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INTRODUCCIOH 

La constitución de 1917 posibilita la actuación estatal más 
allá del terreno politice y que a lo largo de la historia reciente 
del pais, la participación estatal en lo económico y político se 
fue ampliando hasta determinar en buena medida el ritmo y la 
oriql"Jti.'C'ili!"I del d-?s-e.?:"rollo. 

En el transcurso del los años el Estado ha tomado distintas 
posiciones, ha fungido como promotor del desarrollo influyendo en 
la formación de infraentructura para el desarrollo industrial o 
mediante una politica de fomento de capital, asimismo ha sido el 
Estado benefactor al hacer énfasis en el mejoramiento de la 
vivienda, la generación de empleo, el fortalecimiento de la 
educación y de la seguridad social. 

De la Revolución Mexicana heredó el pacto social y 
politico que definió su relación con las bases populares. De esta 
forma se consolidó como protagonista del escenario nacional tanto 
política como económicamente, surgió así un poder centralizado que 
posibilitó el impulso del desarrollo económico sobre un base 
ideológic.:et que permitió la conciliación entre las clases. El 
Estado de esta forma ha logrado indicar a los grupos fundamentales 
a su rectoría, contando siempre con el consenso que le ha permitido 
cierta estabilidad politico-social. 

La intervención estatal en el ámbj to económico modificó las 
relaciones entre la sociedad civil y el Estado, para ello supuso la 
adecuación del sistema político de tal forna que pudiera dar cabida 
a todos los nuevos sectores sociales. La sociedad civil se 
encontró representada en el Estado a través de sus corporaciones y 
encontraba en él la respuesta a sus demandas. 

Estos años de relativa estabilidad política (l.934-1970), los 
recursos financieros existentes le permitieron al Estado mexicano 
hacer frente a las demandas de los distintos sectores, al tiempo 
que negociaba su respeto y apoyo a un pacto politice social, que 
establecía las reglas del juego, definiendo los espacios de 



actuación de los grupos sociales, asi como de los l.imites y las 
posibilidades de su participación. Esta 11 armonia 11 entre lo 
económico y lo político y lo privado se interrumpió. 

A principios de la década de los setenta f inaliz6 una época de 
"crecimiento milagroso" e inicia una crisis que hoy a casi 22 años, 
no se soluciona. 

Desde luego, no sólo se trata de una crisis que ha cimbrado 
las estructuras económicas, sino que ha cuestionado el orden 
politico-social sobre el cual descansaba el Estado. En 1o 
económico se evidenciaba el agotamiento del "Modelo de desarrollo 
estabilizador", que se manifiesta en la retracción de la actividad 
económica, debido que la producción industrial se enfocaba a la 
atención de la demanda interna, una al ta dependencia financiera y 
tecnológica, una deuda externa en aumento y una balanza comercial 
desigual en donde los gastos por importación superan en amplio 
margen, los ingresos por exportit.ciones que no alcanzan a cubrir los 
costos de producción. 

A ello se suma la confomación de nuevos grupos númericamente 
importantes que no encontraba cabida en los canales de expresión y 
participación tradicional y que reclamaban representación politica. 
Destacan también las clases medias urbanas cuyo fortalecimiento y 
expansión las alejaba de 1as viejas formas de vinculación sociedad
Estctdo. 

Esta crisis provocó incapacidad del Estado para satisfacer las 
demandas sociales, frente a ello el Estado reconoció la nueva 
correlación de fuerzas, asumir la presencia de nuevos sectores, 
fortalecer las instituciones y profundizar las reformas. 

La crisis coyuntural 1::t.ntes mt!ncionada en buena medida también 
fue producto de la politica internacional. A principios de 1970 se 
inicia a nivel internacional una nueva teoria política, 
conservadora, de corte monetarista, en suma de enfoque neoliberal 
que insiste esencialmente en el retorno a las fuentes teóricas de 
la doctrina ortodoxa en lo relativo al mercado, al Estado y al 
individuo. El viejo liberalismo se diferencia del Neolibera1ismo,· 
en virtud de que el primero es un programa positivo de laissez-
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faire, es decir la econO?n1a puede operar· competítivarnente y lograr 
un óptimo aprovech~miento de los recursos económicos escasos 
mediante un análisis de los cámbios institucionales y una mínima 
intervención estatal. 

El nuevo liberalismo o Neoliberalismo representado por sus 
teóricos Ludwing Von Mises y Milton Friedman, el individualismo es 
extremista y la oposición a la coacción social es absoluta, postula 
la independencia absoluta del mercado de los poderes públicos y de 
la inexistencia de normas para paliar los desequilibrios. 

La fuerza del neoliberalismo residió fundamentalmente en tres 
cuestiones. En primer lugar en que esta decisión económica contó 
con una gran capacidad de articulación geopolítica, a través de la 
existencia de mecanismos como el Fondo Monetario Internacional, en 
segundo lugar el respaldo politice que le diO la casa Blanca 
durante cuando menos ocho años y por ültimo los condicionamientos 
financieros que impusó la banca internacional para los paises con 
necesidades crediticias. 

El neoliberalismo no era solamente una ideologia surgida de 
las escuelas de Chicago o Harv<¡trd, sino que es una imposición 
emanada de una serie de instituciones que centralizaban 1os 
procesos de financiamiento a paises con grandes necesidades 
económicas. 

El Neoliberalismo es una concepción politica, ideológica y 
económica contraria al intervencionismo estatal y que en base a 
reajustes, que imponen la robotización y la computación en las 
relaciones sociales y económicas, luchan desde el poder politice 
para convencer que devolviendo y concesionando a la iniciativa 
privada todas aquellas actividades económicas que el Estado se 
adjudicó, posteriormente se desbordarían las bondades hacia la 
población. 

Esta politica impuesta por el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial diviniza el mercado y sacrifica el bienestar 
social para beneficiar a una minoria. 

Bajo el panorama de una política económica neoliberal que se 



da en el contexto internacional, la politica, la economia y el 
desconte'nto social producto de la crisis de 1982 hacen su arribo; 
las causas fueron distintas, sobresalen la acelerada 
descapitalización que impedia fortalecer la industria, la confianza 
que durante los años setenta el gobierno depositó en el llamado 
11 boom financiero", el pais adquirió de los bancos internacionales 
sumas que le permitieron crecer y que posteriormente se pagaría con 
petróleo. La realidad fue otra, los precios del petróleo 
descendieron, la producción se estancó, empezó la especulación, la 
fuga de divisas se hizo masiva y finalmente se nacionalizó la banca 
en Sl:!!'lit:1111>.re d~ i.!)a¿. En el s~xenio óel Lic. Miguel de la Madrid 
Hurtado, la aplicación de una politica económica neoliberal no 
abiertamente declarada, se da en un contexto de crisis de un modelo 
económico agotado, en donde las demandas sociales superan 
ampliamente los beneficios del Estado y que propiamente el aparato 
productivo no podia otorgar a una sociedad cada vez más dinámica. 

Asimismo, _aunque no es determinante_ la presencia del Fondo 
Monetario Internacional y de más b;;lncos acreedores lograron 
persuadir al gobierno para que aplicase una política económica más 
austera, con restricción sobre todo del gasto püblico, una apertura 
comercial con la subsecuente disminución de los aranceles, 
des incorporación paraestatal, reconversión industrial y de una 
injerencia menor de la administración pública en las regulaciones 
de mercado y de la actividad productiva a través de las empresas 
paraestatales. 

El Neoliberalismo es defendido por el capital financiero, su 
tesis se enfoca a que el Estado no participe de manera activa en la 
economía, sostiene además que la formación y expansión de capital, 
debe ser tarea primordial de la iniciativa privada: respecto al 
mercado éste se debe regir por la ley de la oferta y la demanda, 
asi como presionar para que el Estado funja como promotor y 
fomentador del proceso económico, más no como productor. En este 
sentido la tendencia a la privatización obedece a que las clases 
dominantes logran imponer al Estado su proyecto de vida. 

El poder se inclina hacia el predominio de las fracciones 
financieras, la venta al capital privado de organismos estatales, 
no sólo es una transacción financiera en el fondo, son porciones de 



poder que ampl.ian el ámbito de los grupos privados. Estas acciones 
son contrarias a la política tutelar y de protección que.,4ª!,l -~stcl-do 
asume frente a los grupos menos favorecidos, Las ventajas ª?":para 
los dueños del capital , no para los asalariados, está. .política 
impuesta desde las esferas del gobierno, avanza par~ reordenar las 
funciones del Estado y por lo consiguiente de la administración 
pública. ·-

Los males sociales son atribuidos a errores de gobierno. La 
administración pública, es tachada de "exceso de paternalismo11 ;, de 
gastos improductivos, de "exceso de tamaño 11 , de competir 
deslealmente con los particulares, éstos argumentos fueron avaladas 
por la sociedad civil, sin saber que la administración. pública, 
tuvo vital importancia para emprender el desarrollo, sin esta 
intervención, en la actualidad el pais, seria todavia más a trazado 
y mediocre, tuvo su crisis, debido que la .sociedad ya no era la 
misma, creció en número y en demandas que el _Estado por la 
escasez de recursos no podia otorgar. 

La firme convicción del grupo político que arriba al poder en 
1982, pusó en marcha la tesis neoliberal del Fondo Monetario 
Internacional. y del Banco Mundial., que mris tarde se plasmaron en 
proyecto y realidad. 

Asi para el nuevo gobierno, su administración: órganos, 
funciones y estructuras son consideradas 11 ineficasez 11 , porque son 
carga para la sociedad en momentos donde escasean los recursos 
financieros; de esta forma la economia, la política y la 
administración, son objeto de replanteamiento de fondo. 

Tal po5tura reclaman un nuevo orden económico y politice 
caracterizado por una nueva racionalidad estatal, esta racionalidad 
es vista como la abstención de la intervención estatal en la vida 
económica, para ello la vuelta al mercado, se ha convertido en 
alternativa y solución para los grandes males que padece el. pais. 

El gobierno no mencionó en ningún momento la politica 
neoliberal, los cambios estuvieron impregnados de un discurso con 
tesis justificatorias de bienestar social, pero la realidad fue 
otra y lejos de solucionarse el problema se agudizó, como se podrá 
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aprecia:~n ~áqf~L"~oste~io~es. 
En':!te'~!,:~~. la e~tructura del trabajo se encuentra dividido 

~~ l_á~,s;guie~te ~man~ra: · 

:·,·~E~ f:·-~]:::·;,P~fm~t~-- -capitulo se hace un recuento general de la 
pOiitica' 'económica ·seguida por México de 1976-1982, el 
1~deSai:-rollo 11.· "en ese entonces, se fincó en el déficit público, en 
dC?~d·~.-~~la''.i.niciativa privada lograba altas ganancias y un mercado 
~xclusivo' para sus productos con protección estatal, se tuvo 
a~ances- en_ el otorgamiento de empleo a consta de topes salariales 
y-·:un crecimiento del PIB del 8% entre 1978 y 1981, pero todo ello 
demostró la vulnerabilidad de la economia ante los choques 
externos; los precios del petróleo descendieron, aumentó el monto 
de la deuda externa y con los rumores próximos sobre la 
devaluación monetaria, empezó la especulación y con ello se hizo 
masiva la fuga de capitales al. extranjero y lejos de solucionarse 
la crisis se tornó aún más critica, la cual alcanzó su climax el 1 9 

de septiembre de 1982 con la nacionalización bancaria y que apartir 
de la elección del nuevo mandatario para el siguiente sexenio se 
propusieron no sólo correcciones coyunturales, sino estructurales 
que abarcaron a la nación en su conjunto. 

En el segundo capitulo El Neoliberalismo: cambio y 
reordenación para enfrentar la crisis 1983-1988 está dividido en 
subternas en donde se aborda la modificación constitucional a los 
articulas 25, 26 , 27 y 28, que junto con el Plan Nacional de 
Desarrollo y programas sectoriales, incidieron en la implantación 
de medidas neoliberales, con la subsecuente disminución del 
paternalismo del Estado hacia las actividades económicas y de 
carácter social; desde luego el Neol ibcralismo como teoria tiene 
sus antecedentes, por ello se enumeran las caracteristicas del 
Liberalismo, del Estado de derecho y del Ncoliberalismo, para 
entrar en el análisis de las dos al terna ti vas de desarrollo que el 
Estado buscaba a principios de la década de los ochenta : el 
nacionalista y el Neoliberal, uno demandaba mayor intervención 
estatal y otro de corte monetarista, con regresión al sistema de 
11dejar hacer, dejar pasar11 , es decir vuelta a las libres fuerzas 
del mercado. Finalmente hubo inclinación a este \lltirno. 



En, el capitulo 3, se analizan las medidas económico-politica~ 
neoliberales implantadas en el sexenio 1982-1988, por el gobierno 

,·de' Miguel dé .la Madrid, para aminorar la crisis. 

En el periodo de estudio el gobierno puso en marcha el 
reordenamiento de la actividad del Estado, con la subsecuente 
disminución de su cobertura en la economía; se replantea de este 
modo, el papel que en otros tiempos desarrolló a partir de una 
creciente intervención. 

Las relaciones de poder fueron distintas, los márgenes de 
maniobra fueron otros, La autonomía estatal se percibe de otra 
manera, de fungir como rector de la economía, el gobierno decidió 
el fomento y el estimulo mercantil, propunó por una sociedad más 
responsable consigo misma y disminución del paternalismo. Para 
ello el saneamiento de las finanzas ptlblicas, la desincorporación 
para estatal, la contención salarial, la reconversión industrial y 
la apertura comercial fueron rneididas que propiciaron el cambio de 
rumbo de la politica económica, 

El saneamiento de las finanzas públicas como politica 
económica tenia como finalidad allegar al Estado recursos 
monetarios frescos y abarcó el ámbito federal, el estatal y el 
municipal, para ello se implementaron nuevas fuentes de ingresos 
tributarios, con la ampliación y actualización de la base gravable 
de diversos impuestos y contribuir a fortalecer los mecanismos de 
programación financiera de los Estados. Asimismo incidieron las 
sugerencias de los bancos acreedores para que el Gobierno 
disminuyera su gasto corriente y de capital para que éste, 
estuviera en condiciones de recibir nuevos próstamos. 

La des incorporación par.:iestatal forma parte de un 
replanteamiento de fondo que modifica el vinculo entre la sociedad 
y el Estado, replanteamiento que se encuentra dentro de una 
politica neoliberal en el que las empresas públicas, ya no tienen 
el significado de antaño, de ser medios para promover, estimular y 
conseguir el desarrollo económico y social. Con la crisis 
estructural y a la falta de recursos financieros el gobierno 
decidió su desincorporación a través de los procesos ya conocidos 
como la venta, transferencia, fusión liquidación. La 



desincorporación paraestatal tiene un transfondo riolitico, por un 
lado con tales acciones se pretende recuperar la confianza perdida 
de los empresarios hacia el gobierno con motivo de la 
nacionalización bancaria y por el otro demostrar que están 
cumpliendo con los 1 ineamientos impuestos por los bancos acreedores 
y la comunida~ financiera internacional, para conseguir nuevos 
préstamos y renegociar la deuda externa. El redimensionamiento de 
la empresa pública forna parte del ideal del saneamiento de la 
finanzas públicas a través del ahorro del gasto público. 

De 1982 a 1988, se siguió un nuevo estilo en las políticas 
públicas, con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de 
Reordenación económica, el Programa de Aliento y crecimiento y el 
Pacto de Solidaridad Económica se promovió la destrucción del. 
patrón de acumulación tradicional, promoviendo la conformación de 
un nuevo liderazgo empresarial que actué como motor de desarrollo. 
Para ello la modificación de las relaciones laborales se logró por 
el debilitamiento de los mecaniSmos de concertación social y de la 
ineficacia de las instituciones laborales para defender a los 
asalariados frente al deterioro de su nivel de vida, lo anterior 
obedece a que tanto los sindicatos como la legislación laboral 
vigente actuaron y act\lan como instrumentos de pol.itica estatal. 

Esta contención sal.arial se logró con la aminoración de la 
injerencia sindical, de las leyes, normas y claúsulas que protegen 
al. trabajador, para que mediante el abaratamiento de la mano de 
obra propiciara un clima conveniente para l.os grandes capitales y 
sobre todo porque los salarios fueron considerados como factor de 
inflación. 

con la politica salarial decayó el nivel de vida de los 
trabajadores y que si bien es cierto que los salarios mínimos 
fueron revisados, éstos no pudieron homologarse a los indices de 
inflación. 

El desempleo abierto en l.983 fue de 2. 6 millones al finalizar 
l.988 alcanzó la cifra de 6. 2 millones de desempleados. 1 

1 Enrique Conz6\cs Ttburclo, •E~leorse y descq>leorse • fondo". llexos n... 133. enero de 1988. p6g. 25-V'. 



Referente a la reconversión industrial- es un hondo proceso de 
transformación de diversa indole que abare~ el trabajo, la 
estructura de la propiedad, las relaciones laboral19s, la 
modernización industrial y hasta la educación. La reconversión 
industrial sugiere una elevación de la productividad, mediante·una 
politica sslectiva en apoyo claro hacia los sectores y: empresas de 
exportación, en detrimento de la demanda interna.· 

A diferencia de la paises desarrolladoB en donde la 
Reconversión Industrial se otorga por la- irlnoVa-ciÓÍl ·na.turar de-· la 
tecnología: en México se da por una crisis estructur~l. y de la 
falta de una clase empresarial emprendedora, con s~ntido __ de 
riesgo. La decisión gubernamental de ingresá.r al_ GATT- -y· ~e- una
mayor apertura comercial es para presionar a la iniéiativa 'privc:i.~a, 
para volverla competitiva, en virtud de que el ideal-.c:l~l gobi~rno, 
la economia de mercado es la alternativa para enfrentar tS. crisi~ 
y hacerla más llevadera. 

Asimismo la reconversión industrial y la apertura comercial se 
debieron a la debilidad politica que enfrentaba el pais por _una 
crisis estructural, que redujo su negociación ante el exterior. 

La apertura comercial se efectuó por medio de la substitución 
gradual y creciente del permiso de importación por arancel, la 
paulatina eliminación del sistema de precios oficiales, la 
reducción de la dispersión arancelaria, así como la incorporación 
de un sistema más moderno de clasificación y codificación de 
mercancías y del ingreso de Mé>eico al Gatt con una participación 

.-más activa en las negociaciones bilaterales, regionales y 
multilaterales. 

Finalmente el capitulo 4, se analizan las consecuencias de la 
politica económica neoliberal con los subsecuentes descontentos 
masivos de la población, que pusieron en ei,-ttredicho el control 
estatal, 

Por encima de toda reestructuración sigue prevaleciendo la 
necesidad del otorgamiento del bienestar, se· planteó que con la 
desaparición del Estado paternalista, se desbordarlan' las bondades 
del neoliberalismo, cual más con esta politica, s.e concentró aUn 



Pero estos cambios estructura·1es ·e.Z:.an neCSsari.Os·, por la ·falta 
de crédibilidad ~s~~~.ta1, ~é Z.eéur~o~ .~inan.c_~e:rO~_-___ y p~r ·estar 
inmersos ·en la -cconomia intern~ciona~,-~~:~~e~~~~-'!! · f,~er~ :hubiera 
implicado. mayor retraso. y con la reestrudt"ura~lón · eC::on.ómica a 
través del enfoque neolibe·ral, C,obi:e_~~O l_ejos de perder 
autoridad, se· fortaleció. · 

10 



CAPITULO PRIMERO 

1. ANTECEDENTES. 

1.1.- ~.~.RISIB ECONOMICA EN 1982. 

L 1.1. HACIA UN BALANCE DE LA ECONOMIA EXPANSIONISTA 

DURANTE EL REGIMEN LOPEZPORTILLISTA. 

En el. periodo anterior a 1940 la estructuración_ del' sistema 
P_6fi~:ic~;·:·Y s"ocial mexicano fue la tarea c_entral y .Principal tema de 
disc'usió.n -entre las fuerzas politicas activas en el pais. 

cuando en 1940 el Presidente Lázaro Cárdenas, dejó el poder al 
GE!neral Manuel· Avila camacho, la estructura central del nuevo 
~istema ·politice tomó forma y constitución, que posteriormente 
definió 'en buena medida el periodo histórico que se iniciaba 
(desarrollo estabilizador), distinguiéndose por una notable 
e~tabilidad politica y por el otro un ritmo de crecimiento }-' 
diversificación de la economia. De una economia basada en la 
ágricultura y en la exportación de minerales, se pasaria a otra en 
donde la industria manufacturera surtió la demanda del mercado 
interno y se constituyó en el sector más dinámico. De 1940 a 1970 
es la historia del desarrollo de una base industrial moderna, este 
11 despegue11 manufacturero tiene también carácter circustancial, 
debido a la situación económica internacional que junto con la 
segunda guerra mundial, estimularon un proceso rápido -de 
sustitución de importaciones que incidió en la activación de] 
sector manufacturero nacional. EL proceso de desarrollo antes 
descrito se logró por una intervención estatal considerable, en la 
que la pol1tica fiscal de entonces, define al Estado como promotora 
del ahorro privado, aün cuando ésta signifique sacrifios enormes 
para los ingresos públicos. 

A principios de los años setenta el gobierno en turno 
consideraba al rn.odelo estabilizador agotado, con desequilibrios en 
la economia del país y que hacia necesario su eliminación, con 
estas bases Luis Echeverria Alvarez intentó el cambio de la" 
política económica, pero la sociedad se habia transformado, que 
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posteriormente hizo naufragar al proyecto, en los cuales el 
confl ictO con un incipiente grupo empresarial ( consejo Coordinador 
Empresarial), provocó serios conflictos que llevan al régimen al 
decaimiento de su popularidad. Durante este lapso son varios los 
acontecimientos, que hacen su arribo, pero sin duda la oposición de 
la iniciativa privada es significativa, debido a que para ellos el 
desarrollo estabilizador er:i único; 1 mediante el cual la 
iniciativa privada lograba altas ganancias, un mercado exclusivo 
para sus productos y una politica fiscal que protegia el EStado. 
Este- sistema otorgaba beneficios, pero eran lentos: una so~iedad 
dinámica como la de l.968 demostró lo cáduco del sistema al no poder 
satisfacer las necesidades de empleo que requeria la población. 

Asi la llamada crisis de l.976 y sus repercusiones en l.977, _ ho 
sólo fue una recesión de coyuntura, sino fundamentalmente-·~ un 
momento de sintesis y violento cambio económico, social y politico, 
proVocado Por la desarticulación global formada en l.970 y qUe ñó :es 
sino una crisis de estructura e~onómica que alcanzó a la· nación en 
su conjunto .• 

Expresa~a por la> lenta eValuación de la inversión privada a 
pa:ittr de' 165 ._años 'setenta. la eéonomia .mexicana abandonó la clásica 
ferina ae deSail:oi1ó estabilizéldor, para entrar en otra tendencia · 
en: ~t?_nd_e_,_la. inv~rsión estatal jugó· un papel primordial. 

s~ :tra_taba ·también de una reanimación económica de coyuntura 
que se: da: en un contexto básico de una crisis de estructura y que 
se "explica por un crecimiento de la inversión privada, impulsada 
principalmente por el ·sector público para conservar el empleo. 2 

Con los descubrimientos petroleros, se enfatizó en un 
cre~imiento del B y l.0% por encima de las tasas históricas del 5 y 
6%'; Como veremos más adelante la estrategia de crecimiento 
acelerado· basado en el petróleo y el endeudamiento externo no 
reSolvi'ó los problemas estructurales, de hecho los agudizó y 

Rogolio Hernilndel Rodrfguaz EMPRESARIOS BANCA 't ESTADO. El CONFl!ClD DURANTE EL COOlfRNO DE JDSE 
UPEZ POIU'l! lO 1976·1982 cdit. Flacso y Miguel An<Jel Porrüa. México 1988, p6g. 150. 

2 Jos6 Blanco, •to l'COl"Ollfa irr1;lcnna m 1978• ltcxos • .arzo do 1979, niir. 15, p5g. 39. 
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condujo ai.-pais, a- _una .criSis más profunda;! 

La pi'ese"nci~, abi~rta del Fondo Mon~tario internacional, en 
México_· poco ·antes ·de concluir la administración de Luis Echeverria, 
era· la única: alternativa, en primer luga.r porque, asi 10. exigia la 
ma(;¡nitud. :de la devaluación del péso meX:icano, - en segu"ndo lugar_'. 
porque- se necesitaQa el apoyo financiero d~ la institución y en 
tercer lugar porque los aCreedore-S internos del c:jobiern·o, 
fllndamentalmente banqueros privados, exigian el aval del FMI _para 
mantener sus negocios en México. 

Entre los objetivos se encontraba; elevar la tasa de 
crecimiento entre 1977 y 1979 (que se cumplió) hasta donde el 
equilibrio externo lo permitia, reducción de la inflación, no 
elevación de salarios mas allá de los increrncmtos nominales que 
ocurran en los paises con los que se tengan relaciones económicas; 
promover las utilidades y asegurar sus rentabilidad, reducción del 
gasto pú.blico, cuidando que las inversiones no afecten a los 
preci~s y tarifas de los bienes y servicios con el fin de reducir 
el'. déficit, disminuir el endeudamiento público tanto interno como 
ex~e.rno; ·eliminar barreras a la importación y subsidios a las 
expoi-taciones; promover el ahorJ:O interno I Sin alterar la libre 
convertibilidad de la moneda , manteniendo atractiva las tasas de 
interés:4 

Se planteó además la necesidad de reducir considerablemente el 
déf i~it -del- '."'ector __ públ~co 1:_, s_ec-._~~t~_~l~_~i~ron sobre direc_trfc::es, 
sobre . precios y,_ salario~, -~·si ~qQil'!~·--=-en - algÜnoS -- otros-~-· aspectos -
relacionados ,·con lá e·structurá'·- fiS·ca.1 del, funcionamiento,· del 
sec.tor: -P2araestatal·.5 

.. . ' . 

Toda 
:·~:· ''.i.·:· .. ~;::,~:·:::: .:'.;~_'.'.: ·~: :·;.~···'. ~' .:·.~:··: ~: ~:~~'.·:·::- ,. ~·-.::.:- _,: .. ~ :~!:/ 
::c~~~·i~i.~~es~¡.:' Y,,, ::a1tern~f1vas 

~'· ·: >.;~·x·~.~- ' .. -.... i,;_~_ •. •.:.~. -~-:~ ' -·. :j~' '~ -~::{,,. 
::·-.· .. ,'.~:>:: ft{:: ,.~· :.: l·'(;;·,-, ''''t~:~>\~I;,· :;::-· 

---,---:.,---'--'-'--'-' ' - ·)·: ,, .... 
3 "Ln c~isls,do Kó.t~·o')'l~'.~j~Í~·i:\:~~~~iw::.;;:,6k·;·'~i~~~~"·~·~i~~ . 

. :-.-~-.- - ·~:..: < 
·c>:'._l.3_ 
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. X .. ·:·':.· .. ·:< ··:·; . . ·.--.~ '< ~. pla0~marón .en· : 'i:~ .. ··~i:.Í:~nZ~'..~, ~~~~~·.la Producc~ón6, .- ia ·-cuál. ; tenia· corno 

~~nal.ida~<~~~úp:~~~r~:::I.a_.~?~_o·n~~~,rlz~. _P~~~a~a· .. Y-·:P~~:~r.; ~en::-·-ñr~rcha. ·la 
poli ti ca. -~éCol]~mi:qa .. f}._el. '.;;~;: l..~A:~d9~L.del·~ p~~róleo. 1--;_~·; 

•El -~¡ctor Jú~~i~C> di~unJió ~os g;a~d~s r~curdos c~et;~le~os del 

.Pa.1:~: cpn\o:··~~:~-~ _.d~ ~·.:s·~·-=r~_c:=u_1:le~~~i~.~~.~:_·.~~1:'\c;I~-·-'!1 ·. es~:r~flgul.~~~~1~~~ ,d~ 
la~~ f~r:i~·~Za~.:·~~D~-~c~~ ·~~-. iil~~p~C~~a~a_n~:~a ·~~-~·~.t.~~ª~ .. ~. :l~ _ ~~~~~rn~.~, 

· pese" a ··~~~-- ~i-~i~aci~.n~s :.c.{~_e:-_i!f1PC?!'Jia_-.·~~ -~~. ~ ·_j~ ~XPan_s~-~~- e~t_a~~~ • 
• - =-_=---=~-·----"',("':: - .--- - _:, .·- ' - - . -· . . . • 

~~-.·-~_u9ár. _ci~ · · ¡ª Po11t~~ª ·~e·~- e~·ta.ncamiento. y liberación d~1 
come.i:-_ci~ .. e~t~rio~ propl:les~o· por el: FMI f_~e una política_ de 
aceleraCión · der -crecim~ento ,y continuación del proteccionismo lo 
que :s~ .. impuso después de 1976 a partir de este momento los· recursos 
pétroleros se volvieron el principal instrumento. La exportación 
Petrolera se desarrollo a tal punto que en 1977 representaba el 
27% de las exportaciones totales a 61% en 1981. Después que en 
1980 en ingresos por petróleo se obtienen 6, 596. 6 millones de 
dólares, en 1981 se duplica en il,704 millones de dólares. El auge 
de la actividad petrolera aceleró fuertemente el crecimiento del 

6 "Nuestra solución es lo Alianza para lo Prod.JC:cfdn. ouercans resolver las cootradicciCIOC5 eotre \61 IOOdo de 
dc~nrrollo ya qJll: se agotó y el .:delo de pofs ol que BSpiro lo l!cwlucián MexiCllllll eo el qJll: dfrlllll:)S n.iestra 
coovfcclón de enfrentar lo crisis y consol ldar el progreso sin ~rlfkor rlJCStros más opreeioblcs valores•. 

1 
•u AlfDl"IZo para la prcd.Jccldn, no es u-. tl.WQ de coo:poña ni u-. eapcdlente tarporal paro hacer frcote 11 ui.:i 

m.:rgcncla. 

Ante la infloclón o se prodJcc para DUllCOlor ta ofrrt.:i o nc-ct-~arilWX.'lllc a lo epa es peor. intcncfon¡¡(mcntc 
se castigo In clcmandiJ. En u-. p.11ls con sWuiplco V 1in seguro de orplco es alCVQSfa rcd.Jcir lo dcGind.l cuando 
respordc o necesidades de sobrcvivcncin. Se tiene ~ fntenrmir en la prod.Jcclón. Hl!Y, claro. q.¡icn 
visccrnl.-nte cuibatr lo prodJcción y lo prcdJctivid.xf'O. Oiacur1>0 dc TOCl3 dc POl>csión 001 Pr~idcotc de los 
htado$ Urlidos "c1dcnncm, Tero., de diclC11t.>re de 1976, El EjL-cutivo nnle ~l cmreso 1976·1982 SJlf" p.ig. 53. 

1 •Lits Ultiims csthrocioncs lrdican ~el p.Bfs cuenta con ui.o rescrv;, probrd.-1, no probable de &is de 14 mil 
•iliones de barriles, ol afl00ir11e los 10 •il dr los ..eses recientes•. Véase. Priiacr Jnfor111e de Gobierno,_!! 
fit'l'."tJtlvg ftnh' el Connre!io 1976-198? SPP OOg. 39. 

PosterioflllCOtC en su q.ilnto lnfoMllC de gobierr.::l se modlflcorra tol lnfoniacióo, •El 18 de B'.lrzo de 1981. se 
inflinOO q.JC las reservas probables ascendlllfl a 67 •11 a30 milloocs de barriles. ffoy tengo lo satisfoccióo de 
cu:uiicar a la soberonfa nncional qJll: dicha~ reservas son de n •ll •il looes de b.lrrfles, en tanto ~ los 
r~ervas prob..ibles tlC'g'on a 58 mil 650 •ill~ de barrilf'S, Iris de ta prodi:ciái ocumJlOOa hasta la fecha t.'1i 

de 250 millOOC!i • cuinto lnfonne 00 Cobierm, ~ p.ig. 176. 

8 El descWri111iento de vastos recurson de hidrocarburos a mediados de los oño!I selenrn • cu.ando el nrd:;i 
sufrfll su pdim!rit crisis cnergétka de illµlrtoncio, dio lugar asf itl mito de que México erit tan rico en 
petróleo, q.JC podfit corrprnr U1.1 snlid1 definitiva it su problCllla econó:ilico. 

El mito se fortaleció con los nu1:vos desclbrimicnlos q.JC llegó a c~rársele con Arabia Saudita; drronte 
el periodo de 1976 y 1981 el valor de los hidrocarburos. creció 1.n:is 32 veces, de 560 a 14 mil 600 millones 
de dólares, pero el total de IBs i"llOrtacfones de bienes y 1JCrvicios creció tres; veces. de 9 •il 400 •iliones 
de dólBres o 32 11111 111illones de ddlares u-. lncra.:oto ob:oluto m.Jeho ..syor ~los Ingresos pcrdbidos 45.6X•
Véasc, •aocl.ll'flto 00 l.n3 q.iit'bf-it. Ln polrtlcit econ{.QICit en Kéxico de 1976·1982•0 llc.11os, rúl. 71, novlarbre de 
191l3, pág. 17. 
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. ~IB. ( ~: 3 e.~:·~~·ª·º _y'-_e .• 1%·.-.~n .· 1_9e:l) · P'7:~~ l~~. :cÍ~~~é¡uili~rioa: pe~sisten 
y se ~.~e~t~an:·::1:1na:. c.recie~~,e ·infla.ció~,. crecimi~nto del 4éficit 
público,. crecim~en:to. e~_:· el .. déficit: en l~ cuenta corriente de _la 
balanza· de. pagos y 'crecÍ.mieiito de la deuda externa .esta. tlltima al 
_represef1:tar· 37 mil millones de dólares en ·1978, de 71. mil millones 
_d~ "dólar~s en l.981, pasó a 80 mil millones de dólares en 1982 .9 

En"l.976, Petróleos Mexicanos ejerció 62 200 millones de pesos 
~·-o~ sea -el ·2s. 3% del gasto del sector paraestatal. Para 1978 su gaSto 

fue- de 183, 900 millones de pesos ( 31. 8% del total), y en 1979 
ascendió a 224,200 millones de pesos, lo que significó que cerca 
del 40% del gasto de los organismos y empresas sujetas a control 
presupuestal fue realizado por esta empresa. Con el boom 
petrólero, México recobró la confianza internacional con nuevos 
préstamos en condiciones favorables, en particular destaca el 
préstamo por 1000 millones de dólares que un grupo de bancos 
internacionales otorgó a la empresa en 1978. 10 

Este hecho demuestra que el financiamiento bancario no se 
condiciona al nivel del déficit de la balanza de pagos, sino de 
la capacidad de pago que pueda demostrar al deudor en cuestión, o 
en la última instancia un aval,. que en el caso de México era el 
petróleo. 

El aumento de la inversión y del endeudamiento externo de 
PEMEX refleja la decisión del gobierno de usar al petróleo corno 
instrumento de ajuste al desequilibrio externo y asi liberarse el 
Fondo Monetario Internacional. 

La confianza se recobró y las organizaciones empresariales 
decidieron dosificar la 11 satanización11 que habia emprendido en 
contra del sector público. 

La Alianza para la Producción fue aceptada en materia de 
inversiones privadas de alto rendimiento, subsidiadas por el 

9 H~tor GlllM Roao Orlllf"!'!P!I de la crlsf, m M¡l•lrq 1940·tQl!2, 4to. rei• •• cdit. Ero, México 1989, pdg.56. 

10 El Mercado do valores, Al"ro XLI, l'Úll. 8, 23 de fl!brero do 1980. 
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-gasto _p\Íb1ico. -

De esta forma el gasto público contribuyó directa e 
indirectamente a un acelerado crecimiento del empleo, los nuevos 
puestos de trabajo ascendieron a 800 mil, es decir hubo una 
·expansión del 5% en el nivel de empleo con lo que se superó el 4 % 
en la 11 Exposición de motivos" ratificado posteriormente en el Plan 
Global de Desarrollo.12 

A pesar de que los salarios siguieran mostrando leves 
reduccciones el fenómeno se vio compensado por una mayor ocupación 
con lo que se absorbió la totalidad de la fuerza de trabajo que 
ingresa por primera vez al mercado laboral y se redujo el 
desempleo. Por otro lado el derecho a la huelga siguió vigente, 
en 1977 estallaron 261 huelgas más que en 1976, tornando como 
referencia se tiene que en 1979 sólo hubo 17 paros laborales 
adicionales. Además el Estado mediante gasto directo impulsó la 
educación básica para el total de la población; destinó recursos 
a las zonas marginadas urbanas y rurales, asi como del otorgamiento 
de facilidades para la construcción de viviendas. 

Dentro de las ramas de las empresas que tuvieron cierta 
expansión, encuentran la industria de la construcción, el 
comercio, la agricultura, la industria manufacturera y la 

11 José Carrcño tarldn •Adiós Oeccnlo cruel 11•. El legado da los 70 , Vcxos, na 27, fl'brcro de 1980, póg, 
26. 

12 La fntervencl6n del Estnda en la econaaf• dc1ldl! la conccp:l6n kcyncsl1>11a lq:ilicaba expardir el ~leo y 
por lo consiguiente de la ird.Jstrla y de a~tar la lnvcnldn protb:tfva 50bre todo de la p)Jllca. Véase, Rosa 
Marfa Mfr6n,y cena.in Pérez, JLP. Al!!2!! y Crisis de ui Sexf'rtlo 1 r.d., Edlt. Plaza y Valdés, México 1988, póg. 
58. 
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administración > p'UbliCa en. todos sus n'iveles .13 

-:~;·. :;.~ ·/: ' .. :' '.. .· ·.·. . : .. -·.. . :: .... -
~·~1 ·~~~¡~~'~!'!.m~n~o ·d~ .~~portancia vital en· 1.a ·politi~a ·_e'?~nó~·ica 

fu~ ~~·:. s~c~or. pú~li~o· .que llevó el control, y .~uvo. la :la. caPacidad -
para ·.d~r~~~r.-·~. a' .. :18·. sociedad en su conjun~o, .en,.~ es.~e .. ~~.~rit~.~O, 
co~fi~_!1Z~,-.-' petróleo, crecimiento, inversión,_ ~m~le:~': .~.ec~oria 
estata1.,· 0 fueron~ elementos que permitiero~ ~a funCioÍlali.d~d ·del-
s1S·tema o_ al .~men~s ºretrasar. su crisis. __ r.-~;~:~~-

La favorable reacción en términos económicos iJ~:~:~p~':sió~de 
ráPido -·éxito en las negociaciones entre .el. g~~i~-~~~ .~.,:·~-°'.~\,g.~uPos 
sociales del pais,. el proyecto . gu~e~~ame;~tr'.!i.;: ·.i~nipi~~il.b~~-:, l.a· 
concertación y en este sentido el Estado.·se-"."apUntó~-·sUs·'.: .. mej~·res 
éxitos. -~-.:,i?~· .. :-:C;:~:~.·::~·,;~:·),- ;·/~-~ 

Recuperada la confianza algunos caPlt~i.·~~~-~req~~Sál:-on y la 
producción se alentaba a través de una fuer.te inversión pública 
hacia la iniciativa privada. 

El Estado mexicano jugó un papel· importante en el modelo de 
acumulación, facilitando la formación de la ganancia o plusvalia a 
través de la aceleración de obras .públicas y de rápida expansión de 
la industria petrólera, petroquimica básica y eléctrica. El 
Estado habia alentado la interrelación entre su aparato productivo 
y numerosas empresas industriales, cuya expansión y crecimiento 
dependían de la fuerte demanda estatal. 

El Estado también jugó papel importante el 
abaratamiento de los costos de los diversos insumos industriales 
que requerían las empresas, hecho que ha permitido beneficiar a 
los empresarios, debido a su impacto sobre la producción, por 
ejemplo, bajos costos de energía eléctrica, gas natural y demás 
insumos que trasfieren plusvalía directa al capital privado. 
Asimismo operan como transferencias indirectas a través de los 
subsidios de algunos bienes salarios, por ejemplo CONJ\SUPO, RUTA 
100, METRO, que abarataban la fuerza de trabajo. Así esta politica 
de transferencia de plusvalia hacia el sector privado sólo puede 
ser perseguida por medio de las empresas públicas con un creciente 

13 Clemente Rulz ourAn "La Olsp.ato por el pres4"JC:1to'". Ncxo!I, 10 p6g. 37. 
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endeudamiento exterior. 14 

El .-.Estado planificaba, ordenaba, organizaba, y actuaba. La 
c~nsolidación de un Estado interventor y regulador de lo privado, 
asumia ·su papel de importante promotor de la demanda y al mismo 
tiempo de subsidios que aminoraban la fuerza de trabajo. El 
empresariado llegó a considerar la politica económica estatal como 
una concisa fuerza que sometia las tenl.lencias de libre mercado. 

Durante los años de "bonanza", después de haber impulsado la 
industria Nacional el gobierno se avocó a los marginados, los 
campesinos y obreros que quizá uno de los esfuerzos más notables 
durante esta gestión fue la de pretender otorgales mejores 
condiciones de vida a través del mejoramiento de sus fuentes de 
empleo. 

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y la creación de 1a 
Coordinaci?n General del Pla'n de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginales (COPLAMAR), intentaron cumplir su objetivo. 

El SAM fue un proyecto, que de haberse puesto en marcha 
hubiera suplido la mayoria de nuestras carencias, pero al no haber 
suficiente inversión püblica sólo existió en el papel; además que 
se instrumento en el momento en el que la crisis del Estado era 
evidente, fue ambicioso porque involucra la producción 
agropecuaria, pesquera,la industria alimentaria, la tecnologia de 
alimentos, la comercialización, distribución y el consumo, asi como 
sus relaciones con el resto de la economia y las modalidades de la 
inserción con el sistema Alimentario Mexicano. 

El proyecto COPLAMAR en cambio pretendia coordinar las 
actividades tendientes a solucionar los problemas más apremiantes 
de los grupos y zonas marginadas; con la creación de estas 
estancias administrativas, el Estado amplió sus espacios de 
negociación. El SAM y el COPLAMAR se convertirian en medios de 
representación y organización de los intereses populares. 

La fuerza del Estado durante los años de auge le permitió 

14 Héctor CUlllén, ~pág. 104, 
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sortear diversos problemas que a través - de·. un_. esquema::··~ª- (ccirte 
keynesiano, no radicó en el aumentó del salario rea·1·,·· ·1iiriO--en·-·1a 
creación de empleos; en economia el razonamiento es._lógicO; a_.~ay~i:"· 
empleo, mayor demanda y por ende mayor prod':1;cci_~il_, · : ~-

La politica del FMI, de 11 topes _sa1~:rj~~~~·-·_:,_-_:~:-i~;¡~~:·~~~~~-~:~~--~á-~ 
al lit del propio acuerdo, reduciendo - el · .-~·iV~~~?~-=de;,....,,:y:i·d~ ;~~e- __ los 
asalariados, sin embargo la expansión -del· empleo Lf_J.'e; :~o que JLP 
llamó 11 justicia social 11 • · •• • -

A pesar de los avances del .Est·adci'~:_9n :'7~_1·.._, .terreno de la 
economia, a través de la planificación_:~-.. s~.,pol~~-i<?~. de aumento de 
empleo a consta de los topes salarial~s,·:.pr_evalecian los conflictos 
entre el Estado y la sociedad civil, los 11 éxi tos" de la Reforma 
politica, la Reforma administrativa, la Politica del empleo, del 
desarrollo basado en inversión pública, contrarrestaban los 
reclamos y reticencias de los empresarios y obreros. El gabinete 
se ufanaba de haber alcanzado dos metas de trascendencia económica: 
un acelerado crecimiento económico y una elevación de los empleos. 

"l claro habia motivos para celebrar, porque hasta mediados 
de 1981, todo marchaba conforme .a lo planeado, pese que a partir 
de 1977 el mundo capitalista se debatia en crisis, mientras que el 
nivel mundial disminuia el crecimiento y el comercio, la economia 
mexicana rebosaba de crecimiento y la estabilidad seguia presente, 
sin embargo las primeras desavenencias se hacia presentes, primero 
en forma desconcertante y después en forma violenta que alcanzaria 
su climax en 1982 en donde se inculpó al gobierno de lo sucedido.1s 

En este sentido la opinión pUblica al igual que la 
internacional tienen una visión esquemática sobre los 
acontecimientos acaecidos durante el sexenio 1976-1.982, comunmente 
cuando se hace referencia a este periodo se habla de excesiva 

15 A este respecto los criticas fucrori hal.:io el sector p:tll\co, el cu.-.\ paro la iniciativo prlvad.1 el ~leo 
culpable era el QOblerl"ID, luis Paz.os, en sus tc;11tos Rodit)<Jraffo de._... Goblcrho E:dtos y fracasos d!!l scirnlo 
~y 1 o Estathad6n. di! to OOnca representaren la pos\clún del ~csar\Ddo aixlcDOO, al q.Je se sll!l'.:lron 
los quejas de lo clase mecha. 
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intervención esta~al16, irresponsabilidad, autoritarismo, fraude, 
antidemoci'acfa, ·, -1?_ª1.Vér~~~-~~~~ ~otalitarismo, engaño, soborno y 
abuso de ·poder, _que 'diSm1nuyó-la legitimidad y credibilidad de l.as 
institu_ciones: _ afir_m~~- ta~ s~posici6n seria caer en lo absurdo, el 
régimen estuVo ;ig.naao·· Por la· idea de moralización de la 
administración, y por prime'ra vez se condenó a los exfuncionarios, 
por actos de peculado, se persiguió a otros y unos se les 
encar.celó.11 

La ·planta productiva se duplicó en tan sólo 5 años, hecho-e_
además que viene a constatar el enorme consenso, que existió en' la 
iniciativa privada11s. y con la sociedad en su conjunto, sob-re· la 
politica económica emprendida en ese momento y ello pone en 
entredicho, la objetivación de autoritarismo e ineficiente que le 
han querido imponer a su sexenio. 

t6 El Estado tnti:rvino por-quo la lnkhltfva prlvnda no tcn1a lo ~ld.ld de \l!p.lhnr el desarrollo, o 
sfqJlc.wcnte no C«Nino a sus fnt«t"SH y 11l ó.ircnte la déclld.l de loa 7U y principios de los 00 ndq.iiri6 v creó 
eaprtsas, fue con la fln.1líd3cf de~ el alfl\eo y la Pf"odcclór1 no dc!cfl)'?ra. 

•( ••• } hasta 1982, el E1t11do operó desnrrott.sroo el 11ist~ en dos Yetth:ntcs: en t.n<1 con lft 
c:rcoc:ión,~lloci6ri y r~ate do:!' ~esas q.m el Slbksarrollo c:npltalilta del pols no pcr-itfa al 5tttor 
pdvodo prot(l<J«liu1r y en la otra, iq:¡ul5';lfÓJ el cred•icnt~ dtil sector irdstrlal p-ivodo con h vento 
crKlcnte de irisut!OS ;cnera\K bósfcos a prcciDS prlic:tfcOllllCflte e9tllblcs y si.t>s.ídios con la SlXlerlpdón de 
partlclpoc\6n de capital alnoritnrlo eo elllpf"ff:o• pdvlldoll y coo el otora-icnto de cr6ditos abajo del costo 
real. a tr11vH tnnto do h banca e-l;tatal c:cm:i privuda•. \lbs.e Benito Rey Rc.Q)', L• Of!,'!'!!fvo f!p!"enar!pl DOte 
lq !ntr;ry("ftCj!in del EUftdo. 2 ed. Edit. Siglo XXI, fCo!alco 1987. p6g. 81. 

17 •fal vez el presf~te JM6 lépcz Portillo el ah insistente m el pn.ipósltc mcro\f1ndcr 0 todos sus 
informes de gobierno. llt\Jrgía lllóblaa del PRI gobíerM. conticocn p6rrof05 de Mtologla s;l)b(-e la urgl'OCla de 
li<1-1ldar el cdncer de la cor~fóo. SUs reftorenc\u ot tea:. de lo ..oro\ ~\ka. ~ieron atroerse a la 
tnlOOd paro \Q ~idóo de l.F! cnt<'C\SlllD pclftico 5Qbre honrndez oct.if1f5trat1Yo y virtl..lde's del flrclQr'IDrio. En 
el seJ1cnlo 1983•1988 ( ••• ) la Rcoovoci6n ~orul 00 la S.OClcdad. fUl! ~ra y pn:p6sHo obs~fvo. 

tic t?Stos datos rt-Cicntes se dc<:lprcodc que la pcrs~i6n i-.:>lacoble del .al concrpto y de (os A:tlos 
pr1;1tagOlllstns no es novró::lso, la novedad rMide en el refin.:.!cnto de lns for.Q&, t'f1 el cuidado del 
proccdl•iento, en el brillo p;1ro d.Jr e\ ncento del p.blirreloeiCCllsac-. YCai¡e Ju.in Jos~ ffinoJO!Ut •tu c~s 
y sus pt"otagoolstils sen f~lares•, t'fl revisto SÍCl'pl"ct, m. 1880, Julio de 1989. pág. 29. 

tll Los ~esilrl()S en le11 oñ05 dc ouge sl~e P3Straron i;.u sutlsfncc:idn con la pol1ticn del suenio 1976~1982 
"111 llllblc<ito- crt-Clente da confionza 0 la vlaorluw:íóo de to inveuión prfvbda, U1a bCblnl&truc:fón -.is eficaz 
de los finanrqs p:t>l lt:DS y la continuacidn de Ul rCgl111e11 ulorlol real hto"', BnGtab:tn M su tnforw: ~l de 
1978. e la cita es del outor del artícuhJ) Cfr. fl.'d<!rico C~tl•ft Qrt.p;J Alfo~ en 631. poi" ciento -..cnto su 
qanonci11 M 19'7B•, Proceso, Nú:ir. 157,. 5 de novicsib-e de 1979., pág. 11. 

20 



: :< .••....•... ··· 
Durante·. 1982- se- presenta -el clima~. ~.ª- -~a>:_cr~~.;~_,:--.. ~~·V:._e~_la 

convergen. diversas causas, como fue.ron_: la acti_~u<'.i :~'.:ls~~a d~: _l_oS 
empresar1ós -para invC:rtir ·Y producir (de._: c;;or\'toi-midad> a :.la~ 
necesidades nacionales) y el exceso de . confianza que' e-i~ .. -reg1mén ' 
depósito en ellas, una politica basada en el petróleo; un 
descontrol del. crecimiento de las inversiones estatales y-~~-: fa.l~a 
de control que como fue lógico desembocó en la corrupción, una 
balanza comercial desigual inclinada hacia la importación, fuga de 
capitales, devaluación, especulación en todas partes y no sólo én 
los bancos acreedores, asi como una fuerte recesión en la economia 
mundial- que propició la no aceptación de productos mexicanos, para 
proteger sus mercados. Aunado a estas causas se af\aden una serie de 
acontecimientos que perseguian la desestabilización y hacer patente 
la incapacidad del presidente y de su gabinete para gobernar. 

Si bien es cierto que en l.982 el gobierno no encontraba la 
forma eficiente de recobrar la estabilidad eco;iómica, también es 
cierto que a partir del dramático primero de septiembre del mismo 
año, con la nacionalización de la banca, el Estado demostró que es 
capaz de mantenerse como máxima autoridad, era además una medida 
politica y por ello la banca tenia -que erigirse como un símbolo 
i~~onfundible. 

Frente al estallido de la crisis; el gobierno propuso un 
programa de ajuste mediante el cual se profundizaba la política 
recesiva y restrictiva que incluia los siguientes rubros: reducción 
del gasto püblico en un 3% (equivalente a unos 100 mil millones de 
pesos, cantidad ligeramente menor al que PEMEX dejará de percibir 
por la baja del precio de la petróleo por exportación), 
reforzamiento del control de precios de co1:ASUPO Y COPLAMAR, 
la finalidad de compensar la pérdida adquisitiva de los 
trabajadores, producción de básicos, mantenimiento de la 
fabricación interna de bienes de capital a travós de apoyos a las 
empresas: no obstante que la deuda exterior experimentó un 
crecimiento a consecuencia de la devaluación; el Estado se propuso 
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abso~':=>~~-.·.~_l ... ·:4~-i~;,_·: .. _<_~_ryº~-->.~.~·'.'~~Í.:1~:.::.~.~iio~e_=='.'~ _ d~. · l.a ___ ll~mada __ pé~dida 
cam~_ia1:7iá. cte-~·1a~. emp_res~s, ·ad~emá~~ :qu~; de_~ ~-r~a·· de percibi_r. unos 150 
mili' i:ni.~io_n~.~ ~~< p~~º~'-: de_b~-~-º .ª ·la'· ~~capacida_d para pagar sus 
im~~~s~~~-~>· -l:l~-ª-·:·_.P:~~~t-~~ª. ___ ~~:·_t~-~as ~_de:_ -~nt~ré~ '.más "fle':'ibl.e que 
fome":.~ar~ - ~f a~.~rr~·~-- _ d~sk~en~~~a-- ·la __ :dó_~arJ_~~ció':' -e : imi)idie_ra -1a 
fu~_a,_· ~e º."-~~,~~ t_a ~-~~-,; ~~ - ~o_:r,ta_~_eci_~~e~~~ -.~~1-.m~-~c~do de. valores. y por 

- "u1 timO "una: :~n-ueva~. emisión ~-e-":_- ~~~r~~-ono~ ·.-·C!1:1~~ -ac_~~re:r_ia .: al Est~do 
nue'VOs ~ecuÍ:'~os::"fresCos. 1 ~ 

s~--~~~~"ab~ ~_-d"e-~m'a~tener __ ~;lá.~-:f-i~qió~ ~~~ _ CiUe ·_ 1~ _ecO.rlomia_ mexicana 
estaba:.en condiciones·de estabilizarse;.- Los ·intentos da sostener 
-1~ pZ:Odüéció~. ·y>ia" -i~versTó~·º. s·e·.'r~fOr-~-a-ron :en -ei "Plan de Apoyo 
Financiero a la Industria", .sólÓ. que este liltimo fue copia 
extemporánáa de la Alianza para· la Pr!='ducció_n que se ir.iplementó a 
priJicipios del· sexeni.o para hacer frente a la crisis. 

En abril con un nuevo eqtiipo de funcionarios bien conocidos 
por .su adhesión a los principios de eficiencia capitalista y al 
equilibrio"-. fiscal del Estado ocuparon puestos claves de la 
Administración Pública; la secretaria de hacienda, Banco de México, 
y poco ar:ites la Secretaria de Programación y Presupuesto, cuya 
finalidad fue el control del déficit, blisqueda de recursos 
financieros. (11 mil millones de dólares) recorte del gasto pUblico 
en un 5% y alza de precios de los servicios públicos y otros bienes 
y servicios. 

Ante esta crisis quiénes primero actúar~n fueron los grandes 
emPresarios y posteriormente los sectores medios; ésta nueva clase 
media, producto de 10 de años de gasto público acelerado recibió y 
avaló y multiplicó las quejas y los argumentos'.empresarial.es. 

~~ra Prote9:erSe _se recur~~ó. a l~~, ~O~pra de dól_ares y la 
espec;ula~ión .. se volvió ~n~. p~áct_ica.,:_c~t'id,i_ana;_. la captaciC:!n 
bancaria en dólares superó ampl"iamente~ ia "tÍ\oneda_ nacional. 

' - ... . :· -_.. , ... -.. - · ... : -
. . 

>-~: :-.. ::~:.: ... :<::_. '._ /·:_.-:, .__..-_ .. ''.- '::. ~ ---.-_, :_;·:<; 
19 M-:~l ~el Rl~cfo Rf.os, ~r.is;s y'rr!?rgonl:n~lón'~l cnpitolisnc n!Jlic:~1 1era. t'd:;'E~f~-~-~r~;~ic:o 

~~-·~ .. 
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El .Pr~Sidente .~~i;~ró e_~ varias ocaSiones la acci'ón de los 
particulares (iue afeé:taba · 18 .ec-onOin.i.a -en-·: su ·conj~n.to, p~z.=o- no fue 
escuchado. 20 

Desde luego que la especulación con 1a moneda, fortaleció a 
diversos sectores sociales. El sector financiero desoia las 
s\lplicas de su protector en un afán de acumular ganancias y 
consolidarse como un frente, ante el Estado, no obstante no sólo 
ellos fueron los culpables con la especu1ación, se favorecieron 
todos aquéllos que contaban con capital liquido, empresas 
trasnacionales, nacionales particulares, pequeños ahorradores, 
hicieron su agosto a partir de diciembre de 1981, esta situación se 
tornó insostenible cuando aumentaron los rumores acerca de la 
próxima devaluación: se profundizó la crisis de credibilidad frente 
a la politica estatal que invitó a comprar dólares baratos. 

La critica situación económica en el que el pais se adentró, 
asi como la pérdida de legitimidad del Estado y la falta de 
confianza de la sociedad civil, condujeron a una nueva devaluación. 

Los \.iltimos meses de 1982, fueron momentos decisivos para el 
Estado, en primer término la inflación era del 100%, existia 
déficit en el sector público y no existia ahorro para financiar su 
propia inversión, la empresa públ lea poseia ineficiencias y 
subdsidiaba a grupos de altos ingresos, en fin una economía sin 
crecimiento. 

Los gastos del sector público en 1981 fueron de 30.3% del PIB 
de ese año y los ingresos internos disminuyeron de 9. l a 7%: del 
PIB. 

20 •renc:mc>s qJe culd.Jr nuestras divisas, oq..oetlns C1Je nos sirven ~ro CPlprDr los ~ ncc(!SitmDS del 
exterior ( ••• ) Wo podemos d.Jmos el privilegio de lrportac:lones de lujo, no pcidcim>s en Hte n:ncnto y los 
Invitó a reflc:alonar. d.Jrnos el lujo de Irnos q\ eatranjero. por b.irato qJe seo. es U"ID gonancla ocasional. 
Ilusoria, transitoria a ctllbio de hoccrle ui gron daño o N.JcStro p.lCs, ni Idas o esq.iior ol norte, ni idas 
a ccm¡>ror • CU11l'1'1c:r porte( ••• ) No derrochemos"" el c:xtronjero y menos, porque 111 ya eqJlcz111 a llC'r .ucho 
..is grave; no Ddqufertllllls lnrueblcs de lujo ~ro asegurar fortlnls. 

Es legfti.-, la ley no lo prohibe, ta gcocrosid.:>d de f'U!"Stru libertades lo peniltc:. pero rc:flc:xloncn qJiéocs 
lo han hecho c ••• ) Por l:SO les pido con todo énfasis,( ••• ) sioaiiDS, defendlmdo rue-stro potftlco 11100Ctorln, 
no calgillllOS en pónicos, en cspcculocfOl"lCS, en trmµu, esto COP'!O en todo lo dcmis 1 si tl"OCSllOS el prlVllCiio 
de ser mexicanos, nctUCllDS como tates( ••• ) Citodo por R~.J Mario Mirón tl........!!.L.. palnbros (q>l"ovlsad;u de lo 
Y reuiión de la Rcp:tll len, cclcbroda en el hospicio cobañns, en Guod.:il11Joro el 5 de febrero de 1982, Yéosc: José 
Ldpcz Portillo, El f!ecutltto ontc la llnclón y el Mtrdo 1976·1982 pág. 400·1,0!. 
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· Los- ingi:-éSos prlbli~OS internos cayeron de 24% a 21.5% del PIB, 
sobre ~~~o-p~rque: ei-:-Vaior t:e-~l de los precios y servicios pUblicos 
no . _s_e ajuste? a'..'• 1a::·ii:iflación y porque los ingresos tributarios 
dism_inuyeron en .un 1%.'_del;PIB, éste provocó una sobrevaluación del 
peso·:--f~~nt~~: a~_:~:._dólc.i~ que alimentó un enorme déficit sobre la 
balanza de· pagos. 

- - . ~ - . ' 
.-En- Méxi~O--t~~-~-~~~' -i~pó-rtaba y la fuga de capitales llegó a 22 

mil millones de T dólares entre 1980 y 1982. 

La única : forma· de financiar el déficit era recurrir al 
endeudamient~· eXtei-flo, asi la - deuda pública creCió del--· 18 ~-_i%- .'é:J.~·i 
PIB en 1980 a ,22·.2' én 1981 y JG.5% en 1982. 21 El desetñpÚio'.:.se 
hizo masivo .Y las, empresas comenzaron a cerrar. 

Re'feJ:ent"e a'..:la ."_balanza comercial generó déficit permanentes 
que pas_aron ._de ~,-_?54 ~? millones de ~ólares en 1977 a 4, 510 millones 
en 1981~ 22 • 

Mie_ntréiS qUe el sector privado no generaba exportaciones, si 
demandab~- importaciones cada vez mayores, cuyo valor pasó de 

.., 3¡·597~~G .·rriillones de dólares en 1977 a 15, 107. 7 millones de dólares 
en 198·1·, .un crecimiento de alrededor del 300%:. Es decir se gastaba 
más en importaciones y no se exportaba lo suficiente para compensar 
la balanza comercial. Esto se debió a que partir de 1977, el 
gobierno decide reestructurar el sistema de protección comercial 

_muy en_ boga del "Desarrollo estabilizadorn y comienza a liberar las 
importaciones, con la finalidad de enfrentar el sector empresarial 
a la competencia internacional, para que por este conducto, se 
ampliará la exportación; la iniciativa privada no lo interpretó 
asi, o no quiso entenderlo, pues le fue más sencillo importar, que 
ampliar su infraestructura y modernizar su planta productiva 

Zt Ulhes Seltrón •Lns dillr'fl91~ ("!lfruc:turnleo; de lit crisis m 1981• Foro lntern.iciorlo'Jl 12'0. Val. XXX. 
obril•JWliQ de 1990, rüll. 4, El Colegio de Mé1dco, p.ig. 599. 

22 Culltro factores pueden hober cootrlbuido ni crcd•il'fltO de las fl!pOrtaclones; •> .uziento de ln 
octlvldad eccndmlcn; b) llberoclcln de lu illplrtoc::iones de 19n • 1981; e) cuellos de botella~ podrfnn 
np¡¡recer en ciertos acctores pi1r11 tos cuáles In ~ credo m. roipldo CJJC la copacldOO protb:tiva; d) el 
efecto de la lnfloclón en México ern Más rópido ~en el resto del ando y por tanto ha.cht lllás c~titiva las 
lq>artaclones. 

Por otro lodo ta liberación tuvo ce.:> cansecucn:::ia redJclr la presión de ta cksr.lnda Interna, la cuál creció 
al 10%. ORJUI Wrnnte t9n·1980, en c~rocidn con el 7.0X planeado. Véase Terry B4rker y Vlodl•fro 8raflovslty, 
•aecucnto de Ula (f.llebra. la polftlcn econóElllca de 1976·198.2•, MeAos, l"Úll 71,novimbre de 198.l, p6g. 15. 
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posiblemente por miedo a la pér~ida de su c~p,i~~~.;·y .. -p~~- s~.!~fal~8: ~~ 
espiritu: estas acciones tomadas por el ejecutivo:lejos:d.e~promover 
la competividad, la liberación hizo posible el cCJi1su~.o" exorbitante 
que se financiaba con el petróleo. 

Lo anterior también fue -posible debido._a la,decJ.sión oficial 
de mantener el deslizamiento del peso frenté. al: dóü1r·un -ritmo de 
cambio de 19.95 pesos en 1976, a 26.22 en l.981, .. -es:tos_ elementos 
hicieron propicio comprar productos suntuosos, sino que para muchos 
industriales fue más barato adquirir productos importados que 
producir. 23 

Por otro lado los recursos del petróleo, según lo planeado, se 
canalizarian a fortalecer la estructura productiva atender los 
problemas sociales. La realidad fue otra, la mayoria de los 
ingresos provenientes del petróleo, se canalizaron para la 
ampliación y modernización de la infraestructura de PEMEX, la causa 
obedece a los lineamientos del régimen de que el petróleo fuese la 
palanca de financiamiento. 

Para lograrlo se hicieron a un lado las inversiones en los 
rubros de electricidad y siderurgia; en cuanto al aspecto de 
bienestar social no superaba lo prometido, como tampoco la cifra 
del 16. 7% de 1979, haciendo una comparación con el sexenio de su 
predecesor, la construcción de escuelas en el periodo 1971-1976 

fue del 5%, en 1977 superó el 4%, hasta descender 1.7% en 1981, en 
el renglón de hospitales fue del 3. 2% frente al 4. 1% del periodo 
anterior. 24 

Referente a la balanza de pagos éste se agravó debido a la 
fuerte recesión mundial principalmente en Estados unidos; nuestra 
principal socio comercial respondió con politicas proteccionistas 
que desplazaron las exportaciones mexicanas y al aumentó de las 
tasas de interés al monto de la deuda externa, que obedeció a 
factores básicamente financieros como: tasns de interés altas y 
fuga de capitales, que desembocó en el congelamiento del crédito 

Z3 Roge\io Hcrn.irdez. Rodrigue:, frmr~nriO!\ B11nc11 )' Es todo El conflicto dJr:intc el aoblcrno de José 
lb1 rort!tlo 1976•1961 Edlt. Flocso y Miguel Angel PorrUól, Méalco 19a8, pág. 141. 

24 Rogct io Hcrn.irdcz ~ pág. 135. 
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ex~e~n~: ~.e~~l,ta~-~e.~_d~r·P~oceso_-antei::i.o~ y de la actitud negat~va. _de 
la C.olnunidad -. financiera hacia México. , 

De 19_78 a ,·190_2. pueden señalarse tres aspectos, primero el 
Plan· Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI) buscaba un equilibrio 
de':la cuenta corriente para 1982, en segundo lugar aunque el valor 
de las exportaciones, aumentó más de -lo esperado por el alza de los 
precios del petróleo, el valor de las importaciones creció todavia 
más; en tercer lugar el deterioro en la cuenta de pagos o los 
factores refleja el aumento en la remisión de intereses de los 
sectores público y privado. Estos pagos aumentaron porque las 
tasas de interés externas se elevaron ordinariamente a partir de 
1980, debido a que el déficit acumulado era también de magnitud 
mayor. 25 

En cuanto a la clase trabajadora ésta fue sin duda la más 
afectada p·or el- deterioro de la economia nacional. El decremento 
salarial y el deSempleo fuer.en algunos de los problemas que 
tuvieron· qu~ enfrentar durante la crisis. 

Durante 
-salarios,· 
minilno. 26 

1981 sólo se logró un incremento moderado en los 
detuvo la depreciación del cual no se 

• J· .. - . ···'' : '• 

Los. ~.~~ci~~- :~~ .~amb~c:>:,· ~~·->.-~.e··_'.-,·,·~~j,e~~r_On ·--.·a nin9tln tipo de 

c«~n1::.~º-~'-':._t~n_:._~~~.9 ~~:r::~i:i~,~. ·-,~~~1!1~~-~.~~<~~i;::,~,~~7~ .. ~ .. e. 198~, la gasolina 
- ---- - aumentó ~'en~U~--iis_i~Y~1a~;1eché0~-un~.2S\-~~;--e~t.re~~f6 -máS -representativo. 

. ... . - »·~ " .-. . . . . . • ·- . • • ·' 

· ¿~~l~cióri.a~'\1e~~mp¡~o;.Fidei Vel.ázqUez .mencionó que debido 
a i,a ~~,~~sls.económiCa,(h~bia_.·u~os 150 mil trabajadores despedidos, 
sin ·embargo·· el· Frente Auténtico del· Trabajo (FAT) y la Unión Obrera 
InÍ::lépe~~ien~e 'cúoI) -~ sE!ñalaron ta~ sólo que en el ramo de la 

. 25 ferry eroker Y Vl~l•lro Braflovsky. "Recuento de ~ q.1lcbr11. La polftica eccn6.ic• c:Uronte d 
aeJu:nlo 1976•1982". llHOS, rúl. 71. Wovleabre de 1983, p.ig. 15·17. 

~ S~ dGtos conservadores de lo SPP. el solario tuvo u-ia calda de 111 1DX en los Z3 ZDNiS salariales 
principotes y ui 13X en el estado de Mb.lco y Distrito federal. 

La Conhfón Nnc:lcnol do salarlos Minh1os, afirmó por su parte q..oe 1976 e octl.bre de 1981, el deterioro fue 
del 25X. Vc!ose, lnoll:dsuio, 10 de dlciarbre de 1981, p;Sg. 1. 
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construcción eran más de l.00 mil l.os trabaj~d~res ·d~sP·E:didO·s. 27 

En 1982 los sectores trabajadores.del pais·.únicamente 'habian 
sufrido una retracción general en sus niveles de· vida, Sino también 

- en sus _niveles de organización, participación: y _lUcha, p~J'.º con 
Miguel de la Madrid alcanzaron un deteiiOro -maycir, el Cual ~e 
analizará en páginas posteriores. 

Ante la imposibilidad de obtener nuevos préstamos la 
Secretaria de Hacienda y crédito Público, para obtener divisas 
ofreció la mayor tasa de interés en el mercado a los eurobonos ( l.8% 
por cupón) para colocar una emisión de billetes por l.00 millones-de 
dólares, pero estas nuevas disposiciones no dieron resultado, el 
pánico se canalizó hacia la cornpl:-a de oro, dólares e incluso bienes 
de consumo duradero. 

La crisis habia llegado a sus limites acelerando la 
paralización del Proceso de acumulación del capital, arrojando a 
los t"r~bajadores hacia el paro, además habia colocado al Estado 
con~ra la pared, dejando sin recursos para pagar las importaciones 
y mucho menos para el pago da los intereses de la deuda externa. 26 

En esta crisis estructural convergen factores que hacen perder 
el control del Estado y a ella se agregan una estrategia económica 
incorrecta e insuficiente politicamente; instrumentada a partir de 
1981 y principios de l.982, en el que prevaleció la idea de que por 
la -_via de aumentos en las tasas de interés y la aceleración del 
ritmo de devaluación del tipo de cambio se podiit evitar la 
dolarización del sistema de captación financiera, como de la fuga 
de capitales. Esto no sucedió asi, y por el contrario, si logró 
negativamente el alza de los precios, al aumentar los costos 
financieros y los costos asociados a la importación de rnercancias 
que se plasmaron en devaluación e hicieron mas atractivo comprar 
dólares. Ello obligaba a un nuevo aumento en las tasas de interés 
para los depósitos en moned.a nacional y acelerar el deslizamiento 

27 Rosa KarfD Mirón, et. al. ~. pág. 11.1. 

2ª Miguel A. Rivera,~. 266. 
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·:: ensá.ncb8ba hacia más 
atractiva 1a espeCii1a~ióri_.·l-~~~ 

_ .... _ {~:-:,~- -_:·:_,~-_-::~ __ , ~:-L~; ·~;·:;~L1 :_:~.~>-~- ... , 
El_,_Es_~~~~~-:~~.;::.~f_!'?_ont~aba -~-~·f~:,~i9Uai·:=:_, que: _en 197_6~0Y ~quizás: .. en 

peOr-. situ.aCiórl····.eC-oÍ'iónilca/:·_·en ,, u·n --moDleri1:0--'caótiCO·- :se <impone .la 
RectOria ·dé1.: E~tad0:~ :a1:·/naciOn·a1r'Z8r::ra: b~nca ·el:: 1 de: Septiembre··.de 
1982·-. 3~ >:_-: : -

La ria~~onaliz~_ción ·. dS_-'la banca· t-eOia · conio funclón Principal 
racionalizar el manejo·de-los recursos e instaurar el control de 
cambios. 

11 El decreto de nacionalización de la banca no sólo garantizaba 
las operaciones, prácticas, intereses y propósitos del Estado sino 
que a través de ella abria la posibilidad de dialogar y articular 
en forma directa y sin el filt~o de opinión de los banqueros, los 
programas de fomento y desarrollo con los empresarios y en general 
con el sector privado nacional y extranjero, asimismo con la 
nacionalización bancaria se habría la posibilidad de liberar el 
estrecho margen de maniobra y reducido espacio que la banca impuso 
durante afios. 

La nacionalización facilitaria cualquier tipo de forma, 

29 Carlos lello HaeiM, Lo Nnclon;¡llracfén de lo Bnnca en M~11lco 4 cd., Edit. Siglo XXI ~xico 1989, póg. 

"· 
3o El Cstndo n;ixlctlllO prrdfd tod.3 poslbilfdod de efcctu:u· ui rescate• t. KJnC-ra de 1976, en ese entonces 

el Estado tlNo que aportar U'\3 lineo de crédl to de 12 •it •il lcnH de dólares. por11 CYitor el colDpSO del 
sl1tain bonc:orio rll)Clonol, en 1982: no exlstlan los recursos disponibles. V6ose-, 1111~1 A. Rivere, ~. pSg. 
117. 

31 "Tenemos que organizarnos para anlvar rur?Stra estructuro prcd..cti""' y prciporclonarlc los recursos 
financieros para seguir ocklonte, t~ que detener la Injusticia del prcx:eso ~rs.o: fl.J!)Q de capitales, 
dcvntu:iclóo·fnflocf{lo q.Je cl.:¡f&a a todo5, HP.."Clolllll.'nte al trlllmjacbr, el twpleo y los eqresas q.1e generan. 

Estos seo nuestras prioridades criticas. 

Para responder a ellos he e•pcdido en consea.icncla dos d.."Cretos: 1.n1 q.e naclm"lolllz11 tos boncos privados del 
paí1 y otro CJJC cstnblcee el control gcoerolizadode ctlllblos, no cc.m polftic11 S4Jervlvii:nte del als vale tarde 
q.JC ru-ca, sino porq..oe hasta Mora se h1111 d.xb los condiciones criticas q.ie lo nlCJ.lierl"fl ~· justifican. Es 
ahora o fUlCa. Yo nos soq.JCoron. Mé11lco no se ha ocabodo. No nos wlvcran • qqJear". Véase, José López 
Portillo, •sexto lnforR de Gobierno•, El Elecutfvo nnte el cona~ 1 de s.eptimx-e de 198Z, pág. 226. 
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reg i.stro y.· cpn·~·~º~-'. }~~l.úye!l~º _el cal!'biario; _ ha~ia PC?s;ble. i_nnovar 
los in~~r~~ent~l!'.-:.:)';;· la -_-·.m~Cá_n~ca ~e. captación de los r~c::ursos _del 
.públ.ico· p~r .-.P~~te -~~ l~·:·~anca; __ dotaria al Estado de. la fac~~tad ·de 

di~ig~_l: ._ªl·:--'·· ~~-~.~~~C! _- .P~r--_: P~im~ra_ vez, de ~onfo~.i~8:d _ c~~ las 
poli.tic~s~écon:ónl"icáS; p~rmi:tir~a- detener los rumores devalllat.ori_Ós 

y __ d~ -:-?~rt;r·~ __ t;i_~~: _ ~r.o~~~-.~_d.~. __ e~."~·-l~s_ ve~tan_illas . ?~ _lo~_-_ ~~-~cos _ _-.·Y 
- finB:lriiente' c~n 1-a banca .-nacionalizada, - el· Estado -control·ai:-ia · 1os 
instrumentos 'como casas de bolsa, compañias de seguros, 
afianzadoras etc., para .financiar el proceso de desarrollo y 
orielitar10 en fornia" más· cOriveniénte". 3z 

La . nacionalfzación -de la banca fue resultado también de la 
actitud privada-·~e· .-c~~tó --~0-n das· .ing-redien1:eS: un~ ac~rl:-alar al 
Estado a través del ·cuál obtener ganancias fáciles, gracias a l,a 
situación económica; y ·dos con· la· nacionalización. de la· banca los 
empresarioS se sintieron Con fuerza para desafiar al Estado y lo 

~~!::. 3;e se pr~bó· ·~~.~ ~ que·:·su poder depende de la debilidad del 

Para la iniclati'rá privada la banca significaba algo más que 
una concesi~n .. de_·_~na:·aCt_i.vidad económica, era muestra que debia 
jugar. el s~ctcir- en: e1·· desarrollo del pais. Era junto con la 
libertad de. cambi'os· la defensa de su actividad y su presencia, pero 
también e~.ª-. el,: vinculo más eficaz para chantajear al Estado. 

De 1981. a l.982 lo que figuraba fue la reiterada acusación de 
Cj1ie -e1 ·-'<icibfe-rno -E!rcl el culpable de lo ocurrido y que el sector-
privado concentra lo mejor de la sociedad por ende el Unico capaz 
de conducir el país hacia el progreso, 34 

32 carios Tetlo, ~p.ig. 133·139 

31 
Carlos Yana Oc::ho;:i, presidente de la CXJICAHlll declaró "q..oe los capitales fugodos, q.Je sacaron del pals 

personas iqx>rtontes de .uc:ho Pf"Htigio, M regrl.'Saran hasta qJe M se establezca la confianza y la legal id.ad 
dañadas con U1 acto q..ie MS cordxe al soc::l.alisn>, ccm> fue la nac::ionalizac::ión". 

Al dla siguiente Josó López Portillo rcspondcrfa q..ie •la ll:ep.):)tic:a q..iicre ta confianza del ¡:ocblo no la 
cfnfco confianza de q..il~ con ella chanlajearon ( •.. J de q..ii~a se cµ:J11t1 de q..oe no to hay, portµ: h1111 
perdido su libertad p.1ra seguir expoliardo a la nación y sac;indo la riq.JCZ<1". Citado por Rogello tlernátdez,...Qe.... 
tl!.:.._Véase Excélsior ZZ y 2l de &C'ptlt'Sibre de 1982. 

34 "Los mpresarlos no o.c:ertlll::>.V'I a s!'Ñllar otra c:aus.a y otra aolucidn antllnflacionerfa <1JC! no fuera et 
gosto p(btico. SU lnsistcnc:fo, por contrnste, en q..ie la cconcafa no rcq.JCrfa ajustes serios, indicaba con 
claridad q.Je Inculpar al gobierno no dejabq de ser U1 ejercicio verb.11, 10Jf al .argcn de su oflliacldn 
n:netnrhita fuero sincera. la iniciativa privada no podfa c011prender q.JC al lodo del crecl•iento ecOl"Ó!lico 
op.-ire<lero la fnflocidn, por eso no cnc:::ontrab.-t otrn explicación <JM: el g;¡sto p.llllco•, 10& que s;I entcnjieron 
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Cuando un sector social puede más que repetir 
insistentemente ya no en ideas, sino simples acusaciones, es 
legitimo dudar de su capacidad para entender la realidad, para 
proponer, soluciones y_ mucho menos para conducir al pais. 

La derrota sin embargo no desanimó a los empresarios por el 
centrar io les enseño que debia estar junto al. Estado para alcanzar 
posiciones y fuerza. 

Nunca un gobierno contó con la fuerza del Estado como el que 
consiguió crear al final del sexenio de José López Portillo: con la 
banca el Estado procedió a un replanteamiento profundo del 
desarrollo que sin eliminar al empresariado, si le rehubicaria en 
la sociedad: empero la siguiente administración eligió el camino de 
la rectificación y su sucesor lo volvió reprivatizar. 

La decisión del l de s~ptiembre de 1982, no disminuyó ·1a 
responsabilidad de José López Portillo; ni la politica, ni la 
historia se recuerdan por acciones y objetivos individuales, sino 
que por sus consecuencias, al retirar la banca de manos privadas 
José López Portillo se reivindicaba, pero por encima de ello el 
Estado adquiria un poder y una capacidad de acción incalculable. 

l11 c:ius.1 y sus reoercusl~ fueren les Centros de Investigación y E~a. pero c(a) suele suc:edc:u·, ellos 
no tc:.ln lDS dccislorlCS. V6ose, Rogelio Her~z ~ 161. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

2. EL NEOLIBERALIBMO: CAMBIO Y REORDENACION PARA EllPRENTAR 

LA CRISIS 1993-1988. 

2. 1. LA MODIFICACI.ON CONSTITUCIONAL A LOS ARTICDLOS 25 1 

26, 27 Y 28 1 PARA LA IKPLAN'l'ACION DB LAS POLXTICAS 

NEOLIBERALES. 

Como ya se indicó con el descubrimiento de grandes reservas de 
petróleo México creció a un ritmo imprescedente del 8% del P.I.B 
entre 1978 y 1981, pero los hechos demostraron la vulnerabilidad 
de la economia mexicana ante los choques externos; después de 1981 
lejos de solucionarse la crisis económica se torno aún más crítica, 
debido a la caida de los precios internacionales del crudo, el 
alza de las tasas de interés y la fuga masiva de los capitales que 
desembocaron en la llamada crisis de 1982, en donde la situación 
económica deterioraba el liderazgo presidencial a medida que el 
Presidente José Lópcz Portillo se empeñaba en ofrecer resul.tados 
imposibles de cumplir, a finales del mismo año, el crecimiento 
económico, el optimismo y la popularidad cayeron estrepitosamente 
minando el prestigio de la institución presidencial. y la 
legitimidad del régimen. 

Pero ¿Por qué éste descontrol y fal. ta de legitimidad?.. Los 
desajustes estructurales provienen de una concepción de la politica 
y del empresariado en una práctica negociadora. La politica estuvo 
impregnada de un fuerte contenido moral, el Presidente creyó que el 
principio del deber se operaba como fuerza para comportarse en la 
politica y por lo consiguiente consideró suficiente invocar al 
pais a la patria, a la historia, a la revolución, para que la 
iniciativa privada como la sociedad en su conjunto acatara los 
lineamientos estatales. 

A finales del sexenio, el descontento y la incertidumbre era 
evidente, basta mostrar algunas intervenciones del Ejecutivo a 
partir del primer semestre de 1982; esa pérdida de autoridad dejó 
no sólo de afectar a la institución presidencial para envolver al 
mismo Estado, cuando la iniciativa privada desafia a José López 
Portillo en los primeros meses de 1982, no sólo estaba poniendo 

31 



a prueba al Presidente, sino al Estado para conducir al pais ~ 

La anterior experiencia le sirvió a Miguel de la M~dr:i:c;l_._pa·r.~ 
que a nivel constitucional se definiera el papel del. Estildo_._pa:C.a -
conducir al pais, a partir de un esquema neoliberal. · -

Asi, la responsabilidad de su gobierno era reencontrar la 
estrategia y asumir las decisiones politicas que ordenen y 
actualicen l.a injerencia del Estado en la economia,_ para el 
fortalecimiento de la estructura constitucional, que reencuentren 
los orígenes del Estado y fortalezcan su rectoría; rectoria _que ha 
perdido credibilidad en su forma de administrar el desarrollo, esa 
legitimidad pérdida que sólo podrá restaurarse habriendo nuevos 
cauces a la sociedad civil que 11 permitan la convergencia de los 
esfuerzos de los sectores de la economia mixta en el desarrollo de 
la nación". 35 

con esta aseveración se demandaba la redefinición de rumbos y 
participación politica. Para los primeros se requiere de la 
rectoria económica del Estado "planear, conducir, coordinar, y 
orientar la actividad económica nacional 11 , y para los segundos se 
requiere la definición de los limites de la actividad estatal en la 
econom'ia, de ahi las modificaciones constitucionales a los 
articulas 25, 26, 27 y 28. 

Dentro del articulo 25 se plantean 3 conceptos básicos: 
Estado, rectoria y desarrollo nacional. 11 corresponde al Estado la 
rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral, que fortalezca la Soberania de la Nación y su régimen 
democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución11 •

36 

Definir al Estado resulta dificil dada la multiplicidad de los 

35 Federico Reyes Herotes. •Re-gres.o 11 dlciesbre-, Mexos, rüii. 60 0 diclel<tw-e de 1982, pdg. 50. 

4'. 36 
tonstltuci6n Polftlc11 de los Estodos U1idos Mc:d~. S«retorfo de Cid>emacl6n, M6xlco 1983, pdg. 
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objete:>~. ci~~,-·7~-;i.~:,'d~-~ig~a·,_ l~ -p~lf!:bra_ es a ~eces us.ada en sentido 
. mu~_ J'.'JTIP.~l:o_ Y .. erl:·.,_o~~~.s_ -o~-~:>io~es ~uy_ .restringido para determinar a 
ciertO ·c?rgcln~ de la sociedad po._r- ejemplo: al gobierno,· la nación, 
al terr:i:tc:>rio, o a~guna. forma especial de organización. 

Pa-r8-1os -griegos el Estado (polis) era la sociedad misma en el 
que:lo-_:politico-y -los juridico se identifica con la religión.Y con 
la-~<?rar~ -:No· bcibia>una distinción entre lo püblico y l.o privado de 
manera ~al_éjue la vida del hombre se identificaba con la vida en l.a 
comunidad. Pero el verdadero introductor de la palabra Estado fue 
MaqUiavelo· en su texto político el 11 Principen, aunque parece ser 
que ya_ habla sido usado con anterioridad a nivel vulgar. 37 

Desde el punto de vista filosófico-axiológico, el "Estado es 
el medio de que se sirve la sociedad política para llevar a cabo 
los fines del Derecho Natural, como consecuencia de que la historia 
de la civilización del hombre consiste en su perfeccionamiento, 
debido en primer lugar a un compromiso con su conciencia 
individual". 38 

Para Engels el Estado no .es más que un instrumento de 
dominación de clase, que obedece a los intereses de la clase 
dominante y que se coloca pOr encima de la sociedad, absorbiéndola 
y dominándola, afirma al mismo tiempo que el Estado aparece en la 
sociedad dividida en _claseS, Como ·producto directo suyo, con el 
cual además confirma que _el, Estado aparece en la historia como 
instrumento de dominación., 39 

Para ·la corriente marxista el. Estado posee otro significado. 
Marx definió al poder del Estado como 11 ••• la fuerza concentrada 

37 Amaldo Córdoba, Socled:id y Estudo en el Mlrdo Moderno 14 ED. Edit. Enlece·Crljatvo,Kb.lco 1976, p.ig. 
23·71. 

38 Gllbcrto Glm6ncz, Poder htodo y Dlsrur!IO Persr!!!CUVM Socio169lcas SC.lo!óqleos del~ 
Jurldlco 3 C!d., cdit. UNM, México 1989. p6!J. 37, Cfr-. Amol.r. Aurorq,clcnclo Polfticg, Edit. Pax·Mé•lco, 
Librcrfo Carlos Cé$arll0f\, Mé•lco, 19760 pDg. 561, 

39 Arnoldo Córdobu, ~. p.ig. 39. 
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y oi;ganizada- de la ·so·ciedad 11 • '·º 

Lenin la describe cOmo u'na lU.cha de-'clases, 11 El Estado es una 
rná~ina des,tiÍlada- a la· opres.'ión de ~·ñ·a -C16se)~6r::otra~ ~na rná(¡u1:~a 
llamada-a '(~~ner)- so.metidos a_ una s~~·a __ -~lase ~º~".'~.l~~ d~m~s.:~.~a~_es 
subordinada~. ~as formas de: esta· má_9ll.~n~ -_ s1:1~le_n. ~er .. _div~r~a~•.•_. 4,~ 

Desde ·el punto de vista politico-juridico, Kelsen· dice que 11 El 
Estado es la, comunidad creada por un· ,or_den jurídico nacional_ •.•. :_El 
Estado como persona juridica más la personificación de dicha 
cO~uilidad o e1 Orden juridiCO IiaC.ioftai que lo constituye". 42Y-Ma;.c 
.Weber lo define como el órgano que posee el monopolio legitimo para 
ejercer la fuerza física. 

A partir de una perspectiva politica León Duguit sustenta lo 
siguieilte :- '~En su sentido más general se puede decir que hay un 
Estado todas las veces que existe en una sociedad determinada, una 
diferenciación politica, por rudimentaria o por compl.icada o 
de_sarrollada que ella sea. La palabra Estado designa sea a los 
gobernantes, o al poder politice, sea a la sociedad misma donde 

· eXiS-te una diferenciación de gobernantes y gobernados y donde 
existe por esto mismo un poder politice". 43 

Para Hauriou 11 El Estado es el régimen que adopta una nación 
mediante una centralización jurídica y politica que se rea1iza por 
la ·-acción -de un poder poli tico y de_ la idea de _una repübl_i~_~, como 
conjunto de medios que se oponen en común para realizar_ ~l bi~~ 
comU.n 11 • 

44 

42 Hans ICelsm Tcorfa uercral del Oorecho v del Estodo 1 ed.- 1'949, 4.--~~f·.'~;~dlt~ llWt, México 1988, 
pdg. Z15. 

(] An:lrds Serro RoJ¡¡s Clcrcln Polftic:g, 9 cd. Edlt. PorrUiÍ, .Méxl~o 19sa,>Psg. zeo. 

44 llili!!:!!.. pág. 289. 
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~~-llrich~ .. ,;El E~fi1do és l~ -nac~ón.cons:Í.dc:~~~ª· .. ~~jo e~ punto de 
Vista de su organización". 4~ - , 

Piirii .los-:-coris~itucionalistá~ Y_- -:,~ª-~":-d:~~tas. ~l concepto de 
Estado·se integra por·la asistencia.de -un"·pader- juridico ejercido 
Sobre- -úl --P:Oblac-1611_, - -Comp~endi~~ .de:rlt~~-:'.c:I~~. :un -~sp.a_Cio territorial 
determinado. 46 También definen la actiVidad del Estado como el 
conjunto de normas que crean·· órganos, fijan su funcionamiento y 
los fines que deben alcanzar,· pero la. concepción tradicional del 
Estado apárece como_ una comunidad politica o autoridad, formada 
por Un soberano, organizado Sobre -un .t.erritorio determ.inado. 47 

En el articulo 25 el Estado se identifica con el pais y es la 
unidad territorial que contiene a una población sujeta a un 
determinado sistema de dominación juridicamente organizado. No 
debe confundirsé con gobierno, debido que gobierno es 
exclusivamente l.a parte dirigente; en cambio el Estado es la 
estructura organizacional, el Complejo normativo y operativo que 
regula las conductas. 

11 La rectoria es la forma de organización social que el Estado 
representa, debe disponer de una supremac ia de decisión en cuanto 
a loS asunto~ que se.refiere el desarrollo nacional. 11 • 48 

El _articulo 25 reconoce en estas lineas a la sociedad 
- ~r9i~rzada,--y--sus firies-son superiores a los individuales, grupos 

o c1aSes, sin é¡ue. éste constituya una supresión de los derechos 
indivi_d~~~~s, ~a~o .. que preserva la existencia de un régimen de 
liberta'.des' como -'una· de las 'finalidades a alcanzar por parte de la 
sociedad, peio, subordinados al interés general. 

Por.· desarrollo nacional debe entenderse como el constante 
mejorami~i:it'of económico, social y cultural del pueblo. 

46 .Felipe Tena Rllllllrez, Derecho Consthllclon. ... l Mei.lcono 11 cd. cdit. Porl"Úl:l, México 196S, pdv. 83. 

47 ArdréS Serta Rojas. Derecho AT!lnhtrativo 1 cd. 1959, Edh. Porrútl, M&.lco 1979, póg. M. _ 

48 Constitución Polltlc:a de los Estados Unldca Mei.lclll"IOS, Instituto de lh\'e5t1vnclones Jurfdlcas 
(Caocntbda), Uwt..M, México 1W5, poi¡. 61. 
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' . - .;, ' -... 

El desarrollo no sÓlo ~S ei creci~~ent,O; -~· _ ª~ª~-~~··· e_rl." ~-~~un~ 
par:te. de ~a t~cnologia, sino que el ~~sªt::1'.º~lc;>: n~'?~º~_al-- ~~Pº.~~ · ~~ 
perfeccionamiento de la vida de -la .. col~ctiV,i~a9~~ .y.:~d.~1 ·_;r~p~rto 
equitativo de la riqueza. :· .--.-.-:~::.« .. _,~>--}.\! :~ 

Los fines del articulo 25 a la acción r'ectOra·_dél _EStcido--" con 
-respecto· al desarrollo nacional es -la de 9aÍ:~iiti~a~·-:.--.~e;c"éste'.·; se~ 
integral, fortalezca la soberania nacional, su régimen democrático 
y conseguir el pleno ejercicio de la libertad y la-digilidad-de los 
individuos, grupos y clase sociales. 

Por desarrollo integral es que el Estado deberá velar porque 
el progreso y mejoramiento abarque al conjunto de la población y en 
toda la extensión territorial, cuidando que no se realice de 
manera desequilibrada con beneficios exclusivos a ciertos grupos, 
sino que alcance integramente a la población y simultáneamente 
favorezca el desarrollo de los diversos renglones de la economia. 49 

con la idea de integridad básicamente se busca que no se 
otorguen en el proceso de rector1a del desarrollo nacional, 
ventajas o privilegios indebidos a algUn grupo o área especifica de 
la nación. 

Por soberania nacional se entiende la posibilidad efectiva de 
autodeterminarse, es también la forma de organización independiente 
entorno a ciertos fines por medio de la formación estatal. 

Las decisiones de cada Estado estan condicionados por factores 
internos y externos, la soberania estriba en la capacidad de 
decidir su destino; esto no quiere decir que no se tomen en cuenta 
las condiciones nacionales internacionales, sino que 
considerando estos factores no obliguen necesariamente a adoptar 
una determinación sólo en función de esas condiciones. so 

La finalidad rectora nacional debe asegurar el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales, la preservación de la 

49 COf'IStltución Palftlca de tas Estl'ldos unidos Meir.lcanos, l¡¡st\tuto de Investigaciones Jurldlcas, ( 
CoaierltadaJ, UWAH, Mhlco, 1985, pág. 61. 

SD Constltu:::idn (Ccmentodti), ~. pdg. 62. 
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riquezá ·gener6.da ·:Por·, el. pais;. el. afianzamiento de ·la- ·cultura 
mi~~Ona.1,'..-~a :capac~da~ de proporcionar .los __ sa~~~~~ctor~s básicos; 
el ·de_sarr'?llo.: .de; la tecnologia propia y la de permitir tener un 
nümero·'_.menoí:- de i~terferencias externas posibles. 

:::;·:_ >':~~--;,:-- ·-:~-:~ ·. -
El.- - .v'erciaderO desarrollo no puede detenerse en el mero 

---.?~ec_~~ie~~o, ~-rio basta con que aumente la producción, o se logren 
é_~~t~·~.; , ~-~ alguna actividad en particular, sino que el 
fortalecimiento del régimen democrático esté intimamente 
~e~a~-~c:>na.~o coi:i el hecho de que debe ser integral y fortalezca la 
nació~, textualmente el articulo tercero constitucional en la 
fracción :r. inciso a), define a la democracia, no solamente como la 
eStrUctura juridica y un régimen politice, sino como un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo • 51 

Como puede apreciarse la rectoria estatal del desarrollo 
nacional debe realizarse con la participación popular, este es que 
todos los sectores sociales, pueden intervenir en la toma de 
decisiones y al mismo tiempo que los beneficios alcancen a toda la 
población. 

El articulo 25 taznbién delimita las actividades del Estado: 
11 El Estado planeará, conducirá, coordinará, y orientará la 
actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y 
fomento de l·as actividades que demanda el interés general en el 
marco de -las libertades que otorga esta constitución". 52 

El· ejercicio de la planeación es la de establecer bases, 
dinamismo,· permanencia y equidad del crecimiento de la economia, 
que se plasman en el articulo 26 constitucional. 

La~ coñducción responde a los fines propuestos y abarca la 
gestión -directa_ de las ramas de la economía en las que se encarga 
el. .. P,r~rPiO :,Es~a~o· (paraestatales), y la de una actividad directa 

31. 

52 '~. p4g. ~-
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del gobierno ~- ~ed'iante" actos· ;t_e,g~~l~~i~~~ y ejecufiVoS que 
garanticen:· ·1a .apl~-~a~ión de ~las··~ medidaS" · - riecesaiias>·: pai:a ·:la 
actividad eCOnóinica'. , 

·L~. ~~~~1:-dÍ.:~;ció_~, ·e~Eá·'.{1gaci~ ai·· ·si'stema de concert~c_ió~(entre 
los- tres~ formas <!_e.~ g(?biGl:OC>:._La _Federación, los Esta.dos y los 
Municipios. 

La orientación se produce a través de las medidas inductivas, 
que sin· tener el carácter de obligatorio, tiendan· a dirigir la 
actividad ·de ros particulares en forma congruente con los fines de 
~la sociedad; también declara que e1 Estado regulará y fomentará 
las actividades que demanda el interés general en el marco de las 
libertades que otorga la propia constitución, esto es importante 
porque en todo momento se señala la importancia de la sociedad en 
las actividades prioritarias. 

Dentro de la rectoría, los sectores público, social y 
privado, deben entenderse como los á.;nbitos de la actividad 
económica definidos por el tipo de propiedad de los medios de 
productivos que caracterizan a cada uno de ellos, asi el sector 
público de la economía está integrada por las empresas de propiedad 
pública, ya sea mayoritaria o minoritaria. No debe identificarse 
el sector pUblico con el gobierno de la república.53 

El gobierno no es el sector económico, sino el depositario 
del poder público que desarrolla las funciones atribuidas al 
Estado en el ejercicio del mandato popular soberano. 

El sector social está constituido por las actividades 
económicas fundadas en la propiedad social, y se configura por 
formas de apropiación colectiva de los medios de producción, como 
ocurre en los ejidos, comunidades agrarias, cooperativas y 
sindicatos. 

El sector privado se haya conformado por los medios de 
producción c!e propiedad privada,que pueden ser de forma directa, 
como titulares de las acciones o cualquier otra forma de 

53 Canstitucldn (canentoda) ~ p.i;, 63. 
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parti·c1Pación eri, la. Sociedad -que puederi ser transmitidO~.: a ,~t.ros 
individuos. 

El articulo 25 establece en un sólo cuerpo de ideas los fines 
d~ la Rectoria del Estado, que derivan del propósito de garantizar 
el desarrollo integral que fortalezca el régimen democrático, que 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y de uña 
más justa distribución de la riqueza permita el pleno ejercicio de 
la -libertad y de la dignidad de los individuos , grupos y clases 
sociales, asi se notan con claridad los propósitos y la sujeción 
juridica de los tres sectores al principio de la legalidad en el 
cual se sientan las bases para reafirmar la certidumbre en el 
proceso de largo alcance en el desarrollo de la economia mixta, 
delimitan y protegen las actividades económicas del sector social 
y del sector privado. 54 

Referente a la ec~nomia mixta se establecen 
constitucionalmente la bases de lo que se denomina 11 economia mixta 11 

al instaurarse diversas formas de propiedad sino que unas excluyan 
a las otras, se garantiza la coexistencia de la propiedad pública, 
so~ial y privada sujetas a interós de la nación, bajo el principio 
de 18. legalidad y finalmente el articulo dispone el aliento y 
protección de la actividad económica del sector privado, dentro de 
un marco en el que contribuya también el desarrollo económico del 
pais. 55 

El articulo 26 constitucional reglamenta lo referente a la 
planeación nacional indicativa, y que si bien en el articulo 25, 
al Estado se le atribuye la rectoría económica, reconoce también la 
coexistencia de los sectores público, social y privado en el marco 
de una economía mixta que da cabida a un amplio campo de propiedad 
privada de los medios de producción; para el sector público es 
obligatoria, para los sectores social y privado es indicativa, es 
decir que concertará e inducirá los objetivos a alcanzar para 
encauzar la acción de los particulares y de las organizaciones 
sociales (cooperativas, sindicatos, etc.), pero no les impone 

54 Constitución polftlca ~pág. 62. 

SS Constitución Polhlca (coom:ntad:I) ~ m. 64. 
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c~act.ivamente sus obligaciones, con la pla.neación-nacional. 56 

Por planeación entendemos a la función administrativi!:. que 
consiste en identificar los objetivos generales de __ una in~tituCión 
O de un conjunto de instituciones a corto, medianO y l"argo;pl'azos; 
definir las politicas o estrategias para alcanzar esos objetiV!JS, 
ordenarlos de acuerdo a prioridades, establecer el marco normativo 
dentro del cual se desenvuelven las acciones de la institución y 
dar las bases para poder realizar las otras funciones generales de 
la administración: la programación, el financiamiento, la 
administración del pe::-sonal, el control y evaluación de los 
resultados. 57 

La importancia del articulo 26 constitucional radica que por 
primera vez en la historia del pais se concibe un Sistema 
Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que 
imprimiera solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economia para la independencia y la democratización politica, 
social y cultural de la nación.58 

11 Las nuevas fracciones XIX y XX que adicionan al articulo 27 
tienen como finalidad introducir· el concepto de desarrollo rural 
integral, asi como adiciones para una impartición expedita de la 
justicia agraria y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en 
el campo". 59 

Son dos los conceptos esencialeS que -c-ont-ierie e1 artiCulo' 27" 

en cuanto a la propiedad privada que constituyen 
limitaciones: la expropiación y sus modalidades._ 

importá:ntes 

La expropiación es un acto de la administración pUblica 1 

prevista y derivada de una ley, por medio del cual se priva a los 
particulares de la propiedad mueble o inmueble por utilidad 

56 Pleneacldn Dcmocr,tlc•. wi.n. 20. oovfmbre de 1984 pdg. 28. 

l'6. 57 Pfchardo Pagaza. !ntrodJcción u lo Adniniurnclón r>i'bllcii JllAP·alNACYT• México 1985 (AntolOrJfll) p6g. 

58 Federico Reyes HerPlt'I, De regreso ••• ~pdg. 1,9 

59 Revista. Plnneacfón D~rdtieo, Sl"Cret¡¡rfa de PrO!]rDl!l.lción y prc-¡1..pJCSto, ...:... 1 p.ig. 13. 
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pública. La· .utilidad .Pública aparece cuando existe necesidad 
estatal, Socia_l _(Ji ·,colt?ctlya ··que.· sólo puede ser resuelta mediante 
a7-t6'.'.e·xp~~~~i8._t:Or10. _,La :t~y -de ·EXpl-opiaclón no define el concepto 
de. utilidad pública; sino .--enumera las causas de utilidad pública, 
p-~·~ ---~~.U-:<pa·~t-e": ·el-_ s\ipre'iila cé:>ite de Justicia ha entendido la 
c_~:mcE!'pci~n-:.de ut~lidad pública para que también comprenda el 
ilÍtel:-és social. 6~ 

-: .El ai:-ticulo 28 . se reforma y adiciona de conformidad a l.a 
f.i~osofia del . art~culo 25, se introduce el concepto de práctica 
monopólica, sin restarle fuerza a la prohibición anterior de l.os 
monopolios, sino de adecuar la regulación de la concentración • 

Originalmente se considero que el articulo 28 era complemento 
de las libertades de trabajo, industria y comercio. Los monopolios 
han sido obstáculo para el fortalecimiento de la libre 
concurrencia, las excepciones como la acuñación de moneda fueron 
hechas en virtud de que se otorgaba seguridad a las operacionE>s 
comerciales. 61 

Las reformas a los artículos 27 y 28 buscan también un 
rumbo, 62 el primero de septiembre de 1982, la banca mexicana es 
nacionalizada 11 por causas de utilidad pública, se expropian a favor 
de la nación, las instalaciones, edificios, mobiliario, equipos, 
activos, cajas, bóvedas, sucursales, agencias, oficinas, 
inversiones, acciones o participaciones que tengan en otras 
empresas, valores de propiedad , derechos y todos los demás muebles 
e inmuebles, en cuanto sea necesario ... 11 , la contradicción proviene 
que en el artículo 28 prohibe los estancos y los monopolios y 
establece áreas estratégicas del dominio público exclusivo del 
Estado: asi con la exposición de motivos enviada por el presidente 
Miguel de la Madrid a la H. Cámara de Diputados el J de diciembre 
de 1982, se corrigió parcialmente esta disposición. "No 
constituirán monopolios los establecimientos en esta constitución 
en favor del Estado, son actividades estratégicas a cargo 

60 Constlt1.1Ción Polftlca. (coax:ntod.l)~p.ig. 75. 

61 ~ (ccmcntad:JJ, ~g. 81. 

62 Federico Reyes Herot~. Nexos, ~ p6g. 51 
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exclusiVO del EStado: acuñación de moneda, correos, telégrafos, 
radioteie'gra.fia y ·la·. comunicación vía satéTite •.• 116~ 

En resuineii-1ás ref~rmas de los articules 25, 26 ,· ·27 -Y· 28 de la 
Constitución son propós~tos _que se enfocan hacia la rectoría ~el 
Est_a~o y a la economia mixta, establecien~o un sistema. d~ 
pla~e-ación denlocrática del desarrollo integral Y-' de ~na·. mejor_ 
jus~~c~a -~~ci~l, definen de manera precisa las área~ r~servadas 
exclusiVamente al Estado y la función y dese~peñ!l ~e_ .las 
instituciones, "organismos descentralizados y empresas ~de 

par.~ici,pación estatal. 

Para el nuevo gabinete del sexenio 1983-1988 la Rectoria debía 
ser la imagen de un Estado fuerte, menos grande y costoso, _es una 
necesidad engendrada por la crisis estructural del capitalismo 
dependiente en nuestro pais por el gigantesco monto de la deuda 
externa e interna y por los grandes riesgos sociales y politicas 
que son propensas en las áreas rurales y urbanas de Mexico. 64 

Tal modernización representa -haciendo caso a la lógica del 
capitalismo- que el Estado mexicano se separe de algunas áreas de 
intervención económica estatal . que resulten atractivos a los 
grandes capitalistas nacionales y extranjeros, la reducción del 
gasto social y de subsidios, el desarrollo acelerado en el área de 
defensa y seguridad, reducción del gasto público y eficientización 
de los procesos administrativos de la administración pública. 

Por lo que en la práctica, la modernización estatal significa 
rearticulación de los procesos e instancia!.1 de decisión y ejecución 
de los planes y programas que impulsa el uparuto estatal, cuya 
esencia es la reordenación económica y el cambio estructural tanto 

6l Constltuc:l6n Polftico de lo:i Cstado-. Unidos Mc.dcaoos, Secretarlo de Cobcrn.xión, J4é11ico, 1983, plig. 
58. 

64 •Es nccesorlo sWroyar q.JC el ejercicio de lo rcctorfo econm1ico no requiere de Ul Estado grordi! sí no 
dcl!Kx:r.6ticllllll!Ote fuerte. La e.c.pal\Sí6n irdiscrimir\o'.ld.1 del éstod.:> cmio polltica de dl!sarrollo no resuelve los 
probl'3110S y si coróJcc o congestionarlo y n dismlnJir su clicil-rY.:ia pqra atender órcos qJe sf son estrotégicns 
para et pals. Por cito, rcc.lcntCSllCf'ltc se ha vL-flido instrunl.'ntoll.do lo venta o lic, . .iidxlón de L'fltid.xlcs p.)Jl leos 
no estratliglcos, ni priorltorios, CtlPD U"l:I medida qJe q..iilo dcspcrdicl<>!: 'I evita inercias y al mismo tiCSllJO, 
pc..-.ltc otcrder con eflcacio los .6rcor. fu--rl.ilncntales 'I co ~ll~ casos L'f1 t1-JC los progr..ms de desarrollo, 
asl lo justltifiq.Ji:n, ~llor lo pralJt)Ción y participación de tas áreas prloritariDS•. Véase, Carlos Solin:is 
de cortad, •El eroceso de transfonnación estnxturol esto en mrcha•, P~h en el Instituto de 
lnvcstigocl!neS Jurldicos, UMAM, Ptonc11cl-ón dcnixr;itlc¡¡, llo. 27, juiio de 1985, plig. 6 



de las metas como ·en las formas de realizarla. 

Al ha-blai: de Estado de bienestar y propiamente de rectoría 
estatal én _térm.inos llanos y populares nos remite a. las e-mp.résas 
paraestata1es, -f ideic.omisos, instituciones de crédito, subsidios i 
tarifa_s y precios baratos de ciertos productos; sin -embargo, son 
estos mecan~smos por los que el Estado por su condición financiera 
no puede otorgar y por el contrario, frente a la necesidad de 
sanear las finanzas públicas es evidente que desaparezcan. 11 Más 
allá de una crisis financiera, México vive una crisis de Estado, 
de creencia y participación de los sectores sociales en el futuro 
del pais: la fuga de capitales lo comprueba 11 •

6
'j 

La Rectoría no puede confundirse con presencia gubernamental 
a través de oficinas productoras de análisis o por medio de 
empresas paraestatales, cuyos costos de operación son exorbitantes; 
tampoco .Podrá haber presencia gubernamental por via de subsidios, 
debido que las -restricciones· financieras orillaron al pais a 
refo~ul~r su propio código. 

La presencia gubernamental y más aún en un momento de 
reOrdenarniento financiero, no es lo fundamental, sino las acciones 
concertadas entre el capital y el !:lector social o entre las 
autoridades locales y los diversos sectores, el Pacto de 

- Solidaridüd Económica (PSE) lo demuestra en 1987, en lo que fuera 
la segunda crisis del sistema en la década de los ochenta. 

Asi la rcctoria del Estado no se implantó a partir de un 
enfoque del Estado de bienestar, sino a partir de un esquema 
neoliberal y los hechos lo demuestran, pero además no habia otra 
salida, debido al desgaste del Estado de bienestar, en donde el 
neoliberalisrno encontró muchas deficiencias que a través de usos 
personalizados y derrochamientos a nombre del Estado de bienestar 
propiciaron poca credibilidad de la acción estatal. 

- 65 ícdor-ico Reyes Hcroles, Irnnsf iguracjoncs rol (ticilS dt>l fstodo Jllelllcooo, Edi t. FCE., JlléJ,ico 1986 p6g. 
156. 
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2.2. EL PLJUI NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988. 

El articulo 26 menciona que el 11 Estado organizará un sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
s61idez, dinamismo, permanencia, equidad al crecimiento de la 
economia para la independencia y la democratización politica, 
social y cultural de la nación 11 •

66 

con la nueva Ley de Planeación emitida en el Diario oficial de 
fecha 5 de enero de 1983, complementa esta disposición juridica y 
define a la Planeación del desarrollo nacional: como la ordenación 
racional y sistématica de acciones, que con base el ejercicio de 
las atribuciones del Ejecutivo Federal, en materia de regulación 
y promoción de la actividad económica, social, cultural y política, 
de la pauta para transformar al pais, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución y en la Ley. 

La Ley de planeación substituye a la anterior Ley sobre 
Planeación general de la República que se promulgó el 12 de julio 
de 1930,y que llamó la atención debido a la necesidad de conocer en 
forma precisa los recursos naturales de México. 

La Ley de planeación es el documento donde se señalan las 
normas y principios básicos conforme a los cuáles se llevará la 
planeación nacional del desarrollo que encauzará en función de 
ésta, las actividades de la Administr~ción Pública Federal, las 
bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
planeación Democratica67 y garantizará la participación de sus 

66 Conatftu:l6n Polftlca de los Eatadoa Unidos Mexicanos. s. G. Nxlco 19113 póg. 45. 

61 la Plnneacf6n Democ:rdtica es el proceso de ploneoción adoptido en Mblco, de mmlef'• que l• plnneecldn 
esté en correspondencia con el cardcter de si.s estructuras jurfdicas. pcl ftlcaa y adllinlstratf'Vll8. F.stti 
concebida para trnnsformr • de wianera racional previsora, la reoltdad ecoráica y social del paf•, • KUerdo 
e las exigencias del tlenpo presente. Encuentro su base en las caroctcrfaticu del statc:.1 de ecc.ncmf• •lxta 
del peifs, para preponer ~s do trabajo donde se activen los esfucrzom del sector pJ>lfco con loe de los 
sectores social y privado, orlentDdos a la consecución de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional, 
bajo la rectorfa del Eatodo. 

Asf la planenc:t6n dmocr4tico incorpora lo porticipocl6n de los distintos aec.tores y gn.pos aoclales 
en lo doterwlanclón Ncional relativo al csteblecimicn.to de polfticu, objetivos y estrategias psr• el 
desarrollo integral de México. Véase, Planeoción Dcmocr6tlca, vo. 17, 11gOSto de 1984, pág. BT. 



organizaciones representativas, en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo, de sus programas respectivo y de las bases para 
encauzar las acciones de los particulares para alcanzar los 
objetivos, los programas y prioridades del plan.M 

En ella también se establecen la obligación para el gobierno 
de hacer consultas permanentes entre los diversos grupos sociales, 
considerando la opinión de las organizaciones civiles y politicas, 
asi como de los particulares. La planeación es obligatoria para 
las entidades del sector público y funciona como principio 
organizativo general y especifica de coordinación entre los niveles 
de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 69 La Ley señala a la 
S.P.P., como cordinadora nacional y regional de la planeación y 
como encargada de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 
(P.N.D.), que presentará el ejecutivo en los primeros meses de 
gobierno y su vegencia será de un sexenio. Cabe aclarar que la 
planeación será flexible para adaptarse a las condiciones 
cambiantes. 

Con la Ley de Planeación y con los lineamientos del P.N.D, se 
busca integrar un Sistema Nacional de Planeación Democrática, que 
incluya a la administración Pública, federal, estatal y municipal, 
para tal acción se establece el Comité de Planeación para el 
Desarrollo (COPLA.DE) ,que actúa en Coordinación con la secretaria de 
Programación y Presupuesto en general y con las demás 
dependencias federales, según el programa especifico de que se 
trate. Asi como también de la instalación de los comités de 
planeación en los municipios más grandes. Para la coordinación 
dentro el gobierno federal y los estatales, se instalan los 
Convenios Unicos de Desarrollo en el que se establecen las 
prioridades y orientaciones generales para cada rubro de la 
administración. 

El PND contiene un análisis cualitativo de los distintos 

6B Planeoc:ldn Omotr6tlca, llo. 17, agosto do 1984, póg. 86. 

69 
Las Razone9 y lAP Obras Goblew de Miguel de la Modrld Crónica del uxenfo 1082·19M, Primer afto, 

Presidencia da l• Rep:t>lica, 1984, p6g. 26. 
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cispect~~· d~-·~a :~~·d~.~-.-~a~~~~ª~.:\~:~n.· ~e~~la_miento :d~.1 mi~mO- tipo para 
or~entar- la·: acqi6n'.:.__del'. .. gobiern~o_ :-iederal • 

... E~ la introducbió; ~~ • p;esentan:u~~ro :bjetivos que persigue 
_el.- :~1:~~~·_en,:;c:i_~,_:_-!!"e~~n_i~~-··~O!':~e~ar ·y. fortalecer las instituciones 
~~m.c?~~á~~ca.~.~ '.--~:Y;p'7er ·.a --la -crisis, recuperar la capacidad de 

. _ cr:~cimfé-ntÓí· )niciar-lOs ca~bios cualitativos que requiera el pais 
en Sü-g;-: :est-rú·étúiclS eCOnóinicas politicas y sociales. 

En el Plan se reconoce que está limitada a las posibilidades 
de resolver y atender en lo inmediato las necesidades sociales. De 
ahi __ , se desprende la meta inmediata: combatir la inflación en sus 
raices y proteger al empleo y por lo consiguiente proteger la 
planta productiva. 70 

11 El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento rector del 
sistema Nacional de planeación Democrática que expresa los 
objetivos, propósitos, lineamientos, estrategias y lineas 
generales de acción para lograr el desarrollo integral del pais: 
determina los instrumentos y responsables de su ejecución, 
establece los lineamientos de política de carácter global, 
sectorial, y regional y rige la formulación de los programas 
sectoriales, institucionales, regionales, especiales de mediano 
y corto plazos correspondientes al Sistema del cual es el producto 
principal". 71 Para su formulación se recurrieron a 10 ooo 
documentos y ponencic:s que presentaban los diversos grupos sociales 
en los foros de consulta popular. 72 

El propósito fund~mental del Plan es la de mantener y reforzar 

70 !ns RoZOl'YS y lii'I Obros C.ghlt>rno dt! M\gUl'\ 00 la Madrid Crónico dl'I sellcnlo 1982·1988• Prcsidcnclo 
de la Rt:p.:bttcn, 1964, p.ig. 159. 

71 Plnncac::l6n Ocmocnit lc::ii, No. 17, ogQSto de 1984, p.ig. 86. 

Tl Ellhtcn >1crslones q.JC liC oplnz:in to cootrnrlo en cuanto a \a fonruloclón del plon Nocional de 
Desarrollo, o\ rc!ipecto Lorenzo Mcyi:r opina q.ic tos. coosultos ~lores en ¡¡us >111rios formtos y etllP'ls 
fueron b.islc~te ._... oreglo •desde .11rrí~• U'I diálogo de tn c~lo, lo población, el c:icdnd.:Jna cQILn y 
corrh:ntc estuvo alejado de la tOIM de dccfsfoncs, éste tipo dc consulto no fue la base sust11ntl>10 del sCJ1.Mlo 
1983•1988. En real !dad \a base real de todo proyt.-cto es si~latl.'ntc de nc<:e5idad de conscrttnr lo esencia del 
1istcrM frente o los ~s in.'ls graves de lo crisis. Véase, •ta crisis de México 11•, wu~, rúl. 69, 
scptfmbre de 1983. 

Esta osevcroción se contropone a lo ofinn.:Jclóodc los flft:lonarlos de q.1e el Plon Nacional de Desarrollo 
fue proó.Jcto de l!Ottiptcs consuttos populares hcch<>s Wrantc lo c~ña prC$irJerclnl • 
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la independencia de: la nación, para. la construcción de una 
sociedad que bajo los principios del Estado de Oere~ho, garanti~e 
las libertades individuales y. colectivas en un sistema integral de 
democracia y en condiciones de justicia social. 

Para ello se requiere de una mayor fortaleza interna: de la 
economia nacional, a· través de. la recuperación del crecimiento 
sost;enido, que permita generar los empleos requeridos por la 
población, un medio de vida digno y de la sociedad a través de una 
mejor distribución del ingreso entre familiares y regiones y el 
continuo perfeccionamiento del régimen democrático. 73 

El texto de Plan se divide en 10 capitules, incluida la 
introducción, agrupados en tres partes: I.- Principios politices, 
diagnóstico, Propósito, Objetivos y Estrategia; Parte Ir.
Instrumentación de la Estrategia y III. - Participación de la 
Sociedad en la Ejecución dal Plan. 

En la primera parte se pone énfasis en el ejercicio politice 
como un instrumento operativo del Plan, fortalecimiento del 
federalismo y de las organizaciones políticas; asi como de la 
democracia, la seguridad nacional, descentralización, la 
comunicación social, impartición de justicia, asi como del contexto 
nacional e internacional, considerando la evolución histórica de 
la economia del pais, su potencial de desarrollo sus problemas 
estructurales y coyunturales y la perspectiva de la economia 
internacional para diseñar la estrategia del desarrollo más 
adecuado. 

En el capitulo 5 quizá el más sustancial del Plan Nacional de 
Desarrollo establece la estrategia económica y social que concilia 
el combate a la crisis con la reoricntación profunda de la 
economía. La estrategia busca superar la crisis económica y abrir 
nuevos cauces para una sociedad ,igualitaria; esta estrategia se 
centra en torno a dos lineas: la reordenación económica y el cambio 
estructural. 

En la parte segunda se definen los criterios para la 

7l Pion Nnelon11I de DC1S1:1rrotlo 1981•\QM, Poder Ejecutivo federal. 1 OO. Mbfco 1983. p6g. 12. 
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reorientación de la política económica. En materia de gasto 
público señala que se avocaría a la solución de los problemas 
inmediatos persiguiendo 5 objetivos: promover el desarrollo 
social, inducir un comportamiento adecuado de la demanda interna, 
fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo en 
áreas prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional; 
promover una distribución territorial más equilibrada y de 
bienestar social asegurando la eficiencia y la honradez en la 
ejecución del gasto. 

En materia de financiamiento de desarrollo contribuirá de 
manera fundamental para el mejor equilibrio entre necesidades por 
atender y recursos disponibles. Para ello se requiere, recobrar y 
fortalecer la capacidad de ahorro interno, público y privado; 
asegurar la canalización eficiente de los recursos financieros con 
el exterior • La política fiscal, cambiaría, crediticia, de 
precios, tarifas, de estimules, subsidios y de gasto püblico. 

En materia de capacitación y productividad, la política 
correspondiente persigue conjuntamnte una utilización eficiente de 
los recursos y un aumento en los niveles de bienestar y movilidad 
social. 

Dentro de la Politica Social se encuentran inmersos los 
siguientes objetivos: 74 

11 Elevar la generación de empleos, asi como proteger y mejorar 
gradualmente el poder adqusitivo del salario. 

Combatir el rezago social y la pobreza avanzando en la 
satisfacción directa de las necesidades básicas de la población. 
Con ello se pretendia mejorar la situación de los campesinos más 
pobres y de los grupos urbanos desprotegidos". 

Para el sector educativo se plantea como propósito fundamental 
promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad 
mexicana, ampliar el acceso de todos los mexicanos a las 
oportunidades educativas y a los bienes culturales, deportivos y de 

74 Pion lfnclon.1! de Dcstirrollo 191i3·1988 Poder EJK!-"tivo Federal, 1 cd. llllJyo de 1983. pág. Z09. 
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recreación y mejorar la prestación de los servicios relacionados 
con éstos; con ello se pretende vigorizar la cultura nacional e 
impulsar el desaarrollo de las culturas, populares y regionales. 

·En materia de alimentación y nutrición, la orientación 
consiste en considerar íntegramente las fases del proceso 
alimentario desde la producción hasta el consumo. Para estos 
efectos, los programas especificas, comprenden una amplia gama de 
acciones que incidiran en los diversas pautas como la producción, 
distribución y consumo involucrando a los agentes y sectores 
económicos que participan en la producción primaria, de 
transformación y comercialización. 

Relativo a la salud se persigue cubrir con los servicios de 
salud a la nación, garantizando un minimo razonable de calidad 
para todos los habitantes del pais, mejorar el nivel de salud de 
la población en particular en ~os sectores rurales y urbanos. 

El Sistema de seguridad Social pretende aplicar un enfoque 
integral al trabajador y a su familia a través de las siguientes 
actividades : promover la incorporación de trabajadores al sistema 
de seguridad social, fomentar el mejoramiento sustancial de las 
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y ampliar la 
cobertura de servicios. 

La politica de ordenamiento urbano plantea una mejor 
utilización de la infraestructura existente y del aprovechamiento 
de las zonas al terna ti vas. 

El ordenamiento urbano implica controlar el crecimiento de 
los grandes ciudades, impulsar el desarrollo de los centros urbanos 
alternativos y distribuir territorialmente los servicios y 
satisfactores vinculados al desarrollo urbano. 

La politica de vivienda implica la creación del Sistema 
Nacional de Vivienda la cual procurará alcanzar la superación de 
las carencias en materia de vivienda urbana y rural, a través de la 
acción directa de los tres niveles de gobierno. 

Finalmente se establecen tambión mecanisr.los de restauración y 
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prevención de la degradación ecológica·del,-territorio; 'Conservación 
de los suelos, control de calidad del aire, sistemas de tratamlento 
de desechos sólidos y actualización y complementaciónn de-normas y 
reglamentos. 

Las politicas sectoriales son lcl.s orientaciones estratégicas 
y lineas de acción en las que se derivan los programas de mediano 
plazo, entre esas orientaciones encontramos, el de Desarrollo Rural 
Integral, Reforma Agraria Integral, Agua, Pesca y Recursos del Mar, 
Bosques y Selvas, Desarrollo Industrial y Comercio Exterior, 
Energéticos, Mineria, Sistema Integral de Transportes, 
Modernización Comercial y Abasto, Turismo, Desarrollo Tecnológico 
y Cientifico y por último el sistema Integral de comunicación. 75 

En la politica regional se establecen las bases generales para 
la descentralización de la vida nacional y del desarrollo regional, 
las acciones que se mencionan para el logro de este objetivo son: 
una mejor vinculación de las economias rurales y urbanas, 
organización y sistemas de planeación democrática en los Estados, 
dando vigor al municipio y pugnando por su autonomia y 
fortalecimiento. 76 

A fin de asentar las bases para la mej ar integración del 
desarrollo nacional de regiones por sus recursos y ubicación dentro 
de los cuales se distinguen: el Norte, sureste, Centro Norte, 
parte central de la costa del Pacifico, Costa del Golfo, y ~entro 
del pais, con acciones especificas para la zona Metropolitana de la 
Ciudad de Méx ice. 

son 5 los programas regionales: De la Región del Mar de 
Cortés, Región Sureste, Zona Metropolitana de la ciudad de México 
y la Región Centro y por último el Programa Regional de Zonas 

75 Los progrtrn.ls sc<torlnlcs del se•t'fllo fueron 16; 
Progroi:m Waclonal de fh\Mv;:lilllliento del Desarrollv, 1984-1968; Progr~ NaclOOlll de AlllllCf'ltKi6n 1961·1988; 
Progri.m Nocional de Ccm.Jlicocloncs y Transportes 1984-1988; Pr09rilll9 Nacional de hv:.cnto lrdlstrial y Comercio 
Exterior• 1984-1988; Pr09rOIM tfocion!ll de Sn\W, 1984-19M; Pr00Jrllll3 Nacional de Eneroético:o 1984·1988; Progrtll'Q 
NoclOOlll de Mlnerfn, 1984·1988; Progrlll!D Nocional de [f.lJcaclt.n, Cultura, Recreación y lleporte, 1964-1988; 
Progr- nacional de Pesca y Recursos del Mar, 1984-1988; Progrpm;:i Nncion.ol de Turii;mo, 1964·1988; Program 
Nacional de Capocltoc16n Y ProdJctl,,.hbl, 19~·19&8; Progrnlllil WaciOlloJ\ de De5arrollo Urbaoa y y¡,,.¡cnc.:.,, 1984-
1988; Progrl!llU NOCIOl"llll de Ecolcgla, 19&4-1988; Progrl)llla Nacional de Desarrollo TCCl'IQlóglco y Clcotlfico, 1984-
1988; y por llltf.-, el Sistl'SJ nacional de Abasto. Véase, Plo•'lt'<lci6n Dl:mOCrático, lh'.d. 21, diclt'llbre de 1964. 

76 Pion Nacional de DMarrolto 1983-1968 Poder Ejecutivo N;icíonal, 1 cd- Mayo de 198.l, p6g, l91. 
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AridaS. 

La' parte-:terce·ra sugiere la.paiticipación d"e 1a.-sociedad civil 
e~ - la:·_;-ej ~-~Ucfón ·--c:Jel· ._ ~~an·~-:: És ·'":a(¡úi:'~ ci~rl~e /:Sé;,_. ~s~.:ab1e~·en: ·.1as 
vei;ti_ente~ --~~- plane:aci_ól}: _La obl_iga_t?ria,. l~;.de_. 7~~-~<:1-~z:a.a.~ió_n ~ l_a_'de 
COnce-rta-ción y· ia_-.- inductiV·a- ._nr::_~---_ ;:~~-::-·,-=~-::o;-o::-~-~:,_,=.~:--: ---~>.~-.',.-~-~¿~,-'·'.e:;'.'-'_·. _-·_ :',- _-'.-·-·_-_ 

~-· .. _:... > ;-._ -_-. ;-.:z~· ·t":'.:".; :·:::~~~-~:·. >·.::<: ::~ ~/~. '. ':. ~-
L~ vertiente ~bl-i9at~~~a -~~- ~-~~-P-~~~e~~--~~n-'.·fe~~".e::~~ átnb.1t~-.de 

la admi_n~s~ración __ públic:~ · ... ~ed~r~~·:. y_.;:,-~e:c·!~~-~·~-~ie~~a-:::.i:nediante la 
prog~amación . de .. sus. ac_t:i_V~~a:~e~_.· .. -- ~igriific'a r que el Plan es 
obligatorio - para el . sectoi:- - Pü-blico"- iei::fera.1·, ceritral - y 
de!lcentral izado. 

La de coordinación Sé. da·· solamente en.tre el gobierno federal 
y las eiltidades .federativas respetando la distribución de las 
Co~petencias .-e~tabl0cidaS- en la Coilstitución politica. 

La de inducción:_es para lOs particulares hacia los objetivos 
sociales ·y económica:S de la sociedad, y se lleva a cabo a través de 
los diversos lnstr~mentos p6liticos de desarrol.lo de que dispone el 
Estado ·mcxica'no, incluyendo los estimulas fiscales, tarifas, 
subsidios", p.ermi~-os· y_ autorizaciones. 

La vertierlte -.concertada se realiza por medio de la acción del 
CjObier"rfr{ Y l.Os·-particulares mediante convenios aceptados por ambas 
partes. en el niarco de· la economia mixta que caracteriza el pais. 
(articulo 25 constitucional). 

Para fines de análisis del Neliberalismo me avocaré a las dos 
lineas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 19BJ-1988: La 
reordenación económica y el cambio estructural. 

La estrategia ele reordenación económica reagrupa la economia 
para que el aspecto macroeconóre.ico se logre en relación al 
equilibrio interno ( control de inflación) y externo (equilibrio en 
la balanza de pagos) para buscar el control de la inflación, se 

77 pt:in N;:idOOill dt- Ot'o¡arrol\o 1963-1988 Podi:r EJ~utivo Federal, 1 ed., .ayo de 1983, p6g. '23. 
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fija: el control de cambios y se apoya en una mayor racionalidad del 
gasto e ingreso del sector pllblico y de la expansión crediticia y 
m'onetaria de la economía. 

La estrategia de reordenación económica no es un programa 
ortodoxo de estabilización, las características de tales tipos de 
programas son la contracción generalizada de la demanda, la 
liberación de precios, liberación del comercio, el riqido control 
salarial y de la eliminación del Estado como agente económico. 

En cambio el Programa de reordenación Económica incorpora 
politicas diferentes del lado de la demanda y los precios relativos 
y adiciona políticas para el apoyo a la oferta no observadas en los 
programas ortodoxos. 

Aunque en términos globales se restringe la demanda, la 
contracción no se da por igual en todas las actividades y por el 
contrario algunos de ellos se dinamizan, se expanden los renglones 
asentados a la generación de empleo y las empresas pllblicas 
canalicen su demanda hacia la industria nacional. 

La reordenación . económica se constituye en una propuesta 
estratégica para enfrentar la crisis y crear las condiciones 
minimas para el funcionamiento normal de la economía. Comprende 
decisiones radicales propias de una situación de emergencia que 
buscan desatar los nudos fundamentales que empiecen el desarrollo 
sostenido del país. 

También plantea la equidad del ajuste en el gasto, a 
través de su moderado crecimiento y reorientación selectiva, 
mediante su asignación con prioridades claras hacia el empleo y de 
bienestar social en ingresos, con mayor progresividad, eliminación 
del anonimato, desgravación de los grupos de menores ingresos y 
eliminación de los privilegios fiscales; en precios y tarifas, 
asimismo la estrategia atiende explicita y decididamente los 
problemas asociados al proceso de estabilización y busca la 
reactivación de la oferta a través de medidas para proteger el 
empleo , la planta productiva y el abasto. En resumen la 
estrategia de reordenación económicu se orienta a cambatir la 
inflación, la inestabilidad cambiaria y escasez de divisas, 
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proteger . el empleo, el abasto -Y la_ planta product:iva y~· J;ecupe~ar · 
las bclses- para un desarrollo11 tú~t~ 11 y so~teriicf:o·, las: lineas 
es~ra tégié:ás ·son: 78 •. _ 

10. Disminución del· Ore.~{~¡¿~~~ :~~i 9·~5-~~-,~:·p_d~·:i:1co~~·, ;;~~f.~~ 
2do-~·---.-Protecci~n '~-~--1 . ~~-~l~:º~~~~-~i{~~~~ · ~&:~-t~-~~;-~i·i·~;~~ ~>t:~ ¡~~~d-~~·1es 

de acción: - \ ---~;-;-'.e--·-,-:,:·:. ·~-~~~·;-: .. -.~-:'..·:::-:0_·L_~;~~~:·:,+~----
~~:~\-~:-.~~.; ~-~ - - . ' - --. 

}!'·(;:_·} :;::_~:-, 

-creación d-; -em¡;¡~-c,~:.:-en~ G1;TíUBdiO'{Uibci'i11~i;·:,L~--"-
•. ,¿,T_, •. ; ;·~,:;,,, --~;., 

-c~~a~i_ón:·.~~ -~~P.!~~~~:~:~pj,~~~i?fd_~~- rúi-a1·~ 
- :~r~gr~ma dé empleo a~ias~zonas <l~!~iln~dás. 
, ~~~i~-~~~~~f:·:~~ ¡~;~~~~~~~:~~-a ·fp~~-a~tes. 

;:· · .. ,-· . " ;. : . : - ~ ·_. . .- . . . 
-Piogr~ma·· de· 'p·roteCcÍ.ón para la planta productiva, para 

evitar el desempleo.· 

Jro. Continuación de las obras en proceso. 

4to. Reforzamiento de las normas que aseguran la disciplina 
adecuada, programas y eficiencia y escrupulosa honradez en la 
ejecución del gasto público autorizado. 

Sto. Protección y estimulo a los programas de producción y 
distribución de alimentos básicos para la alimentación del pueblo. 

6to. Aumento de los ingresos pUblicos para frenar el 
crecimiento del déficit y el consecuente aumento desproporcionado 
de la deuda. 

7mo. Canalización del crédito 
desarrollo nacional. 

las prioridades del 

avo. Reinvidicación del mercado cambiario bajo la autoridad y 

Til Carlos TeUo, et. ol. M61.lco 83• A 11itod el t~l "'ffds all6 de l11 ortodGllia• por René Vlllnrreal, 
1 cd. Edft, Occ.6ncHh:!llOS, Mbtco 190J, pig. 6l-7tl. 

53 



soberanía ~.one~~i:-ia del Estado. 

9no. Reestructuración de la Adminitración' pública Federal. 

-lOmo. AC.tuar- bajo el principio d_e la r~ctC?ria· -del;. Estado y 
den~ro- del régimen de economía mixta que conS~gi::a -iá·. -CoriStitU~ión 
Pofitica de los Estados unidos Mexicanos.!9 

Referente a la estrategia del cambio: es~~U~tur'a~ éste bu_sca 
eliminar el desequilibrio fundamental que han sido· afectados por el 
rápido proceso de industrialización y urbanizació'il·, Y.- por- rez~gos 
en otros procesos productivos. 

La estrategia del cambio estructural se basa en 
orientaciones generales que guiarán las acciones globales, sectores 
y regionales del plan, las cuáles se establecen en: 1) Enfatizar 
los aspectos sociales y distributivos del crecimiento, 2) 
Reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo para 
lograr un sector industrial integrado hacia adentro y competitivo 
hacia afuera, un sector agropecuario que mejore los niveles de vida 
y participación social, en el medio rural y asegure los alimentos 
básicos de la población y un sector de servicios más modernos y 
funcional a las necesidades de la producción y el consumo, 3) 
Descentralizar en el territorio las actividades productivas y de 
bienestar social: 4) Adecuar las modalidades de f inancimiento a 
las prioridades del desarrollo; 5) Preservar, movilizar y proyectar 
el potencial de desarrollo Nacional: 6) Fortalecer la rectoría del 
Estado, impulsar el sector social y estimul<tr el sector privado. 80 

La nueva politica económica, nacida en 1982, pero consolidada 
entre l.986 y 1989, se caracteriza por una reorientación de 
prioridades entre las que destacan dos lineas de acción 
particulares: el cambio estructural que entre otras cosas libera al 
Estado de la respo11sabilidad que le heredaron el populismo y el 
esquema de substitución de importaciones, de ser garante del 

79 Cora:i podr6 aprccl11rsc l11 reordc.'f'latióo c<:orlálllco n<1 es Ns q.JQ lo Ddopción de uia polftlcn nc-olibc!rol 
q.JC dlsfrnzad.1 da acclonH hnc.io el bleoe!ltnr social le i~rin:n U"I toque de Cstado bcn!:fcctor, en el 
trat'IScurso del 111cJ1cnlo 1963·1988 111 11.tmclón 11 \11 pob\oc:lón lejO!I de 1::1ti&foccr lns nccesldodcli , ae alejó, 
dardo asf 11 probtcms de \cgili .. id.id del sistL'IM Cf:ic dc-srnbocó en 11"\a crisis hilcia ta Institución. 

60 cortos Tcllo, et. nl. ~ p.ig. 63-70. 
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crecimiento económico y el empleo; y la reordenación económica: 
éste .implicaba una serie de de cambios profundos entre los que 
dÉ!stacan: a) ~l saneamiento de las finanzas públ.icas, b) el control 
eStricto · de la inflación sustentado en la tesis de que el 
cr~cimiento económico, por su efecto sobre la demanda efectiva 
to~á.ñdose como objetivo de segundo orden,c) la apertura externa de 
la economia que se contrapone con el proteccionismo tradiciona1 de 
la política de industrialización via substitución de importaciones; 
y d) la reducción de la dependencia de la econornia en el petróleo 
( mas del 75 % de las exportaciones de mercancias, 44% de los 
ingresos tributarios del gobierno federal, asi como el 5% de1 
empleo)• 81 

81 Roberto Gutlérrez a. "'Lo dkocb ~rdlda de los 80 : U\11 evolu.xlcSn prC!U•lnar, El COtldlnno l"Úll. 32 
novlcri>rc·dicll'l!OrC! UAH, Héllico 1989. 
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2. 3. _ EL. DESGl\STE DEL ESTADO DE B:IENESTAR Y LA l\DOPC_J:ON 
DE. UN ESQUEMA NEOLl:BERAL. 

La fuerte crisis económica a principios de- los och:enta 
cuestionó la actividad económica del Estado y pos~eriormente 

desligitimó al gobierno con respecto a la sociedad ciyil,'_ -_de?JdÓ.:a 
la poca credibilidad de la acción estatal y a la -falta·. de 
responsabilidad de todos los sectores para encontrar· soluciones 
viables para enfrentar el deterioro económico y politice. 

La crisis económica tuvo diversas causas, sobresale el 
endeudamiento excesivo que durante los setenta con el 11 boom 
financiero", el pais adquirió de los bancos internacionales sumas 
que le permitieran crecer y que posteriormente se pagarían con 
petróleo. La. realidad fue otra, los precios del petróleo bajaron, 
la producción se estancó, empezó la especulación, la fuga de 
divisas se hizo. masiva y firialmente se nacionalizó la banca en 
septiembre de 1982. 

Ante el eminente descontento de los empresarios por la 
nacional1zación, --se sumó la protesta- de la clase media que hasta 
1982 fue la más benef_iciada; -después lo pagarian caro al perder a 
una excelente nodriza - y dio la pauta para la fuerte critica hacia 
los servidores públicos y del 11monstruo de la administración 
pública", que les coartaba y asfixiaba la libertad. Asi como en la 
revolución francesa el pueblo exigía con ferviente ardor las 
cabezas de la aristocracia, en México sucedió algo similar, pero 
con la administración pública, el gabinete simplemente complació 
las exigencias y comenzó la caza de brujas qua a través de la 
11 Renovación Moral de la Sociedad 11 según el cual "todos eramos 
corruptos 11

, empezaron los juicios a funcionilrios públicos, y a 
implantar las medidas de corte neollberal sugeridas por el Fondo 
Monetario Internacional, de menos Estado en lil economia, cediendo 
mayores oportunidades a los empre~arios, Los resultados dejaron 
mucho que desear y a finales del sexenio estabamos mucho peor, con 
mayor desempleo, estancamiento productivo, bajo nivel adquisitivo 
del salario, pobreza extremn, desnutrición, huelgas y paros 
laborales, en suma un descontento general que ponia en peligro los 
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nuevas elecc~ones. del nuevo mandatario; se implantó el Pacto de 
Solidaridad.· Económica, que en . la práctica consistió en una 
~On0;éi-t.~·~ióri .entr_e empresarios y gobierno para asegurar su riqueza, 
.si bien- ~s cierto que la inflación bajo, asi como las tasas de 
interés,· es.to no mejoró las condiciones de los asalariados, no hubo 
un control de precios efectivo y los salarios permanecieron 
9;Stai:1cados Y. el nivel de vida decayó. 

En el periodo de estudio (l.983-1.988) se aplicó un esquema o 
P.Olitica económica neoliberal que bajo los argumentos de Rectoria 
Estatal plasmados en la Constitución Politica, el Plan Nacional de 
Desarrollo y sus diversos progranias, le dieron un viraje a la 
pOlitica económica, por esta razón es conveniente retomar algunos 
elementos de las teorías y escuelas económicas para explicar y 
comprender el neoconservadurismo que empezó arraigarse a principios 
de ese sexenio. 

2.3.1. CARACTERXBTXCAB DEL ESTADO LXBERAL. 

La· fase de consolidación del régimen capitalista instaurado en 
los Estados.· por las revoluciones burguesas, que se dieron en 
algunos paises _de europa en el siglo XVIII y XIX como en 
~nglaterra, Francia y Alemania etc., convierten en leyes, 
institucionaliZan, fijan la jornada de trabajo llegando de 12 a 16 
horas, la obligación que tenian los desposeídos de trabajar como 
asalariados so pena de cárcel y cadenas (leyes de vagabundaje) 
prohiben la organización de los sindicatos, para garantizar a los 
pñti-ones ra más rápida acumulación del capital, regulan la moneda 
y su cambio, legislan sobre las relaciones comerciales y bancarias, 
restringen el libre mercado y fijan aranceles a las mercancias y 
Controlan el sufragio excluyendo a las mujeres y a los ~nalfabetos, 82 

es decir, hacen cumplir las relaciones privadas de la propiedad de 
la tierra, de los medios de producción y de la dominación del 
capital sobre el trabajo asalariado, garantizando asi, el control 
del Estado por parte de la burguesia; en resumidas cuentas estarnos 
hablando del lapso de la 11 libre competencia, del libre mercado, del 

Emilio Prodl 1 lo Cobas •Rcconvcrsfdn del I:stodo y Econocafo•. Lll'un.istn0, Zt de "ªYº de 1988, p6g. 14. 
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dej ~~ h~Ce~-';'.~. P':l~'ar~.~ ~.\ .. del'. Es~·~do_· Libei:al. 

· .. En:.'~a;:~~~~~:¡~~:.!~·1á~-i~~- ·.~l .. ind~viduo buscaba su beneficio, en 
un. ~istemá ·a1

conó.iU.Í.co:-de:_dejar: hacer, dejar pasar, lograba además de 
Una':.~P~~~ª---~~~·~g~~~i~Ii_~_e :10S- recl.lrsóS;· la garantia de la ocupación 

-ple_Íla._.'.. ··---=, - --- -· 

- ,.·.:··., ... , . .-:·-·.·-.,.,:::_'--
- ·LDs>-· :·desequilibrioS podrian aparecer, pero estos eran 

temp?_t::ales :_Y .. ~~~ns~~oi:ios~ :-.~~ri._ e!llbargo, en el largo plaz~ las 
libres~ fuer'Zas d~l 'mercado a~ través de los precios retornaria :a la 
demanda efEictiva·-y oferta a-Su posición de equilibrio, tá.ntO ·en ·el 
mercado de .bienes y servicios, corno del monetario y .del trabajo.~ 

El sistema de precios era para los clásicos, el mecanismo de 
ajuste automático a cualquier desequilibrio eventual. 

El desempleo se elimina mediante la flexibilización de los 
salarios (precio al trabajo) y en caso que éste continuara, se le 
denominaria desempleo 11 voluntario11 lo que quiere decir que la tasa 
de salarios prevaleciente. en el mercado de trabajo no estaria 
dispuesta a emplearse, 83 

La teoria se resume en: libre comercio, libre empresa, patrón 
oro y presupuesto balanceado. 

El papel del Estado en la doctrina clásica implica que éste 
desempeñe un papel pasivo como agente económico, pues el sist.ema 
económico de 1 ibre mercado se encarga de real izar la óptima 
asignación de los recursos, maximizar la producción y proveer de 
ocupación plena a la población trabajadora. 

El desarrollo del individualismo lleva al crecimiento y 
desarrollo de la sociedad en donde se aplique la ley del más 
fuerte, 84 donde desaparecen los deficientes y prevalecen los más 

83 El fC(rOl!lista MeJ1lcano, K11yo·J1.r1lo de 198l, p.íg. 12·13. 

84 "Ahora bien caro cuo1'1-llcr lndfvhi.JO porc todo su Cllpciio co arplear capital para sostener lo fnd.Jstrla 
dam!stlta 'f dirigirla • la consccu::fóo del prcdJc:to qJC rinde más valrir ••• MiNJln> se pt'oponc por tri general 
promwr el Interés plllfco, ni sabe hasta q.JC" psito to prarucve. Cuando prcfler11 lo octlvldad econ6111co de su 
pafs al utranjero, úi!c!lfOOfltc considero su seguridad ••• sólg piensa co su gnM11Cfa P"!JPI•, pero en tttc, caro 
en otros casos, es coró.cldo por l.flll M.ino Invisible al pr01110ver lrl fin q..oc rn entrl!bn en sus lntenc.lcncs ••• P'C"S 
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capaces. 

El libre juego del mercado lleva al desarrollo justo de la 
sociedad --- al--.- 'distribuir el ingreso entre capitalistas, 
-terratenieti.t·es y trabajadores - de acuerdo a su aportación a la 
-sóCiedad; .A· niVel internacional, la politica del libre comercio, 
bajo el Patrón oro, lleva a aumentar las- ganancias. 

La ideología liberal pugnó y pugna por la disminución de la 
injerencia económica impuesta por el Estado, pero al mismo tiempo 
queria incrementar la actividad preservadora de sus intereses, en 
éste sentido el Estado no debia regular determinadas formas de 
producción o de circulación, pero si garantizar el goce de los 
productos de la actividad económica. No se requiere eliminar al 
Estado, sino que salvaguarde el disfrute de los bienes. El 
liberalismo como ideologia de la burguesia emergente pugna por el 
libre juego de las fuerzas ecol_16micas en su propio beneficio. 8'.i 

CAR.1\CTERISTICAB DEL ESTADO BENEFACTOR

INTERVENCIONISTA. 

Después de la crisis de 1929, al Estado Liberal deja de ser la 
figura histórica de un poder de Estado garantizador de los derechos 
individuales-puramente burgués, esta crisis tuvo sus orígenes por 
una acumulación de oferta exce5iva con poca demanda, es decir, hubo 
una sobreacumulación de la producción, con nulas compras, que 
incidieron en una enorme disminución sobre las inversiones con 
repercuciones en el sistema capitalista. 

Esta crisis trajo consigo la necesidad de encontrarle 
soluciones óptimas a través de la intervención estatal que por 

nl pcrscvulr su propio tntcr~, prait)(?Ve al de la soc:icd::id de !.nl in.:incro lllds efectiva~ si Cstc entrnrii en 
IU destino•. 

Vbsc, Adtlai S.lth, la CnU'la '( Ori9<"1"1 dP la Ripia de las N?CtanM, Agullar, 2da. cd., Modrld, Espoiln 1961, 
pdg. 395, Chodo por amé Villarrcal en El Econaalsta Mcxicor'll), M.:Jyo•Ji..-ito de 1960! 0 pág. 12. 

85 Ei:bJrdo Ardr~ S;irchci •Le lntcrvtnel6n del Esti'.lda en lo Ec.:::nwfo•, en Grwdes Tcrdcnr:les Polltlcas, 
...:.a. 49, 1986, p;Sg. ,, • 
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medio de la administración pública logra remediar los efectos más 
graves como: la seguridad y asistencia social, el desempleo, la 
conservación de la tierra, el control del transporte, la generación 
de energia, el control de los precios, pro~eccionismo comercial y 
de la adquisición de empresas en quiebra, de la nacionalización de 
aquellas actividades consideradas estratégicas para evitar -·el 
desempleo y fomentar el desarrollo. 

Keynes demostró que el capitalismo del libre mercado., no 
garantiza el equilibrio del pleno empleo y afirma -que el -_Estado 
debe intervenir en la economia de mercado, con el fin de dis.minuir 
el desempleo involuntario y aumentar la producción. , Pa~a . -. _ 
Keynes el capitalismo genera desocupación, ~onc~i:itr_~-~~ói:i·_ ·_de_, la 
riqueza y del ingreso. - - ·- -

El enfo·que Keynesiano en lo referente a teoria económica puede 
reducirse a tres proposiciones. 86 

- El mecanismo de precios de mercado no ajusta automáticamente 
y de manera continua los desequilibrios que surgen_ por desajustes 
entre demanda y oferta. 

- El sistema de precios de libre mercado no es perfecto, ni 
eficiente y más aün el sistema de precios no cumple absolutamente 
ni con el corto ni largo plazos con las funciones que tienen 
asignadas en la teoria clásica. 

- -La -afirmación del ahorro no garantiza la inversión como 
afirmaban los clásicos. 

Asi el mérito de Keynes es el de haber descubierto que el 
capitalismo del libre mercado no garantiza el equilibrio del pleno 
empleo y afirma que el Estado debe intervenir en la economia con el 
fin de disminuir el desempleo involuntario y aumentar la 
producción. 

El elemento clave de la intervención consiste en la 
administración de la demanda efectiva por parte del Estado a través 
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de cualesquiera de· los dos rubros: la fiscal. o monetaria. 

A -~~~~$_~-d~_:la .. P.~~itic~ f~~C?~~, ... ':'.l E~ta,d~- re_d~ce'' l.os __ ~m~Úest,~s 
al ingreso ·del personal, .lo que.a su·vaz-estimula-el consumo"que es 

º'.1 _C~~po_~~~~:~ -.~:mp_o~~~~7~ _d~' -~-ª- ~-e~and~ ·e_~~ctiva-. El Otro camino es 
mediante -el "inc~reme-nto del 9ast0" público. 

En un momento' de de~esperación social el Estado aumenta la 
demanda efectiya. y reactiva la economia a través del- aumento del 
gasto público -en actividades como .contratar a los trabajadores 
desempleados y pagarles un salario87 {abrir y cerrar pozos), pues 
finalmente el aumento en los salarios significa demanda efectiva de 
los trabajadores lo que tiene por efecto multiplicador del ingreso, 
reactivando el proceso productivo. 

'l por Ultimo, habria que romper con el 11 tabU 11 del presupuesto 
balanceado mediante la impresión de billetes o aumento de 
circulante y obtener los resultados deseados. 88 

Por otro lado las poli ticas keynesianas del 11 pleno empleo" 
fueron fruto directo de la fuerza de la clase obrera y de sus 
aliados, pero también fue producto del rápido crecimiento económico 
de la postguerra, aqui cabria hacer mención de la importancia del 
corporativismo entre la fábrica, el mercado y el Estado", una 
estructura politica dentro del capitalismo avanzado que integra a 
los grupos productores socioeconómicamente organizados a través del. 
sistema de representación y de integración mutua corporativa a 
nivel de liderazgo y de movilización y control social al nivel de 

masas". 89 

Asi el origen del corporativismo se encuentra en el 
surgimiento de una nueva fuerza de la clase obrera, que después de 
varios enfrentamientos entre el capital y el Estado da lugar a una 
nueva forma de lucha institucionalizada que se materializa en el 

87 En htodos Unidos existe l61 Seguro del Des~lco <1JC les permite a lo. trobaj!Kiores ..ttiante ~ 
asfgnoc:ióo solventar sus necesidades báslcai;, ~ientr.os uicucntr.on en que t'lllJlc.ors.e. 

88 El Econcnlstil, !.!?J5!.u pág.14. 

89 Esthcla CUtiérn:r. Garza (Coord.), Z, la Crisis del Estado de Bienestar, •capital, Trabajo y Estado 
eo el C4pltol\Sl!IO Avnnzodo" por Guil\cMllO F.oríón, p.1g. 41. 
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centralismo sindical. 90 Este surgimiento del sindicalismo toma 
relevancia para· formar par~e· en .la. toma de decisiones y de la 
politica económica hasta._pr_iricipios' de la década de los ochenta en 
México y de. los .70 fa~' G~a:!' ~-r~tañ~cl- .(~~Í~) y 1980 en Estados Unidos 
con Reagan ·como Preside_n!=-.~~----.:: 

2. 3. 3. -. CARACTER~S~ICJ\S DEL' NEOLXBERALXSMO. 

A inicios de los ~ri~;s~f/76 ~j.'-d~~i/ ~i:i.iciÓ en los paises 
desarrollados, una nUeva··· t·eb~:ú:,,-:- politica conservadora o 

n~oconservadurismo, de ~º~-t~. ··-~~-ne~:~~~sta ,::>< ~ii ~um~ de . enfoque 
neoliberal que coi~cidi~ c?n ·-l~:_';c~.~~~.q~"- ~a'.r~i.sta al Estado de 
bienestar, la tesis de .o' conor. sobre''.· la .Vorac-idad _fiscal del Estado 

y su crisis. • .•. · .••.•. < .\ •, .· 
La revisión conservadora -ha ,insiStido-:esenciaimente en un 

retorno a las filen tes teóricas: de Su· doCti:-Tna en lo relativo al 
mercado, el Estado y el individuo. >LOs necó.nservaduristas en su 
mayoria siempre han enar~oladO c'omo· bandera de lucha: la familia, 
la religión, la ley, el orderi, la di"sciplina y la decencia, pero 
también son militariStas e intervencioniStas en los mercados y en 
los Estados. 91 

Esta -trad-icióri- COris-erVadora- ctei iildividuo se ha concentrado 
frente al Estado, siendo el mercado el lugar donde se encuentran 
los individuos, intercambian sus productos materiales 
ideológicos. 

El Estado de bienestar pudo ser conveniente durante una época 
de crisis especialmente aguda, pero pasadas aquellas 
circunstancias, se ha convertido en obstáculo para sus propios 

90 CUlllenro f11rf4n, ~ pdg. 1,1. 

91 •Gcografh, del Ncoconscrv~rf51m)•, E.11p.:inslón núil.4t.7, 20 de Agosto de 1986, p.ig. 26. 
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fines11. 92 

El 'Estado en' ~pi~Í.ó.n. ~~ lo_~. cpnsery~-~~z:is~~~·.:··~o ~ .. ~~16<es el 
· resp.onsabl~ ·::_~~.;t:~mer:i1?e. ·de:· ~r~_na.~·> e~.~;pr~~~~-s-~.·'-~·\.~~.:._;~nc::u~~-i~:-'. ei:i la 
.desorganización_ 0y_.:d~spilfarro, sino en' gl:-an··.me'd.ida~·proy.ierie··:de- su ... 

ª-~.~?i~~~-~-~-::.P~-~t:e:~-e~:~i.ia~·i~~~-~·~-ª~-~ª~~~á(,'_~~~~/~é de'l:1V~~~~-~~;·~1a ;~is.ión ·~ 
qu.e se.:~~~~~ ,~~·.:'.,1~~: emp~~s~s- pll,~i.~~as. ~-- L -~~~r~· ;!' ' ~: ;-:.::~> 

· _F;i'.'.: n·e.~·~.ib~-~~·1i_smC?'°:: ~-º~~~der~ ·:·ci#~ .~-~":"::~.~ :.~~,~~~~~~-~, d~~riJ~át'i~~'· no · 
_es posible :imPlantar un ·.esquemá .. ÓniÓo ~d~b~dO.-ci_híUe ;i~;;-.:~de'CfS.iO~:~s· 

s_e :~o~a~· ~-~-~- '~a-~ones comp.ie-jas'.~º ~yf1_cH~e'~.:~~de~ :e·nterider:~.Eú-i"i·:eL_qúe 
iiitervfonen los •intereses de la bú~oé~7i~. ;_- ·. 

EL. · plant::eamiento neoconservador · . es ·senc·illo cuanto más 
podf:!ro~o ~s .el·· Estado, may«:>r es su burOcracia y a mayor burocracia 
exiSte·_·mayor arbitrariedad en los asuntos pUblicos. 93 

La interveTición estatal en' el mercado se da en muchos órdenes: 
no ya en la fijaci_ón de precios y de las relaciones laborales, sino 
en la Jmposición de costos externos, el fomento de la fiscalización 
pUblicá., la prrimoción de los sectores de producción en competencia 
desleal, la inversión de caudales pUblicos en actividades no 
productivas. La petición neoliberal consiste en dejar a esos 
menesteres al libre juego de las fuerzas del mercado en la 
seguridad de que con ellos se alcanzaría una organización social en 

-la --prosperidad __ . general, _que permitiría niveles aceptables de 
protección y distribución. 

La vuelta al Estado minimo9' implica tres funciones que Adam 
smith. adjudica al soberano: obras pUblicas, defensa exterior y 
orden pUblico. Lo anterior supone que el Estado ha de ocuparse 

9z "'El htado de blcncst11r (es) ta utilhocl6n t.lcl poder del Estado para im:dlficar, la rcprocb:ción de 111 
fucrz11 del trrabaJo y p::ire mntcner a le población dcsCUlllcad.:I dentro de ta 1>ocl~ capitali1>ta"'. Vóase, 
Culllcriro FnrfM. •Capital, Trabajo y Cst;>da del Bienestar"~ ~g. 2t.. 

93 •El Ncocon5ervadirir.mo•, Uncmfar..no, 28 de Agosto de 1988. 

9" El htodo mínhno es et htodo o~nnc de la teorfa clásica ll•itodo a \45 fin;¡~ de protección de 
todos sus clOOadnnos contr11 la violencia, el robo, el rrOl.de, asr •ismo hay ~ll!f'CS proponen el Eatodo 
ultramfnlDJ, el cu.:il d&Jrfil protcc:cl6n y servicios de ejecución, solDIQef1tc a aq.iiéllos q.r c~orllll'I sus pólhDS 
de protección. Vóase, Robcrt Nazik, AnarC1-1la, Estado y Utopía, citado por Amaldo córdoba, •EL Rc:clmio del 
Estodo Mínimo"', Uncwn.isuno, 2t de scpticnbrc de 1990, pá!J.1·8 
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¡:'--~ o ·- - ---~ .. :, • :;:.- : ; .-. ; : ... : _. • • •• 

e~cl~s~v~m~nt.~. de:~~-!1 .c~-~~ni_d~~:Y_ ~~~_1:1r~d~d, ___ s_i~ qu_~ ~nt~~~n~a ·para 
~~egu~ar·.-~~ ~--~i_be~tad:_~ · i9úal!=1-<id; º ~-s-~áS ·1':' igualdad. no.:es deseable 
y la··11be~~ad· en ~~- neocon_servadurisrno se _enti'ende_como 'un derecho 
~~~n~e:.~-_coritra e1" Estado. 95 

-El ~ · Neoliberalism.o, pretende privatizar al E~tado · para 
reciu~{rro_~á.'"" sU~miriimá· expresión que haga posible que la-oferta y_ la_~' 
diamailda se.an· :1'os ¡)rincÍ.pa.les rectores de un mercado libre a· tr:avé~ 
de léi .implantación del autoritarismo en sus mülti¡)le"S
m~ii.ifest:acioriés, · que abarquen la represión poli-t;.ii::;a· y, la_ 
disminuCfón ' de los derechos sociales y de las· garantias 
~Oc:I:~Y-~:dua.~e~.· conquistadas en regímenes democráticoS. 

El EStado debe desaparecer como agent'e económico~ Para· el 
~-uri_C~-º!'ª~iento del sistema capitalista que requiere li~ke ·~m~~e-~a,_ 
iibr~ ,.; comercio internacional, junto con una. politica "monE7taria 
reestrictiva·:Y no discrecional. ,-

Los:: ~uat.ro .. Criticas más comunes del neol.ibei'alismo hacia la 
acción iittetVent.Ora de1 Est~do· so.O ias sigU:i.~~tes: 96 · 

~n:·~i -c~mpo--de i-~s -~éia~i~nes 1-~borales y ei trábEijO suSt~ri~a 
que·.-~~: a_Ínpa~o '_~egal que. el Estado presta en las activid~des 
sindi"c_ales acaba .. di_storsionando el mercado de trabajo, porque 
affrman ·:--que.·· el salari,o, ·miriimo obligatorio y la contratación 
colectiva- difié:ulta ·a lOs empresarios a ofrecer más puestos de 
traba'j-o::y_-por "tanto'"""impiden resolver problemas de paro._ 

El· neoliberalismo responsabiliza a la politica monetaria de 
ser la verdadera causa de la inflación. El Estado intervencionista 
seria un gigantesco sumidero de capitales llegados a través de 
mültiples r'7cursos de deuda pública cuando no simplemente de la 
impresión de billetes. El exceso de dinero en el mercado provoca su 
depreciación y la consiguiente inflación permite al Estado abaratar 
su deuda, a:demás el sistema progresivo de impuestos impide que los 

95 . •El NcoconservudJrlSIQO, Unoodsuno, 28 de Agosta de 1985. 

96 lbldc.-m, p.ig. 3. 
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aumentos· de.' 1'.c;i··. ~~~ª~,i~s :~~~-~~;~{~~~, ~-~~:,-;~~~~<;i;~~~,-~ri ·1ncremento·s- de. 
los ingreSos ·.-reai'EiS. ,,-;;--: 

·.·- .- ~:._.>_: , \> > :/:>· .?;-;. - -.:::;if.:: :<:-::."'. <:)_:· /.;:;/> -,~:~-(~;:_:_;t;> : ·~~.::}::-:>>~:X·:·:.-:·< ... _ _. >":. 
_c;::_~b~:- ', ~cl~~-~r-~ :'.~~ ~-l-~·::2 ~-~~-~-ió1:" ;:_?~--:-~~-n~.i::-~ ;+ p~--~~~ :~. ~~~-ei::«::.ef~'?to_s 

ilif~a~~~i:1.i,~~a,~~,- ~u~~~~~-r~~-~rse~ ~e .'~-~is-iCiiieS'::éOntr01ad~s -;_:basadas· en 
cáÍculÓs. tÍ~.C:".ntabilM~~'d púb1:Í.C:~' e+ ,, .C"cc;:~ :;". · .•• 

La ~~iit~~a :d~·::~6;,t.~~-~-i6~'.·:d~\i~ ·~~~~i~·~~~~'::·~-~~-i;; -.. ~-dmitirse que 

~l ~ed!o'.,'.:~.á~:~.':?f~,~~-i:~~:-:_.c~-~·:.-_~.P~'.~,P.º-.1c~~~.~~ ::~.7":.~~S~er~dad. ~asa.do en la 
~-o~t~~ci~~~-,d'e~. -~~1.3~i~, >~~_?l:~~e-:·:.~!fe .,.tl~e~s~ - ~~ es más fácil de 
c~:mtrO~a.J;~"y_-;~~~--·~~ ·~~~>P.~_Si}?~e-:~C:~-~~~n-~:Í:' _los precios porque en su 
~orma~l~rl~_'..ir:i.~e~i~.n~.n_,,, ___ f~C::~qi'e.S_.. qu,e ~.n~ son previsibles ni están 
~uje1:,os a>.~.~ ·:_Pla,i:i}.fi<?,~~ió~, ~8:~ional: .~ 

La Cf-íti.Ca 'ne'acOnservadora a la intervención del Estado en la 
e'cc;:inO_~~~--:,:a·,_.:tl:-áVés",-de~··'sector público (servicios y empresa ptlblica) 
afirm~n,;'.qu!i! '..e~ .c~n~icion·es de igualdad, las empresas ptlblicas son 
~áS: caras_~que.,las· rentables y Poco lucrativas. 

· .. ~reri~n. la capacidad de mejora .y desarrollo de la empresa 
~~~i~~da '.V:pOr ·10: consiguiente deben desaparecer97 • 

Por:· último la crítica neoconservadora están a favor de la 
desr~gUlación, debido que el exceso de normas produce un efecto 
·retardatorio sobre la actividad económica. Las normas son factores 
de rigidez del mercado y la flexibilidad es requisito 

'--·imp~esc;::~ndible para el desarrollo. 

97 Lo prlvotfzoclón c<XM lnst~to ec:ooc':nilco del NcoccnscrvGÓJriS111D, sUrDC de lil Idea de obtener 
rec:unos paro hacer frente a los CC11F4"omhos con el CJ1.tcrior, as! COlllO del cllJIOlo de la 10oc:ledllld. 

En el gobierno de Mar91Jrct Thntclicr revivir la lnilstrla illl)lfCllha vlrv:ulor las ~esas con los 
fndlvlct.Jos copocltlKios para sBC::arlns IJdclontc. T para ello se requh:re o su Juicio ~lfDr la partlclpoclón 
accionarla de los portlcularc:-s y fancnlllr la coq:ieterv::fa. 

El resultado serla .ayor cflcicocln y productividad lo q.JC incidlrfn en beneficio del cansuaidor y del 
pafs en gcoeral. 

En Estados UOlclos el dcbilte de la priYotlzGCión es sds teórica q.oe práctico en virtud qJC el gobierno 
posee pocas ~esas. Es teórica por el arral90 entre los ncadbl.lcos. 

Esto iaentnl Id.xi mpresarlal hil l lcvado 11 los i;cctorcs ncoconservadorC'S lil Idea no u1n sólo de prlv¡¡th:ar 
las irdJstrlas, sino servicios públicos, ccxro el retcorológh:o, el corre-o, el tráfico aéreo y los ferrocarriles. 
Incluso a nivel loc:al los gobiernos nrilclpalcs C"St6o contratandl tlllllrcsas pdvacbs ¡:>11ra operar •con dlclco::ia 
y llhorro•, los shtt'lllils de tr4nslto, rccolc-cción de b.lsura, lh11plcza de c¡¡tlcs, Jardines •.• y bolrbcros. Esta 
idea ncoccn;crvoduristo ha lelo más allá de la hn.:igin.'lción, ahorn hay cárceles y centros de detención de 
trabnJDdorcs indoc~tndos q.JC son opcrOOos por Clll)res;:is Po<'ivacbs. Véilse, •c;cograffa del NcoconserwdJrllilQO• 
EJ.p;:insión ra:.i.. 4t.7. 20 de agosto de 1986, p.ig. J?·J.4. 
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.·, - ·' '·. -< ·- .. -.o .·-. 

Asi el neoliberalismo en su ·lucha·contra·:el··Estado benefactor 
su ofensiva es -clara y 'abierta~haciá:--1'0S· ___ ·tr-abaja"do~8S _yJha'.Cia :1a 

clase capitalista. · ·· - · ;-~;' ... >><: .. ::·;_:_:· ... ·>'.:.·::.::.''·_ .. --

A los trabajadores los llama ~ ~o;iu,~~ir . .;ont~~ el Estado 

protector de los g~andes m~~c:>~~~~-O~'.~~u~~-'.~~~f4~: ~1---~~:~~-r~o} .. 1,º- d.el 
modelo competitivo d~_ l~~ .-~~;c.~_d<?~~~:~~c:?~i-~~~-~~~~;-~,~~~~-~-'- f.'::--~~ ;~C::.~ª~~~ 
capitalista la convoca -a·: ~':l~h~-~, :,?.~n-t!~. ~l~_~:~-~s-~.a~~~-~;~-~efu~fa_~to~, 
regulador e inversionista --qu~ --.P.'_!_r~ett.l~-- l_a -.' ~-~b~ez~·-:,, .<~.,.._pesar· del 

gasto social), obstacu~~~ª--'-,~ª:>-~ªP.~<?-~d~-~. ~!1'}~~-a,?.~~~_:_:'.e.~pr_e~~~~a_l 
(exceso de regulación) y .. pr,ov.~C~· /J.a: infl~.c:iión-.por_, ex~eso:_ del 9-ast_o 
público••. ··· 

• . .-.·.··,·,e-': ' :, • 
El Neolibera1i.Snio af1rJna que' el gobierno estiinula el· oci? y el 

desempleo y que por estimulo al trabajo y a la productividad, se 
hace inecesario ·al ·Estado99 . 

Por ·otro lado el neoliberalismo en la producción ademas de ser 
recesivo favorece a la desindustrialización. La restricción del 
crédito al sector privado y los topes al endeudamiento del sector 
público impiden cualquier proyecto nacionalista por modesto que 
sea. Al sector público se le impide la formación del capital, 
puesto que estos son más fáciles de cortar en los paises en 
desarrollo. En cuanto a la inversión privada el elevado costo hace 
preferible la colocación del dinero, en áreas donde se recupere más 
rápidamente o sea la especulación, en vez de invertir en áreas 
donde la recuperación es a mediano y largo plazos. 

Las políticas de liberación del comercio exterior bajo el lema 
clásico de la libre y perfecta competencia resulta absurda donde lo 
que existe es la gran empresa y la gran corporación bancaria y 
financiera. El resultado es la desaparición de medianas y pequeñas 

98 René Vfllarreol La controrrevoluclln Monctnrlstn, Tcorla, Pol [t lc;:i e ldc:ologfo del Neol lberal fl>lllO, Ed. 
OCIBOIJ, FCE, p6g. 476. 

99 Mil ton Frlcómn sostiene~ el st'Ctor p:l>llco sif!llJre ten:kró a ser ineficiente portJJe,.., puede Irse 
a la q.¡icbn y por tonto no tluw: .:itivos p.¡1ro coopetir. Lo soluc:i6o es lnll myor lnlcrvcncióo di! los 
portlcularcs beneficiando a toda la sociedad. Por eJcuplo al ht1ber coqx:tencia se 111ejora la calidad y se 
illbaraton los precios de prod.Jctos V servicios y q..iicnes p.¡1gan l~tos t:iablén porq.JC ui sector pülllco chico, 
rccb:e los slbsfdlos paro opcrnr. Vlnse 11Geogroffa del NcoconscrvnóJrismo•. E11pan.o;ióo 447, 20 de Agosto de 1986 
pdg. 26. 
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e~presas, casi todas ellas de capital nacional. •. ~s_- .Politi~_as 

económicas del FMI producen desempleo como resultado· de la baja 
actividad y concentración de la riqueza, en este rulJ:ro i::s_._b_~en 

conocido que las grandes empresas se fortalecen yendo en contra de 
las medianas y pequeñas empresas, a favor de los productoies y 
consumidores urbanos, en detrimento de los rurales."'º 

Finalmente no es fácil que la población acepte el .deterioro en 
su ni_vel de vida en consecuencia el gobierno debe asumir posicio-nes 
autoritarias y represivas. por ejemplo, véase en el caso Chile con 
el régimen militar de Augusto Pinochet, o más moderado cor.i.o en el 
caso de México en donde el control se realiza a través de lideres 
sindiCales, centrales obreras, de organización popular, producto 
del corpOrativismo mexicano. 

En. un régimen keynesiano la clase trabajadora es integrada a 
las formas del poder a través de mecanismos socioeconómicos y 
Poliiicos; en un enfoque neoliberal cuando los mecanismos entran en 
crisis (crisis del Estado, del keynesianismo, del socialdemócrata, 
del corporativismo, de los sindicatos, etc.) no queda otro medio 
que el control de las masas por medio de las normas, leyes 
jurídicas del nuevo autoritarismo y de la ideologia, de la 
movilización general contra las amenazas que representan las 
protestas de los ciudadanos. De esto se concluye la falacia de la 
libertad económica que dice defender el neoliberalismo, está lejos 
de aumentar automáticamente las libertades politicas. 101 

2 .3. 4. DOS OPCIONES PARA EL DESARROLLO MEXICANO: EL 

ENFOQUE Nl\CIONl\LISTl\ Y EL NEOLIBERJ\L. 

En México durante el siglo XIX, tuvo cierta influencia el 
liberalismo europeo, pero con la salvedad de que se reinterpretaron 
y adaptaron a la realidad del pais, debido a los acontecimientos 
que en ese entonces se suscitaban. Los liberales del siglo XIX 

1DO Rcod Ylllarrcnl, ~ p.ig. 234. 

1º1 t::ostus Vc:rg11poulos, •Et Ncollberaltsnn contra el Estado•, en Laziandc Dipla11iatlq.JI! (en espol'lol> Julio 
de 1981, Citado por Rcnd: Vlllarrcal, pág. 480. 
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lucharon afanosamente por la. conquista d~- .. ~~~. dere".hos 
individuales, pero no fue posible _cir~unscribi;rse. sól_o a. este ·-~ipo 
de l.ucha, sino tuvo que abarcar los_. derechos: so.beranos. "En una 
n8.ción de pasado colonial __ -y. fut':lro ___ inci~~o~ l~- _defensa ?el 
individuo tenia que esta~ ligada a la defensa -de lo' colectivo". 102 

Concluida la independencia =·-¡-o~ .1ib-eráúú~ ~1uCh~ron_-; i>or ios 
derechos individuales y la construcción· del .Estado nacional. con la 
abolición de los _privilegios ;Y los 11 fue;-os 11 • De ahi que una de las 
banderas de lucha fue -pe~ ·1a ·-·igua.1dad: añt11gU:ai"1tario" en- súS 
or1qenes", - el· 11b-eral'ismo---11~strado pronto aceptó' e1 -_'igualitarismo 
y poco a poco se-volV:ió-:-.~~lib~raliSm~: de~ocrático11 , para ello_ tuvo 
que- afrontar a_. la· igl~si~·, l_a_ aristocraci~ _ .. Y la injerencia 
extranjera. 

El-paso de· Estado liberal-a uno de Derecho fue violento por el 
arréiigo de la dictadura porfirista para ·dar paso a la revolución 
mexicana. -De un Estado autoritario y minimo como el porfirista, se 
erigió un proyecto .de Estado -fuerte y _máximo. La justificación 
teórica de este nuevo Estado es la revolución mexicana, es en suma 
la Combinación de diversa-s corrientes, desde el positivismo hasta 
el anarco sindicalismo de Flores· Magón, que engloba las distintas 
fuerzas politicas y militares que participaron en la lucha armada, 
posteriormente se concre~aria en el partido oficial, la CNC, la CTM 
y la CNOP. 

La ideologia de la revolución mexicana se centró sobre la 
concepción de Estado como eje de la vida politica y económica del 
pais~ Prevalecía el compromiso del gobierno con el pueblo, basado 
en las reformas sociales y la captación del capital extranjero, 
sujeto a control estatal. 

El Estado mexicano tuvo un poder ilimitado de intervención por 
su visión amplia basada en el poder de las masas organizadas y una 
economia guiada por criterios nacionalistas, Sólo asi pudo ponerse 
en marcha la reforma agraria, la justicia social, las reformas 
sociales y la industria, que se. concretó en l.934 con Don Lázaro 

37
• lOZ Jos!! F. Fern4rdez: Santlllón, •EstDdo y Neoll·bc!~ol lsaa::J en M~~fco"• Jfoxos ru.. 74, Febrero de 1964, p6g. 



- : .'" ~ -- ' '.¡ ' • '. : - • -- • 

~::d:~;:s:¡/;t::I::ri"·· ~.i~ e"~ªf medi~.~~; .i.ié~J.ca,· ... eúa .. ·.áún 

iri~ti~~cif ii~~~~~p¡~i~~:i116~t.:~-:·1t:~é::::~:: i:0::;¡;¡st~ac~:~ 
-~~b-~~:~~7: ~~~i~~11_#_~'_:~~~~P~~i,~1r_e_~te_: ~01 · _s~?tor.- par~esta_tal a partir de 
i93.~~ -.:~i:;M~~~:;:_~-~~_ÑA~~P~-/";:éi~:IMss~ Eil ISSSTE, la CFE, Ferrocarriles 
Nacicinales,·,·Y~~la.;Secretaria de la Reforma Agraria entre otros. 

,,.:·-~ .. ;- ";: :_ ·': :· ::'-;; 
Méxi.20_._,~~ ~ar"tir -d~· J..934 hasta finales de los años ochenta, 

vivÍ_6_:::.·un\ 0l~'tei:1udio, .:.pasando por el desarrollo estabilizador- en 
dó~de,e1;e1_ideal del Estado era el beneficio a las mayorías, pero 
l.legó_: a su fin, en· primer lugar porque la población habia crecido 
y lógico tenia más necesidades que el Estado no podia otorgar por 
la precariedad de la industria nacional, el endeudamiento externo, 
las presiones de la burguesía nacional y de los bancos acreedores, 
el estancamiento productivo y de la reducción del precio de los 
hidrocarburos que posteriormente desembocó en descontento masivo 
con fuertes pugnas entre el gobierno y sociedad civil. 

Para ello se buscaba en forma consciente y organizada las 
alternativas para encausar y organizar la evolución social., 
económica y política del pais103 • Dentro de este contexto dos 
fueron las vias del desarrollo por un lado el proyecto nacionalista 
y por el otro el neoliberal. 

El proyecto nacionalist.:i' supone una alianza cuya vigencia y 
efectividad dependen del~desarrollo de las fuerzas que la componen, 
que se ceritra en el paternalismo y subordinación, el elemento 
dominante en este proyecto es el respeto a la pluralidad y la 
congruencia con los fines de justicia social y el fortalecimiento 
del desarrollo nacional. Así el Estado le corresponde imprimir 
nuevos estimules a la producción y a la acumulación mercantil, es 
decir, recuperar y reactivar su papel de entidad endógena respeto 

101 En realidad los prlireros irdlclos de '1Je .:md.1~ 11ill, fue el movi•lento e-studiontll de 1968 que 
descn:boc6 en serios enfrcntmlentos entrl!! los fuer111s represivos del gobierno y los cstudl1111tes. pero nis que 
..., .wl•lento estudlnntil, éste tenla ll"I trilslordo en~ lo c6ó..lco del sistema ecorólico y la e<1rcoci11 de 
perspectivas obligaron al régimen en tumo a revisor sus estrategias ecorólfcas, polltfcas y sociales; la 
represión de tos esttdlantes sólo fue su e•presión. 
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al mlil:cadO, ·. toma_ndo en· consideración las clases populares. 

"El .. Estado tiene que afrontar su deterioro institucional
administ.rativo, 'pueSto .en evidencia al: intE!ntar· abocarse a nuevas 
-~ai::e.as -.d".! _promoción_ del. desarrollo:_ -.L~; activid~~= -~statal deb~ ir 
más·. allá de las actividades que caraé:terizaron a los años del 
desárroi.10 esta.bili.;ador y ·se enCauce :a.-·1a- clm'P1iaCiC:!m- _de la base 
produCtiva, la apertura de nueVos CaÍn¡)oS. de i"nVer~iófl·u. t04 

También implica el fortalecimiento del corporativismo, entre 
el movimiento obrero y campesino con el Estado. · - -

En el Sector Agropecuario el proyecto nacionalista· tiene como 
objetivo la autosuficiencia alimentaria en. el menor plazo posible 
por medio de la rehabilitación y fortalecimiento de los campesinos 
en forma integral o con el apoyo del Estado. Se hace incapié en la 
posibilidad de combinar una mayor producción de las organizaciones 
campesinas, de esta forma la organización campesina se convierte en 
el eje de la estrategia para la producción agropecuaria. 105 

Desde el punto de vista del proyecto nacionalista el petróleo 
es para el desarrollo de la 3ociedad mexicana y es ella quien debe 
definir el comportamiento de la actividad petrolera en el terreno 
de la toma de decisiones politicas nacionales y de largo plazo 
inclinándose sobre los rubros de alimentación, las politicas de 
educación, salud, vivienda, fomento en actividades generadoras de 
empleo y un conjunto de proyectos para el sector industrial 
orientados para ampliar y diversificar la capacidad productiva bajo 
el control nacional. 

En la industria debe estar relacionada con las prioridades en 
materia de alimentos, educación, salud y vivienda a través de un 
proceso de desarrollo industrial rnás intenso e integrado que ava~~e 
en la producción masiva de bienes de capital seleccionado que 
aproveche los recursos naturales incluido el petróleo, 

104 Rolordo Cor-dcro y Carlos Tcllo, Mé1dco h Olsruto oor la NnclÓl"I, 3 cdlc. Ed!t. Siglo XX~, pdg. 107. 

105 La carene lo de atfn:ntos, mplro y bl~star de la población rural son ~obl~ '~··r.~olvcr 'y s; hacu 
necesario pl1V1tear COllO pr1to cscnclol de referencia la organización de los cJldlltorlos 'I ~propietarios, 
asf como de 111 orgonilacl6n de loo¡ Jornaleros, pero no scrretidos a sreconlSl!IOS burocr4ticos y centrallzodos. 
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E.l proyecto nacionalista parte-de la hipótesis .general de ·que 
en esta etapa del pais las demandas -y neceSidades pueden. ser mejor 
satisfechas,- si se actualizan y recogen los planteamientos y 
demandas que le dieron origen a la Revolución Mexicana, que junto 
con· el" Estado Nacional y el Pacto Social aún ofrece perspectivas de 
desarrollo a la sociedad mexicana, .por lo que se-puede avanzar en 
la- atención .de las necesidades de los diversos grupos de la 
población,- que aún no se ha beneficiado·del proceso del de.sarrollo, 
con base en el mandato constitucional para que el Estado se 
responsabilice del proceso del desarrollo del pais de proveer y 
promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorias 
actuando en las relaciones de propiedad y las relaciones de clases 
sociales. 

El proyecto neoliberal tiene como propuesta la de crear un 
sistema global de intereses a largo plazo de las sociedades 
mexicana y norteamericana. Segün el razonamiento, los Estados 
Unidos proporcionarian a Mé:dco un mercado seguro y creciente para 
sus exportaciones, asistencia técnica y tecnológica, recursos 
financieros abundantes, bienes de capital, de consumo duradero e 
incluso alimentos a precios competitivos y, a su vez, México 
estaría dispuesto proporcionar a Estados Unidos materias primas 
baratas y productos determinados que requiera su economía. 

otros aspectos en la vida nacional como la politica educativa, 
laboral y -de bienestar social se harian funcionales a la luz del 
proyecto neol'iberal (Estos rubros son esencia que persigue 'el
proyecto- nacionalista). 

E~tas ,· r!i!laciones bilaterales, as_i d~~in~das, .~mplia;"ian:-:.'}a 
frontera económica de Estados Unidos·-al disponer de".ma'no ·"de obra·: 

,. ···' 
barata, materias primas, energéticos y me:r:-~~do.~ 

:~·:·: --~-:- . . · ::-'.; .'': . ··(.: :.-

La abundLincia norteamericana se vOlcaria .·:en ~~~i~C:,.": y· cOii /~1-' 
tiempo. los ·marginados mexicanc:>s. se':'incO.rpó~a.r.i~.n_<~; 10'.s.·,.:~.~li:9fiéJ.OS<. 
del progreso. , . ,:_,_,,, · 

El proyecto ·neoliberal rechaza:.·lá economi·5~,·1.•'n.~t···ept:ailzia~J.61{ que 
introdujo la teoria keYnesi'án3 Y ·.·-_:Qu~~:{sE(-'") en:-i ·el 

intervencionismo estatal ciu"a··.s~ ,de;;~rr".>ii~.~~-n),.l~~ '~ft'o#·.' ~~a~~~ta·~-- y 



sesenta 

La e~presión teórica de - los cambios se: enfatizan . en la 
cioc:::t:Z:.iria' clásica .que sugiere el estab~ecimiento de l~s mecanismos 
~u~_9m~~_iCC?S: d~l sistem~ econó~ico y _la._ máxima dependencia p~ra -su 
_r,egu1a:c;1ól1--dei 11bre jueg-~- dé las fuerzas del mercado. 

'-·' ,' .. -- - . 

·pa--;~~-::"1~- -~:orríente_. ne~1ib¿r~-l la -industria .--es. io p~irn-~rdi~i y 

éstas:'deberian:a.1canzar en 'aquellas.ramas y pr,oduétos que desde un 
p7i.ncipio;:·.p·as.aron la prueb~ d~l ~ercado _inter!'acional. 

El proceso de reestructuración industrial- seria. apoyado por -1a 
int-enslficación .de_ acuerdos de complementación industrial c~n los 
EE.UU.· La industria asi establecida tendria fuertes y muy estrechos 
lazos·· con el capital extranjero, además de que habria una 
tr"ansferencia de tecnologia, de la participación en el capital· de 
l.as empresas y de la injerencia por parte del personal extranjero 
en los negocios. El ingreso de Mexico al GATT resulta ria un paso 
lógico dentro del esquema neoliberal integracionista .. 

En materia petrolera privarían los criterios económico
financieros asociados a un prioducto escaso, en su conjunto 
dependeria fundamentalmente del mercado internacional a través de 
la liberación automática y de las importaciones y de la büsqueda de 
una especialización productiva que tuviese como guia central los 
precios internacionales. 

Para los Estados unidos una integración con México implicaria 
contar con una fuente de abastecimiento de energéticos segura; 
además de ampliar el mercado para sus productos. México a cambio 
podria acelerar su tasa de crecimiento económico al disponer de 
cantidades cada vez mayores de divisas, reducir e inclusive 
cancelar su deuda externa y ampliar el consumo de la población etc. 

En la agricultura, el proyecto neoliberal la tenencia de la 
tierra no propicia un sano y eficiente desarrollo agropecuario, lo 
cual propone la consolidación de la propiedad privada hacia la 
producción de productos agrícolas de exportación y materias primas 
industriales. 
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La producción interna de 
' ·: .-::-·' ,~--·:_ ~, - - ' 

granos tend~i~ '_::un~-~,. p~opi~dad 
sec~ndaria por lo que EE. UU, _ cubririi'.1 ·los -fa~ ~ante~ ~n .- e~:-1,11e~~~-do 
na9i~_nal, -~ s_u vez _México PC?dria pag~r. su ~.éfici.~~ .. ~~:-.i~ra~o~.--~c~~ 
frutas,- legumbres y hortalizas y porque no _ta~iérl:con·p~tróleo~·· 

:.¡;;s- tres enemigos de l~ cori::~~-nte ~~ol~b-:·~~-~:;'.s~n_,-~~ ~~~:i.{~?·-~~rÍ·~·~~:' 
la inte~ención estatal y los saiariÓs •. P~r_"-lo _(c~nS~9u~e-~t~:~;:-~~~>, -
aCiJ.erdO con e~ diagnóstico neocl~sico la inflac,i~n Sól.o s~_..~o-~a_t~. 
~~s~~ ~uyendo los equilibrios básicos __ en_t~~ · l~ --º~~:rt~ :t _1~·,-: ?~~an~,~ 
~e __ ~,l_ ;~~tad~ y la in_d_isciplina .. labor~l han- _de~~~;n~d'?i se 
pr"omueve asi una. política de austeridad _fiscal· y -sa1ar'iaf:. -

,-- ,. 

En materia de gasto público se. pone ·énfasiS en la ~~dU~Cic:>"n 
del ·gasto improductivo, comunmente identificado con los servicios 
cO_lÉ!~t~_vos, en particular del bienest_ar social. 

s.obie el gasto estatal la a_rgumentación neoliberal se ha hecho 
extensiva. hacia las ernpresaS pU.blicas cuando aparecen como 
d~fi_c:;.i-;.ar_ias . desde el ·punto ~e vista contable, lo cual hace 
necesario su e-ficiencia a través de la privatización y si 
PreV6.1e.Ciéra

0 

sÚ. fuñ~ióri seria 1a de desempeñar un papel benéfico 
p_ára el-·desa'rrollo de los negocios privados, sea de la compra de 
bienes o de 1a previsión de insumos y servicios de uso generalizado 
a precios bajos e incluso inff?:riores a su costo. 

----~-Pai:'a -contener ___ -1a inflación primero hay que detener el 
crecimiento del salario. Y es a través de la disciplina salarial 
que .podria lograrse, no sólo abatir el alza de los precios, sino 
también alcanzar su paridad real y no políticamente determinado. 

con la reducción salarial puede alcanzarse un equilibrio entre 
la oferta y la demanda, pero también produce desempleo, pero según 
la corriente neolibaral se trata de algo temporal que luego de 
incrementarse las ganancias y reestructurarse de manera adecuada, 
dando lugar a nuevas inversiones, más producción y por ende mayor 
einpleo. 

Tener el empleo como objetivo central del intervencionismo 
estatal significa la incorporación de los intereses de la clase 
obrera. En cambio concebir a la economia como un sistema que se 
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; :· ·. ;· ---~·.-. ' :·'. ' . .-.- ., _ _r:: - ~;·· -. . :: '< -- ·--·: -: 
autoiregu.~a Y.. ~-::t~.~-;¡·-.c.·?~º '·º;-~~ ·,,:_P:t:c:>P.ºP~. ;·~~.- .ot~~r_i_a __ p_~~~-~~~·f_·~:mpl~~~ 
c~nce_bir -~ :· l~ ~, c~~se_.·' .. ~J?re·~ª:· c.?1!1º -.. ':1" . f~cto~. d~ _- p~_od~c~ió~ ·.:-y ·-·~ue :-
comportarse como .. tal. ·.'Pu~de ·.propiciar el.-_ equilibrio_ -del .·mercad.o·• 

~r:: ª~_1: ... :~.~ ~::.J-~~~f·t~~n·c.~:~~: .~~-:~ ~-~-~P_O?-~!~ -~:-.:1§~~~--~-~~~ic~~.0;;~~·4e<~od~. 
iíij e·rencia:en;.i~,_-ec_on~lnia_~y:_.p~l.ÍticaS. SoCiales de-reducir ci1~ mir1imo :: 
su' pa~t.-i:~iP~~.ri.~611'::{; ·- .-.--:· ... -. '.: .. ~+- ---';;------.. --=-=-.· '- · ,.;...:._-" --"::. __ :::·,~~~· · '"'.::~- ·-~·'º~-=-"~~~ 

E;,• ddnc~~~i22:r:h:ce :~e:~s'1r1~- elimi~;:. 1.;;. i~0ot¡~ci:n· y . 
r~dtlciÍ:'·.:_a{·:máximO ~la.·. p~eSencÍcl'~ de{··-Est~d~ .::.~ - · -

- ---:;:0-'.'~ o~ 

:~~~i:~hd~·(:-~~~~-~!- ~:b·~-s~ '.-109··;'.~od~Yo~.-..!de ~.~~-sa~·rbil~ 
¿Cuái\~s1cjU'i6·.:·nUe·stro·-:·pa1~ ·:.en.··.e·1 ·'Sé~erlió -i9s2~i988? 

Comri'ex;ii~~e ~l~,ar~ic~l~• 25~on~tit~cional· da la pauta para 
la ~

0

mpla~~ª-~~6n: -.d.e./; la~··· Re.c=:toria .~stata:l, que . impregnada de 
ª.~~u_me~tc:>s nac::io~.a~i~ta~ .le oto~cJ~n al Est;ad~ la supremacia en la 
to~a .:-_de .-~~ci~~º.!le~_: p~ra .. e.l desar~ollo· nac~on.al con sumo _apego al 
interés público, su~.~~n~ada J?Or· el P~an -Nacional· de Desarrollo y 

- sus programas y qu~ cC?menzaria .. :para, el país la aplicación de 
medidaS de corte neolibfáral .para -hacerle frente ·a_ la, crisis, las 
medidas fueron: 

~ El ade\.ga-zami~n~o. _.._de~. ·,- ~.s.ta_~o~ .. ~-s decir la redúcclón 
c1:1~n~.it~~~v~, ~e .. ~u: )i_pa~~t~.--.~bur~~rá~icc:>,: ,·a~:~ja :·~i~~i~uc·~.~i:'- ~·~> ~~ 

- -~~{~~~=~~ión~~ªº\~ª ~~'.:·º!l?~-~~~~y~:~~,~~~~~~-~-~-.~~~~~~~~,~~!± }~+-º-~~~i~~ 

~ La .... reci~~ción · d~ás~l.c/dd' ~~~~r p°\l¡,;~~ºj¿~;B c11~min~1;,· ~1 
déficit·. fi~cal¡ mediant~ ·.la ""red-u~ción':-'á~ "'.1'á··; in\rer~ión social y 
gasto corriente_~ . :...:< :~{;;r·:: -~.;';:_ ~:·:l:~- >; 

- Aumerito de p~ecios · ~ :·~~~.::._,~·.{~~~~; i~ S~rV.~Cl~"~:,qu~··otorga el 
EStado, asi como de la autoriZaCi~p de( a_~u~'l:-~.os_: _·p,roductos que 
estaban -sujetas a control.· ~,; 

- Ampliación y· acel~rac:·Í.·ó.~,~:d~~.;~·:i~:~-~-~·~o:.:de.P.r~~at~zación de las 
paraestatales, incluyendo .. l~~ .s_e~to~~-~ ·Pr.~orita.rios y estratégicos 
como la banca naci~nalizad;;_, · l~S .. «:,O~utl~cac~ones, el petróleo y su 
infraestructura, asi como los ·servicios públicos. 
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7 -~~~~f/~~~f:~,~.:;~-~:·~i~~~ -~~~-Ísi~~i·~'~es _.vigente.s -~-º~~e. _i~versió~ 
extr~flj~~~.: ~-~~-~~~and_o_-~b".1-~~~~~-s. __ ar~i:ic-:~~ri_~s y:,,li~e~ar:i_d.~. totali:nente 
su accióñ ~de_:~_:~g~l~c-~g~~.S~, Y:._c9ntroles; · 

9ab:r~:~~~;.)~~:i~fü~:E:~~1~: f~m:¿~~!i~· d!~r!:l~~T· ~ªf te~~:~id~ 
P~!=t:~ciP:~c::.ión;'~e.;~'?s_-;·~mp.re_sari.os- c::n ~1-- P.O<:J._er-~p'?~~ti'?~~-~- --;- ·· . 

-~~-~Ab_a-~~~~:~;:\·d~-~ ~ de·s~:r~~iiO/:!io~-~·á1 :· ·_. ~uP.~~r~xc(cai·:·:paC\~- · .. ~~'~-~ª-~~-- c~-~
obrer~s- --~,-- _campe::sin_o_~-.:- y00 ·-~~~~:l_it~_mie:~~º. \-.~e __ -.. ~. ias~-"' ó~-~~rii~a~c-~qn8-s 
~-~-~m~?~~5:~' fr~nte _ ~ la. ~µipresa ___ y __ el -gobierrj~:, ~<- '"'~~--= ' 

. ~-:· .-.:: ~ _.-~?_:·,_.:·. -~:::~,::·· ,_:--: ·' 

-- Reduéción dél salario rea"!,. _dirE!~_~o: ~<. ~ri~:~~~~to'~ ,.asi·-.. ~º!11º la 
eliminac~ón d~ contratos col~cti~os ·~e. tra~~jci, .li~idación de 
sindicatos, mayor flexibilidad hacia·: los: despidos, r.educción de 
prestaciones laborales, crecimiento del salario nominal inferior a 
la _inflación e incremento en l~ productividad del trabajo. 106 

Todas estas medidas vaticinaban el tipo de modelo que se 
implantaba 1 el neoliberalismo no pudo darse en forma brusca y 
violenta sino que requeria de un periodo determinado para que la 
vida nacional se adoptara a la nueva corriente económica, debido a 
que el Estado mexicano fue fruto también de la Revolución Mexicana, 
en donde la población jugó un papel primordial en la 
institucionalización del pais, a través de las centrales obreras, 
campesina y popular, creando el llamado corporativismo mexicano. 

Las modificaciones y anex-ioncs constitucionales a los 
articules 25, 26, 27 y 28 junto con la promulgación del Plan 
Nacional de Desarrollo fueron el principio para la implantación de 
medidas económicas neoconservadoras que bajo el signo de la 
Economía Mix-ta implantaron medidas que se reflejaron en el 
bienestar de la población. 

106 "La inflación no sólo h11 sido consccucncio del déficit fiscal, sino de la ptJgnQ distributiva, se ha 
llegado a Sl4>'"i11ir el poder sirdlcal y polftlco de tos trnbiijodores medfqnte el eqileo de la fucru del Estado, 
P-JC• se considera q..oe ese poder de los trabojodorcs es ~ violación del Juego libre de las flll:!rzDS del mercM:i. 
Pues bién esta llledid.1 pen1ltlrfn restllbtecer los g~los arpresarloles efectodas por In pugna distributivo. 
Dentro de esta dln.inllc11 del sl!lt~ correspordfo 11tender en esta fol"llQ lo octlvldad prod.ictiva. Pero por otro 
lodo el alzo de tas tasas de lnter& pen11itfó ni capital li;no financiero expropiar todo o en porte de estas 
vnnanclos al capital isa::i prtd.Jctlvo yo ..enos acabado por lo 1 lbc:ración de exportoclooes y la devaluación 
9;lt1Ct11rla11 • Vé115e "El Retorno de ta OrtodCIJl:fa", El Mercodo de Valores, 6 de Julio de 1987, nla. 27, pág. n4. 
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Según ahora el Estado ha evoluc~onado, _ se:.- ~,a :-m.D.~-~-rn~~a·~~ ,y_ -~or 
lo consiguiente su significado es de coordinar-,las ·actÍvidB.deS-• 

. :" :'. '.": :-:.- .. ~,--;< .·:'.;~:. ;" _· :: '··: . . ~ 
Las tesis neoliberales pugnan por meno~;:E~t~~o.:·~n _-,1~. '~c~no~ia 

y vuelta a las libres fuerzas del -mercado-.:, · ~--,,· :-~~:_'-J~· 

De lo anterior se deduce que en el di~~~~a~{~~'ti~}g!s~~ab~a 
de un proyecto con argumentos patrióti~?s ,::. pe~~).~~:{1~ -;~-~~-~~-ié::a_ ':~s · 
otra, en donde el capital impone la direc~i6n-dé1:deéuir·rc;;i10,- sin -
importar el costo social. ·'··1'&~ :·~-··¡;t~ ·.é_::;~_?-:>-~ · 

i~U~.\~'.~t~-: -
Las medidas de corte neolibera_l .i~~?--an_~:§~ª-~;~·~n_;~é>l'.~~~--~~~~r~_ir 

de Diciembre de 1982 son 4: El SaneamientO 'd.6''.i~~~-~Fln~nzas Públicas 
y la oesincorporación Paraestatal, ·ia. cOrité~Ci~-~ Salarial.,. ··la 
Reconversión Industrial y la Apertura .Comercial. 
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CAPITULO TERCERO 

3. LAS POLITIC~S DE CORTE NEOLIBERAL IMPLA'.l'~AS_ EN. HEXXCO A 

PARTIR DEL DESAJUSTE ESTRUCTURAL. 

3. 1. EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS 

DESINCORPORACION PARAESTATAL. 

EL SANEAMIENTO DE LAS PI.NANZAS PtlBL'.rCAS. 

El gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que afrontar la 
primera crisis económica de principios de la década de los ochenta, 
la manera de hacerles frente fueron la de proponer abiertamente una 
transformación estructural y - no sólo un conjunto de medidas 
coyunturales cuya duración sobrepasó su sexenio. 

Las medidas para corregir los problemas se centraron en el 
aparato productivo para lograr una integración y mejorar su 
eficiencia, para ello se tuvo que priorizar el gasto público, 
reestructurar al sector paraestatal y central, revisar la 
estructura de sus ingresos, implantar la estrategia de contención 
salarial, impulsar el aparato económico hacia el exterior, mediante 
la liberación y apertura comercial. 

El discurso politice ha permitido a la administración avanzar 
en los cambios estructurales que el proyecto neoliberal requiere, 
sin una abierta oposición a la sociedad civil. 

El nuevo modelo de desarrollo llevó consigo la firme voluntad 
de restringir la intervención del Estado, la nueva estrategia 
prometió no mantener el gasto pliblico como promotor del desarrollo 
y en su sitio colocar a la iniciativa privada, los primeros pasos 
fueron encaminados hacia el saneamiento de las finanzas públicas, 
mediante la revisión de los ingresos, de la restricción del gasto 
corriente y el de capital y de la desincorporación de entidades paraestatales. 
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E-1 Programa Naci~nal. d~ FinaficiamÍ.erito, del Desarrollo l.984-

1988 dió la pauta para el ·.ahorro del cObierno Federal .. -con las 
acciones siguientes: 1º.7 

;--.--~-::- ~_:·º·< ,:'<. ,-: :<:-.·~-; :_:~ 
Reforzar _los aspe~~~~ 'admi~ist~ativos~y·- '.~-~Í:in~~i,;~~~ d9--_:ia.-

recaudac16n fiscal~·-- -'7 :7-:- c.;o'- .--·{: _ _,.-;; -- r:., -=,-o-2-:'-;-· 

Aumerl.tar el. -~tl~~~~ d~ ~~di~,~~i~"~·, fi~:~~~-~~ ~ , r;:.~;. 
7-,-,'·', . --~·--r--,- '':/::'-o:::::. ·.·h· -,- • .,-;:_;~ -· 

Exte~d:ei la:~~ti":iid~~: fi~;;aii~·~dOr~~~,,)~;~·k~:At~-j:~;:;~·· ~ji:~ :~~~º 
c._ • ' '-'- ·-~. ;·· • ·,,~;.- ~;:-<~~):~·/;_#,:~~~'.:\.:,:-~;_;,J·~.,J:~=-.~~'.:-;;;;~..:5~~~-.~-~,,;~::;;~·~-;~~f,~,~~~;',~:-:#~:.;~ ~~:,;~' · j-;;_·C.; \:."e 

~ A~~nzal'. :-~ ~n :-':~~ .. '.- ~,~º~.~~.i~~~.i?n{'~-~~/-· .~ry~~~~~.:~.~~ .. -~,ias·:~\p_et-sOnas 

:·:::&:iid~f ¿li!,~;f r~V.~P~~~f t,~1;~01i. ~~,:;w, 
del s:~t;1!~=~~:~~J~iín~rii,t;::ut~t°,f().7:€e',i'fL, ~~presas• y organismos 

'ic;~ aju~t~·s·" Y~ t.~~-ifa:~ ~t~··ri~-~.,-~--~::~ '~-~:~t~~r~·om·~ su -calendarización 
buscaron ~edu('.ir s~s exp~c~a~~~aS r~a.v~rab~~S, contribuyendo, asi a 
la reducción de la inflaCión •. · ~. · ·' " · 

Referente al sector p·ara~Sta-tal, .. éste formó un papel 
fundamental en el ·fortalecirni~;mtóf·del-~-ahofi"o -público. Con ese fin 
se llevó a cabo una rehabilitaCión;fiÍlanciera integral del sector 
paraestatal en especial· "-de.~· 1a>,_ ·empresa. pública, mediante la 
racionaliación del· gasto' cor:Í:'iente -y- ·~el aumento de sus ingresos 
propios. 

Actualizar ~portu_~-a~~~te ___ .,·· .,l_aS co,ndiciones económicas 
prevalecientes( l~~ niv~l-~-~ :~Y .. :,es~~~~-tura de los. precios de los 
bienes y servicios ,que~:proVee_n.'·l~s·. empresas del sector público. 

Ajust'ar 
: : . . : : ·.\:<_: :-::~>>: ')· '.-' . <: .. : 
P~ecios. /. ~ '.t.ar¡~·ªª _:.para reaucir la int1a6.1on y 
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finalmente , desindorporar. las empresas parae.statales no 
pr"ioii~ar'.~a.s10~ ,·. 0co~~ .medida.. de _. sanea.m_~~nt~>·_ d~. l.as finanzas 
p\lblicas,~-éste -_últi'mo_··no_ se menciona en el-~documen~o~ 

e'... . . -~ . . . . - ---. ,- - ·- . -, ._. : -:::".;;: ' 

_ .··-·_.El ~---~~º~-e-~~::t'e~-~o _. :~~~-_: ~~-~ ~·in,~-~~~~~:~~~-~~.~º~~~-~---~~?~::::~~~~ abarcó'. el 
á~it0-f~d~ra1·, 9:~n~ .t~mbién e.1 ~stat~.~- Y.: .. ;;í-:·~~ñiC~~~~-~"-p·~~~-:'~~·10-;---
se im~lementaron ·nuevas fuentes .de ~ngre~os;:·:~ri~ut~riO_~: ~omo~. la·¡ 
am~liación_-_. y.- act~ali_zación _ d~ .:~~ :.b~.s43:.-:<-~~ayab~~:~:::~~: · .. ~-i.v.~:C--sl:!~ .. 
impuestos y contribuir y fortalecer 105. me~a'!"l~-sm·os -_de -P;i;.o9rainaCió~ 
firlanCfera- de "1os estados. 

_,.' ~. 

El· sistema crediticio .a trav:~S d~' i~··:~and.~ _th~.~ .como c'~itSrió 
para su· otorgamiento la rentabilidad sociál ·del proyecto· a: qu6 se 
destine. Asimismo el financiamiento de '1á- banca 'múltiple a las 
empresas püblicas se otorgaran en condiciones de mercado. 

Estas lineas de acción demostraron que la estrategia aplicada 
tuvo como objetivo lograr un financiamiento no inflacionario, las 
lineas de acción especificas consistieron en la elevación de los 
ingresos pliblicos mediante la modificación de las tasas del 
impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y de las 
cuotas de Derecho y mediante el incremento de los precios y tarifas 
de los bienes y servicios, éste último con la finalidad de 
equilibrar las ventas con sus costos de producción, eliminar 
r~zagos frente a la inflación y reducir las transferencias del 
gobierno federal a entidades paraestatales. 

La profunda crisis económica caracterizada por el alza de los 
precios, la caida de los ingresos del sector público, un déficit 
financiero de grandes proporciones, una devalua~ión del peso y fuga 
de divisas que propiciaron una desinversión, una caida del mercado 
interno y el desempleo, obligó a tomar medidas económicas no 
inflacionarias. 

Para ello el PIRE (Programa Inmediato de Reordenación 
Económica) tenia como objetivo principal combatir a fondo la 
inflación proteger al empleo y recuperar las bases para un 

108 SObre to que es prioritario y to estrot6gico en e\ sexenio ro se pusieron de ocuerdo y las definiciones 
que dieron alg\nl>s servidores p:t>Ucos n>yores fueron vagas, se de9conoce el criterio en el que petu:nron. 
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de:sa:rr~,i~.<? .-S~s_telÍido,~ ~1-·9as~~: p~~lic~_- aparec::ió como la .variable 
~ás -~m~oi::ta.nt~, po_i; _e~ ~u_e --~e_ -~_f~~c~_ó re<:'-uc~rlo drásticamente y 
elevar.·· tos ·ingresos · medfant~: el · incí:-emento de los impuestos 
tra-~i?~o~nl:--9~~ <;id_emás: de.·· ia _necesidad de controlar el gasto 
_c~ri::~e-~1?-e~ -::·-Y~ e~_----~~ inversión, con la reestructuración de la 
Admiñ.:istracióil Fedéra.1-. Estos elementos junto a los topes 
~-~~~·~f~~~-~-S __ --:y-<_ 1a_.-. ).ibe"raCi.ón_ d.e precios reafirmaron la tendencia 
rleOCoñserVad.urista hacia la - modernización del pais en todos los 
álnbitos,, pero dejó. a m:f.llones de asalariados decaer su forma de 

,vida: y ha _imped~~o hasta finales del sexenio que éste sector salga 
a fiOte y· de .Consolidar una· nueva estructura social. 109 

-··.según la concepción y viéndolo desde un punto de vista 
ort~doxo la crisis es una reacción en cadena en el que el elevado_ 
défiéit del sector público obliga una fuerte transferencia· d~ 
divisas al exterior (deuda externa) y elevar a ritmos la impresión 
de· billetes, propiciando las altas tasas de interés, y con ellp la 
especulación financiera dando lugar a una descapitalización del 
aparato productivo con altos indices inflacionarios, devaluaéión de 
la moneda y de la necesidad de solicitar nuevos préstamos·. En· suma 
el problema de la crisis se vio como un problema ~C?netario y 
financiero que podria resolverse con una politica de ·austéridad 
destinada a reducir los gastos del sector público, e -incremeri.tanc:to 
los ingresos. 

Sin embargo los resultados no fueron tan favorables; En 1983 

se obtuvieron resultados en la recaudación dC ingr-es'os', -·~ pu~s 
gracias a la elevación de- precios-- y tárifas eL~se.ét~!:-:',c~l:>_~ó--~~ ,~ 
4B.9% en términos reales comparado con 1982, p~i::o de~p~~s ~~.,198.4 

decayó y sólo se obtuvo un 3. 9% en relación al año previo en 1?irtud 
que no se podia seguir aumentando precios . 110 

109 Luis Mbdc!r.. •En bus.en de U1 PQSudo eµ: no volverá", El Cotidiuoo núll. zz, 111Dr:r:o·abril de 1988, póg. 
so. 
• Las ~Idos del PIRE son 10 las si.is lqJOrtontes cstnbún C!OCDllllnodos a revisor al Retor p.'.blico: df&11l1JJlr 
e\ crecl111lento del guto, rcfor:.ar tas rlJllils paro Dll1teocr su control, dlsclpllM y eflclencio, 1KnCOt11r los 
ingresos pl:>licos y reestructurar la achlnhtraclón p:blico federal•. Véase Rogcllo Hcrn.&ndez: Rodrlq.Jer.• lo 
cord.cto Cllf)resorlal en et gobierno de Miguel de lo Madrid~ p.ig. 736. 

11º •1nfonae ABJ.11 del Borv:o de Mé .. ico", El MercDdo de Vi!lorcs", niil. 5, llO'f1) de 1985 , p.ig. W. 
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E1 inicio· de·-c·Una,cor;~~d-fo'n:··de ~~~ci~-~ y tárifas·· del. sector 
~ú_bilc;:o · ª· l?art,ir_ ~·el:-:~n'i~e-~.;ex:~esi~a~e~té ,.bajo ~n-·-térinin-ós reales 
que h~~ia :-mantenido· .. ~~~~.!"~~ ._, l~rgO_' tie_mp_o .:· f~~, ~~~~rta~te, porque 
re'~ujo_ el_-Aéf~c~~-~-r~s_µp~~s~~-1 y freno .. la- expans~ói:' de __ 1a ·demanda 
de serv_icios 'püblico~~- · - -- - -:-::- · 

- - .. - --

Al -·:finalizar--., 1903 :c?!l=-a .. -. ~~i~u-~-~-~~-~-:--~~~ó~~~~ca_--:~ s~gui~ .- s:i-~nd~ 
difíCir;·:·durclOte'. ese ·':afüi~-~-e1- PIB-·,'C::iyÓ:_en_ :términos' reales' en . s. 3% 
p·ersiStiendo' ._'las·:~:teridenCfas·-,-·de!S'éendEúlte'iS en: la producción y el 
empl'e~·. 11.~ .... : · ·· - ·-'~:~-=- -:-·-~- -"· ~~.'.:~ ·- _,.,,,. - .· .. -:..:<:'-· ··-·- ._ · -

--E~ .~-i9a2·-T-J.a ~'.¡~·~i·~~¡-¡,:~·: ~~;-~_:de· 117%, .~n -~b.~ii ,de 19-53 ·, tue de·-~· 
so. aiy ·~?" :~~1·· ~"9u~as.i~nd~-.,ita: · "> <' >} ;;; ,j' .{ ··· " 

-~~"-~g~·a.·~-,-~r~·~;h~Ó:~-;u~~/~~-j'.·.~~~:~~-- la inflaCión. se~ redujo~ p~rp· no 

a los niv::::l::~e:::s·m~~tró. ~¡~~mi·E) ·,=,~~,:; "'.·: ·::~', 
e><por!~cione~ • nó peti:61eras quema:~0:~iizai'C)nj~. f~C~~~!Ft~:f~?::' 
10. 1% .-· El ·allmeilto de la.'· inversión pública'. ~fJ~;-:~e, a:~·6%X:1n1:entras 
-que i~-p·r.iv~·d.a--·cr"éció· e·:;e%.,~· . __ J)_ .. ,, .-.( · "~·~·~~- ·; 

/:;!;,; .· \;.::~~.:; .' ~~;; 
La: generación .de· el"ectrlcidild Creció. a-.:·una ;tasa ~~-.~ 7\' y las 

manu~:::::::e:"e:~::. ::ª::::~es·.~ .. p~~ª~~~~¡~ s~ U~;emiL.·ª" un 
4·.- ~-%;. el_ i~d-ice-_~e - Pr-eC~os---_al ~c_ons~rríid_o~:- ~O~traro~·~~·Uhá · __ -t.e1'denCi·a 
decreciente, en el Primer .trimestre _fue de .. 73%; 'el .segundo de 
67 •. 8%, 'el tercero d_e 63~3% 'y el cuarto ·de 6Ó •. 4%. 

Los ingresos del sector paraestatal crecieron en 76.5% en 
términos nominales y el crecimientO de sus ventas fue del 4% 
mientras que sus precios crecierOn al 70%. 112 

Cabe señalar que los incrementos de los precios controlados 
respondieron a los objetivos fundamentales de la política de 

111 !bldcm pág. -483. 

112 ~ p6g. 4aJ. 
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p~~·C?_ios ·: ~ . ~~r~i~ .'.:_d_~_i-~ú.C_~~ll,1~~-~ :_ ~~--: ~~~3' ,-, _ ~~_ra:-·:~:~~~~~~~·-·:~_1· .. _-d~s-~~l~~t-~;' 
a l~ -p~o~d':1~.7 ~-ón~_:'.~.c-~~~-º~ª~-ª·.-'~-~>~.--+ª .. ~~-id~" de';~-º~~P.~e-'7~.º~ ~e ~~guri~s 
bie_n_e_s_,_,_:_~~~-:· c~~c;>._'.:l_~~'.-~~-~~-~ ·~~i~a_r _1.~.s :. e~~ct?.~:_ ~e·~~t,i~os -~ob~~ ~~s 
fin~~za;; .... P~~l~~-~:S '.~ ~e~_'.:_s~ '.-;_~-~·r_~~~~-ó-~ _ d~.- -_los· '_p~e~~o~ . ~~j~_tos.·'. :~ 
co~~ro1·:::;~· ~~?~~-~-"~_e/~:(:>~~~~ju~t_e_s-~e-.:~o~:p_rec::i~s con~r~lado~ -dest~ca_n 
la-~.de·---~~s ~~-~~~ _ ~~:t;a~~~ª>-~e_,_-los ~-p,~od_~~t~~-·. ag_ric~~~_s,·· ·_que·-. t~_vieron 
ci;ecimiento's;, anuales ~dec•°'ll5; 6°-- y '.'·de •'72, 6% ,e en -'i9B3 °'-y - -1964 
reS}i~cti:vañi~~t-~:~-= i~·s··:-~-·iiiCra·meñt-os . prome·d-iOS fÜ9l-On. ; ·dei ·.1a·s· ~ 5%~ .:·y 

a2;9%.m - -'i{ ' .. ,.-.. ,. > · ••. '··,. ·.' 

E":_.--~~-~?·_ ~~-~-. ~'1g~es0_~ . _d~c~~ci_~i::.on _·en . -~:. 6%_/·. ~~~sp~c_to -a1 _año 
preVio ~--l;iu~~~ -obedec~Ó a .. la-_ ca ida de los >-·~n~~es~~ .. -~~l ~actor 
paraestatar' q·ue ·en térininos reales -descendieron·_en ·1s%,-·en virtud 
de la colitracción de- los ingresos que aportaba PEMEX decayó en 25% 
en relación. a_ 1984. · 

Paralelamente con la disminución de los ingreSos el desempleo 
crecia, los salarios seguian decreciendo. Durante 1985 se estimó 
que la tasa de desempleo abierto en nuestro pais alcanzó para fin 
de año 10. 7%, (-2.2 puntos porcentuales que en 1984). El gobierno 
fortaleció su alianza con ·e1 movimiento obrero ganando mejores 
condiciones politicas para confirmar sus planes de recuperación 
económica. Las cúpulas sindicales abandonaron buena parte de sus 
banderas de lucha en aras de una promesa, aumentaron ya de por si 
la aguda dependencia del sector obrero hacia el Estado. 114 

En este año- se agudiza la crisis por la caida de los precios -
internacionales del petróleo y los sismos; como cosecuencia de -lo 
anterior la estrategia antiinflacionaria· se abandona. La inflación 

elevó a 59. 2%. 115 

Se buscaba mejorar la balanza 
los bajos ingresos petroleros y 

114 Luis Méndez, Más sobre ••• ~ p.ig.6Z. 

115 Alfredo Marq.Jez/Yurl Servolov, •ta 
ffnMC!ero, 30 de 111.1yo de 1988, pdg. 52. 
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Se.--_: ~~~r_e~:~·i_~-~:·!~~-:---,~~-~~,~~'rim:~~:~~~>.d_e~-···: peso -f~e:~t~- -~-~i-: :d6_1a~'::. y· 

au_~Cille,:'·. haf~ª-_:: .-: c_o~Pe_tit-i':'a·_;-·~i~_s. ~_Xpc:>rt~.c~~me~,: .. - _lo_s -. __ ,_c_o~:tOs ~~: __ ".1:e 
produ~~~-~n _~:_s~-~-~-~-ev~~-~n ~º~·_'el. ~-~ca:recil'.'ientO c:te: la_s_- i~~_Ortá\::iicines 

·_ y_~~~:\ ~~Ye?_~-~~,. -~}:~-~i-~«?':1lo -d~ :;~_ci-~ infl_ació!l-de~liz~in~l_ac~~n. 

~~6du~~t!5~I~~Ji:t:i-fa~~~~~~:~or~~:~eft~;;:~::f:~t:~~~:osI::> 
_im_~or~B._'?i~p~s·:;~_.1a';.~~~Y~c~6~ de_ las~'.~-asa~--d~ · ~TI-feréS~:-pro_mOV_idaS- por, 
el _go.b_~er.1:1.'?- P,~-~~ ha~_ei:: .frente a la· inversión. ·-

~l ~i':'de fe~r~r~ de 1996,. m.;dian~e <~l :ií~~saj'e a la Ilación, 
t-r~."s~i~id~----ª~ .- ':'~Vo _ a---la poblacióil--y --~--·lo~~·~me~ios masivos de 
co~uri~~·~c_i6:n116 :' el ejecutivo ~ d~f-~n.ió ~~s ai::ciones y propósitos 
que s~stituirian al . PIRE . por- ·1a po_litica de contención de los 
efec~o-~· ne(;¡a~ivos del 11 choque externo, la cual consistió en un 
ajuste fiscal y una restricción monetaria y crediticia adicionales, 
el deSlizamiento de la ··moneda, elevadas tasas de interés y 
racionalización de la protecCión comercial. Al lado de éstas 
medidas se inició la renegociación de la deuda externa, ya que se 
pensó que con un acuerdo con sus acreedores, se obtendria el apoyo 
financiero para la recuperación gradual en 1987. 

Al inic:iar 1986 la crisis persistia en varios frentes y ni 
siquiera se habia logrado frenar el proceso inflacionario, los 
ingreSos sufrieron una decaida acasionada por la baja de los 
~J::~~~o_:=t i~ternacionales del petróleo, asicomo de impulsar las 

-e-~p-".'rta-CT6nes y a la -vez cumplir con las exigencias del exterior, 
se dió · l~gar· a nuevas devaluaciones y se formal.izó- el. ingreso -al --
GATT y para estimular la repatriación de capitales se elevaron las 
t;.asas de ititerés. 

,, ~as:.·c~~c:ias·a~_ los i_ngresos del. gobierno federal fúe de· ~B.5% 
y d.el sector- paiaestatal -5. 6%. 

' - . » ... - - . ~ 

-~ LoS .. ingreS.os de · PEl1EX disminuyeron en un i 7'% ... , ;ni~llt~aS, ''que 
otros orgaÍlfsmos y empresas en su conjunto se mant~~i~,ró_ri;"a-:·.fl.o~e 
con· el. inc'remeñto del 2. 4%. 

11
-
6 eobicrm de Mlgue-l de: la Jladrld, J..AUM.QME~.l.Jl.~M-!i... 11Cr~i~O del Sex~I~ :;~~-1988~. tuarto A&. 

Prcsldcncta 00 la R~lk.a 1cd., Edlt., F.C.E., Mhico 1987. 
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E.n·. 1986 'l~s .ingresos'de •. PEMEX. ai ie;tor·~úblico>p~sar6ii de 
ss-.2, _,al ·~2 .. si, _este· aU~entc:> no~· tU_e, ~orq_ue,_háYá~ ·~61~vado·'.su 
parti~ipac:=ión, sino porque fue el reflejo de la caida. de los 
ingreSos del · petr-óleo. ' 17 

La ·economia se deba tia en dos frentes incompatibles: el 
irit.erno y el externo. Mientras que el interno se consideraba 
imprescindible continuar el combate a la inflación, estimular la 
inversión, aumentar el ingreso y reducir el gasto püblico, en el 
plano externo era contradictorio debido que el vencimiento de los 
plazos de amortización de la deuda externa acrecentaría el pago de 
la deuda externa, el precio de los hidrocarburos eran bajos que 
hacia poco redituable la exportación y afectaba la balanza de 
pagos, y por si fuera poco con la entrada al GATT, éste exigia más 
apertura con el consecutivo detrimento de los recursos nacionales, 
del mercado interno y de la mediana y pequeña industria. En cuanto 
a la politica y a la administración pública, se siguió con la 
estrategia del cambio estructural empeñ<i.do en la reducción 
cuantitativa del gasto programable y del saneamiento de las 
finanzas públicas, mediante el redirnensionamiento del tamaño del 
sector paraestatal, la disminución del gasto corriente y las 
estructuras organizacionales del gobierno federal. 

En éste contexto el gobierno dio prioridad a la renegociación 
de la deuda externa y la solicitud de nuevos préstamos, 
considerando que ello propiciaria un respiro en la economía, aunque 
tal negociación endureció aún más la exigencia de una mayor 
apertura comercial y la reducción del gasto público con pago 
puntual de la deuda externa. Asi continuó la ortodoxia del FMI, 
se efectuó el despido de los trabajadores al servicio del Estado, 
con la subsecuente des incorporación de empresas paraestatales. 

Lo profundo de la inflación condujo al deterioro del salario 
minimo, asi al mes de septiembre de 1986 la depreciación del minimo 
real fue del 28% mientras que en ese periodo de 1985, la pérdida 

117 •L11 econc:mfa mcidcana, 1982-1988•, Análisis Aluil 1969, p.ig. 131. 
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fue del 15%. "ª 
El esfuerzo hecho por la sociedad propició que la economia no 

decayerá · aún· más patentizado básicamente por la contracción del 
gasto corriente, despidos, congelamiento de plazas, control 
salarial en la burocracia119 y de la inversión pública de capital 
menor, tanto en el aparato productivo como el sector social (la 
educación descendió en 54. 3% respecto de 1985) , el pago de la deuda 
externa en ese año representó el 52. 5% del gasto público total, lo 
anterior condujo a una drástica reducción de l.a demanda de bienes 
y servicios de consumo básico. 

Los resultados del combate contra la inflación hasta la fecha 
habian sido obsoletos y condujo a ciertos cambios en la politica 
económica y surge el Programa de Aliento y Crecimiento diseñada 
para el bienio 1987-1988. La aplicación de este programa sólo fue 
factible durante algunos meses. La inflación para agosto de 1987 

alcanzaba el 134%, en principio se reconoció la necesidad de elevar 
la inversión y recuperar el crecimiento económico, pero estableció 
que el gasto público debería ir decreciendo y cederia a la 
inversión privada el papel principal, fortaleciendo con ello las 
condiciones de privatización de la economia. 

En 1987 la estrategia estuvo signada por las exportaciones 
manufactureras y el Mercado de Valores. Por medio de las 
exportaciones se pretendió dar a la industria más dinamismo, se 
esperaba que las exportaciones proporcionaran dólares suficientes 
para el pago puntual de la deuda externa. 

La Bolsa Mexicana de valores cumplia 2 objetivos uno politico 
otro económico. El pol itico consistia en recobrar la confianza 

empresarial con motivo de la nacionalización bancaria, a partir de 

118 Roberto L6pez,•La lrrlsistlble cafd.1 de In cc:onc:111fa nacional•. El Ct1tldiono ...:.. 14, nwfaiibre
dlclmi>re de W86, pdg. 66. 

119 •La rcd.Jccl6n del gasto corriente del Es.ti.do afecta f~tah11cnte los salarios de b.u-ocr4t- QJC! 
-.nido o las ~Idas de fl]u de topea salar hiles al resto de los trabajadores de la econonife y de la llberec:lén 
de precios per-ltlcron ~ droistlca rcdJccl6n de la dcard.1 en bienes y scr~lcios de consUllO bdsfco.• ViEase 
Roberto Cuad.:rrrom.11 Sfstos, •Polftlca económica y proyecto nnclonal.< 1983-1987 )•.en 17 Angulas de t.n Scaenlo. 
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1982, el gobierno fomento el mercado bursátil con hechos que 
buscaban satisfacer las demandas empresariales orientadas a lograr 
la devolución del sistema bancario a particulares y que es producto 
de las politicas conciliatorias aplicadas por el gobierno, misma 
que a través de una "larga negociación", que empezó en 1984 y se 
concretó en 1986, dichas acciones quedan enmarcadas en la búsqueda, 
gubernamental de contar con un aliado interno que por su capacidad 
económica y su influencia política juega un rol esencial, al 
establecer la viabilidad de las politicas en el campo financiero, 
asi de esta forma el Mercado de Valores también se convertía en el 
instrumento mediante el cual, el mismo gobierno buscaba superar sus 
aguda crisis fiscal, aunque ello implicara la cesión de mayores 
asignaciones de poder económico y politice a las casas de bolsa. El 
económico pretendia hacer de la Bolsa el centro para la atracción 
de los capitales fugados. El auge de la Bolsa había hecho 
regresar una pequeña parte de capitales fugados (unos 3 mil 
millones de dólares) la caida produjo otra fuga. 12º 

El año de 1987 fue considerado corno el periodo de economia 
ficción, debido que la combinación, Bolsa, deuda interna y tipo de 
cambio no correspondian ni a los procesos productivos, ni a la 
realidad económica del pais, además que se creia que el auge de la 
Bolsa era infinito; que la deuda externa era pagable y que el 
crecimiento de las exportaciones resol ve ria el problema de la 
producción interna. 121 

Todo llegó a su fin y las causas que le dieron origen a la 
crisis seguian intactos, el derrumbe del mercado interno, la baja 
de los salarios, la desocupación y la inflación, ocasionaron la 
caida del mercado interno, asimismo la inflación obedeció que la 
tasa de ganancia monetaria, es decir, los intereses que el Banco 
paga, fue mayor a la tasa de excedente económico. A.si las elevadas 
tasas de interés proporcionaron un aumento de los costos de 

12º CFR. El Mercado de Valorei;, Zl de no"iaibre de 1987, pá!J. 1212. 

121 El rl'plltc cflmcro obedeció o que en 1986 se prcsCfltd t.n ouncoto irrportante en 101 e.1:portoclones del 
sector manufacturero ol dco:;arrotlo de lo ll'l:l<J.iila, los bajos aalorios, et tipo de corrbio y el lncrC111COto de lo 
proWccldn de blc:oes de COOSUTD d.lrnble, ~ro los lrrportaciones rcsultaroo in.is c<iros q.Je los e~rtocloncs lo 
11JC propició U'lo1 infloclóo intcrn11 , pérdida del poder ~islti"o y del deterioro del mercado Interno. Véase 
Juan Castoingts Tcftlcry, "Ln ficción y et crac de In ccOOClllla en 1987", El Cotidiano l'Úll. 13, .:iyo·obrll de 
1988, pá!]. 86. 
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producción, gf!!neraron espectativas inflacionarias ·y Qesorgan.izaron 
los. circuitos' monetarios. Esta.· iriflación generó especul.ación: y 
aum~nto~-de ·_·p·rec:{ós. 

- Al .cOncluir--1987,_las fiD.aOzas· i:i-úblicas presentaron un panorama 
d.iStintO:· a. 1-ó ·p1aneá.do;·- el dé-fiC:tt· -finanCiero- Cz::eció entre- 1906 y 

1~8?, r.~Pr:se~t-o -e_l- 23 .;2t del · PIB, contra el 22. 6% de 1986. 
Asimis~o ;: el· .pa_g~ .. de· .. ~.":· deu~a e~terna desquició a la:S ·finanzas 
púqlicas. a~ _rep~~sentar: el. ·.se. 4%. del ,gasto t.otal, que provocó una 
~ont_ra~ción.- dei ·gasto programable interno, con recortes 
presupuesta les "hacia la -atención del sector social y la -inflación 
alcanza el, 159. 2%· en· 1o"s linderos de la himperinflacióil. 122. 

En diCiembre se puso en marcha el Pacto de Sol.idaridad 
Económica( PSE )Y se l.levó a cabo a través de la. -~E!:qlllaCi.ón 
concertada de· las organizac.iones empresariales¡ -p~b~.·i_C~-~ j::r.=~,y ·::, 
obreras. 

Las fases 
6:1Zl. -· _-'.. -'··'-·_·:· _:'-'·.·· . . '.:; 

-Mantener lihres los precios de los bienes ~y,·. Se'rv.'rciOs· dei-
sector privado de la economía, con ell.o se· intentó equil.ibrar los 
precio~. relativos y alcanzar las tasas de utilidad similares en ios 

. diferentes ramas e industrias. 

-Equilibrio de l.as finanzas públicas mediante el- control. del. 
gasto público con exclusión del pago de los intereses de la deuda 
externa.. Para ello se ajustaron los precios y tárifas del sector 
püblico con la finalidad de generar ingresos adicionales 
equivalentes al 1.4% del PIB y la reducción del gasto programable 
en 1.5% del· PIB.. Aqui se incluye el severo recorte de la 
Administración Püblica, y de la modificación de los sistemas de 
recaudación fiscal. 

-continuar el proceso de desincorporación de las empresas del 
Estado. 

122 CIEN "lo ecorlCfllfo ••• póg. ,36_ 
123 Josd Roll!Jcl, "la lnfloclóri e~ Í"l!CC4X'r::ic1Ón oo' lo '9~h", El. CotlcÍlono rúll. 23, myo Jwtlo de 

191!.7
0 

póg, 5. . " --,-- - ,,_ -. -·-- -,_ -- ---=-- e:: 
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·::·: :::·· :::.-:_·_;,_ :: -:·,-: .. ~.- ~. ·':-,,~- -·-''.-;:<.-' ·:·>·:,_ ···:-::-. :_': --\:·:··:--> :· <:.:.::-_. · .. "~·--:·. :-

-ESta~i1'i_lia'd.-dii~: ~~p~:_<:i,~~c~rnt:?}·º.~.-d:ª~P-~~~-~-d~ ~~Vª-~-~~:;:,e.~·. p~so __ .~~ 
22%. 

de ··~:;:;:º1Í;~~~~~f ~~fiti~ir~{;~:~~!~~~·~~~!~#!f:~s~1~~~jf~~\;,~!~i 
:imPuest~·:_9~.~~F~~;~~~;;~~-~E~~~.ift:a~4é~.?~~~~: '~-~ --;-~ ·;~~.: --:~~~~~-.~~- -··~ ·.~ .. _ -

-~c·ong~úí"r:-:p·~á~ti~~m'~nt~ ~'i~~-;:.·s~í~~-16~· ~.'cici'Jl ·:·.-~'í :-''-~j~:~t~ salarial 

sobr~ l~-:.ba~e: ~~º/1~.~:·:: P*~~,~-?-~:~i!-i.~>t~-~:o+~;;A~~~~~-~\~~~-~~~·~":· 
~-E~ ·~·:ig·~~~- ~~~~- -:~~;~-~~·6~-'.:·;~-~-ª~';'~.!·:::L"e~·-.::'~¡·_:_:-~e~~or·: -~üb.lico 120. 9 

billones:: de 0-pesos,, .pero· sól_o .. ·$~ :~~canzaron 112 billones debido a 
la prolongación· del PSE en ·el_ sentid~ que el gobierno no podia 
incrementar los precios de los bienes y servicios y·también por la 
ca ida de los precios internacionales del petróleo. 124 

La mayor pérdida fue el impuesto especial sobre la gasolina, 
pues se esperaba una recaudación de 9 .1 bil.l.ones de pesos, 
únicamente se obtuvieron 4. 4 billones, en segundo lugar la ca ida lo 
ocuparon los derechos por la exportación del petróleo, pues de 18. 7 
billones que se esperaba recibir sólo 15. 3 billones se captaron o 
sea un lB. 24 %: menos. 1z5 

Podria decirse que el saneamien"to de las finanzas püblicas fue 
sin duda alguna la contracción del gasto corriente y de inversión, 
basta con verificar las politicas del sexenio plasmadas en el PHD, 
PIRE, PAC, PSE, PFPD y demás documentos para comprobar este 
argumento, debido que la realidad lo constató. 

Desde 1982 la inversión y el gasto público ha decrecido -14. 2% 

en 1982; -32.5% en 1983: 0.6% en 19847 -4.4% en l.985; 16.5 en 1986; 

y 9. 6 en 1987. 

>.-'., ._ ._: ·~: .. :: . : ', : - ~' 

Para el gasto público -6;7% e~ i9~:2;.'~-~6:~% en 1983;_ 4.3%,en 
1904; Q.g.\ en:.i9e:S'; ·-1;.6\,án ~9~s;~ y _4·:.'5%<ptil:-~ 1901 • 

• ·J ~~·>::~}:"·, 
124 CIEN ~la éconaafa ••• pdg.:137. 
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~~~·· .. ~e~t~~es·~-~,~·~-··.go~~e~.d~~ ~uer'?n: él_~· p_e:~ca_; e.~ _d~~~r~ollo 
rural,.,: el.-.- en~~~~~-ic~.>.;·· .. ~l·.~~'.,ir:adustrial ¡ el_·~.de~~r.r_~_~lo_ '. :region.al y 
urbano;·. el· laboral ·y la salud. 126 - , 

,: ·'·-': .... ·:·::. ::-'.:'. 
-,:.~oly~en_c:t~·-i'::.'.lº~.)-!igresoS_ del Estado, el' monto del: Impuesto 

s.~b~_~::.18: _Retl~~~~-IS~) ?'·.el ImpÚesto al Valor Agregado (IVA) pasó de 
?-_·-~%,._~~:·:~~-~3:~~.}-~~~en -~98~, por lo que en este lapso la principal 
flle-nte·- de-~-in9iesos fÜeron las personas fisicas, debido que sigue 
siendO'--·et-. más significativo dentro de los ingresos tributarios,· y 
qUe ~l haber un número mayor de empresas que no declararon 
utilida.des, dicho impuesto gravitaba sobre las personas fisicas en 
forma·-~ de. impuesto sobre productos del trabajo y el IVA al ser 
impuesto_ indirecto y repercutible es cubierto por las personas 
fisicas como consumidores finales. 

Los cambios que se lograron fueron los siguientes: los 
impuestos o ingresos tributarios acrecentaron su importancia pues 
de constituir el 30. 7% de los ingresos totales del sector público 
en 1983, pasaron a 40.4% en 1988, en tanto los no tributarios y los 
del sector paraestatal disminuyeron de 26.6 a 19.8% y de 42.7 a 
39. 8% respectivamente. 127 

Pese a los esfuerzos, los impuestos del sector público 
continúan descansando sobre las personas fisicas y los ingresos 
petroleros. 

El saneamiento de las finanzas públicas no se ha traducido en 
una mejoria en el bienestar de la población, pues su caida en 
términos reales desde 1982 ha sido de un 20% a esto se suma el 
deterioro del salario minimo. 128 

El rápido adelgazamiento del Estado (saneamiento de las 
finanzas públicas) fue resultado de una rigurosa dieta, donde la 

126 Emilio Padilla Cabos. •El peso real del Estodo en 111 c:cona11fa•, lJnQn.isU"ICI, 29 de .ayo de 1998, p;Sg. 
13. 

l27 CIEN, "La econcnf11 ••• • p6g, 140 

128 SalYtldor R. Berlonga, "Informe Aru:>l del Bcnco de Mé.dco. Ul'liJ cootralectura•, El cotidiano f'Úll. 36, 
jul fo-agosto de 1990, pág. 57-58, 
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cont;,acció~ '.~e l~ de~~nd~ de bienes ~ se1'viéios ·. increment~ron. el 
d~_s~.n\pl~.~ ~·~~~-e1'.~~~ .-~F:~_UbemPleo-·y~·la::.c.a_id_~ .. -d~ los illgre~~.s·, ~P-º-~ 1,a 
sÚbsecue~te.·.reducción -. del' mercado. interno~ ' - ' 

~ -:8.'pli!=aciÓn- -d~l- _ san~a:~ie~to' ~ ~~ _ ~~-~ _ fin_~~z~-~ :---~úl:'l_~c_as fue 
-vista·- pO·r .·el· gobierno como un pr_ob~~ma·. mone-tarici y ~ fifl;anciero -y 
~-i)or'--qu·e: asi· convino a SUS- intereseS, cuyá forma pñia -'rásolVerla era 

a traVés de la reducción del gasto cOrrlen·t~·-_:y -_de- iñv-erSión; as·1 
como de la desincorporación de empresas paraestatales y que podria 
resolverse ·con una politica de austeridad destinada a reducir el 
gasto público e incrementando los ingresos. La realidad fue otra, 
el saneamiento de las finanzas públicas obedeció a la ideologia del 
gobierno de aplicar una politica restrictiva del gasto hacia el 
sector público y de convencer a la sociedad de que el rnotor de 
desarrollo debia ser el empresariado.. Asimismo obedece a la visión 
contraccionista del arribo de un grupo al poder con politicas de 
corte neoliberal, en el que considera que el desarrollo puede 
lograrse a través de la eficiencia de una economia de mercado. 

La reducción de la inflación en 1988 y de la prolongación del 
PECE en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari se 
debe a la reducción del poder adquisitivo de los salarios que en 
opinión del gabinete propiciaron un paraíso para la inversión 
extranjera, pero en ninglin momento mencionaron a consta de quién, 
la lucha contra la inflación se logró gracias al deterioro del 
nivel de vida de los asalariados, en especial de los obreros. Aún 
con el Pacto los precios aumentan y el salario se deprecia debido 
que la realidad lo comprueba, restando credibilidad a la 
información que emite periódicamente el banco de México y otras 
fuentes oficiales. 
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LA ~Es·;NcoRPoRACioN DE LA EMPREsA PÁR..\EsTl\TAL, caMo 
SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS .. 

-,-En torno --_a -=-la- empresa pública existen distintas concepciones 
~Ei .lo; qu_e_:. CJ.~b_e_ s7:_:C:, a~·arcan desde las concepciones más patrióticas 
hasta-" li:::>s ·que "'lá consi~eran la causante de la crisis y la 
inf~a~ión,-.por lo·que _su solución es la privatización. El no tor:iar 
una --Pos'ición-:radica1 en ocasiones es visto como mediocridad, en 
-~ste-:-CaSO--har-~iñóS -lü, e-x~ePción en virtUd de que la e::ipresa- pública 
no e·s':.~ni-"."oveja -negra, ni hada rnadrina129 , sino que su _orig~n su 
apog_eo y su decadencia obedecieron a situaciones de coyuntura 'l 
clrcUnstancias de tiempo y espacio. 

A prinCipios de l~ década· de los ochenta.- con la-· tendencia 
neoconservadora interóacional Y. a la presión de factores externos, 
en 'MeX'i~O se V10.-1a n·eceSidad·-cte ·cambiar· e1 rumbo económico con una 
may~~ 6.pértura i:O_me~~ial ~: c~n - apOy~. a_ ~as· _e~portacione_s y :de la 
disrniTaución d_e _l~. ei_npr".!sa. _ pü~~ica como productor_ . de -bienes· y 
serviCios·. 

Lo.S ·can\bios-__ no Se dejaron esperar y· ha ·PºC?ªs horas_ de haber 
asum+?-º:·, -.~-ª :' ~resi_~encia_,. e1· .. ejecutivo envia}?a 'una ~va.lancha de 
refOrT.!.as:constitucionales, revisión de articules y promuigación de 

~~·;eye~--~ s~C~ori:~1,es':__ Y.-~-e~p_~-~~f ~c;as ~-

~~~·La·:--~·6iit-¡~a. ec·o~ómicEl· de· cOrte· ~É!n~~ariStá. Vió como problema 
el gtisto ,cpúblicO ccimo _.causante· de _ ·J_·a ·.inflación, para ello la 
empr~sa' pública fue. el punt·a .. r.iáS yulner~ble .. par::a ~mprender tales 
refórÍnas .. 1,30 , 

Lá-s ·_::diV~l:-sas concepciones qUe . se ·tiene -acerca de la empresa 
par~e~itat~l·, .·.ab~rcan :d"esde ias m.ás.~-r~-dicales· y por supuesto las 

129 Urmlno acuñado en el ortlcuto" Ln enpres<1 pl>lica ni oveja f"IC'gr.:t, ni hada co:lrfn.1", C~rclo 
[J;tcrlor, llÚll. 5 111.1rzo de 1985. 

1JO El sector p.irncstat.:tl dcsarpc.'Í\.1r6 U"l p.~¡x-1 fU"'ICb::lcntal en el fortnlcci•lento del ahorro JÜ>l leo. Con 
ese fin se llev.:tr6 a cabo ln.l rdi;ibllltnclón lu\Jncfcra Integral, del o;cctor p.traestoltal, en especial de \.:t 
~r1n>a p:bllca". Vl!asc Pr~rlllllol NaciON1l de fln;¡nci~icnto del Desarrollo, 1984·1988, Plancación Oc..x:r~tfca, 
..U.. 21 diciarbrc de 1984. 
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rieutras, r_Gpres.ent-aticl -·pór, ·los diversos sectores~ 
' . - :. - ' - .'· ·.;' ' ·.~ ~. . . ' -

EL~ se;.;to·~ e~Pre~arial en sus declaraciones está a favor de la 
Prf~/~tiva_cióri.;_ ·pero que ésta no debe ser circunstancial, sino total 

- e. trr-eV~r-sible 'Y que se realice a través de la depU.ración de las 
fiii.ar!z8.S'-.·públ.ica, además considera que sólo con el sector privado 
y-- de---¡~ ··v-enta- de empresas paraestatales puede resolverse el 
problema de la inflación. 111 

Están a favor de un modelo de economia social de mercado en el 
que el Estado desaparezca como empresario y la economía sea 
manejada por el sector privado, cabe señalar que ellos en sus 
declaraciones no se consideran partidarios de la corriente 
neoliberal, pero sus acciones lo reafirman y declaran que la 
reprivatización no es ninguna concesión o cesión por parte del 
gobierno, sino es una conquista. empresarial. ni! 

Asimismo consideran que las empresas estatales repercuten en 
los ingresos de cada uno de los mexicanos y no vacilaron en 
presionar la gobierno para que agilizara el proceso de venta a tal 
grado de fomentar la fuga de dólares, des inversión y movilización 

torno a la consigna "México en la libertad". 133 

La información oficial argumenta que la desincorporación 
paraestatal obedece a un objetivo cumplido y que por tanto no 
existe razón de ser. 

111 Jal- Contreros Solccdo, •Totol e Irreversible r1:pdvotbocfón, dcAordo Conca1fn•. El E.c:Usior, 
16 de Julio de 1988. p.ig. 1. 

132 •Acuson de tgnornnclo q.iicocs seó.llnn • los cq>rcsarlos cOlllO OCQliberoles, el ruevo presidente de 111 
Confedcroc16n de c&mros Nacionoles de Cancrclo (ConcOMco), Ed.a•u·do Carclo Su.irez, aostuvo aq.if ~ 111 
prlv11tlzocfón en México no se dar• por 1o concrslón, sino por la corq.¡i&ta del orp-esorlodo y por no llsñ a 
fortalecer e ldcoldghor e lH cáAclros aTpresorlatcs•. 

•El popultuio tiene ncllt>rc y hoy hoy q..e h.::icerlo ~\leo p.11ri1 evitar q.JC regrese disfrazado ••• el pop.1lis.o es 
la social dclll:>croc::ia•. ~xlco ho cimotlzodo s\b.l.ldios por \/orlos •Iliones de pesos y sin Cllib.1r1JQ hoy pobreza; 
si se ht.blera entregado dlrect.....-ntc oc~ rexico.no serlrwoos mlllonorlos•, Véase Lui1> Alberto lilodrfgucz, •Lo 
prlvotizoclón ser4 u-la conquista eqircsarlol: Garc!o•, La Jornoda, 25 de ~yo de 1988, p.ig. Z6. 

1n El 12 de J\.nlo de 1987 el dirlgoote dl!l Consejo Coordinodor [Jlllresoriot •sostuvo cp: lo falta de 
eficiencia del sector parocstotal, no sólo defonn;:i \a vlsliSo ~se tiene del esfuerzo reall:u1do del gobierno, 
sino q.ic peso cxogcrbd."imentc sobre el bolsillo de tod:JI¡ \0$ me11icanos•. Véase Arturo Zote Vite •JP: no ho dado 
los resultados espcrodos lo ~lnr;orporoclóri•, EL Universal, 16 de j\.nlo de 1988, pág. 1. 
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Esta impaciencia de los empresarios por la reprivatización 
obedecen a razones económicas, politicas e ideológicas. 

Al comprar empresas rentables o- cuyo carácter monopólico 
garantiza un mercado capaz de generar ganancias, disminuyen las 
politicas de fijación de precios, o cuya inversión fue asumida por 
el Estado por el alto costo inicial y por la lentitud de la 
recuperación, o aquéllos cuyo cliente mayoritario es el mismo. 
aparato estatal, los empresarios logran evitar los riesgos 
económicos iniciales, en lo politice significa garantizar o 
asegurar el interés de los empresarios y la acumulación, en el 
plano ideológico es la victoria de las concepciones de la 
iniciativa privada para el funcionamiento de la economía y que 
reposa en el individualismo de los empresarios y su capacidad 
personal. 134 

A la idea de reprivatización se suman las declaraciones del 
Ejecutivo, del gabinete y con ellos los promotores y los 
iniciadores para la desincorporación paraestatal que con el 
argumento de: La rectoria estatal no debe entenderse como un Estado 
grande y costoso a través de oficinas gubernamentales y empresas 
pUblicas con costos de operación exorbitantes, sino de un Estado 
democráticamente fuerte. ns 

El sector social considera a las empresas públicas como 
ineficientes, corruptas que han enriquesido a los funcionarios 
públicos, que trabaja con números rojos y que no tienen preparación 
para ser productivas, en éste tipo de criticas se ataca al gobierno 

134 E•llto Pradlllo cotio.. "El peso real del htodo en lo Econamfa•. \k'oldsuno, 29 de myu de 19850 

P'I· 1l. 

'35 •L• DJdlflcaclón constitucional del ortfculo 25 ccnstltu.:lonml pen l• lllf)l.ntacldn de h Rcctorf• 
[IUt•l" de nU lnvestlgocl6n, p4g. 40. 

Moto: •se nos ottteo • v«es port:f.'C nos htm>S desprendido de aipl"~ "'"*-'~toln. tfectl~te 
hemos llq.Jldado o\g\J'\01 entldndes pl:illcas p:irq.JC hablan cuipUdo con su propósito o ponJ.e yai no eran vhbln1 
heme. "1:f'dido ha IOI partlculorn, tonto nt sector prlvlldo ccm> al soclol 0 otras mpresd CJJe no ion 
lrdl1pc1"1Sobles por• la cooduc:clón del Estodo; hCSPOS fortalecido to rec:torfa del E1taJo -aleono 
despreo:ll«d:inos 0 de lo secud.lrlo, de lo occesorlo. Esto es 1• concep:lóo .xieIT!ll y actuallz.ei::t. de la 
ReYOluclón Meidcana, no lo de los lngtrUO$ 1JJ1C cr~ q..1e podcrlros ser sd1 revolu:lonarlot1 •leotru mis t:urocr4t .. 
ten;~ o •leotras ms dinero pcr<bnos eo S1.4JUCStos progranis lneflclmtes•. Parte del discurso de "llllJC\ de 
le Modrld proni..nclodo en tcpic, M11y11rlt. Vl!asc: Jos~ Catplllo carel• •Lo rectoda del Estado y el sector 
peraestatat•, El aol de MéAlco, 19 de .oyo de 1988, p6g. 15, 
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como causante de todos los males de la economía. 136 

También existen criterios en donde consideran que las empresas 
públicas fueron creadas sin capital, sin mandato y sin autoridad, 
y en otras sólo se suplió a los particulares para que no decayera 
el empleo, que no siempre obedecieron a la rectoria del Estado y a 
la promoción del Desarrollo. 137 

'i existen quienes consideran que con la desincorporaclón 
paraestatal se está atentando contra la soberania nacional, que 
obedecen a presiones de los bancos acreedores para el pago puntual 
de la deuda externa y que se hace necesario adelgazar al Estado 
para evitar la inflación, éste tipo de opiniones principalmente son 
de grupos académicos y universidades, asi como de la prensa y 
grupos sociales. 138 

Con la desaparición de las empresas que puedan considerarse 
estratégicas no significaría perder la rectoría del Estado y 
desviarse en tanto de la economía mixta para afianzar la 
preminencia de la empresa privada, sobre todo de la 
trasnacional. 139 

136 •E1cordal050 Db.lso de qulfn en lugar de dedlcane 1 gobernar, coda die M corwferte en 11 -.ie 
ferai ccmercl..-.te ••• y lo que es pmor, con 1\blldlos 'I rü:m:ros roJos ••• y en cuelquler actlvldDd ••• eln 
preperacldn al~ ••• • Vi!D1e Jos! Antonio Llmnoae "'Onlrcorporoc:ldn de Pornc.t1t1le. ~ldioda••• El H•nldo 
de tc!alco, 17 de abril ~ 19M, pég. 

•¿Por-qui los rnp;nsobln de cslos proyectos y de eses eirpt'HH perocstateles ccntlrUwi dlllfrutordo de 
cllbll Hlud ec~lco y lH propias ~~°' • cuenta de q..Je representen pérdldo1 pare et enrio o hoce 
tndlscret_,,te obHo 11 !JOblerno de i.n pal• cuyo pueblo estd en l~ puros huesos, ion puestos h• r_,te qA" 

cut•lna con el c.arpeu10 de rl11orl• Vhse Pedro Ci.TpO Rontlre1 "P11raest11Ulcs ¿Para q.il&- ahoral, lholll111Z10, 
6 de abril de 1988. p6g. 6. 

137 • L• Intervención del htDdo en ISpf'esos p.blfcos no •ICllP"e han obedecido a I• rectorfa y l• 
pramc:l6o del Desarrollo del peh, debido q.IC -..:hos entld.ade-s fueron crC"adas sin capital, •In -O.to, y eln 
autorldod, en otro• 1610 se s1..plló • p¡irticulnres, p¡¡ro C'Yitor el dcteai>leo y lrl()S .m1 fueron ~lrldoll, por~ 
se 1i.p:inla q..Je el Estado debla h11cerlo•, vea1e Miguel B.>dlllo "Muchos r:q:M"'esas p.:tillcoa fueron cre.S.& sin 
capitel, .ondeto, ni nutorld.t 1el\llló, Xevhr POR:e de león, Unc.,,,bur~, 19 de .brll de 1988, p6g. 2. 

138 •El peso real del Estado en lo Econo111f1•, Uncm.iS1.no, 29 do mqyo de 1988, plg. 1:S. 

139 Saa• Fem6ndez, .lhon, •Adelgaunlmto estatal, ¿fin de to ccoraala •!atal, El Eacélalor, 1 de moyo 
de 1988, p.69. 7. 

19880 
p6g.~T~. ------ "Oesnaclonolh•r toreo lnte!)rol del gobierno•, El hcltalor, 26 de Dbrll de 
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Mientras que la CONCANACO, COPARMEX, _y el Consejo Coordinador 
Empresarial insistieron en la privatización generalizada como 
prerrequisito para superar la crisis económica y abatir la 
infl.ación con sugerencias como la desincorporación de Conasupo y la 
reforma constitucional necesaria para privatizar l.a banca (que se 
logró en l.990), los partidos de oposición de izquierda y centro 
izquierda, no procedieron con la suficieftte tenacidad: los partidos 
de ideologia conservadora como el PAN y el PDM se manifestaron en 
favor de l.as medidas siempre y cuando no se afectase a las 
estratég leas. 

Les grupos sociales emergentes reprobaron las enajenaciones de 
organismos y empresas, sin ninguna propuesta alternativa ante la 
11 ineficiencia", en el orden productivo financiero y politice y sólo 

concreto en criticar. 1 ~0 

En· cuanto a la opinión de los ideológos más conservadores, 
opinan. ,que: -es_ necésario modificar la estructura económica y 
redefin,ir las funciones del Estado y de los particulares. 141 

Én~'--realidad ·ia intervención del Estado a través de las 
em,presas .P~bli~~s se dio por la necesidad de modernizar la atrasada 
ecoñomia mexic_ana, junto a las demandas de justicia social 
plarlteado en el movimiento revolucionario de 1910, pues sino 

------- •aeprivatlzar: Estrategia peligrosa•. El Excetsior, 16 de febrero de 1988, 
.... 7. 

19880 
p6g.""Z-. ------ •Progrorna prlvatlzllldor, diseño de la banca'", El E1ttClsior, 1D de myo de 

la tesis del BGnCo Mu-dial 5obre la privatización, •DÚ1 se puede logror (en Mélico) algtn)S recortes 
en el gasto p:i>llco, ~lante la reducción de sl.bsidlos no enfocados, asf COIZIO en lnver1&iones p:i>ticas 
CUCIStftnables en el rüacro de c:qlleados pl>lltos y en la Tr.visferenr::ia de dinero a urpri:sa11 poirnestatales que 
lo pierden", Véaso Juan Manuel Rodrfgucz, •AdclgDZM!lento y ircctorfa e-5tDtDl", El Ola, 28 de enero de 1983, pág. 
5. 

140 JoroC' Ruiz Oucñas, "[l redi1tU1$loni5llO del S...ctor Paraestatal. 196Z-1988, Hacia ui bQlanc:c del 
se1t-enlo ~p;ig. 610. 

tt,l •En Mé>dco el reto intelectual por to q.JC resta del presente siglo comiste en ta necesidad do: 
entrar en U'I pcrfado de renovación lntelcctu.:il para logror .xiific:ar sustancialmente l• actUDl estructura 
conc:cptual b6sica sobre el orden social "-""lo económico q.JC p.JCde Influir, prl..:!ro a.obre la forma de c1r1Clenc:la, 
ocerca de lo ogoblontc de la ftr1Ción del Estado en la ccDn0111fa y seg!ZÓJ -....a vez oltanudo el bito en esta 
cirprcsa reformr prof~otc los procesos de adopción de dcclslOOI.'$ polftkas 5obre los aspectos aslgnativos 
de los recursos cconénlitos del p.:ifs, es decir, rccomiderar las áreas de CtlllJ'CtCflCia del irdfvic:b:J o sector 
privado cola 11ctlvidad ccooánica". Véa5e Centro de EstWios en Etonomia y Ed.xaclón A.C. "Privatización, el 
Inevitable &cndero del 9!9;1nte dccrcclcnti:", C([EAC, Méxlto 1988, Citado por la Rt'Yhta E.presa Pímllc:a. 
Probl(.'ffl.1s y Desarrollo, rUll. 1, encro·abrll de 1986. 
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'.·~ -' . <<<·.·--. .. < -__ -:-:_.. ' 
hubiera.::eXistido Ía .- em~re·~-~-:P~bl:i~~ .·.'p8ra .. ,impuis·ar · ~l :.desai:'iollO, 
México en- eStós;Ii.OmE!nt.C>S" ser1a:<un '-Pais.·-, citrasado·_~y:~medi'oe:re, -/en ___ lo ~ 

económico,politicoy'.~ult.ura;.· .. ·····•• {':) /') ·•••··•·• 
La discutida interv~nción: dei ~st~dÓ .t¡~ne . ,;.u d~igeri y su 

raZón :de 'e'XistenC-ia ~ - : · -:--_~ - ;:r··:, .,.. .,-;-:;·!'::,-~-º:-~:= ;<~~::;--;- :;--··-;.::- -,-: 

¡¡-- defe-~~~-- d~- la sob0i:-áil.:fií.-·~·=· Y~~"'de·z·='-la- ~·;~~i,;~·guá:i:-da de la 

autonomía económica fue una de las: ·razones' del inicio de la 
participación del Estado que _se concre_taron en un principio en 
empresas como Petróleos Mexicaños,· Fe:Z:.tilizantes y Comisión Federal 
de Electricidad. 

El abastecimiento o insuficiencia de materias primas han sido 
otra de las razones de la inversión industrial directa del Estado, 
como Al tos Hornos de México y la Compañia industrial de Tenquique 
a principios de la década de los 40 con la producción de 10 

productos a través de 12 empresas en la que es dueño o participa: 
asufre, papel periódico, lisina, nitrocelulosa, cobre refinado, 
abrasivos industriales, lámina de acero inoxidable, ácido 
ascórbico, etilenglical y ácido terelfático. 

La prestación de servicios y la fabricación de productos 
básicos para la población es también atendida por las empresas 
püblicas y que son medios tradicionales de subsidio a la población 
de bajos recursos. Estos subsidios se dan por la falta de un 
salario remunerador y del desinterés empresarial. 

Algunas empresas pasaron a manos del Estado debido a su 
precaria situación financiera con la Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial (SOMEX) al declarar la iniciativa privada en bancarrota, 
el Estado no hizo más que cobrar la deuda. En este rubro se 
encuentran la Fundidora Monterrey, Industria Eléctrica de México, 
Ayotla textil, Comercial de telas, Nueva nacional textil del Salto, 
Avantram, Hilos Cadena, Industrial Textil Bellavista, Barreros de 
Acero y Agaces, Bicicletas Cóndor y varias más. 

Las empresas Fermentaciones Mexicanas (lisina) AHMSA-FANAMER, 
Orlikon Italiana de México (Tornos y Fresadoras) , Turborreatores 
(Reconstrucción de turbinas de avión), Electrometallirgica de 

96 



Veracruz (abrasivos industrialesf; Productora Mexicana de Fármacos 
(ácido ascórbico y ascorbato~) ,· .. centrifugas Broadbent (equipos 
azucarero), Cia. Mexicana de Radiología (equipos médicos de 
radiodiagnóstico y de cirugía), grupo industrial NKS (forjas y 
fundiciones de gran pese:> y para . turbinas) Turalmex y Turbinas y 
Equipos Industriales (Turbinas hidraú1icas para la generación de 
energia y para potencia etc.), este grupo de empresas se 
promocionaron para evitar- e1 atraso cualitativo y cuantitativo de 
la industria y de la ac0lerada dinámica y costo creciente de las 
importaciones. 

En este rubro entran también las empresas antiguas como Sidena 
y Dina concarril. 

También por la finalidad de impedir prácticas especulativas en 
el mercado de varios materiales básicos, el Estado ha crecido por 
propia iniciativa, empresas de .propiedad mayoritaria. Son ejemplo 
Cloro de tchuantepec, Hules MeXicanos, (Hule sintético y negro de 
humo), ALBAMEX (alimentos balanceados para aves y ganado) , 
Proquimex (hormonas sintéticas y medicamentos), Diesel Nacional 
(Motores diesel, camiones y autobuses) Tractores Agricolas y 
Motores Perkins. 

Existen otras empresas que fueron creadas por las empresas 
motrices para abastecerse de materiales, tal es el caso de PEMEX 
que creó filiales para autoabastecerse de tetraeti1o de plomo para 
procesar parte del estireno, butadieno y aceites pesados que 
fábrica y producir hule sintético y negro de humo. Altos Hornos de 
México creó filiales unos que la abastecen de insumos y otros que 
procesan sus materiales, al igua.1 que lo hacia Fundidora Monterrey 
cuando era privada. 

Finalmente existen pequeñas empresas que han sido motivo de 
fuerte critica hacia el Estado como son servicios de lavanderia, 
panificación y hoteleria, estos pequeños comercios o empresas 
fueron creadas por fideicomisos para proporcionar servicios a los 
trabajadores que construyeron por ejemplo la Siderugia Lázaro 
Cárdenas y otras que se declararon en quiebra y para que no 
decayera el empleo, el Estado tuvo que rescatarlas y su existencia 
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cabe· recalcar que e.l. po~er ;·~e. c~~pr~:. del sector de empresas 
paraestat'.3les se utilizó com~ ~~stry~~~.to .. de fomento industrial 
nacional generando demanda a.; la·_ industr:ia nacional de bienes de 
capital. 

Referente a la magnitud de las 'entidades paraestatales existen 
contradiciones carrillo Castro menCiOna en Su investigación, 967 
entidades paraestatales a 1982, el- Diario Oficial. de la Fede~ación 
(15/XI/82) arroja una cifra de 849 y el financiero (9/IX/86), 
citando datos de la Secretaria de programación -y Presupuesto
coincidentes con el IV Informe de Gobierno ot~rga 00 una -.ci~~~ de 
1155. 143 . 

Asi a diciembre de 1982, el Estado cOntrolabcl 72·4. empr~sas de 
participación estatal mayoritaria, 75 .de párticipclCión.mi~-oritaria, 
103 organismos descentralizados y 223 · f~~~1c·om1SO~. 

De diciembre de 1982 a diciembre de 198:8. se deSincorporaron 
743 entidades paraestatales por lo_· que' al_ final· del ·periodo el 
Estado controlaba sólo 412. 144 

Los mecanismos de des incorporación son varios: 145 

Se venden las entidades que teniendo viabilidad económica, no 

142 Para docum:nt11r el origen de l¡¡s ~csH pan1estotoles se cOO!lUltó la fnf~idn praporclanoda 
pot" Benito R~ Rcmoy en su trab."Jjo de Investigación Lp ofrn!!fv¡¡ ntpres:iriol contro la lntervrnc16n d!!I Estr>do 
Edit. Siglo XXl·llE·UNAM. 19870 pó!l. 62, en virtud de q.Je es q.iien mej11r lo docUACnta. 

Cfr. francisco Javier Alejo, "'P11roestotoks:¿Hocla odordc7 1, La Jornixio, l de j1i1lo de 1988, pdo. 9. 
Cfr. Jorge Mochock> "Ev11IU3cl6n ec~lco de la rllClonalhoclón de la participación de la ¡sprcsa ~llca 

en la lrdJstrlo Me:dcana•, en C~reso Pi.'.til ica, Problcrnos y Desarrollo nin. 1. enero-obt"t I de 1986, CADEP·CIDE, 
póg. 55. 

143 Mlgt)O!l An!Jc\ Rancro y Francisco Berla.og11"Lo reestructuración de porae-statnl!!'S•. El Cotidiano núa. 
14, ncwlmbre·diclaibrc de 1986, p.i9. 13-23-

144 L. S11to .!!..:....!!!, •Prlvotlzod;Js, 138 aiprcsH en el se.-.enlo; de 10 ~. los Ingreso&•. El Financiero, 
23 de abril de 1991, p.Sg. 1•4. 

Cfr. Carrillo Castro Alejandro, Los mpreso!I pt'.blicos ""Mhlco, Ed. Porrüa, Méidco, 1986. 

11•5 J11rge Trwnayo .,La raclor.alizoclón del sector de mpresos p.l)llco1•, RJ.P, T~ de la 
ActnlnlstrBC!dn Pt1:>lic:i, enero·obrll rin. 73, lllAP, 19890 p.ig. 57. 
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re,;i·S~~~~ ~~~.:;.~;t·~_¡;¡i;~Cj°ica-~ o::. pr~~ritiar1~.~·. 

se··;iiq~{~~n:>~;:.:;~·~t~~~~~-~.:~~~-~(~~~:¡-~;:~-es :~_·c~ando. en oPi~iÓn del 

gabinet:~::·y;:,:./~:~~-~-~i.~.r~n: .~~~ .·s~:. o~jetivo e por :ef. -~.~ ~-u~~on .. · ~r.eadas·, 
que ____ duplicÍuen:=~ aC;tivJdad·es\~ '~º--~: ~'~,·;·-su f~n~i:i~iamiento sea 
incorlveii iéiite·. .: :·,~--.~), .. ~' _-:.~~!-~ 

· .. se ~~:~icm:i cii~~clo.· i~§·:fomi~elU~~t~fi~~d~c~¡ofa ~~tiJidi.dés lo·· 
pe~~t~::~. ~e ~~.-· ... t~a~uzCf ,e~·-.d~.~m~nu.c~ó-~;~d~·-~~.s.t;-_º~-·Y~ ~ej.~.r-~~ ·_~n .16s 

· s istema~:~.de,: :~P~.-~ª~·~,~~ ·:~.~~~,~·~.~~,f~~:~.~~.~~.::j' )-}~~-~> - ,. , 
s~~~.:'-.:íl~~a--~~·~:-~ :~~b~-~~:~{~ --~,~~~~~,f~~~-~·~-i~~ .. ~~4~·~.~·:·.~,-~ob.ierri.6s - de · 1os 

e~t~d:os,- Cua~dO. la .~nt~~ad_-.~~en~~-.u~~-P~i~~1;:~e?ion~!-· 

pe ·acuerdo- con la .clasificación· del censo industrial, con las 
empresas vendidas -.el Estado dejó de participar en 22 áreas de la 
actividad económica, destacan· 15 hoteles, 13 dedicados a la 
elaboración de alimentos, 13 que realizaban actividades de 
fabricación o ensable de maquinaria, equipo, aparatos, accesorios 
y _articulas eléctricos y electrónicos y sus partes, ll de la 
industria quimica y 11 de la industria maderera. 

En el proceso de venta a esa fecha suman 32 empresas dedicadas 
a la elaboración de alimentos con lo que el Estado se retira de 4 
ramas(lJ ingenios y compañias azucareras: 14 procesadoras de 
productos pesqueros y cinco agroindustriales) además 12 dedicadas 
a la construcción, reconstrucción y ensarnble de equipo de 
transporte y sus partes, seis de la industria qui mica y 6 de la 
industria metal básica. 1t.6 

Para comprender la magnitud del retiro del Estado de la 
producción de bienes y servicios se ejemplificara de acuerdo al 
tipo de bien producido: Bienes de consumo duradero, bienes de 
consumo no duradero, bienes intermedios y materias primas, bienes 
de capital y de servicios. 

146 Jos6 Ga!>c>1 z.iroora "Fut'l'1te5 p.:ira el estudio de lu ~l'S45 J19r.esutales. de Mb;ico y MJ 

privatización 191!.3·1988'". Ca11ercio Er.terlor rüa. z. febrero de \989, póg. \51-175. 
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En los bienes de consumo' duradero se retiró de la industria 
autom.ovilistica como Renault de México, Vehiculos Automc::itore.s de 
México, de -la producción de electrodomésticos (Acres, Acrotec, 
Aceros Esmaltados, Estufas y Refrijeradores Nacionales y 
Manufacturas y de bicicletas ( J empresas del grupo Cóndor} • 147 

En los de consumo no duradero dejó de participar en la 
fabricación de refrescos y Aguas Minerales (Grupo Garci Crespo 5 
empresas) parcialmente en la alaboración de az\lcar, mieles de 
alcohol al vender los ingenios y poner 11 empresas en venta. En 
productos pesqueros se desincorporaron 20 de 26 que existian al 
ofrecer 13 empresas del Grupo Propernex una vavaros industriales y 
liquidarse 6. Se retiro de los productos agro industriales del 
limón y productos tropicales, 3 beneficadoras de frutas, 3 empresas 
productoras de aceite y derivados del coco. 146 

Referente a los bienes intermedios y materias primas este es 
más amplio, se retiro totalmente de las fibras blandas y duras, en 
el que se operaba con 11 empresas textiles (cinco del grupo 
industrial cadena), en el área quimica se retiro de sosa Texcoco y 
Cloro de Tehuantepec. 149 

Con la reclasificación de la petroquimica secundaria con fecha 
13 de octubre de 1986 y 14 de agosto de 1989) , el Estado se retira 
de la producción de 66 productos secundarios 11 Polietileno BD, 
Estireno, Polietileno AD, el., de vinilio, Acetaldehido, 
Acritonitrilo, Oxido de etileno, Cumeno, Erc1oexano, Isopropanol, 
Acido cianhidrico, Dicloroetano, Sulfato de Amonio, Etilbenceno. 
Los petroquimicos que continúan como básicos son: Amoniaco dode 
cilbenceno, Paraxileno, Metanol, Tolucno, ortoxileno, Mta. negro de 
humo, Hexano, Butadieno, Xileno, Benceno, Heptano, Propileno, 
Tetramero de propileno. 15ª 

147 ~ p6g. 151-1]';i. 

148 Ql)rcf11 Sordo H.:irio, "Se retira el Gobierno de las ogr11lrd.5triaa del Llll6n: sur6n prlv.thad.Js 6 
Dilrnest11tatcs•, El flnani::lcro, 30 de inan11 de 1988. 

149 No6 Cruz sern1no, "Retiro el 'lloblerno su p.-1rllclp¡¡cl6o, en 4 sectores nis prod.Jctlv119 en este 
sc.11cnlo", El Financiero, 20 de julio de 1988, p.ig. 49. 

15º Oonlcl Hollna A. "Pcmc.11: lo rcprlv.:1tizaclóo defacto", El Cotidiano n:... 32, novlaibrc·dlclmbre 
de 1989, pdg. 31. 
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En_· los ~ateriales para- --co~struc_ción· -- destacan a empresas 
productoras de concretos ( Concret9s Procesados y co'ncretos 
Tamáulipas) Cemento(Cementos:: Ancihúac:- -del· Golfo y Navicement), 
Lad~i_llos_ y_· Refractari_os (R_efractarios. Mexicanos, Nueva San Isidro 
et~:i. · 

se ietira de la" indust·~-.i~._:¡;;á~de;era y -de la producción de 
papel, cinco empresas productoras·- dS m8dera y papel Grafft:Grupo 
T~n_quiqu_e,_ las empresas ~olsas_-de:- Pap~l Guadalajara, y Bolsas y 
Artículos de Papel (ambas productoras de sacos de papel multicapas) 
y- cinco más dedicadas a la producción de maderas y productos de 
aserradero. 151 

En la rama extractiva se desincorporaron 10 empresas: Barita 
de Sonora, Gráfito de México, Navium, Mármoles del valle del 
Mezquital, Baisa, Impulsora Minera de Agangeo de Guerrero, Macozac 
y Real del Monte. 15Z 

En los bienes de capital se encuentran el Grupo Dina en la 
rama de automotores y partes que produce tractocamiones, autobuses, 
autopartes y motores diese! (Dina Autobuses, Dina Motores, Dina 
Rockwell, Dina curnmins, Mexicana de Autobuses, Motores Perkins, 
Motodiesel Mexicana, y Plásticos Automótrices Dina), así como de 
las fábricas de Tractores Agrícolas, Turborreactores, Mecánica Falk 
y Manufacturas Fairbanks Morse, y de la liquidación en 1987 de 
Maquiladoras Automotriz Nacional y Servicios Alimenticios Oina. 153 

En la producción de bienes metálicos se encuentran tres 
empresas fabricantes de tubos ;Productora Mexicana de Tubos, Tubos 
de acero y Tubería Nacional; en estructuras metálicas AMSA, 
Ingeniería Torres mexicanas y Perfiles, Estructuras Durango y 
cabezas de Acero Kikapo; en laminación, Hierro y Aceros del Norte 

151 Alfredo M.ir~l y No6 Crul, "AterqJf<pe: vaivenes de tnai parae$tatal ahora rq>rlvatizada•. El 
Financiero, 30 de 111.1no de 1988, p.ig. 29, 

152 Noé Cruz Serrano "[n virtual deslrontelnrnicnto la fnd..istl"la "lnera Estatal•. El Financiero, 8 de Julio 
de 1988. 

153 Jorge Espinoza, "Conslderodas Eatr>1tégiCilllrOtC Prioritarias: "°llcov. Pasaran a C~ lnoter.fonhtaa 
Privados, ocho Cl'lpf"e1l.'.IS de Dlro, 6ste año•, Ellc61slor, 17 de rorzo de 1988, pág. zs. 

101 



y Mexinox. Asi como del proceso de des incorporación de los 
Astilleros de Guaymas, Veracruz, Mazatlán y Ensenada. i 54 

La desincorporación paraestatal en algunos caso no fue 
sencilla sobre todo en aquéllas que se sometieron a proceso de 
venta debido a la falta de compradores en la iniciativa privada, 
algunas de las cuales sólo estaban interesados si se les autoriza 
operaciones de canje de deuda externa por acciones (swap). 

Declaraciones de la SEMIP indican que la venta de 
paraestatales está suspendida por la falta de compradores, ésta 
afirmación refuerza las declaraciones de la Secretaria de Hacienda 
y crédito Público de que las empresas que no puedan venderse se 
procederá a su liquidación. 155 Este reduciria la lista 
aproximadamente a 90 empresas que restarian de venderse en la lista 
del sexenio. Y aún asi la venta tendrá que realizarse 
apresuradamente a casi J empresas por dia de los cuales sólo se 
han vendido 86, quedando lJO a mayo de 1908, lo que tendrá que 
venderse antes que finalice el sexenio. 

Con la desincorporación paraestatal se fortalecieron las 
grandes corporaciones privadas nacionales y extranjeras y en el 
debilitamiento de las paraestatales, pequeñas y medianas empresas, 
en general las primeras superaron su crisis, ganaron presencia en 
la economia nacional., sanearon su estructura financiera, se 
desendeudaron, se diversificaron, se modernizaron, elevaron sus 
exportaciones compraron empresas y se ampliaron, en cambio las 
pequeñas apenas lograron sobrevivir y otras desaparecieron. 156 

15" Josf Casco Zoaora ~~g.151-175. 

lli· Abad. s. ~do, •1..-lnente ~ta de cuatro astlllC!f'OS paraestatales al sector prt~. El oaclonal 
1 de •yo da 1988, p6g. 12. 

i 55 1'uri Ser"VOlDY •Ei;tq obligado el CoblC!tno o verd::r al vapor 130 ~es;:is p;:iroestatales•. El Financiero, 
24 de .-JYO de 1988. pdg. 5 

"PrácclcamentC! suspcn:lld.J la vcntD de p.iracstiltates: dice St9lp", El financiero, Z5 de llQyD de 1988, 
pdg. 29. 

lli· hpacto, .-..:m. 2059, 17 de agosto de 1989. 

156 oe 1962 a 1988 U'\a .uestra de n grQl"dcs cspresas ~ cotlzon en la Bolsa Mcxlc- de valores 
(prfvod.:is f!r1 su myorfaJ, reporta los siguientes rcsultDdos esenciales, sl~C! en pfftlS constantes de 1978: 
sus gMDnCfas auaentaron 163U < o t.na tasa nrual de 120.41} al p.lsar de ·4.14 •ll •llloncs de peso$ en 1962 
o 63.53 1111l 111itlones en 1988, no obstllllte q.JC SL..15 ventas sólo lo hicieron en 15.6%. Por esta raz.6n .u tau de 
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Las Venta·s que ·se han 8f9i::t~ado a lci fechii ··reve1-án que-~muy 
pocos mexica11os pueden participar en la ·Compra de empresas 
estatales. L0s hechos. lo demuestran: 157 

Acres S.A., Aceros Esmaltados S.A., Estufas -y Refrijeradores 
Nacionales S.A., Formados Apb,· Inmuebl"es y equipos iildustriftles, 
Manufacturas Corpomex, las adquirió el Grupo Vitre. 

Aserradorres Técnicos Nacionales, Compañia Industrial 
Atenquique ( y filiales); Embases y Empaques Nacionales, Industrias 
Forestales Integrales, Servicios Atensa, Unión Forestal de jalisco 
y Colima, vendidas al Grupo ourango. 

Cementos Anahuác del Golfo, Ceser S.A., Materias Primas 
Anahuác del Golfo, Navicement del Golfo adquirida por Eagle Cement 
Corporation. 

Varios ingenios azucarerod vendidos a los grupos Xabre, Grupo 
continental, Consorcio Industrial Escorpión (Coca Cola) ; Visa, 
Sabritas-Pepsi cola y Grupo Beta San Miguel. 

Con la reclasificación de los petroquimicos básicos a 
secundarios, se propiciaron las condiciones para que fueran 
producidos por grupos privados: Nylon de México-Petrocel (ALFA), 
Celanese, Cydsa, Irsa, Novum, Unión Carbide, y Hules Mexicanos. 

Rassini y subs., comprada por el consorcio Industrial san 
Luis. 

Distribuidora San Lorenzo, Granja Buen Agua s .A de R. L, La 
cantera S.A., Manantiales San Lorenzo, Refrescos y Alimentos Garci 
Crespo adquiridas por Pepsi Cola. 

Grupo Alfa Compró Tereftalatos Mexicanos exportadora. 

beneficio (utflfd!ldes/vcntns netas) ~só de -1.46X a 19.33X•. Véose, CIEM •L• ecanr:.1• ~lean. 1982-1988•, 
AnJI lsls Anual 1989. 
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F~isco c_omprc;> Minera_-:Rea.i ,.de íc;f/-~nd~l~~}--.:,~i~era· .. -La~~~z·os .Y 
quimica Flúor. _¡;~-:~"-

-.·... -.~· •' 

cananea fue adquirida· por P~~t·ex'~-, P~~e~~so· .. ~~~~~;:~:_J'.~_ de.··~i·a 
construcción. -. -·-·.- ~~-"-- ~ ;$~~- ·-=·,~s.::¡~c=- <~:~-': 

ve1az~:~0;:;;:~º 1:e;:;f:~r:e;;º~ ~::Pi~aJ~~~~~~~;~~iiJ;,~~~E~ián~ . 
" ~!:.~· >:'-\-(}-.:; ~ :_;''} 

Equipos Automotores adquirida por Ame~i-~an_._:·)~~:~.~:~-~A~~-·;;·\~-o~'. 
cuenta de Renault de Francia, Mécanica Fal~ ªt:nJ?r~s~ ~d~.f:~~r~'ri~~-~·S_i_~·n.~-
de fuerza vendida a la Sustrand Pacific Ltd. -, _ .. The -Fa;:L)'':.~o'.~-·-Y/.'.!.ack
M. Blanck por nombrar algunos. ::::-- - _- ~··' ~- ,-:-;,-,..;; -

Información más reciente indican que la Sout W~~~~:~ :~:~i·l-:'.,:~ 
franca Cable & Radio y Grupo Industrial Minera México:. ~e :.~ol:i;J_e' 
Larrea compraron Telefónos de México. 

Grupo Xabre adquirió compañia Mexicana de Aviación-Aeropuertos 
y Terrenos oatatrónic a la vez que compró Productos Pesqueros de 
Sinaloa, Matancitas y Pesquera del Pacifico. 

Unilever adquirió sólo a los activos de la planta de Tultitlán 
del Estado de México perteneciente a Industrias 
Cona supo. 158 

Pese a los afanes del gabinete de sólo conservar sólo 449 
paraestatales al final de su mandato, se logró. 159 

158 L. Soto et. al "Priv11thodas 138 cqiresos cn el sexenio; de 1otql-, los ingresoa•. El Financiero 
2l dll: abril dc 1991, p4t;i. 1-1,. 

159 El Jefe de lD Unidad de ccmis11rlos de la Secretada de \q Contralorh, fronelac:o Javier ea-~ 
aflr.6 ~hasta el 31 de .ano de 1991 (28 .-eses de gobierno) han dcsir.:orporDdo 227 ~eus p'.bllcas. 

Al Inicio del f;oblemo del Presidente Carlos Salinas de Gortari, la S1gnltud del del sector par.DHtatal 
ascendfa u 618 paroestaules, l,1] en ~ del Esti>do y 205 en proceso de tkslncorporación, De tu 205; 68 H 
encontrab:in en venta, 95 en liq..ildac:lón, 20 en extinción, 10 en proceso de fusldo, Sen transferc:n::ln y 7 en 
revlsldo para ver si ~llan con la ley de Entidades P11roe-stntnles. 

Hasta el 31 de mrzo de 1991 el sector paroestotol se lntc<¡¡ro por 406 entidades pqrncstaules, 269 en 
re11istro en 11\.lnOS del EstDdo y 137 en proceso de ~incorporación, De esta últi..a cifra 57 eston en wnta, 64 
en llq..ild.:idón, 9 en extinción y 3 en trimsfcreocia. 

De \111 269 actuallllt'nte vigentes C(DO proploo.xi del Estado, 140 son de servicio ln!>tltuclonal, ~el 
n1ss, y el ISSSTE, y estor4n sujetos o la inediclón de la nctlvl<b:J, <kstncnrd:> su rc:rdl•iento de loa llecunoa 
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:-E·1 _q·1s¿~--~s~:..:~ub_~~n,a~~~~~i-_ p_ar~ jus~ific~r l~ ·des~~co~~_rcic_ión 
s_e fu~dam~nt~--~n_._la-- rei_teración de que resulta un -m~~ida para 
sane.ar_ :i~s ~~nanzas públicas como causante -~e la infla.ción y se 
ll~g~~. -~-- ~ª--,:._~~_rmu_1a·: ·_empresas paraestatales__presión sob_re las 
finanzas~-- e ·'';~:~·-d6terioro financiero ___ inflación y el remedio; 
des_~ncó·J:_P~r:~~-ión __ ._. salud financiera____inflación reducida. 160 

~Y por ello se deben desincorporar las entidades no 
estratégicas y prioritarias161para el desarrollo nacional, cabe 
mencioriar que referente al concepto de prioritario y estratégico 
hubo confusión tanto en la población como en el gabinete y que 
finalmente el ejecutivo preciso en su IV Informe de Gobierno. 

Junto con el argumento gubernamental, la critica del 
empresariado mexicano a la intervención del Estado a través de las 
empresas públicas se inscribei:i en un movimiento neoliberal que 
describe la crisis como una crisis intervencionista del Estado 
benefactor y que busca vigor izar las fuerzas del mercado y que como 
afirma la revista expansión 11 1as concepciones de la teoría de 
bienestar y del Estado benefactor está cediendo su paso a la 
desregulación y a la liberación de las fuerzas del mercado. Las 
economías han emprendido sus movimientos privatizadores con la 
misma improvisación con que se emprendió antes del ascenso 
paraestatal y tal sin recursos y los proyectos 
indizpensables". 16l 

HUMnOS por derechc'1Dblcnte, t"lliroero de consultas generadas otorgnd.u mtre el ,__ro de Intervenciones 
q..ilrúrglc115 sobre la CMtldocl de CJ.Jfrófonos y 1l'9 de rrotGbllldad financiera al ~ll•lento de loa d:IJetivm 
preponderlM!lt'flte ccon&ilcos. 

De las U.7 Cll¡)r°KOS deslncorpored.1s en 28 meses da Qablerno 91 se wndieron 0 75 ae llCJJldaron0 26 se 
extfnguleron, lD ae fusionaron, lo se transfirieron y 21 no rei..nleron loa req.ilaltos de ta Ley federal de 
Entldodes Paraestetales. 

Asf cano se aflraS q.Je se concretarla lo vento de 18 bancos c,._rciales V de 5er\llclos y doa 
siderúrgicas, AttMSA 0 T Slden¡rgfa lázaro Córdcoas. Vénse, Alfredo ".1~z. "'U.7 P.araest.atelcs Desincorporadas 
en el Se11mlo, ali! del ioblerM 269, 1l7 en vlas de utinci&l•. El financiero, 1D do abril de 1991. 

160 Alfredo Vldal/Fronclsco L. Vldlll, "Rt"Prfvat lzoc l&l: Pierde el Estado loOX de MJS fuentes de ~leo"'. 
El Financiero 6 de j111lo de 1988 p6g. 64. 

161 •Lo prioritario no es estático, sfM dlnMico, por e-so es '1-2 hay tPnta confusión; pelabras de 
Torres Arrollo, Coordinador Ceneral da Progr¡¡m;¡clón Sectorial de la SEMJP, Véose, Arturo late Vite, 
-De.1lncorponr no es reo.rielar o la rectC1rfa cconáalca:stMIP•, El ~IVl?rsat, 17 de j111io de 1988, pig. 1 

162 "Vueltas y Revueltas de la Propiedad Privada•. Expansión núl. 466. 27 de .ayo de 1987, p6g. 36. 
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Pero más que el saneamiento de las finanzas pliblic,as la 
desincorporación paraestatal obedece a factores externos y 
recuperar la confianza internacional y nacional de los empresarios 
para que se invierta en México. 

El programa de des incorporación tuvo un mensaje y destinatario 
clave, la privatización se llevó a cabo porque se esperaba producir 
efectos de recuperación de la confianza y mostrar la voluntad del 
gobierno en el sentido de fortalecer y convencer de que el motor 
del desarrollo debe ser el empresariado nacional, asi como de 
propiciar las condiciones necesarias para atraer capitales 
extranjeros para que inviertan en México. En un principio estas 
medidas a grandes grupos empresariales les pareció falacias, 
opiniones en el extranjero principalmente en los Estados Unidos se 
decia que en los paises semindustrializados como México la 
privatización es un medio de desembarazarse de empresas 
deficitarias, cuyo regreso a la rentabilidad exigia la inyección de 
dinero fresco por parte del gobierno, además que eran empresas 
endeudadas y en quiebra que recurrian al capital privado para 
sanearlas. 

Por otro lado el empresariado nacional no era más que una 
simplificación del aparato administrativo con falta de elementos 
que esta medida pueda y debe tener. Estos comentarios iban más 
allá de una simple critica, su objetivo central era presionar al 
gobierno para que éste pusiera en venta empresas mas lucrativas, 
por ejemplo, La Banca, Teléfonos de México, Petróleos Mexicanos y 
las empresas siderlirgicas entre otras. 

La confusión hasta el IV informe de gobierno era enorme, si 
ésta significaba un verdadero virage en la rcctoria y peso en la 
economia como lo aseguraba la izquierda o si era todo lo contrario 
como lo decia la derecha y que tales medidas no tenian significado 
debido que dejaban al Estado tan obeso como siempre. 

Al 12 de noviembre de 1986 fecha en el que Alfredo del Mazo 
diera su informe sobre la Reconversión Industrial del sector 
paraestatal, el balance de las acciones muestra que todavía no es 
clara la envergadura e importancia real; el hecho de que carrillo 
castro y Sergio Garcia Ramirez otorgan una cifra de 967 

106 



paraestatales,, el Diario Oficial de la Federación (15-IX-82) con 
una cantidad de 849 y finalmente la SPP y el IV Infome de Gobierno 
dierá una cifra de 1155163 , permite pensar que la supuesta gordura 
del Estado está formada por elementos inadecuados e irracionales es 
decir está· inflado. Este hecho posee doble significado porque por 
un lado permite al gobierno tener una imagen de que está cumpliendo 
con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto adelgazarlo por 
la via de la desincorporación, es decir adoptando una política 
neol iberal de menos Estado en la Economia. 

Varias fuentes afirman que la desincorporación más que a 
criterios· económicos y de eficiencia en la reestructuración del 
sector. paraestatal obedece a supuestos meramente politices, en el 
que se hacia necesario un cambio, cuyo fondo no sólo era un 
conjunto de medidas coyunturales, sino la de proponer una 
transformación estructural, para ello se hacia necesario evitar al 
Estado paternalista y propiciar la competencia a través de una 
mayor apertura comercial. 

Como resultado de la medida sorpresiva con la nacionalización 
de la banca, el Estado se apropio de un gran núr.iero de empresas. 

Las reacciones del sector empresarial no se hicieron esperar: 
fuga de dólares, dcsinversión y movilización en torno a la consigna 
de 11 México en la Libertad". Para disminuir la inconformidad del 
sector privado por los efectos de la nacionaliación bancaria, el 
Presidente Miguel de la Madrid otorgó 34% de participación 
accionaria en la banca nacionalizada, dio a la iniciativa privada 
el fomento de las casas de Bolsa y puso en marcha la 
desincorporación, al argumentar una verdadera desincorporación del 
sector paraestatal con el objeto de mejorar las finanzas públicas. 
Con esta última medida, la respuesta de la iniciativa privada no se 
dejó esperar y los empresarios comenzaron a presionar al gobierno 
para que se aclardse el proceso. En 1986 el Consejo Coordinador 
Empresarial, hizo pública la creación de la gerencia dedicada 
exclusivamente al estudio de las paraestatales y que abarcaron 
análisis a empresas como CONASUPO, CFE, Ferrocarriles Nacionales, 

Agustfn Bolfvo1r, "'Un obeso·pcro no tonto ·~ le c•JCStc odclgozar•, El cotidiano,..., 1~, 
~forbre·dlclmbrc di: 1986. p.ig. 13, 

107 



y el Sistema Bancario. 164 

La revista The eanker de mayo de 1984 dice, 11 El banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional han fomentado activamente la 
privatización y se ha buscado su asesoria al implantar este tipo 
de cambio. Y que por ello México ha informado en las Cartas de 
intención sobre el avance de la desincorporación; esta afirmación 
externa coincide con la de los núcleos académicos, revistas y 
diarios de que la desincorporación paraestatal se debia a presiones 
y lineamientos del Fondo Monetario Internacional y bancos 
acreedores que como consecuencias de la carga de la deuda externa 
presionaban para que el Estado disminuyera su gasto corriente y de 
capital como medida para que decreciera la inflación, para ello la 
desincorporación de entidades paraestatales era un punto vulnerable 
para disminuir la carga fiscal . 165 

La ilusión financiera sobre las paraestatales, ahora con menos 
empresas que gastan menos, reciben menos subsidios, pagan menos 
salarios e incluso tienen un superávit en sus cuentas financieras 

es más fuerte que hace seis años. 

Las paraestatales llegaron a la cüspide de su participación 
económica en 1983, cuando aportaron el 18 .2% del PIB según datos de 
la secretaria de Programación y Presupuesto contra apenas 6. 5% en 

164 Alfredo M6rq..oez y rronclsco Yidal "Rcd.Jc:cl6n Poraestatal: el •ito de u.. sector p:bllca saneodo•, 
El rlnanc:fero 0 7 de J111io de 19880 ptSg. 54. 

Arturo late Vite. •AOOtgannlcnto del utai» IP; no ho dado ta. resultados esperados la 
desfncorporacldn'". El tkllversal, 16 de J\l'iio de 1988, p.ig. t 

165 Rosa Alvina c;arablto "'Rl!(!structunclón de Paracstatalcs", El Cotidiano, nú.. 4 0 mera-fdx'ero de 
1985. 

Karfa ""'1oro Casar V Wilson Pére.t, • fl Estl>do Ermrc~arlo en MéJtfco oqota.lento a rrnovoc:ión" 0 Slglo 
XXI Editores. MéJtfco 1988. 

"'Vueltas y revueltas de la propiedad prlvod.l",EJtP(lnsf6o nú-a. 466. 27 de tnayo de 1987, p;Sg. 39. 

su:e fcrnández Jhon, •Pragrl'.Sfl3 priv.:ith:lldar, diseño de la bllnco•. El E11célslor, 10 de •yo de 1988, pdg. 

Béjar Alvarez. "Org:in!SlllOS Ffnnnc:fcros internaciDn.lles prcm.J1?ven la llq..ildacldn de ~esas•. El Ola, 
27 de abril de 1988. p.ig. 6. 
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1975. 166 

Las paraestatales reducen sus gastos, pero ha llevado a la 
disminución del poder de compra de sus empleados, la inversión se 
recorta, pero la infraestructura del aparato productivo 
encuentra estancada desde hace varios años y con el pago de la 
deuda externa que implica una continua descapitalización. 

Como sabido el interés del gobierno en deshacerse de 
mültiples empresas obedece a una carga financiera y en relidad 
suele ser a.si y no pocas empresas exhiben sus mú.l tiples fallas, 
pero dichos actos se explican también porque dichas empresas 
subdsidian al capital privado. 

El argumento poco convicente de que el déficit presupuesta! 
del Estado es la causa principal de la inflación, en primer 
lugar, es inaceptable y dudo:io y en segundo lugar sugiere que 
dicho déficit es en buena medida resultado de la operación 
ineficiente de las empresas vendidas y de los fuertes subsidios que 
éstas reclaman. 

Por ejemplo en 1987 el Estado destinó 785 300 millones de · 
pesos y más de 1 billón adicional por transferencias de capital. 
Pero si se examinan dichas cifras más que a las empresas 
desincorporadas fueron otras a las que se otorgó: Fertimex, recibió 
277 mil millonas, Conasupo 169 800, la CFE 142 900, Aeroméxico 95 
mil, Ferrocarriles Nacionales 172 300, Sicartsa 63 500 y Altos 
Hornos de México, 28 900. 

El pago de pasivos e interés en 1987 fueron 2 billones, la 
Conasupo recibió 756 600 millones, la CFE 431 300, Los 
Ferrocarriles 270 800, Sicartsa 17J 700, Fertimex 158 700, Sidena 
137 300, varias empresas azucareras 95600 y Aeroméxico 908. 167 

166 Alfredo Mdrcµ:t/frDnChco Vldal. •Reci.Jccf6n Poroestotal: el •lto de 16\ sector pUblfco saneado'". 
EL Financiero 7 de Jl6\IO de 1988. p.ig. 55. 

167 Alonso Asul lor H. • Lo vento de Eq:ireus Porocstotutcs en México"'. Estrategia JÚI. 8Z. jul fo·ogosto 
de 1988. p.ig. 24·25. 

Cfr. Fernando Cotm.'f\3 0 •Los leyes del Oe-Jarrol lo Capital lsto y lu Po\ ftfcu Wcol lberates•: leflexfcnes 
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Ahora si algunas empresas trabaján con ·pérdidas, aün así no 
era razón para deshacerse de ellas y _que en'. todo: caso se debian 
reorganizar. Y como sucedió con algunas etñpresas, el gobierno 
primero las saneó y después las vendió a particulares como es el 
caso de Aeroméxico. 

Algunas medidas que pudieron incidir en la mejor operación de 
las empresas es que la toma de decisiones deberia corresponder a 
la gerencia de empresas, de esta forma la empresa decidiria en 
cuanto a empleo, salarios, precios, compras, financiamiento y 
ventas, asimismo tomar las decisiones referentes al uso de 
excedentes financieros e inversiones, localización, tecnologia e 
incluso negociación de contratos colectivos, es válido que ésta 
entregue ciertns ganancias a la federación, pero apartando cierto 
monto para hacer frente a sus gastos de operación y mejoramiento de 
su planta productiva. 

Las empresas que suman un papel de promotor de ningún modo 
deben actuar con pérdidas, la única explicación es el abuso 
sindical y empresarial por el que la contraloria deberia ampliar su 
supervisión. Asimismo la empresa pública no deberia formar parte 
del presupuesto federal, con la .excepción de lo referente a los 
recursos fiscales. 

También lo que debe evitarse es la asignación de directores 
generales y consejeros con criterios de lealtad y amiguismos, sino 
de aquéllos con estricto análisis de capacidad para el desempeño de 
sus partes. 

La empresa pública ayer prueba irrefutable del desarrollo y la 
rectoria del Estado, hoy deterioro de la imagen pública, se les 
denosta, se les critica como la causante de todos los males y al 
menos por salud mental e institucional el gobierno debió cuidar y 
fortalecer su imagen y no propiciar el mismo que bajo el lema de la 
"Renovación Moral de la Sociedad 11 , en el que la sociedad era 
corrupta, propiciar acciones quiza positivas, pero mal empleadas. 

en tomo al caso iaeltfcano11 , Problanas del Desarrollo M. 72, cnero·m1.1r10 de 1968, p611. 130. 
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Mientras que regimenes emanados de la Constitución se 
empeñaron en hácernos creer que las paraestatales cumplian 
sustancialmente con sus funciones económicas y sociales, hoy otro 
régimen del mismo partido pretende convencernos de todo lo 
contrario, de ser 11 ineficientes y poco productivas" y que ya 
cumplieron con su objetivo, por lo que su destino es la 
des incorporación. 

La deoincorporación paraestatal como instrumento fiscal. de 
saneamiento de las finanzas públicas, obedeció a limar las 
asperezas de los ¿:mpresarios con el gobierno con motivo de la 
nacionalización bancaria, pero sobre todo fue por las presiones de 
los bancos acreedores, para que el gobierno redujera su gasto 
corriente y de capital y de que pagara puntualmente l.os intereses 
de la deuda externa. 
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3.2. LA CONTENCION SALARIAL. 

En los inicios del régimen 1982-1988 se daban una serie de 
transformaciones en el trabajo, que con .la justificación de la 
crisis del régimen se valía para cambiar en fcirina radical el orden 
laboral existente. En este periodo comienza una nueva modalidad de 
acumulación de carácter privatista, trasnacionalizante y 
exportador. 

Con la administración de Miguel de la Madrid arribó un grupo 
dirigente que desplaza a la burocracia política tradicional en el 
partido oficial y logra centralizar el poder a través del Ejecutivo 
Federal, éste nuevo grupo emergió junto con la idea de que era 
necesaria la acumulación a través de los mercados y las empresas 
privadas, estaban a favor de que la economia nacional , debia 
regirse por las libres fuerzas del mercado y de una menor 
intervención del Estado, que hoy en adelante fungiria aólo como 
coordinador. 

Asi en este contexto emergió el nuevo grupo dirigente con un 
fuerte ambiente en distintos sectores contra el ubuso de autoridad 
de los servidores públicos, asi como de las fuertes criticas del 
sector empresarial contra las empresas públicas. Dio como resultado 
una reestructuración de la administración pública que con el lema 
de la Renovación Moral de la Sociedad, se realizaron diversos 
cambios que van desde los despidos masivos en el sector público, 
la investigación jurídica-administrativa, hasta la aprehensión de 

exfuncionarios (Diaz Serrano, ourazo Moreno por nombrar algunos). 
Se llevó un proceso intenso de desincorporación, liquidación y 
privatización de empresas p\lblicas, junto a la liberación en áreas 
de inversión para el sector privado como en el caso de la 
petroquimica secundaria. 168 

También se siguió un nuevo estilo en las políticas públicas 
seguido por diversos programas aplicados para solucionar (más bien 

168 Cclso Carrfdo N. •El RJevo p;:atrón de AeU11Jl11cl6n y vialidad del crcci•fcnta-, EL cotidiano !'ID;, 
290 ID3yG•J1.S1fO de 1989, J>á!I• 8 
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~.?~~ene'rY,<la. ~~isif'.>: El Plan N~cional -de Desarrollo, El programa 
Inníediato de Reordenación Económica, El programa de Aliento y 
crecimi~nto y el Pacto de solidaridad Económica, ya que con estos 
programas se promovió la destrucción del patrón de acumulación 
tradicional promoviendo la conformación del nuevo liderazgo 
empresarial privado y con ello formando un nuevo sector exportador 
no petrolero que actué como motor de la actividad económica. Para 
ello tenian que modificarse las relaciones laborales, ello se logró 
gracias a las concertaciones entre las grandes centrales obreras 
con el gobierno, los lideres sindicales no defendieron la causa de 
los trabajadores cuál más se replegaron para dar paso a la pérdida 
del poder adquisitivo real del salario y del desempleo. 
Arrogante, prepotente, discursivo, ignorantes quizás de lo que se 
avecinaba fingió romper lazos con los empresarios en defensa de los 
contratos colectivos ... apenas escaramuza verbal corta, inocua, 
pero usual en el lenguaje del jerarca cetemista": Fidel 
Velázquez. 169 

Asi la debilidad del movimiento obrero facilitó al gobierno el 
impulso de politicas que deterioran no sólo su salario directo, 
sino que además estancaron las posibilidades para fortalecer el 
salario indirecto: el costo de la reestructuración se dejó caer 
sobre los trabajadores. 

La tan pregonada necesidad de racionalizar y eficientizar el 
funcionamiento del Estado y de la sociedad empezó a dejarse sentir 
claramente sobre las condiciones de vida y trabajo de los 
asalariados. Los precios de los articulas de consumo básico 
aumentaron y los salarios empezaron a contraerse y el fantasma del 
desempleo se comenzó a apreciar a lo largo y ancho del pais. 

Mientras tanto el sindicalismo independiente relizó una serie 
de movilizaciones dispersas y sin poca fuerza, que no llegaron a 
inquietar, ni poner en entredicho la politica de austeridad 
impuesta por el régimen, sino hasta 1987 con la huelga del SME, 
TELMEX, CMA, y del STUNAM, hicieron ruido en las cüpulas politicas, 

169 "Mis allá de ta lrodarnlzoclón ol:w-cro •.El Cotidlnno rúr. 1' novi~e-diciClllbf"e de 1986, p69. 
60. 

113 



algo estaba. mal. 

El debilitamiento de los mécanismos de concertación social y 
la ineficacia de las instituciones labOrales para defender a los 
asalariados frente al. deterioro de su nivel. de vida, es debido a 
que tan~o los sindicatos corno la legislación laboral, actúan como 
aparatos del Estado, - es decir como instrumentos de la poli tica 
estatal. Ello es posible por su origen y por la existencia de 
limites políticos en el funcionamiento de las instituciones 
destinadas a proteger los intereses de los asalariados. Por 
limites politices deben entenderse 11 los condicionamientos que 
circuscriben las posibilidades juridicas de acción obrera, para 
alcanzar su adecuación a la politica estatal en la materian170 

Cabe aclarar que México a partir de 1983 para modernizar 
productivamente al pais se recurrió a la estrategia de ºSolución 
política coyuntural" o de corto plazo, cuyo objetivo es la 
desreglamentación laboral dirigida a descomponer la relación 
salarial prevaleciente al final de los años sesenta , a romper con 
las formas estables de contratación privadas y debilitar las 
orgnizaciones sindicales, estos cambios significaron para la 
población trabajadora, reestructuración de la fuerza de trabajo a 
partir de la modificación de los documentos de regulación de 
relaciones laborales, con pérdidas contractuales anteriormente 
ganadas, desempleo y deterioro profundo de las condiciones de 
vida. 171 

Entre los paises (básicamente los desarrollados) cuando 
tuvieran su crisis dinamizaron su economía a través de una 
estrategia de largo plazo o ·11 soluci6n productiva estructural", que 
orientada a resolver la productividad, se basó en la producción 
flexible y presupone una transformación sustancial de los procesos 
de trabajo a partir de las innovaciones tecnológicas y cambios en la 
organización del trabajo y en la condición obrera tradicional, 

170 Groch1l11 Sensuson A. •Las 1nstltuc:looes laborales en \;1 crisis (195l·1986} en 17 An<zylos M ,., Scxmlo, 
coor ., par Geniian P~rez/SlJlllJCl León, UMAJt·PyY, 1987, p.ig. 270. 

171 Gutl"'rrez E. •La crisis t:iboral y el futuro del auQ:i de trnbajo, •La octmdón del futur(I Ed Wuevn 
soclt!dod 1990, pág. 63•87, eit!ldo por, sllvl.:1 Táincz Gonzótez "Mcdcrnlzaeión y Satu1 de tos TrobeJoOores•, Uno 
.SslrO, 2:4 de febrero de 1991. pilg. 13. 
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desde el punto de vista econólnico, esta estrategia supone 
reactivación de los procesos productivos, mayor generación de 
riqueza, asi como de la distribución de la· misma. 

Por ejemplo en Europa Occidental la reconversión industrial o 
modernización produ~tiva se dio por las innovaciones tecnológicas 
emergentes, en México se da por el agobió de la deuda externa y por 
sus subsecuentes presiones y por la politica económica hasta 1981 
de satisfecer básicamente la demanda, abandonando las exportaciones 
manufactureras. tn 

Los resulta dos son elocuentes y los vaivenes de las 
negociaciones salariales y contractuales estuvieron marcados por 
discursos justifica torios al deterioro de los salarios, 
argumentando que era la Unica forma de detener el proceso 
inflacionario. 

La prolongada crisis de la· economia deterioro drásticamente el 
salario, aumento el desempleo y decayó el nivel de vida. 

oUrante el sexenio hubieron diversos revisiones salariales 
pero no por ello se recuperó el poder adquisitivo. 

En los años de 1983, 1984 y 1985 los salarios minimos fueron 
revisados en enero y junio y se otorgaron en promedio anual 
iiicrementos por 44. 2\, 56. 6\ y 54. l.Ot mientras que la inflación en 
ese mismo orden fue de 80.B\, 59.2\ "i 63%.tn 

En 1986 se efectuaron tres revisiones salariales por primera 
vez en ese periodo de gobierno, se modificaron los minimos en un 
lapso a 6 meses y acumularon un monto anual de .102. 4\, al mismo 

tn Sltvi• Ta.:z. ~. p6g. t:l. 

t7l llodolfo Conto y Guod.lli4JC Gondlez, •En tomo a t. polftlca lllborat•, en Estanc:•f~to Eccrlmfco 
y crfsft Sodal ~ Mt!-Jlco Coord • .IHÜS Lechuga/Femando Q\ávcz., Temo 11, Sociedad y Polftica, t ed. 1989, lWll, 
p6g. 2!6. 
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tieni.po (iue la infla~ión alcanzó ·105%. 174 

En 1988 ha sido diferente· debido a la· instrumentación del 
Pacto de Solidaridad Económica. En ·enero se· otorgó· un 20% m~s. un 
3%- en· marzo y de esa fecha hasta al final del· seXenio· los salarios 
han permanecido congelados. 

En opinión del Congreso del Trabajo por la contención salarial 
de 1982 a enero de 1988, los trabajadores del pais han dejado de 
percibir 41 billones de pesos175a causa que en ese periodo los 
aumentos salariales fueron inferiores a la necesidad real de 
acuerdo al crecimiento de la inflación. Y que más que revisiones 
salariales (15 revisiones de 1982 a enero de 1988) lo que se 
requiere es el apoyo a la capacidad adquisitiva de los salarios. 

Asimismo con la contención salarial decreció la demanda 
interna aminoró su participación en el Producto Interno Bruto. En 
1980 fue de 33.7% en 1981, de 37.5%; en 1.982, de 35.8; en 1.983, de 

28.8; 1984, 26.7; 1985, 25.8%: 1986, 24.6%; y 1987, 22.3%; y está 
muy por debajo del 38.2% de 1975. 176 

Referente a la ocupación. de 1982 a 1988 la población 
económicamente activa pasó de 22 800 000 personas a 25 150 ooo. En 
el mismo periodo, el desempleo abierto tuvo un crecimiento 
significativo al pasar de 1 318 000 personas a 3 409 ooo. El 
subempleo también se incremento, pasó de 13 022 000 personas, que 
había en 1.982 a 13 950 ooo en 1988. Lo que significa que mientras 
7 791 ooo personas tenían empleo, otros l. 7 359 ooo estaban 
desempleados. 1n 

174 Rodolfo C«lto lbí~ pdg. 286. 
Cfr. Roberto Ldpez •La irresistible caCd.:J de la ccDn0111fa•, El Cotidiano rU.. 14, novfClllbre•dlclmbre 

dc 1986. 

175 Alfredo Márquez, •En 5 Dl'los, los obreros, hon dejoda de percibir 1,1 billones en s,alarfor.•. El Ola, 
10 de abril de 1988, p;Sg. 1. 

176 Alfredo Márq...cz, •cT: rro'#QC'D el deterioro oalarial~ la·CDfdol do la prcd.lccfdn y el mercado 
fntemo•. El Ola, 1 de enero da 1988 , p;Sg. 1 

177 CIEW, •La economla HcJ:fcana cm 1982·1988•, Hódco 1989 pdg. 37. 
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El:_ ··.d.es~-~~9~-10:_:.:_:~~~-:~:·.: ~~·~-e~; .. ' ~n '.i_ci ind~stri~ :·:manufacturera -
incl':lid~:·e~. l~ ·e~cuesta i.ndust~ial., fu~ .t.~rÍtbién n~í:rati~O:d9_500._i;ni_i 
069 :,obr~rO~--·y· :empl.eadoS ocupadOs. descendió a· 492 · m.il 4;i_8 en 

191?7 .~!8 ~ 

En la i~~:~~-i:a:.r~'?iÓn pública a finales de 1982, se inicia _el 
adelcjazalniento o- redimensionamiento del sector público, que incluyó 
la desincorporación de entidades paraestatales, asi como de los 
recortes de personal en la administración p\lblica. 

El recorte masivo de personal de dependencias federales se 
efectuó a raiz de la decisión presidencial de reducir el gasto 
corriente del gobierno federal a partir de julio de 1985. Los 
recortes consistieron en la eliminación o fusión de 15 
subsecretarias, 50 direcciones generales, cancelación del 30% de 
las asesorias, cancelación de las coordinaciones generales y el 
ajuste del 10% en los salarios que perciben desde directores 
generales hasta el Presidente de la República. 179Aunado a lo 
anterior no se autorizó la creación de nuevas plazas para el 
personal del gobierno federal durante el resto del sexenio. Sin 
embargo no es clara la reducción de personal en estos años, al 
contrario hubo un incremento moderado. 

La Administración Pública y Defensa tuvo un crecimiento de 
114480 ocupaciones remuneradas durante el periodo de 1982-1.988 al 
pasar de 941 mil 846 a 1 056 326. 180 

Sin embargo debe considerarse que el min1.mo promedio de 
puestos remunerados no representa en estricto sentido el número de 
personas ocupadas, no resulta dificil entonces un posible 
decremento de éstas sobre todo de la administración públ.ica. 

En la industria maquiladora de exportación, en cambio el 

115 cfr. Jeslls Lei;husu1/Fenwldo Chóvez ~póg. 563. 

179 Pineda Poblos lllcolas, •Refonlll del estodo y burocracia 1979·1989". LA REFCRA.\ DEL ESTADO, Col«1:ldn 
Pol I tlca y Amlnlstraclón Toaio 11 , lera, «llc. 0 1992. Colegio MaciON&l de clen:las Polftlca:s y Adillnlstracl6n 
~ltca. 

180 lMECil, Si&teia::i ll:iclonal de Cucnt.:is M.:iclonalcs de Mhlt:o 1985•1988, TOllO 11, MiJdco 1990, pSg, &J. 
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crecim.i~~to --~':: p~~~on~l ... ~um~!lt_c:>; Dé .. 1982. a · 1988, el ntlmero total 
de ob~er;!?~~)?~~-~ .. ~e ·:·:~?·o'.~~··ª '.38:9 ooo, o ·sea ·un 67.34%. 

- .. ",;' ::.·.:. ·-·._.'' ... : 
Y ~~~~i~.a:19~":~s '..~pi~~"'· qu~.'.· cor:'. ·10 a"nter.ior se evidencia la 

i.neficaci8 .. ·.de· lcis, cUatro line"as·- de acción contenidas en la Plan 
NaCiOila1\-"de·'-Oe's-'arro1'10. - ·Sién'tO-:que realmente lo que se buscaba es 
reducir·'rú . .' Sa:i:·ariO r6á1. mlly p;~r· d~·baj·O de los salarios que se pagan 
en ·e·r:sU.deSte~asr~tiCo;- como.por _ejemplo.Ho_ng Kong, corea del Sur, 
Formosa y Taiwan. 

Y todo en función de traer inversión extranjera a tr.avés del 
abaratamiento de la mano de obra para establecer maquiladoras 
frente al mercado más grande del.mundo: Estados Unidos. 

El empleo se agravó también porque anualmente el Estado tenia 
que fomentar la nueva formación de empleo a los 850 ooo personas 
que se integraban al mercado de trabajo, debido que el 50% de la 
población mexicana es relativamente joven. 181 

Con la medida de saneamiento de las finanzas p\\blicas quizá 
quién mayor sufrió el deterioro salarial y recortes de personal 
fueron los trabajadores al . servicio del Estado, 182que ha 
ridiculizado la vieja consideración de que este sector se 
encuentran los empleados del régimen. 

LOs salarios en este sector se redujeron, tanto los minimos 
contractuales y generales, asi como los del llamado tabulador 
central. Por un lado la aplicación de montos fijos de aumento 
salarial, que al traducirse en porcentajes, no alientan la 
recuperación del poder adquisitivo perdido en la inflación. Y. que 
al desplomarse el salario de los grupos técnicos y profesionistas 
se ha creado una condición objetiva y material del desinterés por 
un mejor desempeño laboral y profesional y de la fuga de 
trabajadores talentosos, hacia el sector privado, cuando asi lo 

181 Felipe Becerro M. •Et Desarplco y el Hovlmicnto obrero " unoAislnO, 22 de novlaiibre de 1987, póg. 
111. 

182 •El deterioro salarial de los TrobllJadorcs al Servicio del Estado•. El cotidlooa rUt 15, enero-febrero 
de 1987. 
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pe~Í.te e1· reducido ~ercado '.de. t'i:-~bajo·:~~-:-

LOS-· ·-·atacjue·s di~Í(;id;o~'-:_.--CO·~~~~:-."; ·-1~!~~-rt'~·ht~,5"·· sindi·catos de 

empresas· - Como -1~s el~c~ric~s.ta~> .- ~~~-~foÍl~s~a'.S, · uniVersitarios, 
automotrices, minero-metalürgicos, .. textifes, de aviac.ión ·etc.,. son 
una bien orquestada acción· dirigida :a::.:t1irñlitiar Co-n - las- f·ormaS -de 

organización - obrera,· -y ~o~ ~~-ª con~_ist~s p~a~mac:I~ª- en ~l:ver~_as 
formas de contrat~ción colectiva, ·-'la ~dea es ·acabar con-·e1 control 
sindical sobre la .fuerza de_ trabajo, su control contractual sobre 
los procesos productivos y sobre el escalafón. 

con ello se intentaba hacer más racional y eficiente el 
funcionamiento de la planta industrial nacional por medio de la 
innovación tecnológica y . de formas más acabadas de 
organiZación. 

Se pretende no sólo cambiar las condiciones del obrero, sino 
de instaurar nuevas formas de qominación y de acumulación. 164 

La reestructuración salarial en el Estado, es una ruptura de 
los viejos esquemas administrativos de los pactos sociales entre el 
Estado y las representaciones sindicales oficiales. 

La gran mayoria de los trabajadores al servicio del Estado 
somos objeto de un proceso de descalificación en el valor de 
nuestra fuerza de trabajo, que tiende a ubicarnos en los niveles de 
salarios mínimos del mercado general del trabajo. 

El proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo ubicado 
en el Estado ha estado ligada explicitamente a la política 
dominante de crear condiciones para impulsar un nuevo modelo 
socioeconómico de modernización del Estado. En su aspecto más 
inmediato esto se realiza mediante un mecanismo de concentración de 
la riqueza y desigualdad que propicia en forma acelerada el 
fortalecimiento de los grupos financieros, industriales y 
comerciantes más poderosos. 

153 Felipe Becerra~. l.Jr-.ás1.n:>. 25 de novieibre de 1987, p6g. 111. 

164 Luis Mcrdez/Migucl Angel Rc.:ro, •fin de~ 5exenlo ••• y de U"llll olflS'\Uil: ll.leh. obrer• de 1988. El 
cotfdlono nlal. 2B, mar:to·abrfl de 1989. pdg. 5Z. 
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La- -reestructuración salarial en el· EstadO mexicano esta 
vinc~l-acÍa:c: al conflictó Social sobre s~ Carácter histórico, 
ásist~~ci~l, ·9ei-ieral - o -1~ --sÚ-pi:-esÍ.._Ón c'recient.e del· gasto social 
(ec:J.ucación salud y vivienda). 

El deterioro· salarial y del nivel de vida de los trabajadores 
al Servicio del Estado han tensado los mecanismos tradicionales de 
Conducta y control sindical y tiende a elavar las posibilidades de 
cambio en dos direcciones opuestos: la pulverización de las 
organizaciones sindicales o bien el replanteamiento de la función 
sindical. 185 

Durante el régimen de Miguel de la Madrid los obreros 
perdieron importancia entre el capital y el Estado, en el último 
año del sexenio, prácticamente desapareció en la escena politica 
nacional. 

Asi el movimiento obrero sin tener peso en las decisiones 
politicas vio afectadas sus fuentes de empleo, su salario, y su 
nivel de vida. 

Con ello el régimen adoptó la politica de l_iberación de 
precios con la idea de que el mercado determinará su nivel .. 

Productos importantes aumentaron más que el salario minimo, 
tan sólo en 1986 el frijol aumentó un 54%, el huevo 29%, el aceite 
9%, la leche fresca 13%, el arroz 40%, la tortilla 13%, por nombrar 
algunos. 186 

Ante el aumento de los precios y de la retracción del salario 
real, las manifestaciones no se dejaron esperar de 1983 a 1988 
estallaron 253 421 conflictos de los cuales 213 673 corresponden al 
año de 1983, 3 249 en 1984, 572 en 1985, 13969 en 1986, 15 831 en 

155 Cfr. AleJnndro VlllD1110r, •Notas sobre la rccstnx:turoclón aahrl•l y ~ repercuslcnct; 
soclopol(tlc::as•, El Cotidiano rüa. 15, enero-febrero da 1986. 

186 Lflla Rodrfgoo.r:/Hllda lt. D6vllu. •crisis y svoltcssc de los traboJodores. •El Cotidiano rúa. 13, 
1cpUcri>re-octl.bre de 1986, p.ig. 52·54. 
Cfr. Roberto López •M~xico la CCOl"ICl!lla del .. ¡et°'.:.,., El Cotidiano núll. 13, scptla%brc-octtbre de 1986, 
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~ ~:~i: ~f :l~::Ú~;r~~~~~~Ü~I \'.'f;;~if*ti!~y~i::~~i,~:;~ Jt::o~;~~{:~; 
otrcis~ 1~ , , . :' 

.r.a_s __ ~-~-usas_ ~~-··i~~-. ~~~a\~:~~~:~~,~~~}-;'.~be~~cierOri- .al·-_ auiñento: de 
sa1ar1os y-prestac~C?n~s: ~-;,~---~~s~·~:'.~9~-; ?3)~¡:·-:·":'~ola~iones al_-contrato 2 
190 -e. 96%), solidaridª~--c<;>~-~?~F~:s ts~c::c~on~~ sindicales -460 _(. 002), 
despidos l 248 (.54%), ;: conflito.s intergremiales 900(.39%), 
desacuerdos contra. el Estado -:3::_5-43 .(1.55) haciendo un total de 227 
295. 

Las cifras más alt_as d~ los' conflictos se ubican en 1983, 1986 
y 1987, debido a_ la reconversión industrial que implicaba, el 
saneamiento de las finanzas pliblicas, la desincorporación de 
entidades paraestatales, la rebaja de los salarios, la quiebra de 
empresas privadas y los efectos del pacto de solidaridad económica 
respectivamente. l89 

De todos los conflitos estallados uno sobresale por su 
magnitud e importancia y por el aguzamiento de la crisis que venia 
arrastrando cm el sexenio y que puso en entredicho el supuesto 
control del Congreso del Trabajo: El S.M.E. 

En su ciesi;)legado en 1986 anotaban 11 La pérdida del poder 
adquisitivo del salario factor clave para medir la relación de 
fuerza entre las clases, ha alcanzado niveles sorprendentes, 

181 luis M&dez/MhJucl Arog11l Rancro H. •Fin de ui se1tcnio ••• ¿y de u-.. oli.m:a7: luc:ha obrero da 1988. El 
Cotidiano rúll. 28, 11JrtO obrit de 1989. pág. 55. 

1ISIS Luis M&ldcz /Miguel Ang11l Rcm:ro M. ~ p;Sg. 58. 

s~tomente el rim;!ro de huel1111s estal lod.ls sumdo al rUm!:ro de convenloa de revisión ul•rlol fh-..dos 
dc:bel"'f• ser lgu11l at nU:lll!ro del allllazaailcntos rorillzados. En rcaltdad no es asf, p>r das r•.tones: en •1~ 
cosoo los enploZJ11lentos son r11tlrndos y otros no son captndos por ta nota periodfstic•. 
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solan.iente entre 1982 ·y 1986 el salario ·real promedio perdió .más del 
50%¡ en la actualidad el desempleo abie~to supera los 4 millones de 
personas, mientras que el subempleo rebasa la Reconversión 
industrial, cuyo objetivo- es -elevar la productivi_dad con la 
subsecuente introducción de caml:>ios· en ·ias ·relaCiOnes labOrales 
para trasladar plusval?r d~ lo.s-bolsillos de l?_s __ :tr~~ª?-~ªº1:"es, ~sto 
significa la afectación de sus salarios, de sus· puestos de trabajo, 
contratos colectivos, condiciones ·generales de tra_bajo y ·sus 
sindicatos. 190 

Pero más sorprendente es como -la- Junta de conciliación y 
Arbitraje la declaró· inéxistente. 

A inicios de 1987 los dirigentes sindicales manifestaron su 
posición de emplazar a huelga a las empresas estatales, para 
solicitar aumentos de emergencia· a los contratos colectivos con 
base al porcentaje otorgado a los salarios minimos; tanto 
sindicatos independientes como los que integran, la CTM y hasta el 
mismo Congreso del Trabajo acordaron iniciar tal acción. Pero la 
mesa de Concertación s in_dical decidió impulsar tal demanda en forma 
conjunta con el C.T. El presidente de este último organismo declaró 
que no hubo negociaciones entre los emplazantes y las autoridades. 
Sólo la advertencia que el estallamiento de las huelgas podría dar 
cabida al cierre de las empresas afectadas. 

El. C.T., acordó prorrogar los emplazamientos en espera del 
inicio de las negociaciones con el gabinete económico. 

El. S.M.E de acuerdo a la resolución de su organismo decidieron 
irse a la huelga el dia establecido en el emplazamiento. 

La empresa promovió ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje la declaración de ilicitud del movimiento invocando 
violencia de los huelguista contra los interventores y el abandono 
de los puestos de emergencia y solito con éxito la declaración 
inexistente de huelga por no tener objeto. La JFCA justificó su 

190 José Almz4n S!.....l!L_ ¿Crisis del Pacto Social?. He100rla de ta huelga elcctrlclst11 (5ME 4 1987) º2:..Si!... 
Coord,, por E1thcl11 Cutlérrez Garza, pdg, 205. 
Cfr. Varios autores "Sirdlcato y Nación", El Cotldlono M. 22, inarzo·nbrtl de 1988. 
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resolución -arg'umeÍttando ·-que .11 cuando __ ·el_ desequllibrio de los 
.faC?t~res d~. pr~dué:ión se origina e~ situac~_ones:·generales del pais 
y no se-debe .ª circunstancias de las empresas emplazadas, sino del 
tr1bunal-'para ·obtener la modificació~ coiéctiva del trabajo 11 • 19' 

LO demás es ~histo~ia ilustrativa --de la dificultad para 
alcanzar reinvidicaciones laboraleS cua-ndo no se inscriben en la 
politica laboral oficial. Asimismo se apreció el claro aislamiento 
en· el que quedaron colocados los electricistas ante una solidaridad 
verbal de las demás empresas estatales. 

La experiencia de los trabajadores electricistas demostró por 
un lado las consecuencias de un régimen juridico que al iqual que 
el sistema politice burocratiza los conflictos obrero patronales e 
intergremiales hasta impedir en algunos casos su expresión dentro 
de la legalidad, y por el otro que tal movimiento obrero para que 
tenga éxito es necesario el . apoyo del gobierno, cuando las 
peticiones de los trabajadores se circunscriben en los marcos de la 
política estatal va al fracaso, la requisa efectuada por la SEMI.P 

en la compañia de Luz y Fuerza del Centro s. A., y en Teléfonos de 
México al declarar la huelga inexistente es prueba feaciente de 
ello. 

El gobierno_ de Miguel de la Madrid señala como uno logro de 
su politi~á. -~c~nómi.?~ .. e~ Pacto de Solidaridad Económica que se 
implantóo_en:':dic~~mbre_d"~-1~~?. 

E_f'l:'·~~·-~· :.ef:' ~n pr~yecto politice económico cuya preocupación 
fue fre'1ar.:e1 ·iii.diCa iriflacionario. Es también una decisión entre 
9ob~eri1o ···.Y .. ·. empr:esa.~ios que aprovechando el debilitamiento del 
movimietltO: .obiero y de su centralismo cúpular con la política 
oficial.creó las condiciones para la firma del Pacto de Solidaridad 
Económica. 
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El. ~~~.Se. ,i~s.'?~ibe-=. ~"·· ~~~.-·~ est:~a~e~~a :ort~.qo~~1 92.d.á_d~ CJ\:1.e ·e.1 
creCÍ.miento- de 106 preciós se atribuye fundament~lmente a.1 e1eviÍdo 
monto de circulante, como resultado ·de .un manejo deficitario de las 
finanzas públicas, asi como el· mar:itenimi'7~to ~e las ta.~as de 
interés reales, con la finalidad : de disminuir ·_:e1 minimo ·de 
financiamiento del-· déficit del gobierno, por la· .emisión- de 
éiiculante y el proceso devaluatorio Como un mecanismo para -impedir_ 
la fuga de divisas y al estimulo de la competividad del sector 
exportador. 193 

La . implantaci~~>n del PSE dio buenos resultados al bajar la 
infl~ción 108 puntos porcentuales de 1987 a 1988 al situarse en 
51.7% (la más baja desdti 1982) como resultado de su abaratamiento 
importante en las tasas mensuales de inflación que de 15% en enero 
pasaron a niveles inferiores 
terminando en diciembre en 2%. 

al 1% de agosto a octubre , 

El sector industrial desempeñó un papel importante en l.a 
evolución económica en 1988 con una tasa de crecimiento de. l.. 2% a 
diciembre. La industria más dinámica fue la eléctrica con 5.4% y la 
manufacturera 2. 2 %. Por otro lado la industria de la construcción 
decreció 3.0% a diciembre de 1988.con réspecto al mismo periodo del 
año anterior. La industria creció en el primer semestre 2. 8% sin 
embargo decreció o. 3 puntos porcentuales el segundo 
semestre. 194 

En realidad a pesar de la multitud de pactos y programas 
concertados entre los empresarios, gobierno y centrales obreras la 
preservación del consumo popular, significaron una pérdida del 
poder adquisitivo, no evitaron el cierre de númerosas fuentes de 
empleo, porque una de las condiciones de las centrales obreras 
para la firma del pacto fue que no decayeran los salarios y los 
empleos. 

19Z Por ortod:;udo so entiende o todos aquellos pGqJCtes • de estDbllhaeldn _,.tarlst. del roodo 
MonotorfQ lntemocloniil, y q.JO consisten f~tol111COte en asignar el dln1:ro el popal central de ta 
econado... de ac:ua.Jlocidn do copltat bosoda en el libre juego 001 sien::oda'". Véase Ricardo R ... frel a~. 
•Paises en Desoirrollo y Slsti:oa Intemaclonot• en Crordes Tendencias n.A. 47, México, 1966 póg. 29-30. 

193 José Rangc\ .. l,. infloclón cano rcc\4)Croclón de lo Cooancfo•, El Cotidiano rUii. Z3 myo-j111io de 1988, 
p.ig. 6. 

194 E\ Mercado de valores, JÚll. 15, 1 de agosto de 1989, p.ig. 6. 
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-Ea argumento oficial y empresarial de la 11 defensa de la 
planta productivaº para instaurar la modernización salarial y 
obligar a los sindicatos y sobre todo a los trabajadores a aceptar 
todo tipo de condicionamientos, . trajo consigo el dil.ema de más 
empleo o mas salario por parte del sector empresario para disminuir 
el número de trabajadores de planta y de los sindicalizados para 
aumentar la contratación de personal de confianza, reducción de la 
jornada laboral, modificaciones al contrato colectivo de trabajo y 
disminución en términos reales del salario. 

A enero de 1988 una familia de cinco miembros requeria de 
$12,765.00 para cubrir el costo de la dieta diaria, el salario 
mínimo en ese entonces era de $7, 765. oa·. l9S 

La evolución de los salarios tuvo diferentes repercusiones en 
la economia nacional, al desalentar la permanencia en los puestos 
de trabajo en el llamado sector informal., propició l.a caida del 
consumo y la demanda, llevó la tasa del desempleo y el subempleo al 
60% de la población, a esto se agrega la imposiblidad de la vieja 
burocracia representada por la CTM, la CROC, la CROM y del congreso 
del. Trabajo para la negociación salarial. Asimismo la contención 
salarial aceleró la integración de la mujer y los niños en todo 
tipo de empleos, engrosar las filas de desempleo y ampliar el 
número de participantes en el sector informal, todo ello conl.leva 
a la _desigualdad en la distribución del ingreso propiciando el 
emprobrecimiento de las clases menos favorecidas. 

Durante el régimen que expiró los cierres de las empresas, los 
despidos masivos, se convirtieron en algo cotidiano; la requisa fue 
utilizada como la negación del derecho de huelga, lo sindicatos 
cedieron a la eliminación de ciertas cláusulas de l.os contratos 

195 "A 12 •ll pesos ose lende el costo de lo dieto diario dl1 1#1.l h"ll ID eapltal INI de eh...:o •ietd;lros la 
cu,,l Incluye di:soyu'IO. cmiida y i:coa, q.Je st.p?ro et pcircentoJo del solario mfn\lllQ vigente de $7,765.00 diarios. 
La dieto paro U'\111 fDJ11ill1;1; de csi:n!U>S recursos cconOOlleos no logro etbrlrse con l#1 salarlo atnlllll. aúl cuindo 
ae cUgl6 CCll!D dcsa'fUlO. café ncflrO, ~adll\os y frijoles refritDS; pora la ccaldii sopa de p:ssta, ~con 
frtjoles. egu:a di! limón y p\6tlltl0s y p;:ira lo cmu café con leche, pan Wlce y frlJoln al e.ato. al costo de 
S.1Z, 762.00•. Véase C.ato\lna PoriMll, "Ni poro lo dieto ID.is frugal alcanzo el solario •inf.,-. EL Dla. 8 de! mero 
de 1988, p6g. 1. 

Cfr. UUa RodrfQUCi. Tapio. '"SDlarlo Mln\JIJO y pobreza cr.trtll5l'", EL Cotidiano rül, 30 jullo-t1gosto de 1989, p6g. 
50. 
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Pá.ra la implantación de la corriente neoliberal, es necesario 
eliminar la injerencia de los grandes sindicatos, las leyes, normas 
y>_cláusulas que protegen al trabajador para que mediante la 
contencióri salarial y del "congelamiento de precios 11 se aminore la 
inflación que fue la meta principal del régimen, en ocasiones se 
critica la imposibilidad de las centrales obreras para la 
negociación salarial, realmente estas formaron parte de la alianza 
entre el gobierno y los intereses patronales, para modificar las 
condiciones de trabajo y asi propiciar un nuevo modelo 
socieconómico de acumulación que se rija por las leyes del mercado. 

El Estado mexicano se despoja paulatinamente de su vestimenta 
nacionalista-revolucionaria y sobre la derrota de la clase obrera 
(esplendor de otros años) se erige la modernización o sea la 
reconversión industrial que hace más visible la contradicción entre 
trabajo y capital. 

Los cambios para la modernización de nuestra planta productiva 
era necesaria, por los abusos que el gobierno cometió a nombre de 
la razón del Estado interventor,. pero faltó sutileza para encarar 
el costo social, y las estadísticas y estudios de opinión aplicados 
a diversos sectores los demostraron, y posteriormente se 
confirmaron en las urnas en la elección del nuevo mandatario en 
1988. 

196 Espectalironte los C1JO protcgron el alllleo, reducción de prctocioncs, la cxclu:stdn de la adlllinlsti-ocldn 
de los osuitos laborales de lo ~rcso y In lllXliflcacf6n arbitrarla de los p.JntDll y los proc~ de tr.t.Jo, 
osfec.:Jdel Incremento en el personal de conflanz;,. 
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3. 3. LA RECONVERSION INDUSTRIAL • 

. Las·· concepciones sobre la - reconversión industrial son 
diVC-rSaS que ·van ·des.de las opiniones de la iniciativa privada, 
gobi7rno y· s·indicatos· • 

. La_ reconversión industrial ténnino acuñado en España y acogido 
en - ei pais por las autoridades en materia industrial supone 
tZ..anSformaciones de diversa indole en los proceso de trabajo, en 
la estructura de la propiedad, en las relaciones laborales, en los 
mecanismos de producción, en la modernización industrial y hasta en 
la educación. 

Para la Secretaria de Hacienda 197la reconversión industrial 
es una nueva filosofia respecto al papel del Estado en la vida 
económica y tiene como su objetfvo en el comercio internacional 
y en una liberación de las fuerzas productivas y de fortalecer la 
capacidad empresarial en un ámbito que trasciende las fronteras 
nacionales. También incluye una nueva reorganización de las 
rel.aciones laborales y del retiro del Estado de las actividades 
productivas como dueño y operador de las mismas y de una deliberada 
promoción de los sectores privados tanto nacionales como 
extranjeros que se hagan cargo de las industrias no estratégicas. 

Para la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial la 
reconversión industrial es la revitalización, el conjunto de 
transformaciones dirigidas ha aumentar la productividad la 
competividad interna e internacional y de la rentabilidad de las 
producciones nacionales, con la subsecuente incorporación de nuevas 
tecnologias. 198 

Tarnbión la reconversión industrial significaba para el 

197 POl'l('f"ICia de JCtSé Angel Currf11, Director Cl'fler.il de Crédito de SHCP, •lrrtenióo y fl11.t10Cia.lento 
p;:ira la Reconversión Industrial", en el Pri~r SC111i11o1rio l11ti~rlcano de recoovcrs16o iró..lstrlal en lxtnpa 
Guerrero, [l MercGdo de valores, rút. Z8, 1l de Julio de 1987, p.ig. 73Z. 

198 Jntcrvcnei6nd<!l Lic. Hktor Hern4rdcz, Secretario de Coincrclo y rmiento lrdistrial, con.:>tlvo 
dt?l Pri~r scmln.irio de ReccttYersiái ltd.lstri11l en IJ.t;ip;i, Cu::rrero, El MercadodeV11lores, ra:-. Z8. 1l de Jut lo 
de 1987, p.i!]. 699. 



gobierno la reducción de costos y ·e.l aumento de la productividad 
en la industria en particular en la paraestatal, asi como de la 
privatización y el cierre de las plantas 11 ineficientes 11 , para 
mantener la rectoria del Estado sobre sectores 11 estratégicos 11 

el petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones. 

Para el sector empresarial la Reconversión Industrial se haya 
dividido: pero todos coinciden en la necesidad de aumentar la 
productividad y competividad de los productos nacionales en el 
extranjero, unos opinan que la Reconversión Industrial es un plan 
estrátegico gubernamental que no hay que verlo como acción aislada, 
sino de complementarse con planes congruentes y realistas del 
gobierno en lo referente a la disminución de la tasa de desempleo, 
reducción del aparato público, desregulaci6n, reducción del gasto 
corriente y de capital (Consejo Coordinador Empresarial). 

V. que debe considerarse, no sólo como una reconversión 
industrial, sino empresarial, económica y politica y educativa, o 

una renovación total. 199 

La Canacintra ésta más ligada al mercado interno, veia con 
temor la entrada de México al GAT'I', la desregulación acelerada del 
mercado externo y la invasión trasnacional y aboga por cierto 
proteccionismo a la industria nacional, con una apertura comercial 
prudente. 

El sindicalismo independiente en cambio no tuvo una propuesta 
concreta y se le va en reclamos. Y el sindicalismo oficial sólo 
pidió una reconversión concertada que no afecte ni al empleo, ni 
conquistas contractuales. 2oo 

La reconversión industrial no es un politica innovadora y no 
es más que la búsqueda por la economia desde los tiempos de la 

199 osear Enrll:f.JC G:i_lván, •condiciones de ~llito de lu rccOOYcrslón lrdJStrlal•, E.llpansl6n nia. 467, 
10 de 1~10 do 1987, pág. 97. 

Enrieµ? de la G11rz11, 11Dcsird.atrlalluc\6n y RccOOYcrsión en Méllico•. El Cotidiano f'Úll. Z1, encro
fcbrero de 1988, pág. Z·l. 

200 Enrique ® la Garzo ~. pág. l. 
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revoluCión industrial, es la· aplicació~_ del .:conocimiento aplicado 
a- la producción mediante nu~yas-.te~~~l.o_g_~~~·_, .. ~.r:i:·~1- ~~n.d~. parte .de 
una concepción neolioberal¡ Pue:~- ~e -}?u~_~ª ~edefi_nii al Estado en el 
sentido de disminuir su inje_r~nc:.~~ -~º~º. ~g~nte rector2°1 las 
relaciones laborales a. fin. _4e. a~ec~-~r~'?:3- -a- ~os __ requerimientos del 
mercado de trabajo. 

En cuanto a las refaCióñeS · ob~erci patÍ='OnaleS, se requieren de 
los cambios drásticos por nuevas formás de trabajo, más flexibles 
a la dinámica de la inversión productiva y a la introducción de 
innovaciones tecnológicas. 202 

La forma engañosa en corno se ha impuesto la politica económica 
neoliberal en México y a la ausencia de un nuevo pacto social o 
corporativismo y la reconversión industrial como proyecto politice 
hacia el fortalecimiento del capital privado, hacen que le reste 
poca credibilidad hacia el gobierno. Asi se habla de un cambio 
democrático, renovación moral y. de consenso, cuando en realidad es 
una imposición autoritaria, sin discusión previa, impuesto desde 
arriba en contraposición de los trabajadores. 

Durante el periodo de auge del capitalismo y el corporativismo 
en México, 203 esta contradicción existente se reguló primero 
articulando el consumo del asalariado con acumulación de capital y 
segundo estratificando el patrimonialismo en el proceso de trabajo 
en dos grandes sectores: la productividad en la empresa paraestatal 
y otro de la privada o sea se fortaleció la demanda interna. 

La reconversión industrial es concebida como la politica de 
modernización que tiende a reorganizar la dimensión del aparato 

201 •La prl1111tl:r.oclón repf"escnta U'\11 111lrd.3dcra rec~rslón y U1 outintlco ci.blo estru:tural. 
ReprCScl?'nta ui 11111>llo y a la ve:r. profuido viraje en lo dirección '1.lC ha 'cguldo Kb.lco. Representa la lkllca 
opción vef'd.lderamentc vlnbte a largo plazo, para solucionar ru:stros problcsms, ~rar la crisis y ret~r el 
c•fno de crecimiento y del dieurrollo•. V~ose Arturo D- Arnal •Aeconvcrstón, c.Dlllblo estructural y 
reprfvatf:r.scfón•, E~lón ,,U.. 470, Z2 de julio de 19870 p.i11. 75. 

202 En Ccnerol se pretende eli .. fn:ir los ax:antsm de regulación estatal que I~ rigidez y 
conc:Ucl011311 las fonms de controtoclón y uso de lo fuerzo de trob:iio, HnCIOf\3dos y regl-.:ntodas jurfdl~te0 
pNCb:I de ello son lo Ley Federal del Trab::ijo, y los Contratos Colectivos de Trabajo. 

203 Enrique corza, "Porarcstotalcs y Corporotlvls.mo", El cotldiPnO rúa. 28, a1rzo·abrll de 1988, p6g. 
5. 
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"- .. ~_ . ..... ~:,__ -. -~-{~->-~: __ ',~~.· ::·::_·:~·-::' :-~_/'. -:.-.·~. , 
productivo en e~ marco de _ la._,_~i~i_si~p-~.ip~e:ri:i~~-i~~~~~<·«~l_e_l;¡ ~~i'.l~~j~-~
qu_e se ha impuesto med_ia_nte _·1~ _:~·~?i_~·'?-~ci.Órt .. '.:~.~ .. :::up~<:~p~litica 
neoliberal de ajuste económico Y: de;~ust~ridad::'social'-~ ' 

En primer lu~ar 1~ '.r~~~ry~~*~,~~~/~~r~n-~~~~t~~~'.{~:::,~u-~.'.~:~~~-.-· una_ 
~levación de la produ~t~~~c:I~.d __ )~-ª~---_ t~~,ª.?:>~.?o-,_. --~~~~-~nt-: :.'_\.in_~ :.p.ol'~ti~·ª. 
industrial selectiva, con.·_aPOyo é1ar~(h~~ia los~sE7Ctor-es y- empresas 
de exportación, en detrimen~o· c:tfa la . demar{da ilÍterna. 

Reorganizar ias r6lac_iones_ 6rlt;,J:-e ·el capital y el trabajo 
apuntando hacia la flexibilidad-d_e la-organización del trabajo, la 
disgregación de la fuerza labóra.1 y .el abatimiento de los salarios 
otro camino. 

Se trata también de elevar la tasa de plusvalia y reconstituir 
las condiciones que posibilitan una adecuada valorización de los 
capitalistas, es decir, satisfacer la sed de lucro capitalista. 204 

También la reconversión industrial vista desde el Estado, es 
el eje en el que se sitúa el tema de la deuda externa que forma 
parte de la trasnacionalización financiera. 

La crisis mundial de los años setenta fue una 
sobreacumulación de capital y mercancia, que es consecuencia lógica 
del capitalismo. El capital se acumula en busca de tasas de 
ganancia más altas. A mayor acumulación se traduce en mayor 
producción y ha mayor producción tendria que conducir a un 
crecimiento del empleo y de los salarios, a un incremento de la 
produtividad hay un desceso de precios. Si funciona asi la tasa 
de ganancia se reduciria, aunque no de forma uniforme. Por 
consiguiente la mayor acumulación es congruente sólo con el 
incremento del consumo y la redistribución generalizada del 
ingreso, lo que en definitiva atenta contra la tasa de ganancia. 

204 Jos6 Cortos Voleru:uelo, •Lo reeorwerslóo Jrdustrlol t."fl el Cootc11to del ruevo Patrón de Acui&Jlacl6n 
sec\lld.lrio·c11?Drtador•, Elthclo Cutlérrcz Gario, (Coord.) ~póg. 111, 1"2·143. 

Cfr. Jorcty Klchcll, "El obscuro objeto dr. lo reconversión'", Lo Jorrl3dl, p.ig. 12. 

Cfr. "Adri6n Sotclo Valencia, "Polftlco y reconversión lrd.Jstrial en México", Esthcla Gutl6rrcz cnrze, eoord., 
~p6g. 188. 
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". ·: . . · .;:·- .' 

~. ;_ e:xp_e~~e~~ia,._ ._~is_t~~i<:=.~ .:~~ml.:1~.~-~r~- _que -~l éxito de la 
induStriariza~ión ~n _Méxic~ f~~- ·pa~e~te ~e~ época en el que hubo 
u.na virtuá.l ·división .·del·,. tr~bajo .·y·· de responsabilidades bajo un 
s~~te·~.~ ·?~ :e~las __ '?laras. y. permanente~· en·. el sector público y el 
s'ectOr--privado.2°5 ·" · 

ESta- industrialización sólo· Se dio hacia adentro para 
satisfacer básicamente la demanda interna, el sector exportador 
estuvo signada básicamente por la exportación de hidrocarburos. 

En el sexenio que comenzaba l.982-1.988 se abandonó la politica 
económica de sustitución de importaciones para atraer de lleno las 
exportaciones, para ello se profundizó en la revisión del sistema 
de protección mediante avances adicionales en la política 
arancelaria y recurriendo al minlmo los controles cuantitativos. 
El PRONAFICE (l.984-1.988) apuntaba hacia la productividad y de la 
eficiencia del procedimiento de industrialización que genere un 
nuevo patrón de acumulación, · de especialización del comercio 
exterior; del desarrollo y adaptación de tecnologia adecuados a la 
dotación de recursos naturales del pais, entre otros. 206 

Miguel de la Madrid confirmaba tal politica argumentando que 
la reconversión industrial forma parte de un hondo proceso que 
persigue la adopción de un nuevo patrón de desarrollo capaz de 
elevar la calidad productividad y competividad de los productos y 
servicios generados por la economía. Tal proceso con apoyo de la 
liberación comercial y del ingreso al GATT son expresión de una 
vigorosa política de "justicia social", con la finalidad de 
producir más, para distribuir más o mejor", esta última aseveración 

205 Cortos Ab.110'" Lo Rcconvenfdn lrd.Jst.-lol y el futuro"". en C.-erclo Exterior rúl. 9 0 sq>ttmbre 
de 1989. pdg. 787. 

206 El cidlto estrLM;turol del sector lrd.Jstrlat y cc:cr.ircio exterior. reqJfere ..:>demlzar los contenidos 
del 1110rco Jurídico vtgcnte, cazo siq:itiflcol" con arreglo al principio de técnica leglslatlVll q.ie dcmwde ~ 
11rnlm legislación, oborcnn:io 1.n CalllJO mxtm de opllcac:fón. 

De DCJJI lo neceiildild de obrogJI" al actualizar y depurar" la leghlnción, Ul conjlllto de Leyes, 
l"C!'Slmientos, decretos, acuerdos y dcmis dlsprn;icloncs q.1e obst1u::utlzan la eficiencia del sector, e fri'libcn l• 
efectividad de 105 lnstr~tos de l"Ocional hoción de protección y fOIJICflto lnclatrl•l y ccmcrclo exterior•, 
Vl!ase Plnneoclón dcinocl"átlciJ, rOll. 21, póg. 39. 
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dej 6 mucho que desear. 2o1 

La reconversión industrial no tuvo los efectos deseados y es 
lógico una economia con infraestructura basada para satisfacer la 
demanda interna y radicalmente se transforma en exportadora de 
bienes, era de esperarse los resultados, y asi de alguna forma , 
algunas empresas si exportaron, fue debido a la reducción de los 
salarios, hasta compensar la diferencia de productividad, ¿Cómo 
hacerlo? un camino es la devaluación monetaria, pero ésta crea 
inflación, no así, la desocupación que no requiere la decisión del 
Estado, sino de las fuerzas del mercado. Si hay actividades que 
las empresas no puedan competir con el exterior, y la desocupación 
resultante tendrá el efecto de reducir el nivel de las 
remuneraciones hasta hacerlas competitivas, tanto en la producción 
para el mercado interno como externo: la realidad es ésa. 

En 1983 el PIB cayó en 5. 3% la masa de desempleados creció_ ~n 
59%, al mismo tiempo que los salarios perdieron un 58% de su 
capacidad adquisitiva y se devaluó el peso. 

La política económica de 1984 mantuvo su orieiltación 
estabilizadora adoptada a las condiciones creadas por el choque de 
1983, 

Para el gobierno fue exitoso, la inflación bajó por segundo 
año consecutivo en 20 puntos procentuales de 80.8% a 59.2% -(en 1983 
la baja fue de 100% a 80% aproximadamente), el PIB creció a una 
tasa de 3. 7% el saldo comercial positivo se mantuvo en cerca de 13 
mil millones de doláres y la cuenta corrientes casi 4 millones de 
doláres. Los salarios volvieron a caer y la tasa de desempleo 
siguió aumentando a ritmos más leves que en 1982. 208 

Los criterios generales de política económica para 1985 eran 
alcanzar un crecimiento de 4% del PIB, una inflación del 35% y un 
déficit de 5. 1% del PIB y un superávit comercial de 10, ooo a 12, ooo 

201 lntc:r"lenclón de Miguel de lq Madrid, en lq ccraroni:i de clqusura del 5aalnario LBtf~rlcono 
de Rcconvc:raión lnó.zstrinl, 24 de j~fo de 1987, El Gobierno de M&itic:o n:... 55, pág. 35. 

208 
Ecbardo Gonzálcz •1982·1988". Lo larga mrc:ha hado lo (in) cstnbilidad", El Cotfdlono rúl. Zl, 

myo· J~lo de 1988, pág. 12 
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millones de dólares. Al - -concl~ir .---_- ~98·~ _">n.~ ~": Se·:_:~:~Cu-~~.1~--~-~. _ .. el 
crecimiento fue de 2.7%, la_ inflación fu"e .de 63.7%,:;_el -déficit 
pú_~lico representó el 9. 9% del PIB y el superávit comer~iaf:'alca_nzó 
sólo los 8,451 millones de d6lares.z09 · ' 

En estos tres años los objetivos no se al'?iinz.az:o~. ~e~i~o ,a ·1~ 
escasez de divisas para impulsar la modernización. o rec;;onversiórl 
industrial del aparato productivo: la política económica se dirigió 
a incentivar el retorno de capitales a través del alza en las tasas 
de interés y de la política devaluatoria, el costo de la 
repatriación de capitales han pasado a ser muy alta dada las 
consecuencias que originan tales politicas y el mismo efecto a 
tenido la devaluación del peso, dada la carga del servicio de la 
deuda externa, que aunado a la apertura comercial provocaron 
resultados poco halagadores a la producción industrial. Al primer 
semestre de 1986 el volumen físico de la producción manufaturera en 
relnción a junio de 1985, acusa una caida de -4.4% comparada con un 
aumento de 10.3% en el mismO periodo de 1905. La producción 
industrial en su conjunto indica una ca ida de -3. 6%, frente a un 
incremento de 8.7% en 1985.z1o 

Las mayores bajas en la producción se localizan en las ramas 
de ·automóviles (-19%), los materiales para construcción (-12.9%}, 
textil y vestido (-7. O), petróleo y petroquimica (-1. 9%}, productos 
químicos (-1.0%) y en alimentos (-4.0%). Los que si registraron un 
leve aumento- son! __ bebidas 3. 4% y electricidad 5.8% • 211 

Pese a la recuperación lograda en 1987 y 1988 la producción 
industrial no pudo con el estancamiento sexenal; el volumen de la 
producción inudstrial fue de 1.1% superior a 1982. 

En la industria manufacturera el avance fue min1mo y se 
so!>tuvo la producción de materias primas( bienes de uso 

209 EOO..rdo conz4lez .!!!.!e,p.ig. t3. 

21º Roberto López "La irresfstlble cn{d:i de.l~ '7~!-~~~'.\'1.:·~:~~~·l~,·~~}"•.no:'l~e·dl~laibre 
dc1986,pág.67. ,-, ' ''·.:'<'.'.·~-

Zlt Cfr._ Arturo Hucrt>1" El Estarv::unl.~to·:~l .. ~t~/~~·:·~~-a·l~~:_~l.~~~-~di·~--~~·:,9, septltllbre-
octWre de 1987. pág. 290_·2?'9· ' 



intermedio) y en las -maquiladoras. 

Dentro de sus 54 ramas la producción manufaturera, 29 
reportaron un crecimiento menor al de· la industria en su conjunto 
en incluso la mayoria ·de ·ellos con\enzaron la reconversión en la 
déCada de los setenta : ade~ás: .la ·dirección de sus productos al 
~er'cado .inet:~~cional ii:np_~ic~ba~.sujet;arse a las normas de costos de 
calidad que repercurten en las condiciones salariales y 
contractuales de· la empresa, asi como del nivel de tecnologia 
utilizada. En este renglón las maquiladoras en el sexenio fueron 
una de las principales fuentes de divisa (excluyendo el 
petróleo) • 212 

Las maquiladoras han aumentado debido al incentivo de la 
fuerza de trabajo con salarios 12 veces menores a los del mercado 
norteamericano y a las modificaciones legales para el rápido 
movimiento de insumos y productos bajo el régimen de importación 
temporal de materias primas y aunado a la renta de la tierra y de 
los servicios públicos, crecieron de 350 maquiladoras en 1982 a 
1, 100 para diciembre de 1987, a éste se suman 22 maquiladoras 
instaladas en 1988, en el parque industrial Cd. Juárez, 23 en San 
Luis Potosi y una en la ciudad de Guadalajara, a 1988 con la 
instalación de maquiladoras se crearon 410,500 empleos. 213 

La drástica caída de la producción manufacturera se explica 
por estar vinculada tanto en la industria de la construcción como 
a la elaboración de productos de consumo duradero, de las 
industrias textiles y del cuero, consumo que se puede prescindir al 
bajar drásticamente el poder adquisitivo de la mayoría de la 
población o sea el castigo de la demandil interna y del fomento a la 
exportación manufacturera. 'i esta no se volvió más eficiente, si 
pudo exportar es por dos causas principales: subvaluación del peso 
y la presencia de bajos salarios, ambos elementos tienden a abatir 
los costos de las mercancías mexicanas en el extranjero. 

212 EnrfqJC de lo car:zo "DeslrdJstriolizac:ión y Rec:onversfón en H~xlco•, El catldfono rúa. 21, mero
febrero de 1988, pdg. S. 

213 Et\Jr V11lasca Arreguf "Crl&fa y reestructuroclón frdJstrlol en Mhlco•, Jesós LechugD/Femonda 
Ch6vez (Coard.J ~p.ig. 258. 
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Tomando ·como base los datos de 1981(100%) para 1987 las ramas 
indus.triales dismfnuyeron su producción: Refrescos y aguas gaseosas 
l.0%, leche condensada 8%, hilados y tejidos de algodón 5.1%, 

casimires, paños y sinal 30.1%, fibras artificiales 12.4%, mezcla 
de - fibras blandas 8. 5%, prendas de vestir 18. 9%, calzado y 
productos de cuero 30. l.%, articules de plástico 7. 5%, productos 
medicinales 10. 4%, muebles metálicos 37. 5%, envases de hoja lata 
38 .1%, maquinaria agricola 65. 9%, maquinaria y motores eléctricos 
21.1%, maquinaria y equipo no eléctrico 40. 5%, electrodomésticos 
43.7%, radios y televisiones 44.0%, automotores 45.5.%: otros 
productos de madera y corcho · 1a. 2% y otros equipos electrónicos 
59.8%.214 

La producción miriera logró acumular un exiguo avance de O. 8% 
al año y entre sus distintos componentes se aprecian diferencias, 
la producción de. plata se incremento al igual que los metales no 
ferrosos¡ · como - el plomo, el co~re, el estaño y el molibdeno. 215 

En'· er- sexenio la extracción del crudo y de gas natural 
regist~ó un comportamiento negativo a la que se sumó una caida de 
las reservas, explicable por las menores posiblidades de 
exp~lotaCión· y de los mantos más profundos, por la reducción de las 
la:bores de prospección, asi como del del ritmo de extracción del 
crudo , a estos habría que agregarse la caida de los precios 
internacionales del petróleo, de la caida del procesamiento interno 
Y de la contracción de la demanda interna. 

La industria pctroquimica básica se expandió debido a la 
influencia directa del mercado externo, pues los petroquimicos 
básicos son la materia básica para elaboración de quimicos y 
petroquicos secundarios con fuerte orientación hacia el mercado, la 
industria petroquimica junto con la del petróleo, se ubica como 
potencialidad de la autodeterminación del pais, su importacia 
reside sustancialemente en su al to nivel de integr~ción con largas 

214 Eó.Jr Yelosco Arrf!9Uf "Crisis y rccstructurocl6o lnó.Jstrlal ai "6xico'" 0 Jesús Lechuga/FetnDndo 
Chdver (Coord.) ~ p.ig. 25B. 

215 CIEN • L• ec.OOOl!lfa lllCll.icnn.1 1962·1988"• An6liais An.J.ll 19880 póg. 55. 

Cfr. Conconaeo Diez años de EstOOfatlcos Siderúrgica 1980·1989, Citado por el Mercado de Valares. MÚI. 12. 15 
de j-.nla de 1990. 
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~ade11.ª~.·~rO~_~c:~~·~ª~.:.~h~-.-~ii~~~~~n-· otl-~s rama.s ·de ."fer~il-izani:e~ p~r~ 
- -~~- agro; .. _;i.as.-·:.~~~~~~:·· ~~r;it~tic_~s. qu~ .~bast~cen· e1-·-6ot·· de' las 
neces_id_~cÍ~s,-.-~e.:.:.cÍ~ -)J!~~·~·~.ri~ té~til, t°'.eSir:1aS sintéticas que se 
~pli.can a_ ---~~-; ~.n,~u5:t~ia~ .. de_J~a.--co_nstrucción y automotriz y en la 
elabo.i:~~~ó~_, ~-~ ,~~~c.t;~od~~~st~c~S .• 2~~· 

~~;·c_on1"~0r~~~-i~~#~ :-d~~.~-~.~,~-~~~~s~r-~.ª _de ___ l_a _construcción fu~- muy 
desfclvoiáb1e··. ~e~n·º--~iO~~ -tiitim~s .~afies, al acumular una reducción 
pro_medio;·.d~-;J.9 __ -en-.sU V~iúmeri·-pZ.6ducido, entre 1982 y 1988, esta 

indu_s.~r~~. -~~~:r:i~_.'· ~e· ~a_r;i~r~ -__ .in~~recta .. la contracción del gasto 
públ~co ~~b~_e t~do ':Je.la~ .in~7rsionesc Y. por este mc:>~ivo se apoyó en 
el sector·-informal - la 'de- la--construcción de vivienda. 

- - .. ·- -·· - . ~ 

~e·'..e"s~':· -·~~,~~~~'.-.;··-~ª :·.co~~~rucci~ff." acun:iuló ·u~a caida promedio 
aiiua·l de 3. 9%. ent're · 1983-1988 y su actividad en 1988 ·fue. de casi 
22% inferior a la de 1982, siendo ·el sector más dañado de la 
crisis. 

Cabe aclarar que la introducción de automatización programable 
genera cambios en el contenido del trabajo y por ende en la 
estructura ocupacional de la misma. Los cambios son la marcada 
disminución del obrero manual y operativo / incremento del técnico 
e injerencias de producción e inbricación de funciones sobre todo 
a nivel de control de calidad, supervisión y mantenimientoª En una 
encuesta real izada por investigadores a empresas de la industria 
electrónica, metalmecánica, petroquimica secundaria, arroja los 
siguientes resultados: z11 

En la industria metalmecánica de bienes de capital coexiste el 
trabajo manual y de operación combinada, con un nivel intermedio de 
mecanización medianamente rutinario y ciclos de trabajo más 
alargados, ocupando mano de obra especializada artesanalmente. 

La industria petroquimiéa secundaria existe el trabajo 

216 Luis Hcm6rdez Palacios ~ "PC?tr0C1Jí111ico bd!'.lco en México•. El Cotldlono rQ. 21, ft"IQl'Oº 

febrero ~ 1988, pdg. 2S. 

2l 7 Leuro Palomnres/Leooard M.'.lrt~, '" AlJtOOQtitnd6n ProgrOOQb(e y JluevDS Contenidos de frllhoJo: 
Expcrfcncfos de la frd.atrla Electrónlcn, HC?talnicctlnlca y Pctr0C1Jl•ica seclrd.:Jria en México•, ProbtarEs del 
DC?Sarrollo rUii. 76, QOl?ro·111o1rzo de 1989, p.ig. 111. 
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básicamente de operación de maquinaria y equipo ( aparte de cargar 
y dc!scargar manUalmente) altamente mecanizado en la fase de 
transformación; escasamente rutinaria y con ciclos de trabajo 
extendidos, empleando mano de obra especializada y calificada a 
través del sistema educativo formal y de capacitación. 

La industria electrónica se realiza con trabajo manual bajo 
grado de mecanización, actividad rutinaria, altamente subsidiada 
con actos de trabajo cortos, requiriendo mano de obra poco 
especial izada. 

A este grupo habria que agregar las empresas del sector 
servicios, Teléfonos de México, con la digitalización que 
diversifica el servicio, se técnifica a partir de la comunicación 
via satélite, que avanza de el teléfono tradicional a la 
transmisión de voz con memoria, transmisión autómatica de llamadas 
(sin operadora) y de la transmisión de imagen y texto como el fax: 
los' bancos con lainnovaciónde los cajeros autómaticos que agilizan 
las operaciones bancarias ordinarias. 

Los impactos causados por las innovaciones tecnológicas son 
grandes, pues utilizan menos mano de obra, agilizan y realizan las 
actividades con menor error. 

Como mencionamos en la concepción del gobierno de la 
reconversión industrial es hacerlo competitivo y rentable a través 
de la depuración del sector paraestatal (renta, liquidación, 
fusión, y transferencia de empresa), reorganización de relaciones 
laborales, optimización de instalaciones y equipos, suspensión de 
proyectos sin vialidad financiera y que son una carga para el 
erario público, apertura al capital extranjero para que invierta e 
impulse el crecimiento de los sectores, reasignación de mayores 
volúmenes de recursos financieros para impulsar los programas de 
inversión para obras de construcción, facilidades a las empresas 
exportadoras, cuentas en dólares, disponibilidad total de divisas, 
asunción gubernamental de pasivos y capitalización en los de mayor 
endeudamiento. 

De las entidades escogidas para modernizarlas dentro del 
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sector público y que no fueron puestas a ninguno de los procesos de 
desincorporación hasta 1988 son las empresas relacionadas con la 
prestación de servicios. A diferencia del PIB nacional. Dentro de 
este sector las actividades más dinámicas fueron las comunicaciones 
y las llamadas de servicios financieros, éste obedeció a la 
diversificación de la actividad de las comunicaciones como uno de 
los puntos básicos de apoyo modernizador que se manifiesta en la 
ampliación telefónica, la comunicación via satélite etc. 218 

En Telmex los cambios han sido posibles gracias a la 
digitalización que es la innovación surgida en los campos de la 
microélectrica, la óptica, la computación y los materiales 
conductores. La digitalización diversifica el servicio telefónico 
al mismo tiempo que sofistica y se hacen posible nuevos servicios 
asociados al teléfono tradicional: la trasmisión de voz como 
memoria, transmisión automática de llamadas, nuevos productos que 
utilizando el aparato telefónico tiene que ver con la trasmisión de 
imagen y datos como el fax. 

El aparato telefónico asociado al microordenador y el video se 
convertirá en un instrumento multiservicial. En lo que respecta al 
nivel productivo, la nueva tecnologia, disminuyen los tiempos de 
comunicación, así como del mantenimiento. La interconexión de los 
equipos y su digitalización que permite un control centralizado más 
eficiente, su mantenimiento más simple, la calidad del servicio es 
mayor y exige menos mano de obra. 219 

En los bancos, los cajeros automáticos fueron novedad en el 
sexenio pasado, debido que permiten realizar operaciones bancarias 
sin pérdida de tiempo, por las engorrosas filas en las sucursales. 
La introducción de tecnologia no ha sido el único aspecto del 
proceso modernizador, aunque si uno de los más importantes. Las 
modificaciones jurídico administrativas, la ampliación de 
servicios, los cambios en la organización y en el proceso de 
trabajo y la nacionalización, han sido significativos en la 

2115 •La econcn(a 111e11:fcana 198Z·1988•, CIEN p4g. 45. 

219 Cuudn Hnchez Dasa !L..!.!... •La digital lzacl6n en TellllCll, tn1 tronsfomocl6n glchlt•. El COtldleno 
l"Úll. 21, enero-febrero de 1988, poi¡. 63. 
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configuración de un sistema bancario qlie al .. ·menos -·por lo que 
reSpecta a.1 espacio laboral ha canlbiad9 dr~:5!_~ic:;amente·~~a 

En cuanto al transporte en los ferrocarl:-iles, el. actual patrón 
tecnológico se caracterizó por su he~erogen_~idad eStrq.ctural en'_la 
conveniencia de infraestructura y tecnologia de. los' afioS·40, con 
equipos tecnológicos novedosos y complej.?s. La. __ C~mP~~~c~-~n t~c~ica 
de la fuerza de trabajo se ha complicado debido a· 1a modernización. 
El funcionamiento de los ferrocarriles consta de cinco ramas: 
electricidad y alambres: talleres y fuerza motri~, vias y 
transporte y oficinas. 

En la rama de la electricidad y alambres que _permite la 
comunicación y señalización ·del. s-is1:.ema: se ·ha puesto en marcha el 
sistema de telecomunicaciones, con ello se busca aumentar la 
utilización de los carros de carga, reducir ciclos de cargado y 
aumentar la velocidad del tren.: 

La señalizacl..ón se habria desarrollado por medio de los 
sistemas éléctr1c0s Para el uso del equipo de telefonia y 
telegraf:fa. ~~ co~ el ,proyecto de electrificación de vías como el de 
~ue~_é~~~-º"':'-~-~~pu~to, .. -se abre la posibilidad de la sefialización 

· digital .·de·_ l·a · i.-ed ferroviaria. También se extiende el servicio de 
un sistema~ de comunicación llamado locontrol, su incorporación se 
rea:lfza · en· locomotoras de milyor peso y que circulan en las 
division~s,. o lugares geográficos adversos, las ventajas es que 
incrementan ·la velocidad de los trenes, reducción de los tiempos de 

_ recorrido, _·operación de trenes más largos y pesados, aumento de la 
capacidad de tráfico de lineas fdrreas y mayor conservación de la 
infraestructura. 

En los talleres y fuerza motriz se han incorporado maquinaria 
que sustituye funciones manuales, asi la empresa adquirió las 
celdas de pruebas de motores diese! capaces de verificar que la 
reparación del motor sea la adecuada antes de montarlo en la 
máquina, lo que evita desmontarlo de nuevo en caso que haya 
reparación defectuosa. 

Z20 Horocfo Vdzqjez flora, •NUQva tec:nologfD en los boncos .. • ~. p¡Sg. 3t. 
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La modernización en la rama de vias .y transporte fue lenta por 
los requerimientos de inversión qúe necesita-. Se estaba cambiando 
el riel en 5 mil kms. , de vias, se están instalando rieles de 115 
libras que permitan soportar un t;ráfico más intenso y. pesado , _ los 
durmientes que en su mayoría __ eran __ de madera se cambian por 
material de concreto. Los trenes se modernizan dotándolos de 
mayores servicios. 

En las oficinas se reorganizaron·los ·ai:chivos, se .introdujeron 
métodos de mercadotecnia, se ', reorganizar~n lás f~nari_zas, se 
implantaron y diversificaron los sistemas : de . cómputo y dem.ás 
trabajos administrativos. 221 

Por último, las innovaciones tecnológicas en el sector 
eléctrico tanto en la C.F.E., y la C.L y F.c., han encontrado 
asiento privilegado en la Comisión. Ello explica entre otros la 
diversidad tecnológica entre ambas empresas, diferencias no 
desdeñables en la productividad de los trabajadores para regular 
sus relaciones al interior de los procesos productivos, pero además 
de reconversión en la industria eléctrica se han significado por el 
acercamiento de las tarifas al consumo, a los precios de 
producción, al despido de eventuales en la Comisión Federal de 
Electricidad y a los ataques contra el contrato colectivo del SME 
de la Compañia de Luz y FUerza del centro. 222 

Podrian anotarse otras entidades y apreciar la marcada 
reconversión, en este caso sólo escogieron las más 
representativas. En ese rubro el ~.:meamicnto financiero, asi 
como de la modernización de ciertas entidades paraestatales se 
realizó para que con fecha posterior se pusieran en venta. 
Ejemplos Telmex, la Banca, las siderúrgicas, las dos aerolineas y 
otras empresas. 

En el transcurso del sexenio 1983-1988, el aparato productivo 
presentó un estancamiento en la práctica. El crecimiento promedio 

221 Marco Antonio leyva/Gulllcnro CMp>S,•rcrrocarrtlH, luz verde D la ..:lcrnlzacldn"', ~ póg,. 
46. 

222 Javier Mendoza º•."Modernización e lntegracfdn del sector eléctrico•, Ibídem. 



anual de .0.1% del PIB sintetiza una de las etapas más difiCiles-, 
cuya capacidad para generar riqueza fue apenas de o. 5% superior al 
existente en_ 1982. 

· - _ -El estancamiento económico y tomando en cuenta que los ül timos 
años, la población se incrementó 2.2.% cada año (13.-2%. sexenal), el 
producto por habitante descendió 2 .1% anualmente entre 1983 y 1988, 
pe:i-o quizá lo .grave radica en el indicador de 1.1.8% inferior a 
1982. El producto por habitante disminuyó en cuatro ocasiones. 

El resultado de la reconversión industrial se empezó sin 
fo.ndos y· los préstamos llegaron con retraso. El proceso de la 
rec~nveisión requiere de enormes sumas que constituyen una nueva 
inversión _con sectores de la economia, que tengan buenas 
espectativas. 

·.La ·1riflá.Ción y __ recesión no permitió a los capitales fluyeran 
ha·cia::rá _p-rOau.écióil de bienes, ·sino a la especulación en la Bolsa 
MeX~c;:~_p~ ~·.de .. VcÍlores que cuando quebró mostró la debilidad de la 
~-ºº~~mia:. -R~fe~erlte a la exportación se vendió afuera, lo que no 
se ::·.logró vender en los hogares mexicanos. Por eso es que la 
inversión productiva ha sido minima. 

Sin recursos financieros no hay reconversión industrial. El 
sueño de la 11 pesadilla" de la reconversión se aprecia cuando el 
sector privado reconoce que 11 sin fondos del exterior tampoco podria 
el gobierno financiar el dó:ficit püblico, aún canalizando a este 
propósito todos los recursos financieros que de origen interno se 
generen en el país, a no ser que lo hiciera emitiendo dinero 
fresco, provocando la himpcrinflación. De esta manera la 
disyuntiva seria himperinflación o himperrecesión o quizás una 
combinación más nefasta de ambas 11 .223 

La reconversión industrial fue más eficaz en el sector 
paraestatal, que empezó en el sexenio anterior y que prosiguió en 
el actual sexenio, dicho proceso plasmó en la venta, 

223 •Los peros di:! lo Rec.onverlilón' .. E1.pM516n llÚI. 468, 24 de j~lo de 1987. 
Cfr. Salvtldor Corro/Fernando Ortega Phorro "Sin dinero, l• reconversión lrd.Jstrlel es U"1 pesadilla, 

poro los trobaJodores el desa5tre y pera los cspresorlos espejismo•, Proceso, rUe. S16, 22 de •cptfeilbre de 
1986, p.ig. 6-7. 
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liquidación, transferenci8.,- fusión. de ·11ss .empresas. pllblicas: datos 
recientes· dados a--conoCer por la firma Latinfinances, en la Segunda 
c0nferenc1a~~obie :Privatización en América· Latina en-abril de 1991, 

afirman. que hasta 1990 la desincorporación por sectores era la 
siguiente: 2 empresas del área agricola, 33 mineras, 286 
manufciCtureras, 33 de construcción, 66 hoteles, restaurantes y 
coníercios relacionados con el turismo, 37 empresas de 
transportación y comunicación; 39 compañias de servicios 
financieros y aseguradoras y 264 de servicio social, haciendo un 
total de 760 entidades desincorporadas, faltando las que se 
encuentran en proceso de venta como Al tos Hornos de México, Lázaro 
Cárdenas 11 Las Truchas", los 18 bancos entre los más importantes y 
los que se decida liquidar por falta de comprador. 224 

La reconversión industrial no terminó en el sexenio 1983-1988, 

sino que prosigue en el actual sexenio con la posible Firma del 
Tratado de Libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y Mexico. 
La Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, 
mostró lo endeble de nuestra industria al afirmar que el 90% de la 
industria nacional posee equipos obsoletos y opera con tecnologia 
de segundo nivel o tercer nivel. El 56% de las empresas emplean 
11 tecnologia artesanal", el. 25% tecnologia avanzada 
internacionalmente y solamente el 10% aplica tecnologia nacional de 
las cuales las micro industrias utilizan el 56. 7% . 225 

La reconversión industrial es primordial para el desarrollo 
del pais, pero en vez de tomarse en forma autoritaria ésta requiere 
de principios transparentes y de un concepto social general sobre 

224 thcres Cllrcíu, •Elevn el gobierroo sus Ingresos hasta 2 mil 31D .td., por tu dcsfncorporoción•, El 
Financiero, 7 de abril de 1991, p.ig. 12. 

225 Jorge OCtavlo OC:hoa, " El pago por troill\Sfercno:::ia de tccnologla, 50 veces iioyor 11 lo dcttinado 11 
la lnvcstlgDCl6n•, unomis1.nO, 22 de obt'll de 1991, p.Sg. 3. 
Voto: En myu de 1989 to revista bpansl6n otorgaban lo siguientes pc-occntojes sobc"c el tipo de tccnologfo 
utilizado en los cqM"esos del pals, no cltordo fi.rntc • 65% de lo fnd.Jstrlo ••• utitha tccnologfa 
artesanot ••• 28% báslc1GCOte de lo ird.Jstda de lo tronsfonii.xlón, crr¡itco tccnotoglo llllCdlo y en achos casos 
obsoleta ••• sdto el 9%. cuenta con tccnologfu ovnrm1da, pero en este gn.p;> 9ZX est6 integrado por lrd.istrlos 
aJltlnoc:lonalcs•. 

El pafs• erog11 llO.lllllDC'flte S.10 000 •illa'IC5 de dólares en odq.lhlclón de t1?CnOlogf11 fordnea, al..- cpJe 
se ve ncrecentado por ••• e\ pago de regallos y en espec;:ial por la osesorla ed:J.lirid.l en otros paises para dejar 
tas plontus fLn:lonardo•, Yi!asc, "Dcsarrol lo Tecnológico en Méllico: En l:xJsco del tlr.trtx> pérdido•, Expir'l!lfón rú. 
516, 24 de BlyO de 1989, p.ig. 36. 
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la política· económica. 226 

La llnica manera de reestructurar la industria es hacerla 
internacionalmente competitiva y la forma es por medio de la 
competencia, de ahi que se tenga que avanzar en la liberación de 
las importaciones, p.ero no de forma indiscriminada como sucedió. 

El papel del gobierno debe proteger la fuerza del trabajo de 
las consecuencias del ajuste, debido que para los asalariados, en 
especial para los obreros la reconversión industrial produce, como 
efecto inmediato el desempleo, que modifica las relaciones hombre
máquina, hombre-hombre, transforma la vida socieconómica individual 
y colectiva. 

En cuanto al sector privado deben asumir su papel de 
empresarios, sabemos que es dificil porque pueden perder; estamos 
concientes que ellos arriesgan capital, nosotros sólo argumentos, 
pero es necesario si quieren cOnquistar mercados. "Empresario es 
aquel inversionista que arriesga para innovar que invierte en la 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de 
incrementtJ.r su produtividad, reduciendo costos y colocando más 
rápidamente su producto en el mercado". 227 

Asimismo es necesario incrementar la investigación 
tecnológica228para evitar el pago por transferencia de tecnologia 
que nos hace depender del exterior y que representa 50 veces mayor 
a lo destinado a la investigación, debido que la inversión en la 
investigación y el capital intelectual propio transforma los 
servicios de las empresas, su competividad, su gestión y 
orqanización: asi como de sus estrateq1.as. 

226 ..t.I!!..._ •La Conversión Jrd.Jstdot m Kblco. Alternativas para el futuro, concepto y req.Jlslto p!lra 
su bito•, Centro de fnvestfgocfcnes poro el Diesnrrollo A.C •• Editorial Dfm'lD, Mbico 1988, 144"'. 

•Los retos de la reconversión•, bpanslón r&A. 468, 24 de j1.S1fo de 1987, p6g. 71. 

227 ¡.b.ilkg poi!ig. 71·72. 

228 •11oy en dfa, el princlpol factor et. el conocl•lento, el c.plOl lntelecti.ml es el e\-1to -1& 
dlni5mlco de transfotm3clón de los copltalet., la fuera de trabajo y loe. reci.raos naturales. En este aentldo 
todos los factores pesan a ser foctores crcodos•. Eapcinsfón lbfdtw p6g. 7V72. 
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La reconversión industrial no fue parcial sino general que 
abarcará todos los sectores cambiando las formas de producción, de 
dominación y también de la educación, a este último se pretendió 
vincular las empresas con las universidades y centros de enseñanza, 
como en Europa y Estados Unidos, que se quedó en meros deseos 
cuando fracasa el Plan carpizo para reformar la Universidad 
Nacional Autonóma de México, cuna de cuadros poli tices, técnicos e 
intelectuales que aunque parezca demagogia la Universidad Nacional 
concentra aún gente con mucha capacidad de innovación y lo que se 
requiere en todo caso es canalizar sutilmente aquellos cerebros 
hacia áreas y fines especificos y productivos. 



3.4. LA APERTURA COMERCIAL. 

Para el iiberaii~·mo:~;;-onóm1c¡, ia-;·-división- -internaci·onal del 
tr_abajo ~S. __ ~otjna_~ __ Y· c~~r~~P~nd~_·a·'_i_:~s -~-ª.r_~~te:isticas _de cada pai~ 
de~erminado por sUc_9e09rafi8--cy'.-~u~---~~~~rs~s(· ~~J?~~tar·donde es más_ 
competitivo y que resultaría nociyo. IDC?_dif~ca~la. . 

Desde dicho punto de- v1sta lo_s paises subdeSarrollados 
··deberían- aprovechar sus véntajas .y no prf§!:t~nder. producir lo que 

corresponde a otros .. 

Sin embargo la experiencia histórica muestra que el proceso 
de desarrollo industrial y de sus exportaciones manufactureras 
obedeció a la protección del Estado y nunca por las libres fuerzas 
del mercado. 

Las políticas generales de.librecambio y devaluación aplicados 
a estos casos para corregir problemas de desequilibrio, no sólo 
fueron ineficacez, sino incluso nocivas, ya que lejos de corregir 
definitivamente el desequilibrio externo tienden a generar recesión 
y desempleo. 229 

En esta etapa el Estado asumió en déficits permanentes en su 
comercio exterior, que fueron financiados por endeudamiento externo 
creciente con fuertes medidas proteccionistas. Es decir el modelo 
d~ crecimiento por medio de la substitución de importaciones (El 
desarrollo estabilizador), habia llegado a su fin y se buscaba 
ahora, vía apertura comercial reorientar el comercio hacia 
afuera, castigando la demanda interna. 

Con la llegada del gabinete tecnocráta en 1982, hubo una 
reorientación de la poli tic a del sector externo que obedece a 
situaciones de coyuntura a un cambio de estrategia económica 
general de largo plazo que no sólo cambiaron los instrumentos de 
politicas utilizados, sino también de los objetivos. 

229 Los piones ortodo,;.M lq>lnntados en Argentina. Perú, Chite, y ernstl. sus resultados son poco 
halnglldares, en el QJC su opl tci:icfón t:red nb pobrcz ... 
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El objetivo en el-- -frente c~m~~'?.~~-~ _._---~~-~--~':;:_a~~'ent_~1:'.'. ~as 
exportaciones . no tradiCionales. e ·.instrulnentar.c Una :: sustitución 
etiéierite \de_.·1aS imPorta~-i~n0's, 'este :·ú1t.'1tito'' asp~Ct()· ·quedó. olvi'd~CÍO. 

A~~ elsi~n~ de la ~st~ategi;. ~e oriént~J~c¿_el ~xterior, .1a 
~~Por~á._c~_-~n·~-- ~orno-. _el _----~u-~yo _ ~-j-~ -~'.'~~l/_'._~r~cil'.l~eñt_ó, :.~~~n~.i~~, _. 1a 
pciliti~~ .. ~r~n~el~-r~a, e-1: ~anej~;- d_el.~ ~-~~po~c:(de::'::c~Inb~~-~- y ~a~ 
faci~i".1a~_es a la inversión extranjera;_:"7om~ l~:inver~iÓ_n pllbliCa en 
infr~estructur_a, los estimules fiscales y _la politlca de-crédito. 

Para. el nuevo gabinete el 11 exceso11 de intervención estatal en 
el libre mecanismo de competencia 11_estancó11 el desarrollo. En la 
nueva politica neolioberal de corte monetarista el mercado de la 
libre oferta y la demanda debe recuperarse gradual o repentinamente 
én su papel asignador 11 eficiente11 de recursos para equilibrar el 
sector externo de la economia. A esta nueva politica en el léxico 
mexicano se llama cambio estruturai. 230 

La apertura com~rcial empezó con la idea de una integración 
económica formalizada entre México y Estados Unidos que intentaba 
abarcar a Canadá. Con la preocupación de una crisis energética en 
Estados Unidos se despertó el interés en algunos círculos de poder 
en ese vecino pais, este proyecto ganó terreno, pues buscaba 
integrar a los países del norte con la finalidad de garantizar la 
seguridad energética. A cambio Estados Unidos proporciona ria a 
México seguridad militar que se extendería hasta el Caribe; compra 
de productos aqricolas y r:i.anufactureros sin restricción, asi corno 

23-0 El cllftblo ci-strutural no fue p.'lrciol, sino gC'flC'ral cpc u-cdiante progr...,._.,s s.«:t11rlales dQ fQ!Qlto, 
raclonslluclón y rtconvcrsldn l~trlal se apoyllbilo en ta opertura con.:rclal COlllD vla para lncrClllCf'\tor hs 
divisos y orlmtar el desarrollo. 

las GCCIOllCS pa.ra p:>ner M Nrtha la apertura cancrcial fLieron: L:i. rl)CIQn¡J\hación de la protección, 
la pclltlc11 de es.tf111Jlo fhcil\ y flrw-v:::iero il\ tJ!PlCQ; la Inversión en ectlvl~ prlorltilfiGS y la 
desccntra11ucl6o ln.Lstriol; la su.-;tituc:ióo de lll.1 polftlca defensiva en &1terla de itMlfllón cxtroniere, por 
U'\a de pr~lón selec:tiYa, el lllµJ\so a la lnc.orpor¡iclón de tecno\ogla n:idcm.1 y al des.1rrollo propio; lS"t nuevo 
esq.JC!llQ de ni:goelacl6n e iMerclón en el contcir.to lntcrn.:icion.3l f\nc:;ido tanto en las acciCfleS bllatera\M CtllU 
regional"• de<stacando la iric:oc-poraci(ln de Mó:itlco al GATT, ~Ponctlela del Slb;~retarlo de fCll:ll'nto trdJs.trial, 
Mauric lo de Maria y CiJl!tlCIS t!f1 el Sa:ainario de Modo!rniiacióo Ec:ClflÓD\ca y Cllllbio Estru:tural: principales 
tondencias a nivel n.mdlal 25 de j¡nio de \987, EL Cotidiano .-U.. 2\, cocro·fcbf'ero de 1988, p.ig. 17. 

Vé¡isc Pablo Ruit N6poles "Polftica Comercial y 11~rtura Comcrch1l", Jesús Lechug01/fen"W1da Chávcz 
(Coord. ~p.ig, 219. 
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de la solución de los trabajadores ilégales. 231 

El presidente Ronald Reagan expresó su apoyo. si embargo José 
Lópe~ Portil~o y· el primer ministro- Pie~rre Trudeau no simp-atizaron 
c::on la idea de ser sólo proveedores de energía y· en una visita a 
Canadá en 1980 declaró que en relación a la propuesta del· mercado 
comlin norteamericano, las fuentes energéticas de México no se 
usarían para mantener altos estándares de vida en otras naciones. 

con la llegada del Neoconsevadurismo a Canadá y México con 
Miguel de la Madrid Hurtado, sus esfuerzos se dirigieron a 
establecer una amplia zona de libre comercio. 'i una de sus 
manifestaciones de la decisión mexicana fue la firma del 
entedimiento entre México y Estados Unidos, sobre el subsidio e 
Impuestos Compensatorias de 1985, puesto que en México no habia 
firmado ningün convenio con EEUU, ni era el miembro del GATT. 

La apertura comercial modificó de manera significativa los 
intercambias da bienes en México, pero no creó una vinculación 
diferente en calidad con Estados Unidos, ni como comprador de 
bienes mexicanos, ni como fuente básica de las importaciones. 

La nueva tendencia neoconservadora se plasmó en el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior que todavia sin declaración abierta a la teoria 
neoliberal; se plasma con las ideas de la apertura comercial con 
justificaciones de carácter de bienestar social. Esto es 
concebible en parte por los excesos de los gobiernos anteriores que 
propiciar·on poca.credibilidad a la acción estatal y su solución fue 
la adopCióri ·de una. politica económica con matices neoliberales. 23Z 

Él· P.lá.n :NaciOnai .de Desarrollo 1983-1988 se establece que la 
pr0te9ci~tj ; .se '.'.~ac.iOn~iizará en su nivel y dispersión, se 
abanadonaria' .9ra,dÜalmente el requisito de los permisos previos y 

231 Cot~Jcsc con cortos tcl to y Rotonda Cordero ~ p6g. 81. 
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qu~ .. ~~: .. el-_.~edi~~ ~· ... largo· plazcis los aranceles tendrán a desempeñar 
el. papel Pri~~ipal. ~33 

En ·cuanto . a1· Programa Nacional de Fomento 'Industrial y 
Comercio. Exterior 1984-1988 (Pronafice) l.as· metas fueron liberar el 
requisito de permiso previo -de importación a las materias primas 
básicas en 1985 y apartir de 1986 eliminar el requisito de bienes 
intermedios y productos semielaborados y para los bienes de capital 
e intermedios que no se produzcan en el pais, se concederán 
permisos temporales que posteriormente serán subsistituidos por 
aranceles. 234 

Con una economia centralizada sin divisas y sin acceso al 
crédito internacional, se inició el gobierno de Miguel De La 
Madrid. El modelo de substitución de importaciones se habia 
agotado y era indispensable conducir el desarrollo a través de la 
estrategia del cambio estructural. 

La apertura comercial se efectuó por medio de la substitución 
gradual y creciente del permiso de importación por arancel; la 
eliminación paulatina del sistema de precios oficiales: la 
reducción de la dispersión arancelaria y los niveles arancelarios, 
asi como de la incorporación de un sistema más moderno de 
clasificación y codificación de mercancías; el ingreso de México al 
Gatt con la subsecuente participación más activa en las 
negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales y finalmente 
la expedición del comercio exterior.235 

De 1983 a mediados de 1985 se actuó con precaución debido que 
los productos de importación se habian vuelto caros a raiz de las 
devaluaciones de 1982 y el régimen de importaciones no sufrió 
cambios significativos, después del primer semestre de l.985 se 
eliminaron los permisos previos de más de 3500 fracciones 

ID Plnn NDCfOMl de Oesarrollo 1983·1988, Poder Ejecutivo Federal. pág •. 32Z-3Zl. 

Zl4 Progromq Nxlonnl de rancnto lnó.Jstrlal y CDnCrcio Edcrlor, Planexl6o OC111Xr6tlca, SSP. p6g. 
36-37. 

Z3S Cfr. Anrondo r. Ortega G(mcz •El slst~ antldl..r1"in9 mc•lcaoo; factor critico de la apertura 
ct11K:rclal•, Comercio btcrlor Vol. 89, núil 3, 111.1rzo de 1988 p.ig. 207. 
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arancelarias (cada· fracción contiene una gama de ·productos) es 
decir· 44% .-de· los ··s100, cabe aclarar que los- articules desgravados 
no tenian mucha importancia. 

La liberación del régimen de importaciones decretadas en junio 
d~ 1.985, justo con las reservas del Banco de México volvieron a ser 
presionadas y 3600 fracciones arancelarias resultaron beneficiadas 
(fueron los bienes intermedios y de capital), dejando sólo bajo 
control 908 sujetas a permisos. De los que destacan ciertos 
productos agricolas, el petróleo crudo, los productos petróleros y 
la mayor parte de los bienes de consumo final, tales como 
alimentos, bebidas, prendas de vestir, calzado, medicinas, aparatos 
electrodomésticos, automóviles entre otros. 

En los precios oficiales hubo cambios importantes, en abril se 
decidió eliminar cierto número de los precios oficiales y expresar 
los restantes en dólares, al final de junio de 1985, había 770 
precios oficiales en vigor qu~ cubrian el 19% de la producción 
interna. 236 

con el fin de evitar la ola de importaciones como consecuencia 
de la liberación comercial y para restaurar la subvaluación del 
peso que se fue perdiendo en el lapso de los 2 años anteriores, el 
tipo de cambio se devaluó en 22!i>, después de las reformas. 

Con la liberación de las importaciones combinada con la 
devaluación de la moneda implicaron cambios en la politica de 
comercio exterior en el que se abandono definitivamente el modelo 
de sustitución de importaciones. Lo trascendente en 1985 es 
quizá la intención del ingreso de México al GATT. 

El dia 25 de noviembre de l.9B5 el Presidente Miguel de la 
Madrid encomendó al secretario de comercio y Fomento Industrial la 
conducción de las negociaciones internacionales necesarias para 
conseguir la adhesión de México al GATT. El protocolo de adhesión 

236 Uno de ltJS objetivos de h refor.. ero hacer nis transp¡irente el alstClfl,l de protección a travEa 
de la austltuc:ldn de pcmlsos por aranceles (tarifas) y de hecho eirpez6 cnsl a ln •lt.t de las frocclones 
llberodas ~lonte ui iocruncnto en la tnsn nronc:elar1n. CcmJ r~ultado. el pr~lo nrancelorlo atbló 23.5%. 
Vl!nse Adrlnn Ten knte/Fernordo de Mateo Veoturimi• Apertura CCl!ll.'rciot y estru:::tura de protección". C~rclo 
CKterior rúl. 4. obrll de 1989, pág. 322. 
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al que se llegó finalmente el dia 17 'de julio de 1996. 237 

La adhesión de México al GATT se realizó en condiciones poco 
favorables de escasez de divisas y -de restricciones en el 
presupuesto gubernamental. En 1994 el grueso de las exportaciones 
mexicanas fueron petróleo crudo y gas natural que representaron el 
69% y en 1985 el 67, 6% del valor total, el resto se conformaba 
básicamente de refacciones automotrices, sus partas, sus 
refacciones y otros productos vinculados a la actividad petrolera 
como la gasolina y el cornbustóleo, asimismo habria que agregar a la 
lista el camarón congelado, el café y algunos productos 
minerornetalúrgicos, por el contrario lo que importamos son bienes 
industriales imprescindibles para nuestra economía. Los bienes 
intermedios absorben el 69%; las importaciones de bienes de capital 
23% y de los de bienes de consumo el B%.2la 

Por otro lado aproximadamente el 60-70% del comercio mexicano 
se realiza con Estados Unidos que alcanza en 1985 un déficit 
comercial de 148 500 millones de dólares, por lo que en ese tiempo 
comenzó a cerrar su mercado a determinados tipos de productos y 
finalmente los precios de las materias se fueron a la baja. 239 

Las exportaciones mexicanas no contemplan bienes estratégicos 
(salvo el petróleo) que los paises compradores si pueden prescindir, 
en tanto que las importaciones se componen de insumos industriales 
indispensables para la producción nacional. 

A.si encontramos un comercio en el que lo que se vende descansa 
básicamente en el petróleo y algunas manufacturas y lo que se 
compra son bienes indispensables para la industria. Y encontramos 
que hay poco que ofrecer y mucho que comprar. 

De las 20 empresas exportadoras, 6 se encuentran ligadas a 

237 Protoc:olo de Atllesido de Mélllco ill Acuerdo Ccnerill sobre Aranceles AciJoneros y Caaercfo•. Caiercfo 
Exterior Vol. 36, rUI. 10, oc:tlbre de 1986. 

238 Jorge Carrete "México ante el CATT: El lngre~o de Méllico ol CATT en el ll\1rco de la recesión GCtual 
(mesa rt'doncb), Eccnada lnfonllD, n:n., 138, marzo de 1986. 

239 Anfbol Cutlérre:r: Lora •cct'díciones y estrategfH dill Ingreso•, {Kesa redcrd..l) lbfdem 
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empresas tra.SnaciOncile~·,:·:·de·~ .ra ·:·indUStria--;·aut-~UíOtrÍ.z _y.· '_dEr _lá 
computa<?ión. Los ·re~tantes son_. einpresas ligadB.s al ·tra·n.spoite.' 

No hubO avances _.-suficientes para la modernizacion de ·1a 
infraestructura ·--de exportacion· .por la carencia de recursos 
fini.t.ncieros~ :del pago puntual de la deuda publica y del ret~a~o-_de 
los prestamos solicitados al extranjero. 240 

El argumento de que se debe obligar a los productores a 
competir y que redundaría en la búsqueda de fórmulas eficientes 
para abatir costos y precios, a fin de permanecer en el mercado, no 
funcionó en virtud que no se previó que con la liberación 
comercial, esos mismos productoras tendrian que importar má.s 
insumos industriales y financieros con dólares más caros, que se 
traduciria en un obligado incremento de precios al trasladarse el 
costo de las divisas a los precios de venta de los bienes finales. 

En algunos diarios aparecieron comentarios en relación al 
ingreso al GATT argumentando que los mexicanos podriamos comprar 
aquellos bienes que no poseemos y más bien con el. ingreso 
proliferaron los artículos de mala calidad y de la invación de 
comerciantes ambulantes en la via pú.blica. El problema más grande 
se reflejo en las empresas pequeñas y medianas que sufrieron el 
embate de la competencia externa, si se considera también, que 
este tipo de empresas proporcionaban en 1986 el. 80% del empleo a la 
población económicamente activa. 241 

Ante el ingreso al GATT se ventilaron los intereses de los 
empresarios obreros y gobierno. 

El sector empresarial estaba dividiqo: La Comparmex:, el Consejo 
Coordinador Empresarial y l.a Concamin estaban a favor y la 
canacintra organismo que agrupa la pequeña y mediana industria, que 
a través de su dirigente afirmó que "existe una corriente en el 
gobierno que al coincidir con los intereses de las empresas 
trasnacionales y del FMI, podri.a llevar al pais al desastre. 

240 La situ:iclOn desestabilhodora de la del.da c~terna se oprecla ~ en 1983 represcntab;J el 49:(. 
del gasto total, C11 1988 alc3"td el 61.n:, o sea ~ por c<Jda J)eSo q..oe 5C gasto en 1988 casi 62 centavos se 
canal han a p;i'lar a los acrcdores interno,¡ y cxccmos, Véase CIEN ~.,pág.142. 

241 femardo Calzoc:b Falcón "El lado obscuro del G>.lt", En Eccn:afa lnf~, nu.. 136. eniero de 19tl6, 
pág. 6, 
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Estamos -viendo que el rUniliO -_emP~eza~;:~·~~ehf·i¡~·f;~-/~h_~~·¡~;~:eS:~-- cam~n~. 
Nosotros estamos jalando p~ra ·me_ter:: l~s ::C?~s~~ ~~:--:>~· :s~~io. Más 
que los intereses industriales, nos .. preoCupan loS intereses de la 
Nación". 242 

Por su parte el Congreso del Trab_ajo aseguró-que el .ingr_eso al 
GATT 0 convertir1a al pais 11 , en una colonia y habria un espantoso 
desempleo. 

La incorporación de México al GATT era un hecho con 
desprotección fuerte y acelerada que sufrió el aparato productivo 
nacional. Además de la carta de intención refrendada por México al 
Fondo Monetario Internacional para el año de 1984, se declaraba 
este propósito, a 1985 muchas fracciones arancelarias fueron 
liberadas, pensado que este hecho obligaria a los productores 
nacionales a producir eficientemente y vender a la vez a precios 
más bajos. 

Cabe aclarar que durante lao negociaciones, el grupo 
intersecretarial GATT (grupo GATT), elaboró el programa de adhesión 
y los documentos necesarios; durante las negociaciones el grueso 
de las dlscuciones fue con EEUU a saber el pais vecino le interesó 
llegar a un acuerdo con México en los siguientes rubros: primero 
inversiones extranjeras, pues les preocupaba los controles que 
afecten a sus inversiones en el extranjero, especialmente en los 
requerimientos de contenido local y requisitos de exportación, la 
segunda es de las patentes o propiedad intelectual, en este punto 
los Estados Unidos, protegió lo que resulta clave para su economia, 
por ejemplo la industria con un alto componente de investigación y 
desarrollo que es más competitiva que la manufacturera y tiende a 
evitar que se acreciente el déficit, además aquélla que está 
protegida por patentes internacionales que garanticen su 
competividad, defendiéndola de la pirateria de industrias 
extranjeras y finalmente la electrónica que incluye las 

242 Fernardo Ort1:9a 0 •Ante la posible prcscrcfa del CATT, tanor a BJestros negociadora•, Proceso, 
NÜI. 459, 19 de 1111osto de 1985. 
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telecomunicaciones. 243 

En México la estructura arancelaria sufrió cambios importantes 
en 1986, sobre todo en las primeras seis meses. A principios del 
año se eliminó el nivel arancelario de l.00% y las fracciones 
correspondientes se conjuntaron en el nivel del 50%. 

A finales de abril se llevó a cabo la primera ronda de un 
esquema calendarizado de des9ravación arancelaria, según el cual, 
se reduciria la escala arancelaria de 0-50% de esa fecha a una de 
0-30%. Además el nivel se eliminó y se conjunto en el 10%. En 
resumen el promedio arancelario descendió de 28. 5 a 24. 5%. 2" 

Durante 1986 se eliminaron permisos para algunos alimentos, 
productos de madera, muebles metálicos, cierta maquinaria eléctrica 
y algunas autopartes, la cobertura de permisos sobre producción 
interna decreció de 47. l. a 39. 8%. 

El Programa de liberación comercial se aceleró a pesar de la 
caida de los precios internacionales del petróleo, cuyo efecto 
equivalió a la reducción del 6% en el PIB. La apertura comercial 
se consideró que tendria un efecto moderador sobre la inflación al 
exponer los productos nacionales a la competencia. 245 

En 1987 se removieron permisos para bebidas, medicina y 
cosméticos, artículos de plástico y calzado, algunos equipos 
electrónicos, vinos y licores y se fijan cupos de importación de 
confecciones textiles nuevas durante el periodo comprendido entre 
el 1 de diciembre de 1987 y el 28 de febrero de 1989, hasta por el 
monto total de 600 millones de dólares, por considerar· que la 
politica comercial en el tramo de confecciones textiles es gradual 
y que esta medida consistiria una vía para promover la eficiencia 

z43 Miguel Angel oleo shnlcgo •Los ~laclones de oclu:slón de México al c.ur•, fol"'o lnternaclawl 
(119), l'Úll 3, er'lel"'O·•yo de 1990. 

Gustavo del Castillo V. •acta.clones continentales en Mol"'te~l"'fca: U1 ~lisis de las ni.clones 
tl"'lpqrtltas Mb.fco• Estados Unfdos•Canod4, ~. p.ig. 380. 

244 Adl"'ldn Ten ICotc/fenwtda Vcntul"'iml uApertul"'a C(ZllCl"'cial y estructul"'a de protección'", ~l"Clo 
extcl"'lor, n.a. lo abril de 1989, p.Sg. 3Z2. 

z45 Adl"'fon Ten rate, .!hl!b póg. 3ZZ. 
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y lá competividad de la planta Produc;:-tiV~ '.'~:·~,¡~:~a'i ..... ·~ En· 1988 las 
prendas de vestir se agregaron. a ~a lista., ,dejando solamente un 
núcleo duro. 

, _ .... ____ .:'.··.·_,, _ _;;·-_,: 

En marzo de 1987 se llevó a c~~o 1·.;._ :~-~~-~~~-~>"ond~ _del·e~qu~nla 
de desgravación arancelaria la cuál i:-edújo:.~) .. )~·-.:,~~~.~ ~áx~ma de 45_ a 
40% y la medida arancelaria de 24. 5 a 22 ~·7% ~ En·-: diciembre de 19S.7 

las tasas arancelarias se redujeron a la mitad de su valor anterior 
lo que sitúa la tasa máxima en 20% ad _.valorem frente al 30% 
planeada para octubre de 1988, del esquema original. El promedio 
arancelario bajó de 22.79 a sólo ll.Bt. 246 

En noviembre de 1987 se expide el decreto que define el 
régimen de las empresas de Comercio Exterior, el cual establece la 
participación de las instituciones nacionales de crédito con 
capacidad de riesgo, las facultades de real izar importaciones 
destinadas a p1:oducir articulas de exportación, asi como de 
efectuar operaciones de trueque e intercambio compensado y realizar 
ventas de productos nacionales en las franjas fronterizas y zonas 
libres del pais. Dicha medida buscaba fortalecer y consolidar las 
empresas exportadoras. 247 

El 15 de diciembre del mismo año se reformó la estructura 
arancelaria de la Tarifa del Impuesto general de la Importación, 
como parte de un conjunto de acciones contenidas en el Pacto de 
Solidaridad Económica contra la inflación. Esta medida implicó la 
modificación del tipo de cambio, reducción del arancel máximo a la 
importación de 40% a sólo el 20%, además de eliminar la sobretasa 
del 5% del impuesto general de importación. 248 

La reducción de los aranceles aplicadoo al 15 de diciembre 
abarcaron 7, 123 fracciones que integran la producción, asi como 
todas las categorias de bienes intermedios, consumo y capital. Las 

246 .llW!... pdg, 322. 

247 "Actlvld3de1 del Sector Carercio y fmrnto lrd.lstrlDl", El Hercl)(io de Valores, rúil. 42, 19 de 
oc:tlbre oo 1987 , pdg. 1109. 

248 Juan Mnl'U!:l Ugarte "Rncfooall1oclón 00 to portccctón: crónico 1Ut!nlll\. v algi..naJ; pri:oc:~lones 
en el futuro lnnedloto•, EL Cotidlono n.A. 23, mayo· f1i1io 00 1988. 
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modiÍicacio'nes aran~elari-~S '·im~J..icarori. la-eliminación de tasas del 

2~/ .. )_~,_:: ~~--~"_y'.:·~,4:C?_f:_Y".;_~~-~- .. lijco:pc:>i-~ción del 5 y 15, permanenciendo 
además .~Os il~ve) .. ~~ ~~,~-·~~~nt~~/10. y -20%,249 

_ 

. :. :-- . : . .. : ·:·::· . . _· : . . ·. '.:' ; 
_-::--·oec~~~-~«f~~~~,:-~Íle~O~.~ d~~~:~l:-~_s__~~ i"O_-~- precios oficiales restantes se 

éliminiron :en. Produdtos_.;~omo. el tabaco, hilos y telas textiles, 
p·~st:a~ :·~:~~~lÓ.:s~.Céls :~:,.P~-P.e~_,·-_:~_lgunos- productos de madera, algunos 
qÚimicoS, :hiil~;· .Vidrio·, diversos productos de metal y autómoviles. 

_,Para junio" "de 1987 e!l ejecutivo declaraba que el Seminario de 
Moderniza·cción EconóIDicB. y,. cambio Estructural " en 1982 la 
totalidad del comercio exterior en México estaba sujeto a 
restricciones cuantitativas, hoy solamente el 10% de las 
fracciones de la tarifa y el 30% del valor de las importaciones 
está protegida por permisos previos, Los precios oficiales de 
importación que sirven de base al cálculo de l.os aranceles han sido 
eliminados o reducidos,. se ha sustituido por un nuevo marco legal 
y un aparato administrativo .. ." al haberse ratificado la adhesión 
al GATT, se asegura la continuidad al proceso de apertura comercial 
de nuestra economiau .25D 

Tal era la decisión del gabinete de e1iminar los impuestos a 
la importación y de fomentar una mayor apertura comercial que en 
junio de 1987, el presidente del Centro Nacional de Investigación 

- Econ-ómic·a-de Estados Unidos de Norteamórica declaraba: ºSi usted me 
lo permite~ señor Miguel de la Madrid •.. me impresiona enormemente 
el_ valor, el coraje que Usted y su gobierno, mostraron frente a la 
crisis de 1986; el valor para hacer frente y soportar la liberación 
internacional y nacional y la devaluación del peso; esa decisión 
tan sabia que lleva al aumento masivo en las exportaciones no 

249 cnb:: 5cflalar ~ las lr11ccioncs que !.C cnconcr·llblin exentas de arancel ontcs de esa feche contil'U3f1 
goznirdo de e&to trato preferencia, par &u c.ilidad de bi~ de consuru básico par tnt•r&e de ssaterias prt-.,s 
para lrdJstrlas prlorhorarlas, bit'flCs de copltol y &us partes~ no se prc:d..:en en el pofs. Del ZO de julio 
al 31 de dlclC11bre se derogoron loo; precios oficfales • 540 frocclooes de W1 total de 581, en las ~ se 
utilizaba hasta esa fecho, e,:;ta 1n,,,_hd.1 fannó parte de la polltlca ('!lll!rgcnte para fref'lllr le lnfloclón. V~ose Juon 
Manuel Ugorte, ~ p.ig. 26. 

25º tntervcnclón de Miguel de la M.xtrid "1.'0 el Sa:iiioario de Modemilaclón Eccnálica y Calltlio 
Estructural", et Cobicrr>iJ de Hé.odco 1Un. 55, 25 de h.,io de 1987, p.ig. 47. 
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Petz:oleras y un .'_réc~rd é¡ue· no se -tenia antes de ·las reservasº • 251 

De las 11,944 fracciones. arancelarias de la Tarifa de 
Importación só.l_o 329 ··cl'!as~a _.-marzo de . 1989) están sujetos -a 
permiso preyio, se clasific_an. 12 categorias _o ~riterios, 73 
correSponden a ·productos .farinacéUticos, 58 a regla octava, 55 a 
productOs a9roPecU8l:-iOs -y-foÍ:estales, 35 a la industria automotriz, 
27 a prendas de vestir y ·e1 resto amparan productos estratégicos 
para la seguridad nacional, la· salud, pastas para papel, papel 
periódico y equipo de cómputo. 252 

El máximo . nivel· "'-·arancS:lario que se ofr~ce a la planta 
productiva es de.~.-20% •. -:L:o·s_ --_~ivel~s s~n exentos O, 5, 15, y 20% 
dependie~do d~ ~~·-_ex~~t~1_1.c_ia. ~~ .. l~ fabricación nacional, capacidad 
de abastecimiento y .»naturaleza de los bienes que importan. 

--·,,. -- . , 

Mediante el, de'~i:-et'ó-·ae1: 11 de enero de 1989 quedaron sólo J 

niveles 10, : 15 y: 20% y_ a partir del l de julio se adoptó el 
Sistema ArmonizEsdo de- Designación y codificación de mercancias que 
substituye él· Con~ej o de Cooperación Aduanera. 251 

Referente a las exportaciones sólo se normaron aquéllas que 
atentaban contra la naturaleza, la salud, las políticas de precios, 
asi como de evitar la evasión fiscal. 

Preservar especies animales en peligro de extinción (permisos 
prohibiciones) preservar recursos naturales no renovables 
(permisos, impuestos de exportación) garantizar el bienestar 
social, otorgando productos básicos a la población de bajos 
recursos, por ejemplo CONASUPO, completar las politicas de precios 
(permisos, cuotas), impuestos a la exportación y finalmente 
administrar la oferta de bienes incluidos en convenios 
internacionales, tales corno el café, textiles y acero (permisos 

251 Jnterveoc:idn del Dr. M.:1rtln fcldesteln, Pr11sidcnte del Centro lfi1Clonill de lnvestlg.:1cfdn Ecc:ni5-lc. 
da los Estados unidos de lforte~rica, El Coblcrroo de Méidco, r"U.. 55, jui.io de 1987. 

2SZ Anll'lf'do F ortega CÓTl:!z "El sfstcrrQ nntid.ltplng Meidc.:mo: factor critico del• apertura ccncrcinl", 
CClflerclo Exterior, Vol. 39, rúa. 3, lllilrzo de 19U9, p.ig, 207. 

Z5l AnrordG F. Ortega ~ pdg. 207. 
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cuotas) y. fomentar la elaboración de materias primas en' territorio 
nacional (permisos e impuestos a la exportación). 254 

La apertura comercial se debe a la debilidad politica~_que 

enfrenta el pais, agobiado por un estado de crisis;.--- que -·ha 
reducido de forma notable sus margenes de negociación ante-.·.el 
exterior, dado un panorama de agotamiento de recursos financier?s ~ 
endeudamiento externo colosal y una mala racha en los precios. del', 
petróleo, que ha disminuido el ingreso de capital a Méxic.o. El. 
ingreso de México al GATT también se cuestiona, en la aCtualidaCf nO 
hay pais que cumpla con las normas establecidas y otros las violan. 

Los paises que anteriormente pregonaban la libertad de 
comercio son los que ahora oponen más restricciones. Estados 
Unidos por ejemplo estaba incumpliendo con el GATT, y con las 
normas de cooperación en materia de desarrollo multilateral, debido 
a su déficit comercial y fiscal, la sobreacumulación de su moneda 
y las altas tasas de interés. 

El ingreso al GATT fue cuestionado recientemente por el 
secretario de comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche, al 
declarar que el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) 
castigó las exportaciones mexicanas, por lo que se corre el riesgo 
de frenar el crecimiento da los envíos nacionales, si no se firma 
el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y 
México. 255 

Desde 1987 con la apertura comercial del pais al resto del 
mundo, el comercin ha sido desleal y las importaciones de calidad 
intima han constituido un dolor de cabeza para los productores 
mexicanos, la::; importaciones chatarra entraron a tropel al pais. 
Los productores siguen demandando se castigue esta acción. 

En el sexenio anterior exportamos por el descenso del Producto 
Interno Bruto, esto es debido a la insuficiencia de la demanda 

254 Adrfon Ten a::ate/Ft'rnando de Mateo ~ ~g. J24. 

255 Jas6 del At'al Col"'responsal • Ha ca••tigado t'l CATT las cxportaclont'S de Kb.lco; serra ante 
eq>resnrloa de Mcntcrrcy, Uno.Sswio, p&g. 7, 111.-:1rzo de 1991. 
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., .:.- - .. · ·., .->.· .-,: 

i~te~na, -"POr i~ -qÜ~· · -~~._ ·b~Sc~~~ .«:~¡~~a·/~1~:~:.~~~~-d~c~~~ en: :~·¡· .. lnei:~:ado 
exterior. REa:·'19.a,~·: a·<19~Ú~ _..-;'. _añoS. d~'".'~i:~·~.~ coiitracció'n· e·conómica 
~reci6:-1a·.-~enta -de~ este ~iP<? :de m~rcancias~· 

-'· ,_ - ; ... ::.,' .. -- - ·,, ·, 

El': __ 'tip'o-:de .'.:"cambio con .la- subsecuente devcliUaci:ón monetaria 
desde:c-1982~~au'iladó a ~la ·contención: salarial,- -·ha·:_hecho:~_,ren-t;_~bl:~.- .l_a _· 

e~pÓ~~-~é{~~. 2~~· 
- ., .... ,' 

. -~La-: iÍpertÜra comercial también se dio como u.n~· nece.sida~ .por 
l~s p-r~_s.~<?iie~-~ ~u_a·· implicaba tener una deuda e~teri:i~- g.r_ande. 

, .La-,_deUda ·externa impone en parte el liberalismo, desprestigia 
la id.ea· de :'justicia social de Estado de· Bienestar ·y meta :·del 
desarrollo nacional, al mismo tiempo que se reestructu-ra la 
propiedad nacional. 

El proceso -se orienta más sujentado a la banca y a las 
trasnacionales, 257 a la producción y a los servicios de ésta. 

Los·:objetivos nacionales se desconocen como realidad y sólo se 
ccinoCén ·como retórica. se exaltan las inversiones extranjeras y a 
la a·pertura · Comercial como alternativa a la deuda externa. LO 
público "n~ sólo se vuelve privado, sino estratégico. 

La sociedad, la economía y la cultura se organizan en torno a 
~1a 9ran empresa cuya hegemonia es decisiva en los aparatos del 
Estado y los centros de educación. El nivel de vida de la 
población en el sexenio decayó, pero ésta sangria era necesaria 
por estar inmersos dentro de la economia internacional, quedarse 
fuera hubiera implicado mayor retraso. 

256 fern.:irdo Calzada falcdn/Abclardo ArtlOOl cuth!rrez Lora •Pcrspcctlv.u y lf•ltes de l• ~rtura 
COlll!tciat•, El Cotidinno riD. 19, scptlarbre·octtbrc de 1987, pág. 319. 

ZST rn el tercer trlrrestre de de t9M la corpar.:icl6n curope:i establecida en Mb.lco en 1982, p¡ira 
brindar asesorfa o nivel directivo, realizó Lna encuesta a 119 C111Jrcsas PJltinacionales de loa cu;iles se 
conforad por 19% del st..:tor servicios, 16% et de prcxb:tos de consUAO popular, 14X al de farwncéutlco, 14X al 
de qJl111ica, 12X al del sector de alimentos y bebidas, 7X al de cq..ilpo p¡ira oficina y carp.itacl6n, 6X al de 
bienes de capital y 5X al de eléctrica y c011U1lcoci6ri, consideran e~ las .::jorcs decisfones la entrada al CA.TT 
(26XJ, el PSE (24X), ta estabitid.ld polftlca y social (22XJ, la venta de los aiprc1rns p¡irecstatales (18X) y el 
control de ta Inflación (16X>. tos dos lllllyores desaciertos no haber rcathlldo el poc.to ontes y no poder 
controlar el gasto p(tlllco. " El 82l de los cotrevist.ldos coinciden q.Je se debe contlt1.1ar con l• polftfca 
eccnémlca del gobierno anterior ... Véase •¿céno veo los nJl tinaclooatcs lo situación de MéxfcoP, Expansión l'Úlll. 
515, 10 de 11.1yo de 1989, p.ig. 68. 
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No babia otra salida, seguir creciendo a través del 
endeudamiento externo era imltil, además ya los bancos acreedores 
no nos iban a prestar / y todos los préstamos otorgados al pais 
fueron condicionados a través de la firma de las cartas de 
intención del Gobierno Mexicano con el Fondo Monetario 
Internacional y bancos acreedores. México pasó después de 1982 de 
ser un Estado interventor y de bienestar social a uno donde los 
principios neoliberales tomaron gran relevancia, las medidas 
adoptadas por el gabinete entrante evidenciaron tal politica. 

Miguel de la Madrid adoptó una política neoliberal no abierta, 
pero los hechos demostraron lo contrario. 

l.59 



Cl\PITULO CUl\RTO. 

4. EL IMPl\CTO SOCil\L Cl\USl\DO PQR LAS MEDIDl\S RECESIVl\S Y SU 

CONSECUENCil\ EN LA SOCIEDl\D. 

A pesar de lo frio de las estadisticas y lo engañosas que 
puedan ser, las cifras descritas en los cuatro subcapitulos: El 
saneamiento de las finanzas pUblicas y la desincorporación 
paraestatal, la contención salarial, la reconversión industrial y 
la apertura comercial, evidenciaron el cambio de politica económica 
que se implantó, pero como comentarnos la transformación estructural 
era necesaria por el abuso de la las instituciones y del gobierno 
que propiciaron poca credibilidad a la acción estatal. 

La rectoria del Estado en el discurso politice jugó un papel 
importante para estas transformaciones, ya no se habló de un Estado 
interventor, sino de uno que coordine las acciones de particulares, 
sector público y sociedad en general que a través de la producción 
industrial privada genere los insumos necesarios para otorgar el 
bienestar social. 

La idea de frenar el proceso inflacionario por medio de la 
reducción del gasto corriente y de inversión del sector público, de 
la reconversión industrial, de el control de cambios, de la 
devaluación monetaria y de la apertura comercial entre otros, no 
dio los resultados esperados, sino hasta el convenio del Pacto de 
Solidaridad Económica (PSE), firmado por grupos empresariales 
gobierno y centrales obreras oficiales, en el que se pactaba no 
aumentar precios, impedir y disminuir el crecimiento del sector 
público y de congelar salarios. En esta etapa quienes perdieron 
fueron los asalariados en especial los obreros, porque decayeron la 
mayoria de sus conquistas obreras, con un sindicato débil que no 
podia negociar mejores condiciones y los hechos lo demuestran ante 
la disminución del poder adqusitivo del salario que se reflejó en 
su nivel de vida, las respuestas no se dejaron esperar; paros, 
huelgas, protestas y mitines desfilaron por el zócalo (en los 
Estados se dio similar situación) paril demostrar su inconformidad. 

A partir de 1983 el pais ésta en transformación profunda por 
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la evolución natural de la población y en parte a la acción 
intencionada del gobierno para modernizar las estructuras 
tradicionales particularmente la económica. Los cambios y las 
nuevas politicas señalan un rumbo radicalmente distinto al pasado, 
la sociedad se desarrolla, las demandas de participación se 
multiplican, la economia se liberaliza y la producción se 
internacionaliza. sin embargo las estructuras centrales siguen 
intactas y los cambios se fincan en anhelos, objetivos y buenos 
deseos, pero no en acciones en concreto. 

Al agotamiento del centralismo, se suman el desgaste de los 
diversos mecanismos e instituciones que ya no cumplen con su 
cometido original, en mucho se debe a ese centralismo y en otro a 
la evolución de la sociedad. En todos los casos el desgaste y el 
agotamiento son latentes. 258 

La ausencia de competencia externa llevó al desarrollo de una 
estructura de controles diver~os (a precios, a importaciones, a 
inversión extranjera, a los sindicatos etc.) que sirvieron a 
propósitos económicos y politices, se trataba de vincules y 
mecanismos a través de los cuáles se generaban clientelas 
politicas en el sector privado, en los sindicatos y en demasía en 
los consumidores. 2s9 

La instrumentación de politicas como la liberación comercial, 
la reorientación económica, la conversión industrial, la renovación 
nacional y el cambio estructural, implicó una transformación 
profunda de la estructura económica y politica. 

El gobierno de Miguel de la Madrid se movió a la derecha y sus 
politicas de bienestar se volvieron tecnocrá.tas que implicó 
descentralización de servicios, pero no mayor participación 
popular. 

Las compensaciones y las promesas son mejor que nada y dan un 
margen de maniobra. La politica económica beneficio básicamente 

258 Lula RU:ilo F. •Hocla 111 ruevo pecto soch1l"• Nexos. JÚll. 1ZZ, fcbrciro de 1988. p6g. 41. 

259 Gcr.irdo Otero. • Las c:uortC!DÓJras del Estodo•, Nc•os, rús. 122, fc:brcro de 1988, p6g. 61. 
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a la burquesia nacional y extranjera, "el gobierno rio tuvo mucho que 
ofrecer a su base, sino sudor y lágrii:nas, ··1a realidad lo demuestra. 

Miguel de la Madrid siguió hablando de nacionalismo 
revolucionario, pero en sentido a fin a la ideoloqia de la 
Revolución Mexicana, que no es marxista. Se empeñó en reducir la 
obesidad del aparato estatal, para combatir la inflación, pero 
durante su sexenio alcanzó la tasa máxima de su historia. 

La ca:ida generalizada de los indicadores de crecimiento 
económico, evidenció una crisis profunda, situación que favoreció 
la emergencia de un proyecto que ha implicado profundos cambios 
económicos y que tienen como objetivo, primordial lograr un nuevo 
patrón de acumulación, los costos sociales de esta nueva politica 
económica han sido elevados, pues colocó en situaciones de pobreza 
extrema a amplios sectores de la población con el consiguiente 
deterioro de su nivel de vida, 260 

Toda politica neoliberal conlleva la concentración do la 
riqueza en unas cuantas manos y la pauperización de las mayorias. 
Si en 1950 ei 10\: de los ricos ganaba el l.9% del 10% de los 
pobres, en 1977 la cifra llegó a 35%, en 1990 a 38% y se esperaba 
que en el año 2000 el 10\: de los ricos esté ganando el 90% de los 
pobres. En Estados Unidos cuna del liberalismo bastardo y ejemplo 
ante el mundo donde las tesis neoliberales "si funcionan", dejan 
mucho que desear: los pobres entre 1969 y 1988 su participación 
descendió al 4. 6\. 261 

En contraste, el 20% más rico pasó a percibir 40. 6% en 1969, 
a 44. Ot en 1988, la concetración de la riqueza que habia empezado 
a mediados de los años 70, sigue acelerándose. 

Entre 1977 y 1988 el ingreso familiar promedio del 10' más 

260 Silvia 1-1 conz4htz 9'kdemlzac:fdn v sotud de tos troboJ9dores•. ~1tn:i; i!4 oi febc"•ro de 
1991, pjg. 1l. 

261 reditrfco Córdova Alvelals, ••'°llberollSlllD polftlc• ccn;mtradora de \a rl~i••, · Uno.S•U1a, 18 de 
Movl.-,,.• de 1990. pig.17 
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pobre de la población ha caido en 14.8%:. 262 

Las recetas del FMI y e1 BM generan más miseria y polarización 
social: la ·congelación de los salarios, reduce la capacidad de 
compra, la caida en el 9asto social gubernamental, afecta a 
esCuela·s, hospitales y servicios sociales; la prohibición de 
subsidiar alimentos, incrementar los precios de los productos 
básicos, la devaluación de la moneda, la liberación comercial 
produce quiebra por la superioridad tecnológica de los competidores 
y desempleo.263 

Sin embargo son estas las medidas que se impusieron implicaron 
profundas transformaciones en el seno de la economía donde hubo de 
darse paso a un perfil distinto, sobre todo lo concerniente con 
relación a la economia mundial y al papel del Estado, asi como 
cambios cualitativos dentro de la sociedad, a pesar que se 
contemplaron políticas como la protección de la planta productiva 
y el empleo, distaron mucho de· su objetivo. 

La crisis despertó la conciencia en muchos sectores de que 
las decisiones gubernamentales afecten su vida cotidiana. 

La crisis económica también creó una especie de alerta 
politica, en si un limite de autoridad qua se expresa en demandas 
crecientes de información, se difundieron y aparecieron los 
programas televisivos con clara acusación hacia el sistema. 264 

Durante el sexenio 1983-1988 se dieron 253 421 conflictos 
obrero patronales: 206 715 emplazamientos, 14 687 huelgas 

262 •La conccntracidn de la rl~zo a DU!lmt:do. et tünero de •illonerios, dec•illDODrfos, 
cent•lllonerios y bfllonarfos. Mientras CJJe en 1979 habla 519 •iltonnrlos pcara 1988 u:latfan )'11 1500. Los 
~•lllonerlos puaron de 39000 co 19!2 a 100000 ef1 1988. Los cmt•illonarlos se triplicaron 1ntre 198Z y 
1988, pasardo de 400 a 1200 y los blllonari05 (Dq.Jétlos ~tienen llds de 111it •iliones de ddlarcs o -'s puaron 
de 13 a 51•. Citado por fi:dcrlco cdrdaba Atvclais •Mcollbctalfsmo: polftfca concmtrldora de la rfC1JCZll"• l.ho 
lldslr!O, 18 de novfcdH-c de 1990, p.ig. 17. 

263 Alberto Barranco Chavarrfa •por esto est_,. tan pob4-cs" La Jornada, 26 de AJyg de 1991, pig, 
27,cfr. Rodalfo H. Strllhml y Ursula Oswaldo Sprfng, "Por esto sams tan pob4-cs•; Centro Regl~l de 
lflVfftlgocfoncs Multfdfcfpllnarlas de la UNA.lt. 

264 Por ejeq:ilo el Progr!Sl.l ¿Oué nos F»sa7 tenla myur ratln de la televisión n::xicana, d.m1nte el 
.es de a:ayo de 1986, fue del 7JX. Vhse, Sergio Con.z4lei: Rodrfgocz, "Mllleralfa•, Nexos nLn. 103, Julio de 19116, 
p¡lg. 17. 
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estalladas, 27 705.-. conVen-iÓs -de revisión salarial y 4 314 

conflictos que engloban manifestaciones, paros, -.mitines, marchas 
etc. 2~~ 

El costo--socialc de las- politicas de ajuste recayó sobre el 
- ;,-iV~l'.de--_-Vidá.: d9 'ia PobláCioñ y ·generó un mayor desempleo. 

Durante la realización de los foros de 11 consulta Popular" para 
la elaboración del Plan NaciOnal de Desarrollo 1989-1994, arrojan 
cifras sobrecogedoras, 13 millones de mexicanos padecen pobreza 
extrema, 15 millones de mexicanos ( el 50% de la población 
económicamente activa )son subempleados, 40 millones de mexicanos 
vive en el pobreza. 

Alrededor de 5 millones de personas de la población mayor de 
15 años es analfabeta, 5 millones de niños menores de 14 años 
necesitan trabajar y no hay quién se ocupe de sus derechos. 266 

La pauperización social tiene: sus origenes como hemos 
explicado, pero también son reflejo de las inequidades sociales del 
proceso de industrialización ineficiente y excluyente que hizo de 
la crisis de 1983, al igual que la fuerte depresión económica con 
inflación, que de 1983 a 1988, castigó al empleo y al consumo, 
minimizó el salario real y concetró aún más la riqueza. 

Los sectores afectados por la crisis del empleo han sido los 
antes dinámicos vinculados con la demanda interna, el desempleo 
abierto fue de 1983 de -2.6 millones, en 1984 -2.9, en 1985 de -3.2 

millones, en 1986 de -4. 4, en 1987 -5. 3 y en 1988 -G. 2, millones 
de desempleados. Sin embargo las actividades de mayor dinamismo en 
la creación del empleo han sido aquéllas vinculadas a la 
exportación del mercado externo y no es extraño que muchas de las 
ciudadades de la frontera norte, sean las que menor desempleo se 

Z6S Luis "énde:t/Mi;uel Angel Rarero "· "Fin de 111 sexcnlo ••• ¿y de IJ\3 alianza?: lucha ol:M'era en 1988•. 
El CotldiMO !Ui. 28, 1nt1r:r:o·lllbrll de 1969. p¡Sg. 54. 

266 Gerardo carlaza, •t11 rueva rorda de consultas, relacldn de c:arcnclas en auge"• Proceso ..U.. 647, 
27 de mrzo de 1989, p¡Sg. 16. 
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hayan presentado en la crisiS. 267 

·.También el desempleo se g~ayó_~." d~~~?~ . cll . c::re~i~~e~to 
poblacional que entre 1981 y .~98~ .c~~C?ió'· er:i 9.a~i.· ~? ·~~ll~_i:ie~ ·.:C~if.~a 
equivalente a la población ~djun.~.ª c:te"· éhi~e<:Y·-Y!-='.~9~~Y) .• ~"/ . · ' 

,__:_,_ .. __ 

El dinamismo de la P~b~~~.i~~ ... :-~~~~~~~~c~~e·~t~,· :~:;·~~~iY~-~ ha 
presionado el mercado .. de-. trabá.jO~. ai·:<C-r~~~~:,~~·=_d~,;~-~-s~ció~· -~-~~~~-~-: 
demandantes en 1981 ~. c~-~i-u~::-mi~_ió_ñ~.:~:--~.~~-198~_:; ~;.~~-i~~---.. ""~-~~---· ::~~; · 

-··-

En el periodo d~ alta. inflaciÓn,;~1~;~~~it!c~fdalc'1ri~Fd~·l 
sexenio se caracterizó por- Óontenei<·hast8.c.:dOiidé:,fue;:POsibíé\uño~\1e 
los factO.res, qu~_ c:t.~t-ª-~-~.~r'~~~~:c~~:~·.1á<~:~Oi~1tiCEl :'CfffCiá1°\·r~'Pl:-'eSer{tQ :~~ 
presiones .inf.l~c_i.?!1~~~-~~·~ .. :}~l\~S.a .. ~~.1'..~.':'

1

_.;- , ' .~::"f'-~-~ ,: - --· 

El ·:-~ái·a-~io :~¡·nf~·~\'¿·~-,.;¡~-8~:_~:~:--~~-~:-:·de -:-~~ 3--; en ·;~'i.·9~~::~_ d;~; 3 .·3 ~: en 

1983_, -~_s __ • 2 (;·~-,~984Y~~.--::.~ ~ .. ;::_i_9e:~ ;:, ·~~~:~ 1 J.9e6 ~· -i~-e ·; ·.'~~981_:> .:.~ ;·1. ·y:·:19áe 
de 1·.;11- punto~.?P~rcentuales:268 '· 

.:.:~.< ,.:,-~ 

,-En;: sei.~'.~"'-'añ9S' ·.~1 · .. ·Sal!lrio minimo e~perinien~ó \.t_n cre~imiento 
-nominá_l~ .. de. ::·2.·:~·439%; ~:8:1--m~s. álto en ·:los; últimos- :S.e~·enioS, · pero en 
té~~-n·o_~: .. ;,~~e~~e:~~·_.·.;~a~· .. si~~ación ~ll:e ·~omp_let~m~n~~. distint~.- , el 

· salatio:.mini~o fue--d~~796% que al compararlo Con 2--412\<de alimento 
sobre proctU.cfoS de· consumo significó un deterioro real del 
73%269 

El ingreso esta distribuido en forma injusta: 50% de los 
_hogares se sostiene con_ menos -.de dos _salarios minimos, 21% con 
menos de dos salarios mínimos y sólo un 10% cuenta con ingresos 

264 El Mercada de Valores, •Evoluc.ldn de la Econcafa Mexicana en 1988•, rúl. 17, 1 de septlesibre de 1989. 

269 •eatance ecoróalco del sexenio•, Eipansión rúl. '""'• 6 de Julio de 1988, ¡»g. ]1. 

Otras de las fuentes sei'lalwi que el deterioro aatut'l11l es da 44% respecto al nivel de 1982, ccntfjese 
can los declaracicnes del Director del Centro de fati.dios da Econoi.ra Ji'aclonal del PMS, en Exponsldn~p6g • ... 

tonsult&e con el pnto •La contcnsldn salarial• de este •lsro trabajo. 

165 



supei: i¡;~e:~-<' ~;·~~º:S.~;~ d~·~;:::º~ ~ ~.t·~~-~· ::·p-~~r~·-. :~1o 

.El-~':/--~~~;.r·í~-~-6-:~·:·:~.~i<'.:·::i~~~~~~ ·i __ d~~- ::-~us , miembro~: .-·~~d·i·fi~6 ·1as 
~º~~_Yi~~~~~.-: ~~~1d1_a~~~---~~-~1~~~r~-~:,_ e~~ la. r~r:iunc-~ª. º ·-1~ ab~te~c1ó·n 
de b-ie-ñe)i · ~O~ó:-·e:qu1p_~s; 0:v~stido.; :·vivienda'_ y· esparci~ieni:.o social • 

. -'~·-:;~-o~i;Sf~6~h1-·;--¡·~:~-::-:a·~~~s ,~~~~~t~s--. de; _aiiment.~s -cafabto· su:· ~ieta a1 

~s~bs.t:i.~U'1r:.-Pr_o~.~~ri~s. por. c~·rbohidrat.os, ~e ·redtij.o ·el bo~sllmo -de 
. ·f~ij~l, .:_~,~~c:'-z y ·leche o de plano. lo ha eliminado. 

En ·; 1985- la canasta mensual básica se llenaba con 600gr ., de 
ca.rne,_ 1.9· kilos de huevo y 16 piezas de pan de dulce, tres años 
después en 1988, el nivel habia descendido a 300 gr., 1.4 kilos y 
1i piezas respectivamente. En cambio el consumo de frijoles 
aumentó de 900 gr. , a 1. 2 kilos y el de tortil.las de 8. 5 a 10. 2 
kilos. Asimismo aumentó la tendencia a asistir a las instituciones 
públicas de educación y salud y a renunciar a los servicios 
privados. 271 

Por otro lado cabe aclarar que el ingreso e algunas familias 
creció debido a la incorporación de un mayor número de miembros en 
las labores remuneradas, empero lejos de significar alguna mejoria, 
lo cierto es que ha implicado un mayor esfuerzo del trabajo 
familiar por cantidad igual o quizás menor de las principales 
satisfactores esenciales para el bienestar. 

El mayor esfuerzo realizado por los miembros de la familia no 
es el único factor que explica el deterioro del bienestar. El 
hecho que se incorporen miembros de la familia al mercado de 
trabajo obliga ha aceptar condiciones laborales adversas a 
participar en actividades informales y al no tener prestaciones 
sociales, desatiende su educación y se empieza a desintegrar la 
familia.zn 

Z7U DcclaracU1n de\ lle. Cllrlos Castillo P. Director de la Revisto pa\ba, del PAN, EXpbnSión "'91. 
494 0 6 de Jul lo da 1985, pig. 43. 

271 Soledlld lo.lcza "Desigualdad y Dcit«r11cl11", Nc .. as rúa. 1Zl, m.'.lno de 1988, pdg. 33. 

Albarto Barranco Ch11v11rrf11, ~.pilg.27. 

Z7Z Salvador lara RDnQel "llo sólo de Pnn'.'• Nc .. os IÚll. 133, ~ro de 1989, p.ig. 20. 
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El retraso y el no aumento de .-~a1arios - obedeció a la idea de 
que un. alza salarial es motivo de ·1a:. inflación, éste argumento no 
es del todo válido, _el -~_celeramiento de la inflación, se debe 
esencialmente el alzci de fes -préiciós de los servicios públicos, el 
de las importaciones .a la alza desmesurada en los costos de 
producción. En Méxic-o e.1 Estado· control.a los precios, los 
salarios, la burocracia y el sindicalismo, más bién la respuesta 
reside en la relativa debilidad de la politica del régimen 
respecto a la burguesia mexicana, debilidad que le impide 
condicionar mejores al.ternativas. 21l 

La contención salarial llegó a sus limites y de la Madrid, no 
puede poner en entredicho una de las alianzas que son fundamento de 
la estabilidad politica en México. Al acercarse las elec~iones 
presidenciales, el gobierno no podia prolongar ei sacrificio obrero 
y salarial para comprobar la tesis ortodoxa de que si funciona y 
tiene que asumir actitudes y pisar terrenos que antes rechazó, el 
Pacto de Solidaridad Económica fue el último instrumento, que 
contuvo la inflación; la politica neoliberal se acentúo aún más, 
ajuste de precios y tarifas de bienes y servicios del sector 
público, modificaciones al impuesto sobre la renta, ajuste de 
derechos y aprovechamientos, combate a la evasión fiscal etc. 
(saneamiento de las finanzas públicas); disminución del. gasto 
programable, la aceleración del proceso de desincorporación de 
entidades paraestatales, disminución o supresión de subsidios, 
racionalización de las estructuras administrativas etc., ( la 
austeridad presupuestal); 27" el control salarial. con la promesa 
inicial de que se determinen conforme al aumento de precios de la 
canasta básica, la apertura comercial considerada como elemento 
indispensable contra la 
permita disminuir las 
condiciones competitivas 

inflación; una politica cambiarla que 
presiones inflacionarias, mantener 

para la planta productiva nacional , 

273 Mbi~ Durand •Poi"' e\ ojo de la ogu)•. Pcnpe-ctlvas de l• eccnc:imla .allicana•, lle•os núlt. 119, 
oovlcsbrc de 1987. pfag. l4 

"L• hurgues fo ~xlclM\a ~ tlll"l 11iopc? y tlln rentl&tD en IU$ reflelos que cualq.iler Ideo de e.antro\ da 
rcfoNn:J flscp\ o de ajuste salarial, dc<icrc~ eo ella U"la reacción hostl\, 8IÍ1 cuando &OllOjante palftlc. • 
ps¡to o soneor e\ capltollsn> 1t1exlczino Y en últl• lmtonela a refor.:1r su doislnacdln de claft"'I, Véase MUI• 
DurMd U!.!.!!:. p.:Sg. J.4•35. 

274 rcdcrlco Reyes Hcroll:!S "rln de...., acxcnlo: la ap.ll!Sto al equlUbdo", Vexos JÚll. 111, •rzo de 
1987. pdg. ll·l5. 
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conservar la. for~aleza en la·, bala:itz~ .·.:·~~. :~ago,~. )(·· ~º-~·." ú_lt-~nio 
flexibilidad . de. las tasas de .. ii:it:~.r~~\'.,X.·;\~~ _:·:.~a~~; :_.º~~i::~~.~-o_nes 
crediticias restrictivas. Los etñpresiirioS ·: s~;.·::~O,.fu~_rOtñ~.tre-rC?n :·~ ~O 
aumentar los precios de bienes y servicios,· :'Ciu.~ ;~o ·~.u-~pl~ó. 275 · 

El PSE no puede considerars-e e~~n~.~~i~~-~~~·-:'.··~1eb~~1:~.r~:,:~<~ero 
fueron las condiciones especificas._ ~~~-:-~~r~~-~·~~·::ª~-~c_t;~_~al.~las; que 
aceleraron la implantación de~ -plan--: .. de---:=~1-~hO~~'-' i_-:::0~D~s~ eleccióne·s
presidenciales estaban a la puerta··. y ,; __ li:t Ú1fiaciión te·nia· .... ciue 
detenerse. 276 

El Plan nacional de Desarrolio-;~ los P.rograma~ y· proyectos 
crearon pobreza pese a todos .. _lc;is, ,·á~g_u~e~~-o.s· __ de ___ que __ fueron 
investidos, para detener la crisi~- y~ f<?me~t.ar. e1· bienestar social, 
hasta 1989 (abarcando el actual sexenio) los pobres: se han hecho 
más pobres, sino que ha crecido su numero. 

En 1981 habia 32.1 millones de pobres, en 1989 la cifra 
ascendió a 41.3 millones, esa politica económica ha castigado 
severamente a los salarios, al empleo y al gasto social., ·educación 
salud, seguridad laboral y desarrollo urbano· y regional. De 1981 
a 1989 el gasto público programable decreció en una ~asa anual 
promedio de 6. 2%. 

En el periodo por ejemplo de 1982 a 1988 vio reducirse a la 
mitad el monto anual de sus recursos en términos reales. Por el 
contrario lo programado para el apoyo de la deuda externa e interna 
se incrementó en 800%. 2n 

En medio de la crisis emerge una nueva sociedad desigual, sin 
destino laboral, irritada, sacudida, dispuesta a cambiar. su 
movimiento diluye tradiciones, exige reformas y participación, 
reclama modernización, en resumen exigen empleo y democracia, para 

275 Estrategia de\ PSf, IJnQ.Sslnl, 16 de dlcicri:lre de 1987, p.ig. 14•t5. 

276 En opinión del Lic. Ctirlos Castillo P. Director de lo revista Palabra del PAM, el PDCto de 
Solidaridad Econlnlca es ui progrllll'Q de snlvllllllnto cte-ctora\ 0 Vhse Expansión l'Üll. 494 0 6 de Julio da 1988, pdg, 

"· 
ZT7 Tel~foro Nava V4zcp:z "Cacerol1111110 y Pronasol: Solldarld.ld con el P1t1• 0 un:1111.islrl0, 1t de -oosto 

de 1990, p.ig, 9. 
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e11o s~.·· · .. P~.q~~n~~~.:. ·-:~na:·,.· ciemoératización forzada y de un 
en.durecimient(,-· déi· a-Utoritar'iSino~~78 

oe:.·:··~·sta·< f~ima ·Cuando el Estado se le critica como mal 
~d~i~·~.~-~·~~·~~-~:'-de;·enlpresa·s y servicios se deduce que la eficiencia 
~.~t~~~ ~n·:~·)~ -·' ~~Ciedad civil, a ella habia que entregar las 
faCUitad:es~· que·c~el Estado habia expropiado. ¿Pero cuál sociedad 
civil?. Es la de los empresarios que el México independiente ha 
_t~a~~i;i~ .?e. ~traer y de arraigar para convertirlos en empresarios 
nac'-.6nal0s- ·Y ·nacionalistas, o es la de burocracia estatal ahora 
c;:istiéJada con los recortes prcsupuestales. Definitivamente no es 

, ésta última: la demanda empresarial de más sociedad y menos Estado 
se c~nvierten en el régimen de Miguel de la Madrid en el eje de sus 
acciones que inscritas en politicas de conciliación y recuperación 
de la confianza empresarial, provocaron que el aparato estatal deje 
de. ser representante absoluto del interés general nacional, el 
carácter popular del Estado, queda como mero antecedente 
histórico, como mero parámetro ideológico que el discurso politice 
busca legitimar socialmente una politica que responde a intereses 
minoritarios de pequeños grupos internos y externos. 279 

Ante el desajuste estructural, los obreros y campesinos se han 
acomodado mal que bien dentro de la política de ajuste, ello se 
explica por la eficacia de los mecaninmos de control estatal que 
por medio del congreso del Trabajo y las centrales obreras y 
campesinas se encargaron de mantener las demandas salariales dentro 
de los límites que establese la politica oficial. La ausencia de 
un paro nacional se debe a que las urnas han servido como válvulas 
de escape para liberar descontentos y presiones sociales. Empero 
esto provocó la desmovilización al elector, al ver la ineficacia de 
su voto y renuncia voluntariamente su participación, fortaleciendo 
el abstencionismo. 

La protesta social se apaciguo por la amenaza del desempleo, 
que es suficiente para disuadir a a un trabajador en su desafio 
ante la autoridad, además del temor a la violencia social y también 

278 Héctor A!1Uilar Comfn 0 •El canto ~t futuro". Mc11os, ~. 100, llhrH de 1986, p6g. 27. 

279 Andrós Uro,• ¿Dónde está et pasadQ? Mc11os rúD. 132, dlc:ledln: de 19M. p6g. 16. 
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a ia violenc·J.~··_:d~i· ~-~~~~~-. 
· ..... - .::-<,:;:'..-\\~_=:-·:::: --.:.::<.'.. -: __ ,.: 

El .neoliberalismo ·:económico· e~ta _d,~ .-.i:n~~a~ :·. p~-;-~_. ~aj_o·_._los 
4.~_S:~,~;~-~~--;·~~~;~at.~~:'·:·~~ ,-;~.°: :~-~ono~ia··~-~o~~-t~ca_, -~~~~-~---~~-:~-P.~~~~~~~- ~el 
_dé~e~i;~~O·~ :~_1·a~:. ~~Skr1a_, fa ___ dis~ri~uciÓn .-~f~l~~} ~i-~~-!3~za/·~ __ la ::"j u_~~~C'.=i~ 

-·s~c~_'~1_,,·~-~~-- d_e_~n~~-~~~ión ;·-~-10S_. ba_j o_s _ _"· ~alai:'.~-~s-,· -:. l_á. :.~~1:~~ :-.P~~~ ~c~ ·;: ~a 
: ~indus-tria ~-naCional, raqui ti ca-~ la --cont~n\i~aci~~:.~-= ~-~~: e~~-paC.ión---e~tre 
-~t:ras. 

En suma queda el problema del bienestar'·':'sociaL:que . a- través 
del voto popular son la base de la legitimidad_ de nuestra vida 
independiente, consagradas en formas y negada -en _la realidad. Y 
ninguna propuesta de desarrollo podría ser efectivamente nacional, 
sino responde a las den1andas sociales, empero la administt·ación 
actual prosiguió con la misma política de ajuste, deteriorándose el 
bienestar social y acentuando la pobreza. Las políticas 
neoliberales polarizan a las clases sociales, es antidemocrático y 
se finca en el autoritarismo. 

Esta politica fue apoyada por las clases medias, sin 
nacionalismo con inclinación al modo de vida norteamericano, gente 
sin conciencia social, y de clase con compor~amiento urbano y 
mentalidad campesina que lejos de fomentar un patriotismo a través 
del trabajo, el ahorro y la innovación se le fue en criticas que no 
llevaron a ninglin lado. 

Por otro lado el centralismo que Miguel de la Madrid prometió 
descentralizar, se empezó, pero no término, todo ello obedece a 
la concentración del poder, clave del sistema politice, el desgaste 
de diversos mecanismo e instituciones que ya no cumplen su cometido 
original como el PRI que se aparta de los principios que le dieron 
origen. En todos los casos el desgaste y el agotamiento son 
latentes y ante la falta de perspectivas, la gente reclama a su 
Lázaro Cárdenas, quizás la falta de 1 iderazgo propicio que en los 
comicios de l.988, cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganará 5 956 988 
votos( 31..13% del total) colocándose como segunda fuerza. 

El desajuste estructural provocó también el abstencionismo de 
la población ante la inválidez de su voto; en 1988 de un total de 
36 074 900 empadronados, sólo votaron 19 145 ooo personas, de las 
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cuáies sólo 9 641 J.oo votos'. _loS 9arió el :PRÍ: .. :-y los demás ·la_ 

oposición. En todo· ·~aso_,··-~ª·.· .. r~-~-~n.f~~-:~~-~~·/.~n~.-~.- ~~~ ,."-.pOi~~-~~aS 
r0cesivas disminu}reron la·-vota"ción~ hácia.;~·e1 "P-Rr·:y ref0rz8.ron el 
a:b.sténc1onism0. 28~ ,. ~-, :~',~·:":'_:::·::··~.: ... , 

"'_'''. ,' "::·; _'.'': ·.:.:;· 
Las polit_icas de ajuste ·para :aminora_:z::. la·--~~~~-is ~~~Ca~~- s~_bre 

el nivel de vida de la población -y· gerleró Una' mayor_',.- pobreza_ y·.que· 
como se explicó tiene sus ·o~ígenes, 'pel::o-.t8.mbién-s·on' e1· ·reflefó de 
lás inequidades del proceso de desarrollo ·que hizó. de -1a crisi:S de 
1902, una fuerte depresión económica con inflación. 

De 1982 a 1988 se castigó el empleo y concentró la riqueza en 
un sólo grupo. Dentro de este contexto, también se encuentran el 
incremento de las demandas sociales, que como fue lógico, al 
haberlas en exceso y menores los satisfactores, provocó un 
descontento masivo reflejado en huelgas, paros laborales, y mitines 
que pusieron en entredicho el c:ontrol estatal sobre las masas. 

Los cambios estructurales tuvieron un transfondo ideológico de 
un grupo gobernante en el poder, las politicas de ese entonces fué 
castigar la demanda interna, aminorar el Estado Paternalista y 
hacer una sociedad más responsable consigo misma. 

Por otro lado se dio prioridad al fomento industrial para que 
ésta fuera el motor de desarrollo y con ello "arrastrara" el 
proceso productivo, prometiéndo una mayor justicia social, como se 
mencionó tuvo ·un costo social, que se reflejó en los comicios para 
la a lección del nuevo mandatario para el sexenio 1983-1988. 

280 •De 111· tronsicfdn doh:x:rátic11* 0 El totidlono l'UI. 25 0 scptimbre·octl.bre de 1988, pág. 15·16. 
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CONCLUSIONES 

México ha emprendido un proceso de transformación que parte de 
las relaciones del Estado y la sociedad. Desde el siglo XIX, la 
constante más evidente es la presencia del poder estatal en la 
esfera de la sociedad, surge a la vida independiente, asimilando 
estructuras y prácticas centralizadas, mismas que se acrecientan 
durante el Estado de la Reforma, la Revolución de 1910 y después de 
ésta. Desde entonces la presencia del Estado en lo politice, lo 
económico y lo social es significativa, el bienestar otorgado a la 
población no fue gratuito, el Estado tuvo que diversificar sus 
órganos y funciones gubernamentales, y que ante la falta de una 
clase dominante progresista y emprendedora para alcanzar mejores 
niveles de progreso, tuvo que promover, estimular, y participar en 
actividades sociales. Por ello se incremento el presuspuesto, a 
los gastos corrientes y de inversión. En particular el periodo 
postrevolucionario de la industrialización, emprendido desde el 
gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, el Estado no dejó renglón 
sin apoyos y recursos. 

La inversión pública se acelera y estimula la actividad 
económica. Tal situación es mantenida hasta principios de la 
década de los ochenta. De esta forma de 1978 a 1981, en México el 
P. I. B., creció a un ritmo imprescedente del 8%, pero los hechos 
demostraron la vulnerabilidad de la economía mexicana ante los 
choques externos, este periodo de relativo crecimiento y 
estabilidad, sólo retardó la crisis estructural que se avecinaba. 

La crisis expresada en diversos ordenes, inicialmente fue en 
el ámbito económico-financiero, donde se hicieron evidentes sus 
signos como la inflación, la recesión, déficit fiscal y comercial, 
pauperización de las clases y de la concentración del ingreso. En 
lo político se caracterizó por la demanda de mayor participación 
social en los procesos gubernamentales y al reacomodo de las 
fuerzas sociales en la estructura del Estado. 

La crisis ya no fue resultado de un 11 problema de caja 11 , como 
se le clasificó en 1982, es decir no sólo fue económico, sino que 
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tuvo; --Y -~~.tiene ·,_·un ;- ~on~.º- de naturaleza históricos y causas 
estructurales~ 

.--~~-:1ry,1'.=-r~s__ 9\1ª elementos constitutivos de la economía mixta 
pa~tados~:- ,_a . finales ·de los años treinta y principios de los 

-~-~~;~-~~c.'-.. ':":--eL ·sistema politice y la economia nacional, sectores 
público· y Privado, paternalismo estatal, falta de espiritu y riesgo 
empresarial, se fueron consolidando y en esa medida se fueron 
aferrando a estructuras de poder centralizado, la dinámica social 
dio lugar a una gran urbanización, concientización politica 

- agudizada en procesos de crisis y a nuevas demandas que 
trascendieron los esquemas paternalistas, la deficiencia del 
mercado y la centralización política, administrativa e industrial. 

Con lo anterior se puede afirmar, que entre el Estado, la 
planta productiva y las necesidades sociales quedaron desfasados 
entre si y se hicieron más evidentes durante la crisis, dando lugar 
a los descontentos masivos de ia sociedad en su conjunto. 

A finales de 1982, con la elección del nuevo mandatario, llega 
también un grupo con tendencia conservadora o neo liberal, y 
emprende una reforma estructural del Estado. Esta reforma se ha 
manifestado en la revisión de una serie de tendencias que habían 
venido sosteniendo desde la década de los veinte y que fueron 
concomitantes a la consolidación y desarrollo del modelo del Estado 
impulsado por los grupos hegemónicos resultan tes de la revolución 
mexicana. 

La implantación de politicas neoliberales en nuestro pais se 
da en un panorama de crisis en el que el desarrollo a través del 
gasto estatal era imposible por estar inmersos en una economia 
mundial, debido que por el otorgamiento de nuevos préstamos, los 
bancos acreedores, imponen condiciones, exigen restringir el gasto 
pUblico, liberar la economía, castigar la demanda interna y 
transformar la industria para fines de exportación; por el momento 
en ~se entonces no existía otra solución debido al ascenso al poder 
de un grupo hegemónico, tanto politice como privado, con ideologia 
11 burguesa 11 de eficiencia de mercado y de capitalismo salvaje, 
además aunado a la falta de recursos, se sumó la falta de 
credibilidad al gobierno que a nombre de la razón de Estado, 
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efectúo deficiencias y -derro~~amie~t:-6~~.~.-~~:~~~- ~~~·'.·~t~~¡~\~~~. ~Orri~O~e 
neoliberal critico y le sirvió .de_ ~~c~-~a ~~!á.:~~O~~~t.ir.Oal Es.~ad'?.. de 
bienestar. - · . · '· ... · ' · 

El Naoliberalismo como coi,;ien~~ ~f(,~ó~,i~a:-t'cJmo l~eoiog1a 
del capitalismo, ·se ·~mplant~ -.. ~ñ.<~~- -~-'?~--~~~~~,'., ~ube~~ªllJ.~n~~~ P'?r la 
situación internaciona~ e~-_,-:d~Ticie~,·:~i~?~r~~.:-~:_ca~.ital-___ i_mpo~~ la 
dirección aseguir para 10s _paises· en Vias .. de desarrollo. como el 
nuestro. 

El- fondo de la crisis es-- de naturaleza- histórica, marca el 
rompimiento de las fórmulas de acumulación y necesaria depuración 
de.l proceso económico. Por esta razón las correcciones que se 
impusieron, no sólo fueron coyunturales, sino estructurales para 
redefinir el papel del Estado-

Para la administración del periodo de 1982-1988, se propuso la 
rectoria del Estado sobre el desarrollo, se liberalizó la economía, 
se contrajo la presencia del Estadof via adelgazamiento del sector 
paraestatal, pérdida del salario real 1 reconversión industrial 
enfocada hacia la exportación , apertura comercial y saneamiento ele 
las finanzas pUblicas, mediante la austeridad del gasto corriente 
y de inversión. 

La actividad del Estado dada por la administración ptiblíca se 
depuró en los marcos de una crisis financiera. La crisis se vio 
como un problema monetario y financiero y la discusión sobre el 
tamaño administrativo se abordó en distintos momentos. Los lideres 
de ésta ideologia opinan que la crisis estructural es debido a: un 
déficit creciente del Estado para financiar el gasto pUblico, 
expansión de los gastos burocráticos y administrativos, el 
desplazamiento de la iniciativa individual en los procesos de 
mercado por el Estado, con exceso de reglamentación que obstruyen 
los movimientos de la sociedad civil entre otros. 

Sin embargo la critica y la re.ordenación del Estado es 
alentada por una recomposición de las cU:pulas d~ poder, por ello 
los centros financieros, tanto püblicos como privados da la pauta 
para reorientar la política económica hacia actitudes neoliberales. 
Asi resurge la anterior tesis de que pugna por devolver a la 
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sociedad '~.~ <q~~ ·. ~-~-~~;~_~t·~~? ;):~·- .h~ .. ar~~batado, de ahi las criticas 
ll:"aci~ ·~:i.~~-i-~~~~~ento. de~l·. q~s'fo pübliéO" y· de la ampliación del orden 
admiriistrativo .del . Estado. · 

~. _-_ ':~·.--<;'-?·\:_::.·~}'.:. ~ -~~ ... · 
, .. c'~ñ:~~.~ien~~ ~1-cj-obi~rno de Miguel de la Madrid para el periodo 

~,9~.~-~~-?,ª~-C.·~,n~.?ió y desarrolló una politica de gobierno basada en 
,- ~- ~.0~i-~ ~eOI~berales ·en el que debido a 1 panorama internacional y por 

estar sujeto a políticas de los bancos acreedores y de la burguesía 
nacional tuvo que pisar terrenos ortodoxos que posiblemente antes 
·re.~ha·z.6, muy a pesar de las consecuencias que estas medidas 
politico-económicas acarrearan al grueso de la población. 

_La aplicación de la política neoliberal seguida por México en 
el periodo de 1982-1988, se da dentro de un contexto de la lógica 
hegemónica de la burguesia mundial, primordialmente la 
norteaméricana, en virtud de que en un pais dependiente y 
subdesarrollado, en el que su nisma dependencia de organismos 
financieros trasnacionales 1 cotño el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial 1 le restan menor maniobra y capacidad política 
y económica para aplicar un auténtico proyecto acorde a las 
necesidades sociales prioritarias, así quienes determinan el 
sentido y los alcances del desarrollo son grupos hegemónicos que no 
tienen interés en programas esencialmente nacionales y que en la 
práctica se da en razón de sus intereses y objetivos particulares, 
aun cuando su justificación se desenvuelva en torno a juicios 
politico-ideológicos de bienestar social. 

_El saneamiento de las finanzas pUblicas no se tradujo en una 
mejoria en el bienestar de la población, pues su caida en términos 
reales desde 1982, ha disminuido un 20%:, a ello se suma el 
deterioro del salario m!nimo. con los salarios bajos la tesis 
neoliberal ve la oportunidad de aprovechar ventajas competitivas y 
reinstala una vieja práctica neocolonial, es decir la inversión 
descansa en el deterioro del salario. 

_EL fortalecimiento de las finanzas públicas se llevó a cabo 
mediante la austeridad del gasto püblico; recortes de presupuesto 
y programas gubernamentales, asi como mayor racionalidad y 
compactación de estructuras administrativas para cumplir con el 
pago de la deuda externa y restablecer el equilibrio presupuestal, 
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ajuste de precios y tarifas de los bienes y servicios producidos 
por las empresas del sector püblico. Se efectúo una reforma 
tributaria sobre la base gravable de las empresas y mayor captación 
de contribuyentes, pero la realidad fue otra de 1982 a 1988, la 
principal fuente de ingresos, fueron las personas físicas, debido 
que sigue siendo el más significativo dentro de los ingresos 
tributarios y que al haber un número mayor de empresas que no 
declararon utilidades, dicho impuesto gravitaba sobre las personas 
físicas en forma de productos de trabajo y el I.V.A., que al ser 
impuesto indirecto y repercutible, es cubierto por las personas 
físicas como consumidores finales. 

_La política de desincorporación se inscribe en una filosofia 
que no tiene raices en el ámbito de la sociedad mexicana, cobra 
fuerza en momentos que la idea sobre el Estado administrador e 
intervencionista debe replegarse no sólo en cuanto a su actividad, 
sino en tamaño administrativo. La desincorporación paraestatal de 
ciertas actividades que no representaban importancia para el 
desarrollo fue saludable. Lo discutible es el criterio utilizado 
para aquellos organismos que representaban viabilidad financiera y 
de interés social. 

_México no tiene una clase empresarial con actividades de 
gran envergadura, que emprenda con eficacia la formación de 
capital. Criterios ideológicos y resistencia de inversión a largo 
alcance, limitan la capacidad de producción de la economía. 

_Bancarrota de empresas privadas, apertura de zonas económicas 
provocan que el Estado a través de sus empresa participe en la 
producción, el consumo, la distribución y la circulación de la 
riqueza. La función administrativa del Estado no desaparece, 
habran ajustes y contracciones para dar paso a otras modalidades 
organizativas, más la actividad de la administración pliblica sigue 
y seguirá letente para paliar incongruencias y deficiencias de la 
sociedad. 

_carencias como la insuficiencia de capital y la dependencia 
del pais al capitalismo desarrollado hacen imposible que México 
conozca las ventajas del liberalismo económico. El neoliberalismo 
es contradictorio a nuestras raices históricas y la participación 
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estata'1 .. -no ··pi.Jede c¡~C:u~c~;~irS~<:-:~~.~~~ ·:.~:< .i~: b'~~·rdiila~·ió~ ·,·,de 
ac.tividades. El neoliberalismo es una -tradición a·rrarg~da~:·e·n ·.].~$ 
paises de origen anglo~aj ~.!"; · ~n. ~on.~e .:_i·a:s .. · ~.1s~·~~.: C:·o.n~~~.io~~~ d0 :su 
historia, -propiciaron el surgimi_e~~o ~del- capitali~mo avan.zado. 

-· - .- - ·, .. - : ._ -: . '::,-. ~;.- :: - --: ; -;:.·---:- - - ~. - _-

La calidad _de v_i~a' -_d_Ei_ .~,4?s.~~~)?i_ta_~t~~-'-~-~~l~ _Se_; coO·S~que a 
tl:-avé; de la intervención· estatal." -El capital privado no-tiene 
visión del conjunto económico que permita dejar en la 
responsabilidad para desemvolver y asegurar que la vida nacional 
sea próspera y fuerte. 

_En el periodo de 1982-1988 se debilitaron l.os mecanismos de 
concertación social ante la ineficacia de las instituciones 
laborales para defender a los asalariados frente al deterioro de su 
nivel de vida. La política neoliberal propicio la retracción de 
los sindicatos y por lo consiguiente la flexibilidad de las leyes, 
normas y cláusulas para los despidos de personal y de la violación 
de los contratos colectivos de trabajo, todo ello obedece a la meta 
del régimen para que mediante la contención salarial y del 
congelamiento de precios se aminore la inflación. Se cuestionó la 
imposibilidad de las centrales obreras para una mejor negociación 
salarial, realmente éstas formaron y forman parte de la alianza 
entre el gobierno y los interes patronales para modificar las 
condiciones generales del trabajo y la de propiciar un nuevo modelo 
socioeconómico de acumulación que se rija por las leyes del 
mercado. 

_La reconversión industrial concebida como una politica de 
modernización que tiende a reorganizar la dimensión del aparato 
productivo, en el marco de la división internacional del trabajo, 
que se ha impuesto mediante la aplicación de una politica 
neoliberal de ajuste económico y de austeridad social. También 
forma parte de un hondo proceso que persigue la adopción de un 
nuevo patrón de desarrollo capaz de elevar la calidad, la 
productividad y la competividad de los productos y servicios 
generados por la economía mediante una politlca industrial 
selectiva enfocada hacia la exportación. 

_La reconversión industrial no tuvo los efectos deseados debido 
a la falta de capitales, sin recursos financieros no hay 
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reconversión, esto se aprecia cuando el s'ector. pÍ"ivado reconoce que 

ºsin. fo~dO~ del_ exter~~r 11_, _tªl!lPC?CO ·p,~d_r_~~-__ el:-,~~'~f.er~~ . __ f~~an~,~~~:~~~~ 
déficit_ público, aú~ cana_lizando_ a~ eS~e-~-~r~_P,ó_s~~~,_~--;~~~-º'.5.-.. iO~ 
recu~sos financieros que de_ erige~ _inter_no_ Se. gener~n· el .. paiS; La 
reconverslón industrial file más- e·f1éciZ '·en }aS :''.-.e~p-resélS 
paraestatales, modernizándolas para .su venta o .amincii:-c!.r su. cantidad 
a través de los procesos ya conocidos. 

Con la liberación de las exportaciones combinada con la 
deval~ación de la moneda implicaron cambios en la politica de 
comercio exterior en el que se abandonó definitivamente el modelo 
de sustitución de importaciones. La apertura comercial también se 
dio como una necesidad por las presiones que implicaba tener una 
deuda externa grande. Por otro lado la liberación comercial dejó 
mucho que desear dado que los paises que anteriormente pregonaban 
la libertad de comercio son los que oponen más restricciones, por 
ejemplo Estados Unidos. 

_Aun con la apertura comercial que promete mayor empleo, 
bienestar y distribulr a quienes tienen menos, la realidad fue 
otra, el nivel de vida en el sexenio decayó, pero esta sangria era 
necesaria por estar inmersos dentro de la economía internacional, 
quedarse fuera, hubiera implicado mayor retraso, lo cuestionable 
son las medidas como la apertura comercial, no se tradujeron en 
redimientos de bienestar social y produjo un mayor descontento 
poblacional. 

_Los cambios estructurales promovidos por el mercado de 
economia abierta, no han disminuido los desequilibrios productivos, 
ni han cubierto los huecos dejados, por el anterior modelo 
intevencionista y proteccionistas que predominaba, sino por el 
contrario, el crecimiento ha pasado a ser más desequilibrado y con 
fuerte rezago de la esfera productiva, debido que el crecimiento de 
las importaciones han determinado un déficit comercial externo. 

Por otro lado las entradas monetarias externas, se han 
constituido en el pilar de crecimiento económico, como de la 
reducción de la inflación y del saneamiento de las finanzas 
públicas. Los recursos provinientes por la venta de las 
paraestatales, la inversión extranjera y la colocación de acciones 
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y ~i~ulos· .en ~~ ~er_c~d~. ~~ternacipna1·, haÍ\· permitido reducir la 
inflaci9n,. ~· ~ate.n~r --~a·.· ~~.~~d~~ ·--~~mbi.aria y . negociar la deuda 
ex·te:".-n~\-- ~~ CJu~~7·e~--~: t:Odo:. Caso~_.el· ·objetivo de estas reformas del 
go~.i~~~~i · ~-~~-~.i~,: d~.= ~~ea~: condiciones de confiar1za- para atraer 
·ca pi ~al.~~,-i.-~?Ct_e~~'?s:·.-~f -~a is~ 

~É; -~~01.i~~~~1Í.~mo en México a lo largo 1el periodo 1982-1988 

·deja·_: .ún '-de-smantelamiento y un descrédito del Estado en muchas 
reg'iOnes como instrumento para regular, organizar la vida 
colectiva, canalizar demandas y para corregir desigualdades. 

Pero la parte más devastadora es la destrucción del proyecto 
de desarrollo nacional, la cual debe ser rescatada. Los proyectos 
nacionales _sin caer en nacionalismos_, son ineludibles para 
organizar una colectividad y que necesariamente en ello habrá un 
proceso de revisión de las tesis neoliberales. 

En el sexenio 1982-1988 la politica intervencionista 
decreció, en este sentido el lineamiento básico fue exterminar el 
paternalisrno, obligando a que la sociedad se haga responsable de si 
misma. 

Las politicas· neoliberales no terminaron en el sexenio 
anterior, hoy prosiguen·, aunque .el régimen se empeñe en demostrar 
lo-contrario.--· -.Ahora -se -denomina- liberalismo social. 

El liberalismo social en opinión del gobierno promueve " un 
Estado solidario, comprometido con la justicia social dentro del 
régimen de derecho y que conduce el cambio en el marco de la ley, 
manteniendo la estricta vigencia y protección de los derechos 
humanos 11 • 

La justicia social rechaza el paternalismo, cancela las 
decisiones de las personas y de las comunidades, rechaza el 
populismo que promete cumplir lo que no puede o que cobra con 
deuda, inflación y miseria. El discurso político fiel a la idea 
del grupo en el poder, se reforma de nueva cuenta para legitimar su 
autoridad a través de viejos y desgastados, pero efectivas 
expresiones como: justicia social, democracia, educación y reforma 
campesina. 
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La democ~acia es · un-· sistema fundado en el Constante 

~ej ?~~~~e~.t.o_· =~~º~~~~~·? ,· ·:_S~c-~~i -.Y>~.u-~ ~u~:a·~ __ d~,1;:_ P~~-b~-~-:·'_:_~_n., ·f'.!.l::;cu~l .. el 
E~~~~-~ }:.~~~~,,: _ :c:~.s~~·~~~~~-~-+-~-~-~e~-·;~._q~~e :~. C:~~:~~i-~_, -~~-i~\:.:-.~_~r.~pe_~'i~i:- -. e 
Ígncirar_ ia .. v9iü_nfa~-~: ?ei:~{-~di~~d.!J-o.·:~:-"~~~ .:Or:ga~,_iz~~C:::~~-P-~~ ;- -

···Én'.·~J;fe~iº2,;.t·c~:~[[:J.;#'.~1i~. iiti1.~~~~ I;ci1";~'~,,¡~~~~á; ·éari 
i:-~~-P~n~~e~_1:~~~-ª~-~~:·::.m~~:~:-alit_~-~"~-~~-"- ~~ '·¿·~;~S·· ~~-~-á-~~~·-.:··y:?·~-~s·\~~.9t~!1·e~_-,~-- ási 
como<·deh~=·la :1-soCi~~~~ ,., ~~C'µyO~::~-c.~~rt~-~-f~~~~~{e~~éa~·ivO_S~;~~~-~-~~j ~~-- ~:iOs- ~
OµeVO~ ,.::ti_emp~9s~: .. 9:1 ~'_,;rg~i1~ 'de :lia _ hfstorra·;·Y\1_~: -f~~-ft~!~~~~:;~--~~-;~a 
nación. ·.· '... . .. :, : X ; : j{f~ i'· . '" ·~"' , • )• ?~·\ 
·.·· .· .En. puanto ª.1 campo;,.,,la~·,r;,,fe>rrn€~•def1ai~~~€i:~i·~;.,~~as~nie 
~le~~~~~~~-. ~l . rec~n~ci~~en~~ _-, ?~¡,-~·~l t~,~~,,~~~-~-,.:·-~~,~,;~":~~· ~~~-~·;~>;~~.:.: _~,~ 
co~~nid~_~, ~pro~u.evec ·con~ e-flq~tin~~~-ª~~-~~~,--:f~-~-~i~I~:-fi~9r~-~~~f~:-P~~~a · -q~~ 
apoyado· por. los programas~, d~ f_~~e-~~·~--~~e:: ;;?~i~r,~~r:,.:~.~:':-i'.C?'~~~-~7'i~o 
ejerza su libertad, alient.e -l~s :' 'ª5:<'.Jéi,ac:=.i~n~s:-.,..y~ ~pr~:teja-, ·1!3s 
comunidades. 

Para el nuevo liberalismo social ·el_ Estado está-_plenamente 
comprometido con la alimentación, la vivienda, la_ salud y con la 
calidad de vida de toda la población. 

Buenos propósitos del liberalismo social, sin embargo la 
politica económica de Carlos Salinas de Gortari, ha seguido 
consistentemente las rutas del neoliberalisrno, la austeridad 
presupuestal, la liberación comercial, la construcción de bloques 
económicos, la venta de empresas püblicas, la contracción de los 
salarios, la apertura sin cortapisas a la inversión extranjera; el 
financiamiento plurifacético. 

Los hechos evidencian la realidad y se retoma de esta forma un 
viejo legado del sistema priista, asignarle al discurso sobre la 
realidad el peso de la realidri.d misma, 

Se enfatiza la necesidad de liberar la creatividad de la 
sociedad y propiciar su participación libre, en la práctica 
refuerza la manipulación oficial de las medidas informativas, 
permite el desahogo monopólico de la televisión privada, se 
controlan los procesos electorales desde el gobierno, se maneja el 
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presupuesto público con crite:rios clientelares, se Crean nuevas 
fo~mas ~~ control social.~ sé-·restringen_ '?Poi::tunidad~.s ~n ~l a_ltlbito 
de los serviC?ios_ público.s b~_~ico~._.Y: s_e ___ r~c~a~~-_el _librf'. :ju~g? :de la 
pluralidad_politica.__ . -.-- _: -_ - '-

El- supue~-~~ ~-~liberali~~~- ~O';;:_i~l., _-~-com·o- u~~-->t~r~-~_-ra- -·-,:,1-a'-:(:. :_:,

equilibrilda y pr~lnetei:lora- ,··: a~arece ~.-como recurso ideo~ógico que 
pr~tende _legitimar. -~as ·f~rm_as ~~ _ d?m_in~9i_On __ -~mpera~tes. 

_~ L~ .~lt~~á -~XPr~S~óñ_-de~---_neO~i_b~Falismo-es el -nuevo liberalismo 
_;social~· -dominan--10~ 0 centros·-de'.Podel:- financiero y politice. Por 
ahora la libertad y el mercado, el Estado mínimo y la 
pr~vatizacióri, el respe_to a los derechos humanos y la 
democratización, entre otros, son principios liberales que 
conforinan la. escena mundial y se imponen en casi toda la urbe. Al 
mismO ·tiempo se modifican en todas partes, los conceptos y 
realidades -<'.le sociedad, Estado y Nación. 

A~ la experiencia externa hay que agregar que internamente 
padeCeirlos é;Jraves, complicados y acumulados problemas de pobreza y 
ma~ginación. México está sediento de justicia social; si se quiere 
mantener ·la estabilidad y la paz política tienen que resolverse las 
cuestic;mes de calidad y los niveles de vida. Es imposible ignorar 
y postergar el hambre, la insalubridad, el desempleo y el 
analfabetismo. 

El reto es erradicar la pobreza extrema para fortalecer la 
capacidad de decisión, de acción y de transformación de la sociedad 
mexicana. Ante esta problem<itica es preciso también idear formas 
para resolver viejos y nuevos rezagos sociales y vigorizar la 
soberania nacional ya que ésta reside esencialmente en los 
pueblos. Pueblo pobre, pobre soberania. 

Frente a los extremos del individualismo irracional y el 
estatismo centralista e inmovilizador. Ante las exigencias de una 
sociedad que ha revalorado al individuo v a sus derechos como la 
más alta prioridad del quehacer politice y que ha redefinido la 
función, el tamaño y las atribuciones del Estado -especialmente del 
gobierno- para impedir su crecimiento; frente al reto ineludible de 
erradicar la pobreza extrema y propiciar la justicia ¿Qué hacer?. 
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Desde la modesta, e importante, responsabilidad del ciudadano, 
hasta la complicada y trascendente responsabilidad de los partidos 
politices y del gobierno, la respuesta es simple, hay que actuar 
conforme a los intereses de la nación, de acuerdo a las exigencias 
de la sociedad, en esa concordancia con las enseñanzas de nuestra 
experiencia histórica en función del respeto de los derechos 
individuales. 

Es precisamente la redefinición de los principios en el 
rescate y preservación de los valores donde encuentra sustento 
nuestra identidad y el caudal histórico, desde donde debe 
plantearse el proyecto como pais. En ello está involucrada al 
mismo modo la soberania, la consecución de justicia y el bienestar 
social, regidos al amparo de un Estado de Derecho. 

La tarea del Estado no puede concebirse al margen de la 
participación, sino como una integración de ambos, para impartir 
justicia. Dar lugar a modelos con propósitos paternalistas o 
marginado por completo de responsabilidades trascendentes para la 
vida nacional. cualquiera de las dos formas, una propicia el 
crecimiento de la anarquia, la otra el estancamiento que en las 
condiciones actuales en el contexto internacional, puede acarrear 
consecuencias irreversibles en todos los renglones. 

LOs gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, 
aplicaron el primero de manera timida y el segundo de forma más 
abierta las políticas neoliberales, pero sin explicarlas y lo que 
es más importante sin reconocerlas como tales. Los discursos de 
ambos gobernantes estuvieron caracterizados por una retórica, que 
fue una mezcla de tesis sobre la ·Tevolución, con ideas de 
modernización, pero sin aceptar la etiqueta de neoliberal. El 
neoliberalisrno hibrido en los Estados Unidos y purista en nuestro 
pais deja como saldo, una concentración del poder económico y 
politice en torno a cierto tipo de empresas, conglomerados 
económicos y grupos de poder, que están ligados a ciertas clases 
sociales, a modos de vida, a visiones culturales y a ciertas 
concepciones ideológicas. Toda politica es nacionalista cuando se 
fundamenta en un proceso democrático y cumple con el cometido de 
otorgar bienestar social. En el sexenio 1982-1988, la política 
neoliberal estuvo ajena a los intereses de la clase asalariada y 
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trajo consigo descontentos masivos que se plasmaron en los comisios 
para la elección del. nuevo mandatario, como reflejo de las 
inequidades de la política neoliberal adoptada en este periodo. 
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