 apara

to pro1~ctivo ,afismz~r lR apertura comercial y ampliar el mer

ca~o interno;en lo po1Ítico,busca innovaciones,pero respet~ndo 

VRlores y tradiciones y,en lo soci~l,postulq la participaci6n

y responsqbi1idRd para lograr e1 bienestar individual v colec

tivo. 

Par~ el ~obiern,,la concertación huscq qmpliar los espa -

cios dem·1cr~ticos en lo soci!'\l y económico.En lo primero,se --
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busca desarrollar nuevas instBnciRs de diálogo entre gobernan

tes y gobernados;mientras que en lo segundo,se hace énfasis en 

la participación ciudadana para lograr formas de orga.nizaci6n

socia1 que aseguren una mayor distribuci6n.Te.mbien la concert~ 

ci6n busca elevar el nivel y la calidad de lR vida,por medio -

de Aumentar loe empleos renumeradoa,combatir la inflaci6n,am -

pliar loe servicios urbanos y de salud,mejorar el programa de

sbasto y desarrollar la industria de la alimentaci6n.Oon la 

concertaci6n,trunbien se busca preservar las formas de democra

cia,ensanchar loe espacios de participación política,incremen

tar la democracia económica y ofrecer cauces a la democracia -

social. "La concertación es comunicaci6n con una diveraid~d de 

grupos.Es un mecanismo para conciliar esfuerzos,pero tambien -

es un camino directo de acercamiento con el pueblo.Es hacer 

partícipes R todos loe ciudadanos en propósitos comunea"42 

La óptica oficia1 considera a 1a concertación como produ~ 

to de alianzas entre el Estado ~ 1a sociedad,donde ambos reco

nocen su importancia y autonomía para llevar a buen t~rmino 

acuerdos pol!tico-económicos en un contexto de apoyo y respeto 

rec!proco,por lo que,sigu.i~ndo la línea oficial,la concerta -

ci.5n en el marco parq, una mayor participaci6n de l.a soci.edAd -

en 1as decisiones gubernamentRles • 

42 Gerardo Guzman, ''La concertaci.6n11 en La Tr~sformaci6n del 
Estado mexicano,pp. 146-147 
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3.3.2. ~~~IT~SIS • 

El corporativismo implementado por el Estado mexicano se 

hP. impuesto en ln vidR política,econ6mica y soci~l del país.

El corporativismo -dice Ludovico Incisa-43"es una doctrinR -

que propugna lR orgRnizaci6n de 1~ colectividad sobre lR base 

de aaociBcionee representativas de los intereses y de las act! 

vidadee profesionales (corporacionee).Eate propone,graciae a

la solide..ridad orgánica de loe intereses concretos y a lRs fo~ 

mulas de colaborAci6n que de el1oe pueden derivar,la remoci6n

o lR neutr~lizaci6n de los elementos conflictivoa:lR competen

cia en el plano econ6mico,la lucha de clases en el plano so -

cinl, ln diferenciaci6n ideol6gica en el plano político. 0 

El corporRtiviamo ea,continda Ludovico Inciaa,contrapues

to al modelo eindic8l y eu objetivo se centra en evitar la co~ 

flictualidqd,a trRvés de articular lRs orgRilizaciones de cate

goría en asociAciones interclaeistas v predisponiéndo procedi

mientos de composición obligat?rios para las controversias co

lectivas de trabajo. 

El model~ corporqtivo sostiene la colaboración entre las

clasee en el ámbito de las categorías.Su interpretación de la

di~léctiA social ea optimistq,mientrRs que l~ premisa del mod~ 

lo sindic1::tl es conflictuc:il v pesimiRta. 11 En el nlano pol!tico -

-eo~tienP. ~udovico- el modelo corporRtivo se pone como altern~ 

43 
·:Jrt"i 0 rto 'Q.>bbio,Dicciun~rio de Política,pp. 431-43~ 
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tiva del modelo representativo democr~tico.Este preconiz~ la 

re~liz~ci6n de una democracia orgánica,donde el individuo ya -

no vale como una mera entidad numérica sino como portados de -

intereses precisos v clasificablea.El modelo corporativo ea un 

instrumento para consolidAr la eficienoiR y la concentración -

del sistema y para dispersar las fuerzas centrífugae,ideol6gi

cas y clasistas.Los sindicatos transformados en corporRcionee

aon creados por el Estado ,quien lQs organiza,los disciplina y 

los orienta.ºEn concreto,las organizaciones de l.os trabajado -

res son mantenidas distintas de la de loa empleadores y dota -

das de una aparente autonomía.El ordenamiento,ain embRrgo,es -

estrechamente jerlirquico y unitario y el sindicato,está subor

dinado a le corporación+~ y esta al Bstado. 

Bajo este contexto,la política de concertación social im

plementada por el Estado mexicano ea un nuevo triWlfo del cor

porativismo.Un corporativismo reeatructurado,en el cual loa d! 

rigentes de las corporaciones obreras y campesinas no juegan -

papel importante alguno.Su función ae reduce a la más artera s~ 

bordinaci6n que la burocracia sindicai haya conocido.Los que d! 

rigen y mandan ahora son el gobierno y la pequefta 6lite econ6-

mica,son los que han triunfado sobre la sociedad.Es el triunfo 

absoluto del corporativismo,bajo la concepción neoliberalista. 

++ Las reglamentaciones acerca de la corporación son propias -
del Estado faecieta,particularmente itaLiano,éste,en la Ley del 
3 de abril de 1926,aeftalaba a la corporaci6R como un simple 6r 
gano de wti6n entre los sindicatos de empresarios y trabqjado : 
res:mientraa que con la Ley del 5 de febrero de 1934,las corpo
raciones devienen de una emanación del Eete.do,son institu!das _ 
como decreto del Jefe de Gobierno y sus miembros ratificados -
por el gohierno.A las corporaciones as! configuradas se les con 
fía una función normativa en materia de reglamentación colecti= 
va de las relaciones económicas y de disciplina .unitaria de la
producci6n (Bobbio,Diccionario de Pol!tica,p. 436) · 
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La concertaci6n sociRl sustentqda por el gobierno no cues~ 

tiona la representatividad de los representantes de loa secta -

reA sociales.En efecto,el gobierno mexicano considera que la -

concertación social es producto de una "alianza 11.iatdrica" d.- .. 

'l con la 9ociedad,que deviene de tiempos revolucionarioe,ein -

embargo,eeta alianza histórica no es sino una coRrtRda del eom.!!, 

timiento de los sindicatos al Eatado~4Sindicatos que,tiempos -

fttrae,tuvieron ciertos espBcios permitibles pero que con 1R po

lítica neoliberal. han reducido su participación a.. solo acatrunie!! 

tos gubernamentales,el gobierno " ••• no quiere con el movimiento 

obrero ni pactos verdaderos ni alianzas hist6ricaa ni concerta

ciones ,s6lo aubordinaci6n y acatamiento a sue pol!ticae·."45 

Bajo el corporativiamo,las masas trabajadoras fueron encu~ 

dradas en organizaciones políticas ajenne a eua.intereeee.Eate

sometimiento se facili t6 porque los mismos obreros carecieron -

de ideolog{a propia y :fueron ubicadoe dentro del marco ideol.6gi 

co ambiguo de la revolucidn mexicana.La línea corporativa del -

Estado para con la sociedad fue establecida como una política

de control hacia la miflmR parR fortalecer al propio Eetado,aa!

como pRra tener apoyo R sus políticas y programas. 

En un sistemR corporativo,la autonomía y las decisiones de

los sectores sociales son apropiados por e1 Estado,quien con eu

l!ne~ vertical impide la participaci6n de l.a aocied~d en la to--

44 
Eduardo ..-antes, 11 Pacto Ignomioeo contra. el pueblo" ,en LJi ,Torn,! 
da,1q /1·2/87,p. 7 

45 Ibid. 
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ma de decisiones.En México,no se puede hablRr de concertaci6n

social por dos razones: l)La burocracia sindical no representa 

los intereses de las masas trabajadoras,mientras que los repr~ 

sentantes patronales solo representan a loe grandes capitales~ 

dejándo mflrginados a los medios y pequenoe empreeerioa ; y 2) 

el papel hist6rico de loe sectores sociales ful ocupado por el 

Estado y por lo ti:ulto su capacidad.de.respuest4 y adhesi6n,as! 

como su organizaci6n,fué débil y contradictoria. 

El centralismo estatal proyoc6 una inamovilidad social,d~ 

rante mucho tiempo,creando al. mismo tiempo una línea vertical

de mando,por lo que "La descentra1izaci6n,la asunción democrá

tica de las funciones de cada estamento social.,eeran factoree

fundRJDentales en el futuro,para la toma de decisiones fundadas 

en l~ responsabilidad.La responsabilidad supone la capacidad 

de ejercerla;no la de su usurpación por otro poderes."46 

En 1m sistema corporativo,el gobierno limita las autono 

mías de las organizaciones eociales,las cuales son transforma

das en corporaciones,en Bgrupaciones de carácter público,en la 

que se encuentran representados -paritaria.mente o no- obreros

y patrones;cuyos conflictos eon conciliBdoa y arbitrados por 

el Eatado,quien impone BU decisión por sus f~cultadea que po 

see,estas corporaciones se integran políticamente al Estado y

son colocadas dentro de la esfera política del mismo y pasaa a 

ser aparatos consultivos que obtienen un poder reglamentario 

al margen de lB "representacL6n ciudadana" *7 

46 Juan Ma. ~lponte,op.cit.,p. 29 
47 Juan Felipe Leal,Eatado,Burocracia y Sindicatoa,p~. 119-126 
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La concertQci6n social del gobierno mexiceno,no es sino ~ 

na imposición a la sociedad,ya que esta pol!tica no nace del -

consenso entre todos los actores sociales,es la línea vertical 

gubernamental quien los suple.La concertación social,en México, 

solo son compromisos para los trabajadores y constituye un aval 

a las políticas de regresión porque el gobierno siempre árbitro 

y parte. 48Bajo el corporativismo,el gobierno negocie consigo 

mismo y solo toma en cuenta al sector mon6polico finruiciero. 

La burocracia sindical,no son más que actores impulsados e 

implantados por el gobierno.LA burocracia sindical ha jugAdo un 

doble papel,por un lado,controlar a los trabajadores valiéndo

se de todos los medios posibles y,por el otro,legitimar las po

líticas oficiales,sin importR.l"' si estas repercuten negativRmen

te en la sociedad.Los sindicAtos formndos bajo la sombra del g~ 

bierno ha traído como consecuencia un sindicalismo ineficaz de

responder con 11.n mínimo de objetividad en una crisis.Los traba

jadores sin organizaci6n,la dispersión en pequeños sindicatos, 

la ca.ncelaci6n de la participaci6n obrera,la falta de indepen -

dencia política y programatica,contribUyen a esto~9y mientras -

continúe esto,no se podrá llegar a acuerdos provenientes de 

prácticas democráticas,de acuerdos surgidos por el consenso s~ 

CiJ!.1. 

48 Javier Garrido,"La (des)concertaci6n social" en LR. Jornada., 
24/12/87,p. 9 

49 José Woldenberg,"La debilidad obrera",en La Jornada,26/12/ 
87,p. 5 
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La visión del Estado corporativo acerca de los sindicatos 

es que estos deben ser instrumentos de colaborRci6n y de armo

nía social,así como.a través de estos,mantener dentro de már~ 

nes mR.llejables el movimiento social.Los sindicatos ofici~les -

en México,no existen para defender los intereses económicos de 

los trabajadores,sino que existen como medio de control verti

cal del poder del gvbierno,a través de una burocracia que cuen 

t~ con recursos económicos ~bunda.ntes. 50 

El gobierno mexicano ejerce un control legal y jurídico -

sobre los sindicatos,lo que deviene en un control político so

bre los mismo,esto ha imposibilitado que las bases hayan repe~ 

cutido de manera contundente en ln toma de decisiones.El sist~ 

ma corporativo ha hecho posible la marginación de la sociedad, 

toda vez que los espacios de ésta fueron ocupados por aquél ,

tra:véndo com.1 consecuencia ina.movilidA.d social,durante largo -

tiempo. 

·Ju;::indo en ocasiones las bases rebAsaron el lideraz

go gubern~mental,este ha utilizsdo dos formas para contrarres

tar la situaci6n;por un lado,se vale de medios legales y jurí

dicos, a trav~s de sus diferentes orgRnismos,así como por medio 

de controles políticos ejercidos por la burocracia sindical; y 

2) la utilización de medios represivos para acabar con la con

flivtividad.Este ,_íltimo método,depende es sumo grado de la 

perspectivR gubern~mental en turno. 

50 
Pablo G6mez, "¿Los sindicatos lo s6n?, en Le .Jornada,09/01/ 
88,p. 7 
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La aparición de la crisis h~ originado que el gobierno h~ 

ga interlocutores a loe representantes de los grandes capita -

lea.Rl sector monopólico finRnciero51 ,por lo que la concerta -

ci6n,originalmente,eocial se transforme en una concertaci6n e~ 

pular.Eeto en ningún momento contradice la escencia del Bstado 

corpor~tivo,sino que indica la reestructuración del mismo. 

La negociRc16n con el sector empresarial no indica la ne

gociaci6n con todo el sector,aino que solo es tomado en cuenta 

el gran capitAl,lo que origine quiebras y desapariciones de m~ 

dianoe y pequenos empresarios. 

En la concertAci6n cupular,la burocracia sindical ve re

ducido su papel A solo una especie de comparsa y,adn peor,de

agentes sometidos por completo al gobierno;por el contrario, 

los dueñoe de los grandes CRpitalee aumentan en gran medida -

su poder e influencie con la política neoliberal.Sin embargo, 

el gobiP.rno sigue conservando el suficiente poder para termi

n~r política y económicamente A parte de este sector que no -

ee adhiera a. su política.Esto se debe a que históricamente la 

burgues{q h~ crecido y se h~ expandido graciRB a lRs politi -

cqa fRvorables que el EatBdo implantó hacia este sector. 

51 ~fr.,üerm~n P~rez,"~laee obrera,eector sociR.l y proyecto na -
ciona.1°,en 75 af\oe de eindici:1lismo mexicqno,p. 703 
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La marginación de espacios e le sociedad impide el esta

blecimiento de une verdadera politice de concert~ci6n social, 

por lo que es indispensable que el gobierno modifique su pol! 

tica para con la sociedad "En J.as sociedades inodernas ea mil 

veces preferible la concertaci6n social,el acuerdo entre las

pertes (y de ah! la imprescindible neceside.d de que le olase

obrera y la clase empresarial asuman la responsabilidad de su 

autonomía y la bÚsqueda hiat6rica del consenso y la negocia

ción que es la práctica de la modernidad),que un Plan de oh.!?. 

que exaltante desde la retórica y que,caai aiempre,au cumpli

miento es no menos frágil que el intentado,por arriba,en el -

caso de México.n52 

Al continuar,el gobierno,con su práctica corporativista 

de imponer a le sociedad determinadas modalidades de pol!tio~ 

crea mecanismos que hacen imposible la participación de la B.!?. 

ciedad y esto ee contrario e ia escencia de la concertacidn -

social.En sume,el corporativismo impide la realizaci6n de 

Acuerdos democr~ticos y que de ahÍ derive la concertAcidn e~ 

Cial. 

52 
.TulUl Ma. Al ponte, "Más all.á y más acá del Pacto", en La Jorn.! 
da,21/02/88,p. 19 
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CAPITULO 4 •• EL PACTO Y LA JONCERTACION SOJ!AL.EL AFTANZAMIENTO 

DEL CONTROL DEL ESTADO SOBRE LA SOCIEDAD, 

4.1. LA CONCERTACION SOCIAL V EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA. 

La política de concertación implementadas por el gobierno, 

no es nueva en el escenario mexicano.En otras ocasiones ya se -

han aplicado.La Comiai6n Nacional Tripartita,en 1973;La Alianza 

para la Producci6n,en 1977;y El Pacto de Solidaridad Nacional -

en 1983,son ejemplo de ello.Todos estos instrumentos político-~ 

con6~icos han tenido una característica en común.Han sido pro -

dueto de decisiones unilateralea,establecidas de arriba hacia -

abajo y donde la sociedad fué marginada en la toma de decisio -

nea. 

En la Comisión Nacional. Tripartita,se abordaron temas so -

bre inversi6n,productividad,desempleo,industrias maquiladoras , 

exportaci6n,vivienda y contaminación ambiental,entre otros.Su -

logro más importante lo fué lR cuestión de la vivienda,dando v! 

da al INFONAVIT,sin embargo,la cuestión social siguió.deterio

rándose.En la Alianza para la Producci6n,del gobierno lopezpor

tillista,se tuvo como objetivo el de recuperar la confianza del 

sector empres~rial,que h!zo crisis hacia finales del r~gimen -

echeverrista.Por su parte,el Pacto de Solidaridad Nacional.,en-

1983 ,se centra en poner en práctica el Plan Nacional de Desa -

rrollo instrumentado por el gobierno delamadridista,pRra hacer 

frente a lR peor crisis económica que el país haya enfentado.

En este Plan, a los obreros se les establecía ia contracci6n s~ 

larial;los empresarios a elevar la productividad y el empleo, 
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as! como integrar la planta productiva nacional e impu1sar pr~ 

yectos parq reducir loe C•Jstos¡mientras que el. gobierno no as~ 

me compromisos fiecqles,ni tampoco se obliga a inversiones que 

propicien el empleo,ni se fijan límites al déficit gubernamen

tal ni a la 1nflaci6n.Es un plan vago. 

El Pacto de Solidar.idad Econ6mica,por su parte,fu~ imple

ment~do por el gobierno ante la persistencia de la crisis eco

n6micg. F1n este se insertaron una serie de compromisos nara los 

sectores sociales de una manera desigual.Por W1 lado,el gobie~ 

no Federal se comprometi6,en la primera etapa del PSE,a redu -

cir su gRst~ progrRmable,en 1988,de 22 a 20.5~ en relaci6n al 

PIBiR al.lmentar su superávit primario de 5.4 a 8.3,tambien en r~ 

l3~i6n al Pr~ducto Interno Bruto;a modificar au gasto público 

tanto del gobiern·J federal como del Departamento del Distrito

Pedera1;ajuetar el gasto soci~l;acelerar el proceso de desin -

corporRci6n de empresAs públicas y a suprimir subsidios de du

dosa justificación social y económica.La burocraciR sindical,

por su parte,comprometi6 ~ los obreros a elevar el nivel de la 

producci6n y,eobre todo,~ contraer.las deav.tndas salariales;el

s~ctor CRmpesino fué comprometido q elevgr los rendimientos -

:Jgr!colas .V pecul\rios y a no pedir· aumentos R los precios de -

garqnt!a.~ientras que los empresRrioa,sólo fueron comprometi -

dos a RwnentRr lR ofertR nacional de productos básicos,R mode

rar l~ VAriaci6n de l~s orecios y a recomendRr R sus qgremiQ -

d?s ~sumarse A.l Pacto.
1 

1 ~fr. ,La ·'?rn"da,16/12/P?,pp. l y 12 
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Para el. gobierno mexicano,el Pacto de Solidaridad Econ6111;!. 

ca es uroducto de una concertaci6n eocie.l.,llevada a cabo entre 

ál y los sectores eocialee,sin embargo no es tal,es,por el con 

tra.rio,una imposición gubernamental realizada conforme a inte

reses inmediatos de loe grupos financieros2 y fué impuesto sin 

ninguna negociaci6n o discusi6n. 3 

El Pacto,te6rica.mente cobijado bajo el neoliberalismo,im

plementa mecanismos ortodoxos y heterodoxoe,viendo a los sala

rios como la fuente inestabilizadora de la economía nacional, 

la cual será superada a través de la contracci6n salarial de -

los trabajadores.Los salarios paearon,tomándo como base el año 

de l.978=100\(,de 54.3 en l.987 a 47 .4 en 19884 ."Se trata de ea -

crificar,en definitiva a les mayorías en aras de un proyecto -

econ6mico que insiste en pagar los altos intereses de la deuda 

externa y en beneficiar a le. clase empreearial."5 

El Pacto demostr6 trunbien que,pRra el actual gobierno,l~

burocrac~a sindical no juegB .otro papel más que el de la abso

luta subordinación .Y acatamiento de las deciaiori.es oficiA.les. 

Los espacios de negociaci6n,permitidos y alientadoe en un tiem 

po se han suprimido.Le retórica utilizada por la burocracia 

sindical criticándo al Pacto de Solidaridad Econ6mica,no es 

sino una crític~ al gobierno por hacerlos a un ledo de esta d~ 

cisi6n. 

2 
Pablo G6mez, "El. Plan del Gobierno", La Jornada, 31/12/87 ,p.9 

DeclRraciones de Hernández Juárez,L~ Jornada,17/12/87,p. 3 
4 

Cfr.,Bconomía Informa,p. 15 
5 

Alfredo Domínguez,dirigente del FAT,La Jornada,17/12/87,p.3 
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IJn.> de los p·.lntos importantes de las políticas de concer

tación social es la disminución del desempleo,sin embar~o,el -

Pacto mexicano a qgravado este punto,ya que de 6.691 de desem

pleadoa en 1987,se pas6 a 8.03 millones en 1988 (Economía In -

forma,nW.. 188,p. 21). 

Los costos sociales derivados del Pacto de Solidaridad ! 
con6micR han sido enormes en las clases más necesitadas.Loe -

supuestos beneficios no llegaron a los trqbajadores,menos a -

los que no tienen empleo o aquellos que,teni~ndolo,no reciben 

más que un eRlario mínimo.Aunque la inflación continúo a la -

bqja,el salario siguió cPLyendo "As!,el poder adquisitivo se -

deteriorR con precios R la baja,cuando antes se deterior6 con 

precios a lR. alza" (Economía Informa, núm. 169,p. 9). 

En el R.Bpecto tácnico,el Pacto fué un éxito,y.a que logr6 

una reducción espectacular de la inflación al pasar ásta de -

i5q:'( en 19F·7 " 51.7 en 1988 ,lo que representa menos de le -

tercera pA.rte con resrecto al primer qño. 

Lq_ lmpos1ci6n de esta política cre6 desiguqldadee entre

los sectores sociales.La Afinidad ideológica de los gobiernos 

ñe Miguel de ln Madrid v de Salinas de Gortari,con el sector

~mpr~n~riAl,repercuti6 ne~qtivamente sobre loa trabajadores. 

La pol{t1cn ne~liberal satisface los requerimientos de los 

grandes cnpitalee,no así de l~s clases trabaj~doras.Las desi

e:-1 .. ld~dcs creA.das C()'l •.ma políticq así,supuestamente de con -

certftci6n,1ndic~ l~ n~l~ c~pacidnd de negoci~ci6n de eetos -

sect:>reR B·JCi'\.lee,producto a. su vez de 1111 feltn total de re -
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presentatividad que tienen sus interlocutores,lo que en escen

ci~ contraviene los lineamientos de la concertaci6n socia1.El

Pacto es producto del engranaje corporativo,que,aunado a 1a -

falta de representatividad existente en los sindicatoe,a 1as -

reticencias de reconocer como interlocutores sociales a aután

ticos representRntes sociales,a la carencia de márgenes de ma

niobra propia de l.R sociedad,impidiéndo una real. participa -

ci6n de la miamA.En suma,el Pacto de Solidaridad Econ6mica,no

es producto de ninguna concertación social,sino que es una im

poaici6n del gobierno,maquillada a travás de simu1ar acuerdos

con sus orge.nizaciones,impuestas por ~1 mismo y controladas -~. 

por él. mismo. 

El Pacto de Solidaridad Económ1cR., et-l P.l res·.z.1 tado de la -

simi~itud ideol.6gica,practicada desde comienzos del. gobierno -

de De la Madrid,con el sector empresarial.De este sector,fué -

el más monopólico con el que se negoci6.Este pequeffo sector,-

con el Pacto volvieron a imponer sus criterios y no se compro

metieron prácticamente en nada y fueron los más beneficiados -

por las decisiones de alto nive16 .Es decir,con el Pacto de s~ 
lida.ridad Econ6mica,el gobierno hízo suyas las tesis empresa -

rieles de que le crisis se debe a los movimientos sRlariales, 

as! como al tamaño jel Eatado,por lo que se le obliga a éste -

a reducir su participación en la vida económica de la Naci6n. 

Por otra parte,lR puesta en marcha del Pacto de SolidRr! 

dad Económica muestra la debilidad del sindicalismo mexicano, 

6 
'::NE, 11 El Pacto,más de lo mismo pero profundizado",La .Torna
da,17/12/87,p. 9 
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muestra que l~s relaciones entre sindicatos oficiales y el go

bierno hRn pq,sado J¡, mejor época. "Este n.J quiere con el movi -

miento obrero ni pactos verdRderos,ni alianzas históricas ni -

concertaciones,s6lo subordinación y acati:tmiento a su politicA"
7 

El ~cuerdo nJ se trat~ en rigor de un Pacto,porque ello -

implicn una pRrticipación voluntaria y equitativa de todas 

las partes involucradas en este tipo de cuestión. "Porque no es 

sintes1e de propuestas que compromete a distintos sectores a 

pRrti.r de mutuas conveni.encias,sino decisión gubernamental.."
8

, 

en e~t~ caso,la burocracia sindical sólo se adhirió ~un docu

mento gubernam~ntal que reeerv~ al prooio gobierno y al sector 

empresarial las cargas menos oneroeas,mientras hace caer el p~ 

so mayor R quienes viven de su trabajo. 9 

El Pacto de solidaridad Econ6micR no resultó de ninguni:i -

~OnRult"l con la sociedad,ni siquiera con los grupos que se com 

prometieron a cumplirlo.se trató de un Reto de autoridRd,orig! 

nRda en circunstRnciRs critic~e,pero no necesariamente legiti

mRdo oor l~ crisis misma,sino que fu~ una decisión unil~teral

del E.iP.cutivo,en la que el Poder ,Tudicial ni siquiera fu~ con

sultnd~,por el CJntrRrio,este tuvo que modificAr su ~olíticA -

pRrn cidecui:irse R lR decisión presidencia11 9Los Diputados del -

7 
EduordJ r:ontes,"P•cto ignomuso contr• el Pueb1o",L" ,Tornada, 
19/l ?.11"7. p. 7 

8 

0 
:hn\l Trejo,''Ni Ol:>Ct > ni solidciridi:idº,La JornRda,22/12/87,p.5 

?li~•1el i\ngel Gri::\m\dos, "Pl"lza Dominical", La .Tornada, 20/12/P7 
1 

PP • l y 4 
10

Rci·íl 1're jo,";. PrqtüdenciAlismo .,9/l'?/A?,p. 
5 

o s:iutorit~rismo?'1 ,LR .Tornqda, 
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Partido Oficial exhibieron no ya su dependencia,sino su nu1a

capacidad de negociación con el Ejecutivo.Eate,e.1 no tomarlos 

en cuenta,pas:.S por alto el art. 74,fracc. IV,de l.a Constitu -

ci6n,que establece que la "Ley de Ingresos" y el "Presupues

to de Egresos de l.a Federación" deben ser aprobados por la -

Jámara de Diputados~1Estos tambien jugaron,con el Pacto,Wl p~ 
pel. de sumisión con respecto al Poder Ejecutivo.Aún más,el. -

corporativismo en el. Pacto ha dejado de l.ado al. Poder Legisl~ 

tivo y su lt18ar fu' ocupado por l.as corporaciones,que no tie

nen ni voz ni voto,aunque con la deciei6n gubernamental se 

han convertido, de hecho, en ·.un 6rgano eetatal,ee decir, se 

alienta al. corporativismo a travás del pactismo,sin mediar f~ 

cultades extraordinarias y contra lo dispuesto conetituciona1 

mente ha logrado reunir dos poderes en una sola persona,priv~ 

tizando l.a soberanía del. puebl.o y abrogando la divisi6n de p~ 

deres.12 

En el aspecto econ6mico,el Pacto de Solidaridad Econ6mi

ca es una ruptura con la política gradua1ista de combate a la 

inf1aci6n;los aumentos de bienes y servicios rompieron con 

ta1 política,así miemo,es el reconocimiento del gobierno de -

que uno de l.os principal.es agentes infl.acionarios es el. d~fi

ci t de las finanzas públicas,aunado a los movimientos salari~ 

riales.Es,por lo tanto,el triunfo de la tesis empresarial.1 3 

11 
Heberto Castil.l.o,"Resistencia civil ante el. Pacto",Proceso, 
ndm. 582,28/l.2/87,pp. 36-37 

12 
Alvaro Cepeda,"Corporativismo: privatizaci6n del poder",L" 
Jornada,06/03/66,p. l.l. 

13 
''Un acuerdo insatisfactorio",Editorial de Uno Más Uno,16/ 
l.2/67,pp. l. y 7 
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Por otra parte,la burocracia sindical,con la firma del -

Pacto,volvi6 a quedar de manifiesto que su táctica de lucha -

no puede traducirse en acciones directas de presi6n por su t~ 

tal aubordinaci6n R la ubre institucional,que rebasen los tr~ 

dicionales amagos verbales,
14 

y sobre todo le profundiz6,aún

máa,su crisis de representatividad.15 

La clBudicacidn de la burocracia sindical,no muestra 

otra cosa sino sus signos de agonía " ••• Esta claudicación ex

presa el quiebre definitivo del sindicalismo oficial mexicano, 

que en su vertiente más regresiva,la integrada carporativamen 

te al Estado,s61o fué capaz de negociar mejoras salariales y

de prestaciones durante toda su larga vida,negándoae a defen

der la dem~cracia y la ~utonom!a sindical. y cerrándose a di~ 

putar al capital y al Estado l~ orientaci6n precisa de los -

procesos productivos,sus ritmos de transformación tecnoldgica 

y dP. organización financiera y administrativa,hechoa que hoy

aparecen con la cruda imposibilidad que tiene 1R vertiente d.,2. 

minante del sindicalismo mexicano,para frenar y plantear al -

tP.rnativas a los efectos perniciosos de la modernidad actual: 

d~s~mµl~J,caída s~l~rial,cierre y transparencia de empres~s -

estatales,etc. 1'16 

14 "1osto político del Pacto",Editorial de Uno V.ás Uno,l8/ 
l2/e1,p. 3 

15 r.:~ Ortega, "Pacto del bloque gobernante" ,Uno Más Uno, 21/ 
12/87,p. 7 

16 
Josd' A. Rojas, "Cla11dicaci6n de la burocracia obrera",Oho 
V.1!F1 llno,23/12/87,p. 7 
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4.2. LA CONCERTACION SOCIAL EN EL MARCO SALINISTA.DEL PACTO 

DE SOLIDARIDAD ECONOMICA AL PACTO PARA LA ESTABILIDAD 

Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO. 

La pol!tica económica ealinista,es la continuaci6n de la 

política econ6mica,de corte neolibera1,1levada a cabo por Wd

guel de la V~drid,en el sexenio anterior.Bajo este marco,la -

concertaci6n sustentada en la renovación del Pacto sufre bre

ves modificaciones,conservándo,sin embe.rgo,sus directrices -

principal.ea. 

El. 1.2 de diciembre de 1966 el Pacto se modifica,de Pacto 

de solidaridad Econ6mica,cambia su nombre a Pacto para la E~ 

tabilidad y el.Crecimiento Económico.En eeta nueva etapa del 

Pacto,ae establecen,entre otras cosas: I) el no incremento -

en los bienes y servicios públicos¡ 2)deslizamiento gradual.

y sostenido del peao,lo que desechd rumores de una brusca d~ 

valuación; 3)modificaci6n de las estructuras de los arance -

les de importación para disminuir las dispersiones; y 4)au -

mento salarial del 6~.Aumento que hasta los propios espresa

rios calificaron de raquítico.En sus posteriores revisiones, 

el PECE no introduce cambios eignificativos,eaivo hasta 1a -

tercera cuando se estab1ece otro aumento,ahora de1 l~ a los 

salarios mínimoe,aún con eeto,e1 eA.1.rio continúo deterior4n

doee y para e1 primer semestre de 1969 alcanzó un deterioro

del 75~,toméndo como base el año de 1960.17 

17 
lluRn Oarlos Oroz::::o, "Pece A quien 1e pese", Expansi6n, nWn. 
507,pp. 19 y 21 
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El PECE, a diferencia del PSE, n·:> busca disminuir l.a drást,h 

crunente,sino mantenerla estable para emprender la "moderniza -

· ci6n econ6mice." que, baj ::> la d:ptica neoliberal, consiste en int~ 

gra 1a economía mexicana a la norteamericana,donde ambas econg 

m.!as crearían wi a·iatema de complementación '' ••• Los Estados -

Unidos proporcionarían a M~xico un mercado ªªB'U1;º y creciente

par~ sus exportaciones ;asistenciR t~cnica,tecnol6gica y el -

know how norteamericano;recureos financieros abundantes;bienee 

de capital,de consumo duradero e incluso de consumo no durade

ro (aiimentoe) a precios competitivos y,rinaimente,ia posibiii 

dad de incorporar a e~ fuerza de trabajo -en forma permanente

y/o eventual.- aquella parte de la mano de obra mexicana que no 

se pueda absorver productivamente en México.A cambio de ello, 

México debería estar dispuesto a proporcionar a Estados Unidos 

a precios competitivos,las materias primas y loe productos te~ 

minados que requiera su econom!a;un mercado creciente para sus 

productoa;a garantizar la inversión extranjera que se estable~ 

ca en México; a llegar a acuerdos de integraci6n industrial -

complementarios ••• y,por dltim?,a fortalecer los lazos de a-

mistad entre ambos países a través de ia soiidaridad y ei apo

yo internacional a ese pa!e y a su política,particularmente 

frente ia.l. resto de Am~rica Latina. 1118 

En lR renovación del Pacto,nuevamente las obligaciones -

mRntienen una l!n~R vertical,ya que mientras a obreros y cam

peslnos se lee obligR R cumplir con lo establecido,el sector-

18 
Rol.Ando CorderR 1 México:La disputa por la Naci6n,p. 81 
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empresaria1,tanto en el Acuerdo como en sus pr6rrogae,a6lo se 

les ºrecomienda. a cumplir con lo pactado. 

El gobierno hB manejado el Pacto,tanto el PSE como el 

PECE,como producto de una concertación social entre los dife

rentes sectores sociales.La concertaci6n social. tiene,.4e --

hecho, como objetivo,la realización de fases de estabilidad 

econ6mica,-a través de una acci6n consensual. directa para com

batir fen6menos negativos tales como la inflaci6n,la recesidn 

y el desempleo,sin embargo,para que la concertacidn social 

cumpla cabalmente eus objetivos es necesario contar con cond!, 

ciones claras e indiscutidas de repreeentatividad por las par 

tes sociales para llegar a un consenso requerido1 ?hecho que,: 

por el sistema corporativo impera..nte,no existe en la concert~ 

ci6n mexicana. 

En el ámbito oficial,la representatividad de la burocre

CiR sindical no es discutible para el r6gimen ealinista.La m~ 

1a aplicaci6n de 1a concertaci6n mexicana,comienza a no tomar 

en cuenta que 1a burocracia sindical. es producto y creatura -

del gobierno mexicano y que,por lo miemo,es ajena a loe inte

reses de obreros y campesinos.Sobre esta base de fa1ta de re

presentatividad,el Pecto no trae más que la acentueci6n de"le 

desigu~ldad social.Al no existir repreeentetivided,los inter~ 

ses de las clases popu1ares son turnados a un plano secunda -

rio,ocupándo el lugar privilegiado le élite del sector empre

sarial,considerada por el actual gobierno como e1 motor prin

cipal de la modernizaci6n econ6mica. 

19 
Véase,Gino Giugni,op.cit.,p• 564 
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Tácnicamente,el Pacto,es un excelente instrumento de pol! 

tica econ6mica,de acuerdo a los lineamientos del gobierno.Por

un lado,h~ reducido y eetRbilizado la inflaci6n y,te.mbien,ha -

servido para terminar con las. especulaciones tales como:deva -

luaci6n,deeconfianza,fuga de capitales,entre toroe,que origin~ 

ban gran presión a J.a economía mexicana.su tal.ón de AquiJ.es -

es lR cuestión soci'll..La reducción de J.a infJ.ación y J.a estabi 

lizaci6n de la economía no han mejorado las condiciones socia

les de la clase trabajadora,por el contrario,el Pacto ha eervi 
do para profundizarla aún más.Es una estrategia antiinflacion~ 

ria,de acuerdo a los conceptos neoliberalistas y se convierte, 

al mismo tiempo, en u.na v!a interna para afianzar una forma es

pecifica de dominación y reproducción capital.ista: "aqueJ.J.a -

que corresponde a J.os intereses de J.os grupos monop6J.icos más

internacionalizados y de las fracciones más poderosas del cap! 

ta.l f'i.rvu1cie~o.'Jonstituye "el marco de referencia central para 

la adopcidn,de decisiones destinadas a afianzar patrones de -

acumulación oligopólicos dependientes,vale decir,favorece pro

gresiva.mente el triunfo de loe intereses de los sectores inte~ 

nacionalizados de la industria-banca-exportaci6n en las orien

tR.ciones gubern·Rmentales que atañen a la apropiación y canali

zaci6n del excedente económico. u 20 

La concertación sustentada en el Pacto actual,no varía -

de ln postura del gobierno anterior,las prácticas siguen sie~ 

20 Rolando Cordera,op.cit.,p. 94 
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do las mismas y en muchos casos se ha recurrido al autorita -

rismo jurídico,administrativo y policiaco,a través de sus di

ferentes organismos.El enfoque oficial considera a los sala -

rios como un serio peligro para el PECE,ya que acentuaría la

inflaci6n,sin embargo,las presiones vienen del aumento de pr.!. 

cios,la indiscriminada liberaci6n de importaciones y el ere -

ciente pago de loa intereses de la deuda externa,que ha oca -

aionado una situaci6n deficitaria,lo que provoca constanteme~ 

te la caída de las reservas internacionales del Banco de Méx! 

co2~son estos factores y no el aumento de los salarios lo que 

perjudica al Pacto. 

El Pacto demostró que la concertaci6n social. en México -

nace de arriba hacia abajo,de actos del gobierno hacia las d~ 

más partes.Un acto llevado a cabo de esta .manera, sin. el o.on -: 

eeneo de la sociedad,no es una ooncertaci6n social democr~ti

ca.Uno de los requisitos indispensables para lograr una con -

certaci6n social auténtica ea que los interlocutores sociales 

tengan una representatividad efectiva para lograr el consenso 

social.El consenso social es un Acuerdo producto de una nego

ciaci6n equilibrada.Cuando no eucede eeto,ee convierte en un

acto unilateral,que se traduce en una· desigual carga de obli

gaciones y beneficios. 

La concertación social democráticn no se ha llevado a 

cabo en México,porque el consenso social ha sido ocupado por-

22 Cfr. ,Ma. de la Luz Arriaga,"La marcha de la economía'',La 
Jornada,29/04/69,p. 19 
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una incorporaci6n sur.ordinada de los sectores sociales,es de

cir, por unA "concertaci6n trFLdicional" ,que se caracter!za por 

ser una negociaci6n cupular.Esto es normRl en un país que ti~ 

ne sus bases de sustentaci.6n en el corporA.tivismo "••• mJdelo 

de relación eubordinada,piramidal,centralizeda y frecuentemen 

te autoritaria,entre el Estado y sectores sociales aislados e 

internamente estratificados." 

La concertaci6n democrática,al contrario de la concerta

ción cupu1ar,propicia una efectiva articulaci6n entre los in

tereses del gobierno,el sector privado y los trabajadores del 

crunpo y la ciudad.Esta modalidad de cancertaci6n traería una

equidad en todos los á.mbitoe,misma que se traducir!a en igua! 

dad de cargas y beneficios. 

El PEOE sigue manteni~ndo la desigualdad social que ori

ginó el PSE.De diciembre de 1987 a junio de 1989,el salario -

creció 53~ mientras que los precios aumentaron 88~,eato quie

re decir que 1oe salarios han contribuido a estabilizar loa -

.. preci.os con una reducción de 18 p1mtos porcentuales de su in

greso real " Detras de esta cifra se encuentra el incumpli -

miento del gobierno y loe empresarios de su compromiso( ••• )

en ~l sentido de preservar lB capacidad adquisitiva de los ea 

lRri.o~ ",~i.f'!ntra~ en "l CAmno se torna más dramática la si tu!: 
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ci6n,ya que mientras aumentaron las tarifas de e1ectricidad y 

agua,rertilizantes y otros insumos,sus ingresos no les permi

ten obtener ganancia alguna¡aunado que con el rep1iegue de -

los precios de garantía,significa e1 regreso de mi1es de cam

pesinos al. desamparo v l.a inequidad,frente a 1as prácticas -

presentes dei intermediarismo,y aleja la posibilidad de recu

perar l.a autosuficiencia a1imentaria. 

E1 Pacto ha demOstrado una cosa importante, ha demostrado 

que la economía administrada,es decir,con controles,ha sido -

más eficaz como m6todo antiinflacionario,que aquella que se -

dej6 al libre juego del mercado.En el aspecto t6cnico el Pac

to,at1n a pesar de que no ha logrado estabilizar la inflación

ª niveles internacional.es (5~),he sido un gran ~xito,~in embB!: 

go,esto no quiere decir que la economía mexicana siempre ten

ga que vivir de controles,ya que esto va en contra de acuer -

dos como el Pacto,que generalmente son prácticas político-ec2 

n6micas que buscan objetivos en e1 corto y mediano plazo.Du -

rante este tiempo,su objetivo ee centra en estabilizar la ec~ 

nomía y contrarrestar los efectos que trae consigo cuando se

encuentra en crisis. 

Por otra parte,los requerimientos financieros para comp~ 

tibilizar 1os objetivos de estabilidad,pago de ia deuda y cr~ 

cimiento econ6mico,son tan grandes que la dnica solucidn 

planteqda es la integración económica con los Estados Unidos. 
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Para lograr su concertación,el gobierno mexiCano sólo r~ 

currid ~ sus organizaciones oficiales,que el mismo controla,

co~o aval ante le sociedad,dejándo de lado al Poder Legislat! 

vo,que en Europa constituye uno de los factores principales -

de la concertación.Estas organizaciones oficiales narginan a

grandes sectores de la sociedad mexicana al autonombrarae re

presentantes de la misma.Esto ha ocasionado que las clases -

populares no tengan capacidad de negociací6n,"La existencia -

de grandes contingentes de población no organizadn e inclusi

ve exclu!da del mercado y del sistema politico,genera por a!

el riesgo o de que los mecanismos de concertación resulten -

fuertP.mente elitietaa,al comprender sólo a sectores organiza

dos que pueden ser minoritari?s." 

La idea que tiene el gobierno mexicano acerca de la con

certacidn social es similar a los que tienen sus similares en 

América Latina,en donde el objetivo principal de la concerta

ción "••• es obtener un consenso legitimador amplio ~ ••• )que 

se remiten preferentemente a la dimP.nsi6n ideológica a de 

creRc1dn de valores,~ntes que ~ práctioqs sociales concretas

Y al fwtcionamiento del sistem~ de toma de deciaiones".En ni~ 

gún caRa se ha hecho ~nfqsis en políticas socialP.s o de mP.tas 

nacionaleo relqcionadas con,por ejemplo,la Ampliqci6n de co -

bortu~~ de los s~rvicios médicos,viviend~,programas nutricio

nRleA,ent.re otro~. 
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Los intereses de las clases populares no fueron ni eon -

tomados en cuentR,debido principR.lmente a dos factores "En pr!, 

mer lug~r,porque loe sujetos sociales que proponen o son conv2 

cadoa por la concertaci6n,eon geaeralmente el Estado,loe pe.rti 

dos pol!ticos,las sociedades empresariales y el movimiento si~ 

dica1,esto ee,lRs organizaciones cuyo poder,intereses y recur

sos .les permiten actuar dir~ctamente y por sí mismos en 1.oe B,!! 

canarios políticos de la regi6a.En segundo lugar,porque en un

contexto de recesión econ6mica,de penuria productiva y escasez 

de recursoa,la disputa política por el magro excedente econ6mi 

co o para evitar los costos de la crisis se resuelve a favor -

de los agentes o intereses más poderosos o más sdlidamente in~ 

tqlados en el tejido institucional ",mientras que las organiz~ 

ciones repreeeAtativas,que no representadas,de 1R sociedad ci

vil carecen de un poder simi1ar,capaz de manifestarse en 1a m~ 

eq de negociacionP.s. 

La inestabi1idad que provee~ eeto,hA.cen ver que "1as cú

p~1as no s~n ya el camino hacia el desarro11o integral.se re

quiere de una apertu.ra en los centros econ6micoa,eindica1ee -

y polítlcoa.Esto implica reconocimiento a 1as nuevas 1eyes en 

los procesos interdependientee." 
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En un sistema corporativo como el mexicano,ningún Acuer

do puP.de eer producto de lR concertRci6n democrática.Este sólo 

puede ser entendido como una decisión unilateral del gobierne

que impone sus reglas a los sectores obrero y ca.mpesino,repre

sentados por "cuerpos intermedioa",cre11doe por el gobierno y -

que son dirigidos por una burocrRcia sindical que depende del 

mism1J gobierno. 

Los Pactos mexicanos mantienen una línea vertical.,por 1• 

mismo,el PE'E no se diferenc!a del Pacto de Solidaridad Econ.,2 

mica,en eua objetivos,elaboraci6n y función.aunque introduce

periuei'l.os ca.mbios,eubsiste lo escencial 11 el pacto apoyado por

el corporativismo tradicional,no discutido sino acatado,por -

cierto sin Argumentos definitivos,por quienes no eetan compr~ 

metido3 por las viejas ali~nzas ni se sienten inspirados ~ a~ 

guir las líneas de loe firmantes a los que no se puede recon~ 

cf'!r poder Rlguno de convocatoria." 

Lejos de ~tenuar los conflictos sociflle~,la ''concerta -

ci6n cupular" los acentáa y los exhibe marcadamente. 
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4.3. LOGROS Y ALCANCES DE LA CONJERTACIJN MEXICANA • 

Un Acuerdo elitista sólo trae exitos parciales.El Pacto

ha dejado en claro esto,al lograr,por una parte,la reducci6n

espeotacular de la inflación,que de 159~ en 1987 bajó a 51.7~ 

en 1988;19.7 en 1989 (La Jornada,11/01/90) y ea septiembre de 

1990 se situó en 21~ (La Jornada,10/10/90); y,por la otra,la

acentuación de la desigualdad social,la paralización en 1988-

Y 1989 del PIB,con Wl alza moderada en 1990,la reducción drá~ 

tica del ingreso per·cápita,awneato del desempleo y la con -

tracción salarial. 

Los intereses prioritarios de la clase trabajadora fue -

ron sustituidos por un enfoque economieta,que ven en la inve~ 

sión privada la solución n los problemas del país.El PECE,de~ 

de este enfoque,fuá y es una carta de presentaci6n al exte -

rior e interior del país.Lo ~ué,para presentarlo a los acree

dores externos en lR renegociaci6n de la deuda externa y lo _ 

sigue siendo actualmente en las negociaciones sobre el Acuer

do de Libre Comercio.Se presenta como un factor de eatabili -

dad,como lo es efectivamente en el aspecto técnico,para esti

mular la inversi6n privada,tanto nacional como extranjera. 

Un Acuerdo programado de esta manera,no es producto de -

una concertación democrAtica,ya que la idea central de ~ata -

es la asunci6n de una responsabilidad global,en todo caso ha-
30 

blarírunoa de una "concertaci6n manipulador~",que ~i bien ea -

)O Este concepto es m~nejado par Martín Pauchet,Orieis y Con 
certaci6n:el debate latinoamericano y el caso de México. 
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un Acuerdo que complementa a1 sistema democrático repreeentat!. 

vo,como espacio político de expresi6n,negociaci6n y resoluci6n 

entre actores muy divereoe,su finalidad es la IDAnipulRci6n de1 

gobierno sobre loa demás sectores sociales.Esta concertaci6n -

se basa más que en la reproducci6n del consenso eoctai,en al -

aprovechamiento de la debilidad c~ng~nita de la sociedad ci -~ 

v113Tde une. .. ~oncertaci6n Tradicional 11 ,es decir entre cúpulae

privadae,o de u.na"concertaci6n corporativa" ,en todos los casos 

los intereses de la clase trabajadora son subordinados a los -

intereses del gobierno y de la ~lite económica. 

La concertaci6n dem~crática tendría entre sus finea,a di~ 

ferencia de las anteriores," ••• propiciar y expresar una die -

tribución de poder,traneformando la representación en una fue!. 

&a efectiva,capaz de contrabalancear el poder económico y po1,! 

tico.Ello coloca una responsabilidad mayor en el Estado que 

respet1U1do la autonomía de loa movimientos sociales,debe inet! 

tucionBlizar mecanismos de actuación que contribuyan a su or8'!. 

nización y a su incidenci& en las políticas concretas que se -

adopten"32 

Una concertación d~ hecho sería una concertación tr!\I1s -

formadora,donde el Estado es cuestionado en su papel dirigen

te y en su capacidad para crear consenso,en su legitimidad y 

por lo tanto,loe actores concurrirían a dirimir sus reglas 

clarR.mente det'inid,:ie ,tambien su participación pol.ítica y so-

31 Martín Pauchet,op.cit.,p. 50 
32 

Aya.la Espino, "La concertaci6n y el nuevo pacto", El Nacio -
nal,17/12/88,pp. l y 4 
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bre todo su intervención en 1Bs decisiones "En este cuadro e1 

estado (sic) emerge como el gran acosado y en consecuencia se 

1e concibe como una estructura a reorganizar y un gran actor

e.l cua1 distribuirle menos papeles.Su aspecto dominador,su -

sentido impositivo hacia la sociedad,eu aspecto burocrático , 

se muestran posibles de ser reorientadas,reformadae mediante

un proceso de concertaci6n que refunde un nuevo pacto consti

tutivo y dote al estado de loe val.ores,los contenidos y los -

significados que ios concertantes quieran darie y puedan iie

gar a cristalizar c~njuntamente,concordantemente."33 

La concertaci6n social que se lleva a cabo en México,mB!: 

gina las relaciones del Estado con las clases populares,ya -

que la política es fortalecer las tendencias privatistae,cor

porativae y sectoriales de 1as organizaciones intermedias imp! 

diéndoiee integrar o aceptar iBS demandas y neceeidadse de ioe 

grupos sociales ama necesitados.Prente a este panorama.se v~e! 

ve indispensab1e crear nuevas condiciones sociales y políticas 

para establecer 1os mecanismos necesarios que hagan posible -

una verdadera y real. concertación eocial.,donde.loe actores PB!:. 

ticipantee tengan ia repreeentatividad de ia sociedad en eu -

conjunto, ea decir,se tendrá que dar una nueva relación entre -

loa actores social.es.Una de estas relacionea,ee la amp1iaci6n

de la democracia representativa,donde 1a sociedad civi1 ten -

dría una JDByor participación en ia poi!tica gubernamental.,ee

to tendría como consecuencia la desaparición del sistema corp~ 

33 Martin Pauchet,op.cit.,p. 5i 
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rativo,que hasta ahora es la piedra angular del gobierno en la 

relación que sostiene con la sociedad mexicana.La sociedad no

s61o tendría una mayor participación en las decisiones gubern~ 

mentaiea,eino que sería autónoma para elegir a sus represent~ 

tes,mediante el voto universal y secreto y termine.r,de esta ID!; 

nera con la relaci6n burocracia sindical-gobierno,para reade -

cuarla a sociedad-gobierno-aociedad,con esto se " ••• forta1ece

rían varias instancias de la gestión pdblica,as! como en el e~ 

pacio económico,en donde la asignación del gasto público ten -

dría modalidades distintas a las actuales."34 

La intervención de la sociedad traer!a una fuerte reatri~ 

ción del gobierno an la intromisión de los asuntos de las org~ 

nizaciones que representan a la misma.En tanto,au intervenci6n 

econ6mica se tornaría más social,dando prioridad a las necesi

dades que la sociedad demande. 

Con la independencia de la aociedad,ya no ser!a el gobie~ 

no el Wiico convocante y el que impusiera las reglas,eino que

ahora esta facul.ted ia compartiría con la sociedad,ee decir,se 

rodefinirían las funciones de ambos actores.Lo que ahora ha BB 

cedido,es todo lo contrario de este plantee.miento,puee el con~ 

junto de la sociedad fu' sustituida por el gob~erno,eus "cuer

pos intermedios" y W1B pcqueffa élite econ6mica.Eeta tll.tima 1a

máa beneficiada y la mtla entusiasta con las pr6rrogae del Pac

to, caao contrario sucede con los pequeftos empreserioa. 35 

34 Martín Pauchet,op.cit.,p. 81 
35 

A1 respecto,véase la encuesta realizada por Oarmen Aguilar 7 
Gerardo Mendiola,~¿Rum.bo a puerto seguro?",Expansi6n,n.509, 
pp.31-48 
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La concertaci6n cupul.ar,no ha traído más que la acentua

ci6n de la desigualdad social,que para los trabajadores de la 

ciudad ha costado una caída del 38.5" de su poder adquisitivo 

de diciembre de J.987 a febrero de 1990 , u~bido a que la rec!!: 

peraci6n del salario quedó como aspecto marginal en 1oe line~ 

mientas del programa econ6mico,1R párdida salarial alcanzó 

grandes proporciones.Ya en los primeros ocho meses de 1990 -

se había rebasado el deterioro que sufri.eron las renumeracio

nes ,ai1n en periodos de aguda inflaci6n. 36 

La concertación social,en los t&rminos actualee,no ha s.! 

nerado wia ampliación de la democracia,la relaci6n que ha oc~ 

sionado ea una acentuación de la subordinación de las claees

mediRtizadas por el gobi~rno,con el objetivo de reproducir y

mantener la división y su dominación socia1 que ~jerce sabre~ 

la sociedad.En ea ta mediatizaci6n sobre las clases sociales, 

s6J.o una pequeña élite del sector empresarial se ha independi 

zado,awnentando su poderío tanto en el aspecto econ6mico,como 

en el político. 

La 0 concertaci6n tradicional'' mexicana,deberá ceder su l!!, 

gar a una concertación social democrática,1a cual tendrá entre 

sus objetivos,abarcar grandes campos que hagan frente a la po

larización social,que tenga un programa econ6mico frente a la

crisis ,que integre necesidades sociRles,culturales y regiona -

les y sobre todo un programa de construcción nacional,aunado a 

una importante política eocial,siendo esta 111.tima,el elemento-

36 
Estudio del !J;PES,citad·o ~"l L"! ,Tornada, 20/10/90,p. 10 
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más importa_~te,ya que rearticular!a la relacidn del gobierno

con 1~ .soc~edad.Es necesario que la concertaci6n social mane

je este aspecto para construir un mejor orden social,que tra~ 

r!a mejores condiciones de vida para la población en todos -

l.os ámbitos. 

Es tambien importante que en futuras concertacionee se -

integre a todos los sectores,por pequeños que estos sean,puee 

de lo contrario se estaría cayendo nuevamente en una conoep -

oi6n elitista,rompiendo con esto cualquier viso de concerta -

ci6n democrática.La no repreeentatividad indica la margina -

cidn de grupos socia1ea en la toma de decisionea,as! como de

sigual.dades en l.aa cargas y beneticioe. 

Resp~cto a su. geeti6ri,el gobierno debe read.ecuar 1as rel~ 

cianea que ponen en peligro la eetabilidad,debe crear mece.ni~ 

moa para contrarrestar la transferencia de recursos a1 exte· -

rior,acabar con el excesivo gasto gasto público,reducir 1ae -

tasas de inter~s y la emisi6n descontrolada de la moneda,que

e6lo generan presionee inflacionarias y que ponen en peligro

cualquier acuerdo que tenga como objetivo la estabilidad. 

Para lograr una verdadera concertación social demoordti

ca, es necesEirio cuestionar y transformar las formas c14sicae

de la democracia repreeentativa,que se tiene en el país,ee d.!, 

cir,hay que transformar las características actllRlee en la -

que sdlo cuentan loe miembros de la cdpula política y sue --

"cuerpos intermedios", así como la d1i te económica y financie-

ra. 
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La concertaci6~ social democrática readecuaría las rela

ciones sociales,econ6micaa y pol!ticas,entre el Estado y 1~ -

saciedad y crear!a un proceso de rea1ineaci6n en todas las e~ 

tructuras,que aer!a producto del consenso y la participaci6n

~quit~tiva de trRb~jadores,empres~rlos y gobierno. 

Par~ que la concertación social puP.d~ tener un éxito com 

pleto,tanto en el Aspecto t~cnico,como en el social,debe nacer 

de la libre mRnifestaci6n de todas y cada una de lqs partos,

cuRlquier modalidnd de coacción excluye la idea de concerta -

ci6n,ll!Úleae coacción administrativa,legislativa o judicial,

como sucede actualmente bajo el sistema corporativo que tiene 

el gobierno con la socicd~d. 

Deberan redefiniree las condiciones aocialea,políticae y 

~con6micqa,perA ~sto,tambien serd neceeerio redefinir dere -

ch~s y obligacionP.s de los actores sociales y se vuelve indi.f! 

penenble RbJ!..lldonar la organización corporativa que se tiene -

con los trabqjadores,ein esto,lR concertación social no puede 

aer posible 11 El Eetndo perderá su hegemonía social,pero recu

pernrA 1R confiRnza.Los sindicatoo tr~dicionales tendrán que

invertir el orden de las cosas y preocuparse más de lRa masae 

y menos del Rpoyo gubernamentq1"~7La concertación aocial,con

estae caracteríeticae,acabaría con el autoritarismo del Esta

do y repRrtiría la responsabilidad de la lucha contra lR 

crieis. 38 

37 
Nestor de Buen,Concertaci6n sociR1,reconverei6n y empleo, 
p. 170 

38 Ibid.,p. 169 
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La concertaci6n social en Máxico,adn tiene un gran camino 

que recorrer,ein embargo,esta no podrá ser posible si contim1a 

la pr~ctica corporativa sustentada hasta ahora.Be necesario el 

coneeneo social,y no la deciei6n unilatera1,para llevar a cabo 

este tipo de pol!tica. 

Sino sucede lo anterior,1as posteriores concertaciones B!. 

guirán siendo producto de acuerdos elitistas y la "concerta 

ci6n corporativa", seguir~ trayendo desajustes socia.les y como

coneecuencia ineetabil.idad social.. "Las cd.pu.l.e.s no son ya el º!! 

min? hAcia el desarrollo integra1,ee requiere de una apertura

en los centros econ6micos,sindicales y politicoe."39 

39 
.Tuen lla.,Alponte,•El fin de los idtlios",L" Jorneda,16/03/90 
P• 29 



CONCLUSIONES 

I Bl. control gubernamental hacia la sooiedad mexicana no ea 

nuevo. Se ha empleado en &pocas P!'.•adas. Sie11p~e oon el -

mismo objetivo¡ aunque con diferentes m&todos1 mantener la si

tuación social a limite• permitible• por el Batado. Jln el pasa 

do, lo que prevaleci6 f~& la repre~i6n. 11iete.dti~a de todo -;.,;. 

vimiento. Con la inetitucionalisaci6n política del p..!11, el -

control hacia la sociedad se logr6.~ia aglutinar a cada sector 

en grande11 centrales obrera11 .,..-.caape11in&11, ~! como en o,;gani

zaciones empreearia1es, cr~~ae por •1 Betado. Beta organiza -

ci6n corporativa de la sociedad ~uvo como finalidad, ba3o la -

6ptica e11tatal, acelerar el desarrollo econ6mico del psia, a -

trav&e de controlar a la sociedad pol!ticaaellde, ..,( como el 

de consolidar al moderno Estado mexicano. 

II La organiaaci6n de la 3ociedad, ba~o el eaqueaa corpora

tivo, ldso del Estado el dnico actor independiente ,:1-e-
... .. . . ...:..... . ·.,. ~ ; 

sociedad fu& oonvertida en un con~Wlto de aectorea dependientes 

en diferente grado, del Estado. T":"to en la organisaci6.n de la 

sociedad, como en la f1U1ci6n que ~~d~ sector deae..Peft;...ia en 

el desarrollo econ6mico del pa!s, el Estado eatableci6 3erar -

quias y privilegios. 

III La organizaci6n empresarial, por parte del Batado, buec6. 

fortalecer a ese sector y hacer de ellos una burguesía -

oompetit~va ~rente a la extranjera y. con base en e•to, aoe1e-
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rar el desarrollo industrial del p~ís.Debido a esto, el sector 

empreeRrial, con su poder!o económico alcanzado, se convirti6-

en el Wiico sector con e1 que ~l Eet~do ha negociado. Por otra 

p~rte, parR lRB clases bRjas se ha seguido una línea vertical

de control, donde sus intereses han sido relegados R segundo -

plano. 5~lvo en algunos lapsos del gobierno cardeniata, su fun 
ci6n se hR reducido a ser espectadores pasivos de la distribu

ci5n, que el desnrrollo económico ha generado y, e6lo tienen -

importancia en cuanto su capacidad de trabajo. La movilizaci6n 

dP estos sectores ea utilizada, por lo general, para apoyar 

las políticas oficiales. Al mismo tiempo, el Estado estableció 

diferentes organismos para reducir el impacto que el. deaarro -

llo industriru. trajo a estos sectores, que si bien lograron r~ 

~111 tndoq econ6micoe m!.nimoe, pol.!ticamente l.ogr6 excel.entes 

resu1tadoe al evitar eatal.lamientoe social.es y legitimar al. r~ 

gimen. 

IV g1 control en las centr'llea obreras y campesinas, CTM, 

~w::, CROC, etc, es ejercido por una burocracia sindical. -

que depende del gobierno. su ~unción consiste en evitar la con 

fl1ctivid~d y encauzar el descontento social dentro del esque

m~ permitid~ por el Eat~do y el de apoyar los políticas ofici~ 

lee, sin P.mbargo, satisface las necesidades m~e perenes de es

tos sectores p~ra lograr una legitimidad ante los miem~s. Para 

lograr el contr~l de la clase trabajadora, la burocraciR sindi 

c~l se v~le de diversos y vRriad~e medios, que van desde los -
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políticos y jurídicos, hasta la represión f!sica. El resultado 

de eat~ función es, a su vez, clave en la carrera política de

la burocracia sindical. ~l ser dependiente del gobierno, la ~ 

rocraci~ sindica1 deja de lado las cuestiones sociales para e~ 

tisfacer el requerimiento oficial. 

V La concepci6n del gobiern.1 para con la burocracia sindi 

cal tambien ha variado. En un tiempo, le fu6 permitido 

espacios de negociaci6n e inclusive de independencia, pero, 

aunque suene contradictorio, n~ de autonom!a. Todo dentro de -

loe márgenes establecidos por el Estado. Sin embargo, ahora -

con 3'fl concepci6n neoliberelista, la burocracia sindical, si -

bien sigue manteniéndo su función de control, se he visto imp~ 

tente en las negociacionee,toda vez que el gobierno ha euprim! 

do esos espacios de negociaci6n y loe ha cambiado por una com

pleta subordinación e sus políticas establecidas. La función -

a que ha sido reducida la burocracia sindical, consiste ahora

en acatar las decisiones oficiales, sin tener siqUiera una 

oportunidad para manifestar sus opiniones. 

VI El corporativismo establecido por el Estado mexicano, 

ocasionó inamovilidad eocia1,durante mucho tiempo, as! 

como "111B dependencia de la sociedad, lo q~e acrecentó el con 

trol hRcia le misma y la marginó de le toma de decisiones, 

mientras que por otra parte, fortaleci6 al Estado interna ~ e~ 
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ternsunente. En lo interno, con el f~rreo control que estable -

ci6 a obreros y campesinos, a trav4s de sus "cuerpos interme 

dios", logr6 u..~ apoyo inaaual a sus políticas y a establecer -

la estabilidad política, dnica en Latinoamárica; en lo externo, 

legitim6 su presencia y cre6 las bases para lograr la confian

za de la comunidad financiera internBciona1, lo que acrecent6-

la inverei6n extranjera y aceleró, con este hecho, la indus -

trialiEaci6n del país. 

VII Bl Estado mexicano, es un Estado en constante reeetruct~ 

raci6n. Las políticas de los diferentes gobiernos se ad,! 

cuaron·a la realidad del país. En lo político, se pas6 de pop~ 

lista y conciliador h~sta represivo. En lo econdmico, la con -

cepci6n de la economía mixta, donde el Estado fuá el principal 

impulsor del desarrollo económico y su participación económica 

se orient6 principalmente en la producción de bienes y servi -

cios necesarios para la actividad de la iniciativa privada, -

fu' sustitu!da por la concepci6n neoliberalieta, quien propug

na por el desmantelamiento del Estado en el olano econ6mico v

deja de lado lae cuestiones sociales. Bl neoliberaliemo ve a -

la intervención del Betado, al sindicalismo y el nacionalismo

de algunos sectores, como loa principa1es ~actores de desequi

librio. A la clase trabajadora, le aeign~ un papel eet,tico y 

mecfinico y eeto, aunado R lRs leyes del mercado, eegdn esta 

concepción, deberan determinar el precio de su trRbajo. 
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VIII La cul.tura de sometimiento generada por e1 oorporativi~ 

mo, h!zo posib1e 1a inexistencia, durante mucho tiempo, 

de organizaciones independientes de1 Bstado, por lo mismo, 1os 

programas po1íticoe y econ6micos fueron impuestos sin e1 con -

senso de 1a sooiedl!ld, s61o una pequefta 61ite concurri6. La p~ 

ticipación política, experimentada iU.timamente por 1a sociedad 

mexioana y, que tiene eu antecedente en 1a protesta de 1a cla

se media en 1968; 1a organización de 1985 y las elecciones de-

1988, no ha logrado reaquebrajar e1 mode1o corporativo, ya que 

para ef ectcs de negociación, el Batado sigue reconoci,n4o s6l~ 

mente· a BUS corporaciones ot1cia1ee, que ahora mie que nunca -

carecen de repreaentatividad. B1 l!ldaptamiento del corporativi~ 

mo en esta nueva real.idad, •igue generando decisiones vertica

les que eetableoen un desarro11o econ6mico, que s61o favoreoe

a una reducida 61ite pol!tioa y eoonóm.ica. 

IX La constante reestructuración de1 Batado hace poaib1e-

e1 adaptamiento de 6ste a 1as rea1idadee nacionales. -

Bn un principio, el corporativismo fu~ eatab1eaido a 1a aoai~ 

dad oon e1 objeto de controlar1a. Ahora el corporativismo si

gue teni6ndo loa miemos e1ementoa, pero reeatruoturadca. La -

imposición de 1as po1iticas hacia 1a sociedad se ha cubierto

bajo una supuesta participación de 6sta, que en rea1idl!ld si -

gue siendo participación exclusivamente de1 Batado,nsgooi"14o 

ahora con una pequefta A1ite económica. La reestructuración ~ 
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del corp·JrAtivi.smo, transform~do en concertA.ción social. por el 

;.;9 t.,do, Sl.5.UP m'inteniéndo loe; n·i.smos elementos que caracteriZ,!! 

r-on J1nt~itl a las polític~s estqblecidas: ln irr.posici6n de las

miemae, de manera vertical, sin la particip~ci6n y el consenso 

de l~ socie~ad. La concertRci6n eustentadJ1 por los gobiernos -

neQliberRl1stqe 1 si~e siendo unn prácticq corporativa, norque 

la establece unJt min."Jr:Ía • 

X La concertqci6n eoci61, es un mec~nismo ~o1:!.tico-econ6m1 

co de concil1A.ci611 de intereRe, divergentes v su ob,1eti

vo se centra en lJP.TAr lq estab1liz~ci6n política v econ6mica, 

A trnv~s de ~tacRr los fen6men?e propios de la crisia,como 

Pon: lq 1nflac16n, el desempleo y la recesión. Adopta formRs -

het.P.ro11:énet:ts, de Ac 1.ierdo al modelo de Estado v 1A re'laci6n f'lU0 

r,uRrdn ~Ate con la sociedad, de esta manera, 10 concertRCi6n -

a:lCit\l 0•1edc ser un mecanismo que trA.nsforme lt:i. relación Est~

dl')-S·J~ied~d, '> hi.en, un~ ors.icticq q11e ti.endR A i:tcrecentar el -

contr)l R•:>hri;o ~stn iÍltimA. LR primP.rFI concepci6n, es caracte -

r!RtLCR t 1 e> lRe concertaciones etlropeqa, l.a segundR, en tanto, 

orevRlcce en los p~!ses lRtinot:tmericnnos, porque sur~e ñe dec! 

s1,nee verticnles. 

;(l La concf~rt'lci 'Sn ~ociAl exige lA participnci6!1 libre de -

todos y r.ad~ uno de los sectores sociRles en 1~ nep,ocia

ci Sn, V ~RtA rlebe l1evnrae q cabo sobre unq base equitRtivR, -
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pero guard~do sus diferenci~s econ6~ico-Rociales de cada sec

tor. LA concertaci6n social no busca loerar la igu~ldnd social 

eino reRdecuar el modelo de desarrollo, para sentar las baaes

de •..in futuro desarrollo económico reestructurado. La negocia -

ci6n, que da como producto una concertaci6n social, estRhlece

necesariamente proporcionalidRd en las cR.rgas y beneficios. 

XII LR concertaci6n social es más amplia que la concerta --

ci6n politice, pues mientras que en la primera se ahar

can aspectos que regulRn lR vida pol!tica, económica y social, 

hRciándo ~nfasis en las dos dltimas; en la concertaci6n pol!t! 

ca sólo se manejan aspectos regul.adores de la estructura polí

tica. Así mismo, en la concertaci6n social, las negociacionee

ee llevan a cabo entre el Estado y loe sectores eociRl.es, don

de el primero participa como un sector m's; mientras que en la 

concertación política, el di~logo se establece entre el Estado 

y los partidos políticos. 

XIII El eatqblecimiento de politicRs que se han denominado -

de concertación social, las ha eatRblecido el gobierno

mexicano en diferentes ocasiones. La Comisión Nacional Tripar

tita. en 1971; LR ~lianza para la Producci6n en 1977 y Bl Pacto 

de Solidnridad Nacional en 1983, son ejemplo de ello, sin em -

bargo, estas políticas tuvieron un fRctor en comt1n: fueron poli 

ticas que nacieron de arribR ~~ci~ abajo y sirvieron para far-
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tslecer el control sobre l~ cl~se trabajadora v parA reforz~r

el p~pel cJnductor en lR economía que el gobierno le aoign6 a 

l~ clase empresarial. De esta mJlllera, la concertaci6n eoci~l -

en J1~4xico s6lo sirve pare imponer a la sociedad un determinada 

pol!ticn ecoa6mica y para afianzar los mecanismos dP. control -

que impidan estallamientos BOCLRles. 

XIV Las pol!t1cas de c~ncertac16n social eeteblecidae por -

el gobierno mexicano no son tal, porque son puestas en

mRrch~ sin el ~pOVJ v part1cipnci6n de lR sociedPd, porque la 

~ocicdnd carece de organizRciones propiae e independientes y -

p'>rqu•.' el gobierno, con su estructura corporativa, ocupa los -

eepRCi~~ dP negociac16n qu? le corresponden a lR sociedRd. Le

l.rr.nosi.ct6n de criteri.os e intereses dP. un sector sobre loo de

m~~. rl'lmpP el es¡i!ri.ttt de lP C·Jncertaci6n sociR.l. 

XV La CilnCerto:ici.6n mexicqna tir·ne m~s caracter{sticRS de -

1ma concertR.cl.6n cupu1Rr 1 que de una concertación so 

CiAl 1 ya que la establece s6lo el gobierno y le ~lite ec0n6mt

CS\. La concertA.ci6n cupulRr no rompe el esquemR corporativo 

del Í'!stitdo, por P,:l co:ttrario lo A1°iR.nZ'l. v, al n.ismo tiempo, ea 

'IDA reestructuración del propio Bstq,do pliTA seguir conservq,ndo 

el n~ntrol. gata concertnci6n cupul~r n~ persigue el objetivo

de n.ejl.lrar lRs condi.cil)nes soci.~J..e? v económicas, sinoJ que se-
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centra en seguir conservando el poder político, R cambio de m! 

nimRs consecianes para el resto de lR sociedad. Por dltimo, 1a 

concertaci&n cupulAr acrecienta la deaig~a1dad econdadca y s6-

Lo baneficia a la pequefia minoría que la implRnta. 

XVI El Pecto de Solidaridad Econ6mica no fué producto de 

ninguna concertación social, aino que fu~ una decisión

gu·Dernamental s6lo discutida con al sector más oligopcSlico da

la econoat!a mexicana. A diferencia de los pactos europeos, el

Pacto mexicano ni aiquierR fu~ consultado con el Congreso, 

sino que su imposición, por pRrte del EjecutiVJ 1 y la sumisión 

del -1ongreeo, llevaron a la -::"á.mara de Di.putadoa a modif'icar el. 

Presupuestos de Ingresos y Egresos de lB Pederac16n v los Cri

terios Generales de Política Económicq en 1988, pal"A adecu~r -

los a lA nueva realidad que eetableci6 el Pacto. 

XVI! El Pacto de 3olidaridad Económica sostiene las mismas-

tesis de le doctrina empresarial: reducción del Eat~do 

en el plano econ6mico, red~cci6n de4 gasto social, politice de 

fronterae abiert~s y liberqiizaci6n económica. Y es, as! mismo, 

la aceptRci6n del gobierno q ésta mism~ teaie empreaari~l, de

que su intervención y el ~iza de los salarios sólo gener~ in -

flaci6n Y deseatAbilizacidn. ~a sociedad mexicana, si bien ah~ 

rA más participatiVR y org1U1izada, !u~ completa.mente marginada 

de lAs negociaciones • 
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XVIII Ei Pacto de soiidaridad Económica Rcrecentó ia de•i -

gual.dad aoci~l porque las cargas impuestas fueron co~ 

pletamente inequitat~vaa. Por un lado, se oblig6 a obreros y -

campesinos a aceptar mínimos aumentos a sue srü.arios y precios 

de garantía, respectivamente, que fueron rápidamente rebas~doe 

por los aumentos a loe bienes y servicios públicos del gobier

no, awtado a la reetiquetaci6n; mientras que por otra parte, 

al sector empresarial s6lo se le recomend6 mejorar y acrecen -

tar la producción , 

XIX El WU.co factor positivo del Pact~, es el haber redu-

cido la inflación drásticamente en poco tiempo, sin -

embargo, la reducción de la inflación no mejoró en absoluto -

las condiciones socioecon6mica.s de la clase trabajadora, por -

el contrario, su nivel de vida continuó deteriorándose. Les 

cargas inequitativae, aunRdo a un sal.ario completamente repri

m~do redujeron a la c1ase trabajadora a un nivel ínfimo. 

XX Ei Pacto de soiidaridad Económica logró ia reducción-

de ia infiación a un costo sociai muy alto. Aumentó -

el emp1eo y subemp1eo en el país. El establecimiento del Pacto 

de So1idaridad Eoon6mica imp1ica además, que pese a 1os oues -

tionamientos que se h~ hecho a1 gobierno, éste permanece incó

lume con su sistema corporativo, reestructurado y adecuado a -

la nueva realidad del país. Esta reestructuración es el factor 

de sobrevivencia de1 gobierno mexicano. 
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XXI El Pecto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 

mantiene en escancia las directrices que caracterizaron 

a1 Pacto de Solidaridad Bcon6mica, es decir, ea la continua -

ci6n de una política impositiva que margina a la sociedad en -

1a toam de decisiones. &n el plano econ6mico,el PECE ha logra

do •..m crecimiento moderado de la economía naciona1, sin embar

go el crecimiento alcanzado se ha logrado mediante la política 

de seguir reprimiendo a loe salarios y acrecentando la deei -

gualdad eocial • 

XXII B1 Pacto no ea, ni fuá, un instrumento para oontrarre.!!. 

t&r las dificultades de la clase trabajadora, sino un

inetn.lmento para controlar, por un lado, a la sociedad y, por

el otro, ~decuar las estructuras econ6micas para llevar adelll!! 

te el proyecto econ6mico del gobierno. Proyecto eaon6mico que

bu.eca insertar la economía naciona1 a la economía norteemeric.!! 

na, en un proceeo que ee 1e ha llamado de G1oba1izaci6n • 

XXIII El Pacto para la Estabilidad y el Orecimiento Econ6m! 

oo, cumple las fwicionee de legitimar al. gobierno en

lo Lnterno y generar confianza al exterior para atraer capita

les; cumple aei mismo, un proceso de estabilizaci6n econ6mica-

y, sobre todo, lB miai6n de controlar a la clase trabajadora • 
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:OCIV La línea vertical en las decisiones seguirá existiándo 

mientras la sociedad, en su conjunto, no se independi

ce Qe ~a tutela gubernamental. La organización independiente -

de la sociedad ocasionará la desRparici6n del sistema corpora

tivo, politice rJue hiat6r1camente ha negndo la particinaci.6n -

de la sociedad y que es la base de un Estado represivo Y Ruto

ri tario. 

XXV LR ca!da del corporativismo se dara a tr~v~s,no de t~ 

sis revolucionarias pasadas de moda, sino por medio -

de amplias movilizaciones que obliguen al ~atado e respetar -

las decisiones de la sociedad, movilizaciones que haran necee~ 

ria organizaciones del. mismo corte. En el gran movimiento dem.,2 

crático que ~vanza en el mundo, el Estado mexicano no debe ni

puede quedarse rezagado. La ca!da del corporativismo rep1ante~ 

rA la relaci6n Estado-sociedad, que no necesariamente quiere -

decir la caída del primero, sino su tranaformaci6n en un Esta

d o m~a democrático, cuyae políticas ee basen en las necesida -

dee de la eociedRd. La desaparición del sistema corporativo -

fortal.ecerA a ambos sectores v harA posible que loe progrrunae

de estnbilizaci6n econ6mico-polít1coe eean producto del conse~ 

so entre ambos sectores y no de manera unilateral. • 
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