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N T R o D u e e o N 

Desde la segunda mitad de lo d'cada de los o~os setenta, 

en lo economía mexicano se presentó uno serie de desequili---

brios económicos y financieros que si bien parecía que Se de~ 

vanecería en los aRos del auge petral.ero, por la inyección de 

recursos provenientes de los exportaciones petroleras y a tr~ 

v6s de los recursos derivados de lo deuda externa; los probl~, 

mas permanecieron en lo base mismo ~e la estructura econ6mica 

capitalista dependiente, para presentarse con mayor fuerza, a 

partir de 1981. 

Lo corriente neoliberal acentuado a ~ortir de 1988 en -

lo vida econ~mica del país, nos· llevo a analizar el impacto -

que ~ie~e ~obre la odmi~is~r~c!6n póblico. Sin embargo, o pe

sar de que no podemoi dar unci fecho exacto del surgimiento de 

lo teoilo neoliber~1··"en· .. Máxico,.podemos tomar como punto de -
•' " ' . . . 

partida~ el gob.ie~·.,.o:::.dei·::~p~;·~-~id~nt~ Miguel de lo Madrid { 1982-

1988); o por_t(r d~;_; __ '{~:-~:_;/~~·~~·j;·~._:.~d~inÍstrotiva realizado en es-
. _-:,.:,~ .. :~: <:~·-' .,,. ;: 

te s'exenio _-y.··.dé";'.los;:sÚbse·cue·nte·S llevado o cabo por Carlos --

·Salinas, ancilizci~~·~~~;fi~~;/o'~.;;,~~ en que el aparata admlnlstrE_ 

.tivo f~derol ·se.··hc~- .,1';;/c,':'.Od~cU'a¡:;do o las necesidades de _expan--

si6n de lo doct/~:~-~--:··~·:;~·1·.}~·e:~~:¡ .·-



11 

El objetivo por· el cual·.nos hemos avocado o realizar lo 

presente investigoci6n, ~ebido o que cónsideramos que los 

mexicanos estamos entrando ~ una etapa hist6rico e importante 

en la vida econ6mico y administrativa del país. Porque nos --

interesa conocer la formo en que nos va a afectar un cambio -

radical en la forma como hasta lo d&codo posada se monef abo -

el gobierno en el ospe~to político, econ6mico, social y admi-

nistrativo. Es decir, que va o posar ·con lo tronsic16n de 

Estado corporotivista, poternolista, o un Estado que codo vez 

se adelgaza administrativamente y que se convierte en mero á~ 

bitro de las fuerzas de mercado. V adem6s, donde centramos lo 

invewtigoei6n, c6mo y cu6les han sido las formas en que esta 

transición ·se ha estado llevando a cabo. 

Por· ell~_,_. a por~ir de lo info~maci6rl hemerogr6fica-en su 

mayor:- parte-, nos pr.~pone·~~~ los si9.ui_e~tes ··.'o~/et·ivos: 

los 

que 

obligan 

Cómo· se 

- Lo realizodi6n ~e reformas ec~n6micos, im¡)licon refo!. 

mos al sistema po~Jtico-electoral. Por lo que podr6 ha--



,,, 
ber avance econ6mico, pero.no .democr6tico. 

Por lo tonto, el· Distrito Federcil (que··es donde finalmente se 

encuentra .nuestro <?bJ~t~ de ·an·ali~is c.oncluyente), se ~a vis-
'·- ,_ ·.' . ' 

to ol_ margen de re{ormaS. que_ ·m_~-(o~~O _Su .vida ·democrótico. 

\i>/ .· 
Dado ·lo anterior,·-proPonemos: los: reformo-s odministroti-

vas en · la ··º~-mi~-'{~-:~·~'.~·~/~-~-:-~:~-~-~ 1 c~_,_:f·~-~·~-~-~-i · .ob~decen, si bien es 

cierto, o odei::u·a-~f~n·e~·--~=i~:, nues{r_o_s ·-leyes_ o una teoría desorr~ 
' ·- ,'··' ... 

liada del l'iberálism0°;~,,~'_t·a 'cC»Mllevo intrínsecamente que el -
". "'. ·.,·· .. 

s·i st eme pal r_ t.~--~º ·.:·S:1'Sc:<;~:.~-~-ú~·~-,.~-~-¿o: Y. pro teg i en do .un pre e i den

cia Í i smo qu·~·'.º.~":~~·~.o-~}_.0:-~{~-~-~-{~~-ido_~ de los políticos mocroe

con6micos por.;_f~_-rgo_.'t·~_empo,···:·p'r·a~e9Iendo intereses de minorías 

copitoliStOs ·(i-~V~r~Í:~~ñ~_i~\;Os·)··.·y.;,de. lo clase polt'tica en el -

poder. - -.:-.. ~:; .. :·::·:.;::~\'.,· 

:: . :::~~:j~tl!il1~t!t'.:tf ·::::::::'. ::~::::: ::: :: :::: 
ideologt~·:'d81:::.s·is·tJ~·mo·:;;~_OPYtpl !Sto y su 'e'voluci6ri hasta el mu!!. 

,;;r;.:.;·.'.:-.¡~ "·,~ ,". ·; ".-;,,_-· 

do c·on ~~~"!~-~-~--6~:~\:: "b·~;J '~ ~) oc~denOm in oci 6 n· de neo libe rol i smo. 
, ::,._':.~;-. :-»· ·. .':_"';:::•,-:.:·r~··-

'.'~-~· - -·;·.' " ' - . 
__ .. ,,.' '" 

D_ifíCil~Bn-t~'."_·5-~·:·:Pü~deO·.corTiprender los cambios en lo odm.!. 

nis t ~o c. i 6n ----~-Ó b ii---~~··: ~~:·~.:~~(~-~-~--~~ª r .p rev i amente 1 os ca roete d.s ti --
. _, .. , .. :··:': ! -.· . 

ces de i'os c~inb,fc)'~'- ;reo··{(~ados en lo economía mexicano en los 
,·:·<.- ·: .. _: 

últimos Once· OiiO:~.- :y_ su comporoci6n con los regímenes onterio.-
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res, por lo que.en el c6p{tulo segundo,_.s~ planteo de formo.-

El c·ap!tulo_,t~rcero~-:~-~.::~iTiplecidO como marco'pora analizar 
' ' ',• -=-- ~/ . . '. • : : .• 

la trans.formaci6n:)'.~::la __ .,~·~.t~r,,~~:t:·ur_~··;_-de- 10 odm~nistr'oci6n p6bl.!, 

federal en el c-~-~-~-e~·t·~·.::h;.i'.'~t~6-~·i~o;.:·~nféltizondo los cambios 

Finalmente, en el ·ca~ttulci cuarto se hace potente el --

impacto que el neoliberolismo ha tenido tonto en la organiza-

ci6n administrativa, como en el proceso de democrotizoci6n 

del Distrito Federal. 



C A P J: T U L O J: 

ANTECEDENTES 

Para poder comprender las razones ideo16gicas en que se -

apoyan los cambios efectuados por los Gltimos dos reg!menes, -

se hace indispensable analizar c6mo evoluciona esta escuela 

del pensamiento de liberal a neoliberal. 

En este capitulo se efectúa, por lo anterior, una sembla~ 

za de su desarrollo, destacandose la aparici6n del mismo en la 

primera mitad del siglo XIX, en M~xico, como parte de la movi-

lizaci6n econ6rn.ica, política, social y cultural nacional1 y la 

implantaci6n, como parte de la trasculturizaci6n, del neolibe

ralismo estadounidense, en el M~xico contemporaneo. 

1.1 ORIGENES DEL LJ:BERALJ:SMO 

La Edad Media se caracteriz6 por la dominaci6n ideol6gica 

del r~gimen feudal a trav~s del pensamiento religioso. 

"La sociedad estática del feudalismo tenía su 

base real en la propiedad de la tierra, de la 
cual emanaba todo un mecanismo político y mea 

tal destinado a justificar el predominio ari~ 



tocr4tico, cont6 para ello con la colaboraci6n 
de la Iglesia, ella misma propietaria tambi~n. 
cuya ideología aseguraba la vigencia de preceE 
tos teol6gicos cargados de promesas ultraterr~ 
nas." (l) 

2 

Frente a ese mundo cerrado al que se refiere López C4mara, 

creci6 lentamente la oposici6n de grupos cuyo desarrollo iba -

siendo sinónimo de independencia social.. Poco a poco aparecie

ron los comerciantes, los usureros y aun pequeños industriales 
' 

que no encontraban suficiente espacio en el marco de la sacie-

dad tradicional. 

A este aparato ideológico de apariencia inconmovible, las 

nuevas clases sociales tuvieron que oponer todo un sistema di~ 

tinto de convicciones en el cual encontrar su justificación m2 

ral y política. Fue este sistema de principios lo que configu

raría progresivamente la filosofía particular de la burguesía: 

el liberalismo. 

El liberalismo no era, sin embargo, una construcción ide2 

16gica inventada, ni, mucho menos, un artificio filos6fico pu-

ramente ocasional. Fue la r~plica de su propia experiencia ma-

terial; fue la traducci6n espiritual de un sistema de necesid~ 

(1) LOPEZ CAMARA, Francisco; Origen y Evoluci6n del Liberalismo Europeo, 
UNAM, ·México, 1978, p. 18. 
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des concretas al que fue perfectamente lógica la vocación bur

guesa, La filosof!a liberal es la caracterización personal del 

capitalismo. El burgu~s no hizo sino lanzar al contrincante m~ 

dieval el producto mental de sus experiencias individuales. El 

mundo natural que defendía, ajeno al mundo de las promesas ul

traterrenas, ¿no era acaso el lecho natural del capitalismo? -

¿Que pod!a esperar el burgu~s de la esperanza trascendente que 

ofrec!a el para!so del mas alla al hombre de la Edad Media? El 

mundo del comerciante, del industrial, del banquero era este -

mundo natural, moldeable bajo su acci6n personal; era este mu~ 

do natural de donde proven!a su condición individual y en el -

cual hallaba sus mejores y mas inmediatas satisfacciones. El -

burgu~s no pod!a esperar nada de la promesa religiosa que si-

tuaba los bienes verdaderos en un mundo inexistente. No creía, 

pues, en el cielo ni en lo sobrenatural. su reino era el de e~ 

te mundo: el m~ndo de la naturaleza, de la ciencia, de la t~c

nica, de la producción en serie. Era el mundo de las ganancias 

y del enriqUecimiento. Era, en fin, el mundo del lucro perso-

nal. El burgu~s reinvindicó con su trabajo el mundo que la - -

Edad Media hab!a pretendido enajenar en el dogma religioso. 

Cuando el liberal piensa así, no hace sino exponer una 

convicci6n muy personal. Defiende su propia tarea frente a una 

concepción que quer!a despojarla de sentido. Un mundo laico 

-ajeno a todo tipo de interpretaciones religiosas- implica un 

Estado laico. La vieja sociedad hab!a alienado igualmente el -
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significado natural de la organización polttica al imponerle -

una calidad desvanecida, borrosa, secundaria. Por encima de la 

ciudad de los hombres -decta la tradición- se encuentra la ci~ 

dad verdadera, la ciudad de Dios. Aqu~lla no es sino un refle

jo, una creación de ~sta. Con ello se petrifica el poder civil, 

atribuyéndole un origen divino que lo pone al abrigo del arbi

trio humano. El soberano es inconmovible y su potestad es abs2 

luta, ya que supone la voluntad divina. Muy pronto advirtió el 

liberalismo las barreras casi infranqueables que semejante or

den de ideas opon!a a sus propias pretensiones de poder. Tam-

bi~n aquí fueron su experiencia material y sus necesidades so

ciales las que provocaron en ~l una reacci6n de car!cter laico. 

Por encima de la célula feudal -organización polttica pe

culiar de la aristocracia terrateniente de la Edad Media-, el 

liberalismo sitGa al Estado nacional. La burguesía surgió con 

el desarrollo del comercio, y el nuevo tipo de relaciones eco

nómicas que esto supuso significó la ruptura histórica del lo

calismo feudal. El capitalista naci6 en un mundo abierto, o m.!! 

jor dicho, en un mundo que él abrió gracias a su propia expan

si6n econ6mica y a su desarrollo como clase social aut6noma. -

Para el buen burgu~s, la estructura feudal no tenía, pues, ni!!. 

gGn sentido. Fue incluso la propia burguesta la que hizo posi

ble la formación de los grandes Estados nacionales. Pero ¿qué 

era un Estado nacional sino un pacto de ciudades, hasta enton

ces autónomas, _por el cual quedaban sometidas a una autoridad 
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superior a todas ellas? ¿y qu~ es, a su vez, la propia sacie-

dad civil sino un acuerdo entre individuos gracias al cual con

sienten en convivir unos con otros? El capitalismo ha visto n~ 

cer los Estados nacionales. El mismo ha sido, incluso, su m4s 

entusiasta promotor. La sociedad, como el Estado, tiene para -

~l un mismo origen nnatural": es el resultado de un acto de 

consentimiento individual; es, en suma, un contrato social, un 

pacto de asociación voluntaria. 

¿D6nde queda entonces, para el liberal, el origen divino 

de las sociedades y de los pr!ncipes feudales? El Estado depeg 

de de un orden natural y como ál sujeto al proceso general de 

la naturaleza, es simplemente un fen6meno natural, un acantee!_ 

miento que, además, implica siempre la libertad individual y -

el derecho que posee el hombre para juzgar de todo acto social. 

El príncipe deja as! de tener aquel privilegio divino que le -

atribuía la tradición medieval. No es sino la representaci6n -

social de un poder delegado por acuerdo coman, cuya voluntad -

es, en dltima instancia, el finico poder soberano. También aquí 

el liberalismo no ha hecho sino reflejar mentalmente las cons~ 

cuencias, intereses y convicciones de un proceso social que se 

vincula a sus experiencias hist6ricas. 

La expansión capitalista fue también la expansi6n misma -

del mundo moderno. Los descubrimientos geogr!ficos ensancharon 

por igual al capitalismo y al universo. Pero con el mundo, se 
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agrand6 también el esp!ritui de tal suerte, que éste no cupo -

ya en los moldes heredados. Vino entonces la Reforma, con la -

que el capitalismo destruy6 la unidad religiosa y ampli6 el h2 

rizonte de la fe, oponiendo un eficaz freno al poder religioso. 

La Reforma signific6, por otra parte, la expropiaci6n de bie--

nes eclesi!sticos y la movilizaci6n de una gran parte de esa -

riqueza en el seno del proceso capitalista. Gracias a esta de

senajenación de recursos, la Reforma se integr6 en el engrana

je de la nueva finanza nacional. 

El mundo vio entonces, al lado de la aparici6n del capit~ 

lismo, al lado de su filosof!a y su moral, al lado de su expan 

si6n material y espiritual, la forma en que todo este mecanis

mo hist6rico iba a iniciar el reajuste de la sociedad tradici2 

nal. Vio igualmente que esa aparici6n, esa filosof!a, esa mo-

ral y esa expansi6n de la nueva clase social iba construyendo 

un proceso coherente, en el que las ideas respond!an a los ac

tos y los actos a las ideas. 

"El liberalismo ha sido una de las ideologías 
m4s consistentes precisamente porque los prin
cipios de su doctrina fueron siempre el refle
jo directo y homog~neo de los problemas socia
les en que se vio comprometida la clase de hom 
bres que le daba sustento. El desarrollo hist2 
rico de esta clase social traz6 perfectamente 
los limites ideol6gicos por donde tendría que 



pasar el desarrollo doctrinal del liberalis-
mo. • <2> 

El liberalismo, en tanto ideolog!a pol!tica, nace con la 
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burgues!a. La manera como esta nueva clase social entr6 en 

contradicci6n con las estructuras medievales y trat6 de supe--

rarlas dio al liberalismo una fisonomía y una formulaci6n te6-

rica muy part~culares. En esta primera .etapa del capitalismo, 

que los historiadores de la economía llaman "comercial 11
, las -

exigencias hist6ricas de la burgues!a tuvieron que orientarse 

hacia la realizaci6n de distintas operaciones: 

1) Desarrollo de la producci6n de mercanc!as y del siete-

ma de distribuci6n comercial; 

2) Liberaci6n de las limitaciones medievales, mediante su 

desarrollo y su orqanizaci6n como grupo social indepe!!, 

diente; 

3) Superaci6n del localismo pol!tico caracter!stico del -

sistema feudal; 

4) En fin, formulaci6n de un repertorio de principios fi-

los6ficos, politices, econ6micos, religiosos y morales 

que contradijesen a la vieja mentalidad medieval y di~ 

sen coherencia y sentido a su presencia como clase so

cial aut6norna. 

(2) lbid, p. 24. 



Para llevar al cabo esas cuatro tareas histc5ricas, el cap!, 

talismo tuvo que desbaratar los fundamentos de la estructura -

social tradicional. Lo cual implicaba, desde luego, una compl~ 

ta revoluci6n en todos los dominios. Desde el punto de vista -

econ~mico, esta revolucic5n significaba la transformaci6n pro-

gresiva de los modos y las t~cnicas de producci6n -desarrollo 

de la manufactura- y el impulso al comercio, dos formas corre

lativas y reversibles del nuevo proceso social. De lo cual se 

derivaba: liberaci6n, concentraci6n y superaci6n de las comu-

nas artesanales: acumulación de capital comercial indepe.ndien

te (distinto al terrateniente o eclesi~stico) y su estrecha 

vinculaci6n al proceso manufacturero; desenajenaci6n de fuer-

zas productivas alienadas hasta entonces a la estructura feudo 

-terrateniente. 

Este mecanismo aparejó, socialmente, la ruptura del mono

polio social existente, desequilibrando las bases de la vieja 

sociedad. Desde el punto de vista político, la emancipación de 

la burguesía se vertebró dentro del apoyo al absolutismo man&~ 

quico, contra el localismo de la nobleza terrateniente, auspi

ciando as! la formación y el fortalecimiento de los grandes E~ 

tados nacionales, base, por otra parte, del desarrollo del co

mercio internacional. La transcripci6n ideol6gica de toda esta 

etapa revolucionaria cristaliz6 en la construcción de un sist~ 

ma mental, filosófico y program&tico, que hoy conocemos gen~r! 

camente como liberalismo. 
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Lo primero que hizo el liberalismo, en este primer "movi

.miento" capitalista, fue socavar las bases religiosas de la s~ 

ciedad feudal. La Reforma religiosa ten!a la ventaja no sola-

mente de alterar los fundamentos teol6gicos del sistema impe-

rante, sino, sobre todo, sirvió para expropiar, en favor de la 

monarqu!a nacional -y de all! también en beneficio de la bur--

9ues!a, su aliada- las enormes riquezas enajenadas por la igl~ 

sia cat6lica. En la esfera filos6fica, ·el liberalismo substit~ 

y6 la concepci6n sobrenatural del hombre y la sociedad, por 

una visi6n naturalista y científica. 

En lo económico, el liberalismo asumió la forma de una P2 

lítica econ6mica fundada en la idea del comercio como fuente -

de riqueza que venía a fortalecer al nuevo Estado nacional tan 

to frente al localismo feudal interior como frente a los otros 

Estados nacionales. Esta doctrina y esta política económicas -

constituyeron la base del mercantilismo. Políticamente, ese 

mismo liberalismo desarroll6 la teoria del Estado nacional ab

soluto -dirigida especialmente contra la Iglesia y el régimen 

feudal- en sus diversas formas, contractualistas o no. El indi 

vidualismo, aunque erigido en principio central de la filoso-

fia liberal, asume en esta etapa una significaci6n principal-

mente moral, supeditada, sin embargo, a los fines superiores -

del Estado nacional absoluto. 

Es f&cil advertir la perfecta correspondencia entre el li 
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beralismo y los intereses hist6ricos de la burgues!a: en todos 

los terrenos, el liberalismo no hace sino expresar ideol6gica

mente la orientaci6n econ6mica, social, pol!tica y filos6fica 

del capitalismo en su etapa comercial. 

Sin embargo, el acontecimiento que carnbi6 radicalmente el 

car~cter y el papel hist6rico de la burgues!a, dentro de la s~ 

ciedad moderna, fue la Revoluci6n Industrial. La concentraci6n 

de capital comercial y el incremento a la manufactura -ocasio

nados fundamentalmente por la ampliación del mercado nacional 

e internacional- dieron un viraje casi inesperado y de dimen-

sienes universales, como se habr!a de ver muy pronto, al apo-

yarse en los adelantos de la t~cnica para acelerar la produc-

ci6n en serie de mercanc!as. Es esto lo que se ha llamado pre

cisamente la Revoluci6n Industrial. 

La Revolución Industrial señala el momento de liberaci6n 

definitiva de la burguesía dentro de la sociedad moderna. Es -

la etapa en la que se consolida su poder econ6mico, permiti~n

dole escalar los primeros puestos de la sociedad, dominar el -

aparato estatal y rehacer desde allí, de acuerdo con sus inte

reses y principios, a toda la estructura social. señala tam- -

bi~n una modificaci6n profunda operada en el cuerpo de la bur

gues!a: su espina dorsal empieza a depender cada vez m4s de la 

industria, de la cual deriva como nunca el progreso del comer

cio, tanto nacional como internacional. Es la ~poca del capit~ 
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lismo industrial, cuya modalidad fundamental es la libre comp~ 

tencia. 

La aparici6n del capitalismo de competencia nutre al lib~ 

ralismo con una nueva filosfia, una nueva teor!a social, una -

nueva teor!a econ6mica, una nueva concepci6n pol!tica y hasta 

con una moral distinta. En la ~poca de la concurrencia capita

lista, la metaf!sica laica y absoluta de los siglos preceden-

tes deja el .paso a la nueva filosofta naturalista, cienttfica 

y tecnol6gica que ha servido de base a la Revoluci6n Indus

trial. 

Desde el punto de vista pol!tico, el Estado pierde sus 

atribuciones absolutistas de la ~poca anterior. Su papel debe 

reducirse a la organizaci6n de la defensa nacional, a la admini!!_ 

traci6n de justicia y a la promoci6n de obras pfiblicas. Su ge!!_ 

ti6n es, pues, meramente administrativa y, en el aspecto econ~ 

mico, puede en todo caso operar como una especie de ~rbitro en 

el sistema de la libre empresa. De aqu! se infieren los funda

mentos ideol6gicos que van a dominar toda la teoría económica 

del capitalismo de competencia. Concebida la sociedad como la 

suma de los individuos, se permite las relaciones econ6micas -

de ~stos. No hay, es cierto, una base contractual, pero la so

ciedad operar4 como una especie de "mercado libre" cuyo equil! 

brio interno depende de la aplicaci6n que tenga el principio -

del máximo provecho individual. La concurrencia no estará ya -
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regida por el Estado -desde el momento en que ~ste ha abandon~ 

do sus pretensiones absolutistas-, sino por aquel "orden natu

ral" de que hablaba Adam Smith. El libre cambio es concebido -

entonces como la base de todo r~gimen econ6mico verdaderamente 

productivo. 

En esta ~poca, sin embargo, el liberalismo econ6rnico, ma

nifestado en la pol!tica de la libre concurrencia y del libre 

cambio, debe alternar con Pol!ticas econ6micas proteccionistas 

que, en paises menos desarrollados, tienden a proteger la ex-

pansi6n de su propia industria (Estados Unidos y Alemania, so

bre todo). Señalo esto porque es importante tener presente el 

carácter del proteccionismo en esta etapa del capitalismo, en 

la que son utilizadas las barreras aduanales exclusivamente c2 

mo formas de defensa econ6mica y no, como ocurre en un periodo 

posterior del capitalismo, al servicio de una política agresi

va y expansionista. Es obvio, por lo demás, que el liberalismo 

en todas sus formas se va convirtiendo poco a poco en la teo-

rta y la pr!ctica de todo el capitalismo mundial; naturalmente, 

el capitalismo industrial de competencia. 

Pero hay un fen6meno hist6rico en el proceso de desarro-

llo del capitalismo que habr!a de modificar no s6lo la estruc

tura de la sociedad burguesa, sino tambi~n el car4cter y el p~ 

pel hist6rico del liberalismo clásico. (Por "clásico" debe en

tenderse el liberalismo de la época de la competencia, libre--
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cambista, antiabsolutista, dem6crata formal, etc.) 

El sistema "abierto" del capitalismo de competencia, por 

su propio mecanismo de crecimiento y expansi6n, no pod!a sub-

sistir por mucho tiempo. Muy pronto habr!a de.observarse· su 

desdoblamiento hist6rico en una nueva forma de producci6n cap! 

talista, cuyas consecuencias ser!an igualmente Profundas en t~ 

dos los terrenos. Esta nueva forma del capitalismo industrial 

iba a cambiar el cuadro entero del sistema y, con €1, la tea-

ria y el programa concreto de la nueva bur9ues!a. Consiste, 

fundamentalmente, en la aparici6n del capitalismo de monopolio. 

Paul sweezy, cuya famosa obra Teor!a del desarrollo capitalis

ta ha sido de medular inspiraci6n en este capitulo, señala que 

el monopolio aparece cuando dentro del capitalismo de compete.!!. 

cia, empieza a manifestarse de un modo patente ''un alza en el 

volumen medio de la unidad productiva". Esta elevaci6n en la -

capacidad productiva de los medios de producci6n deriva, corno 

lo indic6 Marx, de dos factores fundamentales: 

"En primer t~rmino, del proceso de concentra-

ci6n del capital (vinculado estrechamente al -
fen6meno de acumulaci6n de capital); y despu€s, 
del proceso de centralizaci5n del capital, en 
el que es decisiva la aparici6n del sistema de 
cr€dito." <3> 

(3) SWEEZY, Paul M. Teor!a del desarrollo capitalista, F.C.E., México, -
1958, pp. 280 ss. 
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La crisis econ6mica de 1929-1930 estremeci6 brut~lmente -

el pensamiento liberal, profundizándose esta situaci6n con la 

Segunda Guerra Mundial a cuyo final se amplia y fortalece el -

campo socialista. Alrededor de estos acontecimientos irá .sur-

giendo el neoliberalismo, el cual será tratado en el apartado 

1.3 

1.2 BL LIBERALISMO BN MBXICO 

La introducci6n de las ideas liberales en M~xico se desa-

rroll6 a trav~s de las logias mas6nicas. 

•se afirma que la primera logia mas6nica fue -
establecida en la ciudad de México en los pri

meros años del siglo pasado y que en ellas fi
guraban elementos interesados en la independe~ 

cia del pats. En su historia de la masonerta -
en México, el doctor Chism se refiere a una l~ 

gia ubicada en la calle de las Ratas (hoy Bolf 
var) en la que se iniciaron don Miguel Hidalgo 
y don Ignacio Allende." <4> 

Como se deduce, desde los albores del siglo XIX comienza 

la actividad de los grupos mas6nicos, en su origen imbuidos de 

(4) CUE CANOVAS, Agust!n1 Historia Social y Econ6mica de Mi!xico: 1521-
lli_!, Tri11as, México, 1987, p. 310. 



15 

una vigorosa ideolog!a liberal que encausar4n dentro de una a~ 

ci6~ pol!tica di.rigida a la transformaci6n de las institucio-

nes imperantes. 

La influencia mas6nica se fortalece durante la época de -

la dominaci6n napole6nica en España (1808-1813) y como efecto 

de las ideas de la "Ilustraci6n" francesa. 

•consumada la independencia pol!tica, las lo-
gias mas6nicas se transformaron en verdaderos 
partidos pol!ticos en los que participan y ac
tdan los representativos de los diferentes gr~ 
pos y tendencias existentes en el pa!s, agrup~ 
dos principalmente en los ritos "escocés" y 
•yorkino". Dentro del primero se encontraban -
organizados los moderados y conservadores, re
presentativos del clero, de los jefes del ejé~ 
cito y de los grandes propietarios. En el yor
kino se agrupaban los representantes del parti 
do popular." (S) 

SegGn el doctor Mora, al consumarse la independencia.hubo 

una escisi6n en las logias escooesas; sus elementos mexicanos -

se separan de ellas y se afilian a la divisi6n independiente -

que dirig!a el general Nicol.ás Bravo. 

(5) Ibid, p. 311. 
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Estas logias, formadas por elementos nacionales, fueron -

el nGcleo de las que se difundieron por todo el pa!s, y a las 

cuales se sumaron todos los españoles que hab!an sido masones 

y que permanecieron en M~xico, despu~s de 1821, 161 

En septiembre de 1925, Alpuche, senador por el Estado de 

Tabasc.o con la colaboraci6n de los antiguos yorkinos, Zavala y 

Ramos Arizpe, ardientes federalistas crearon una sociedad de -

francmasones en la cual se incluia tambi~n a Ignacio Esteva y 

al presidente Guadalupe Victoria; convirti~ndose en centros de 

propaganda y actividad pol!tica en los que se discut!an cues-

tiones electorales, proyectos de ley, acuerdos de gabinete, 

etc. 

De esta forma se configuran los dos primeros partidos po

l!ticos nacionales, y si bien escoceses y yorkinos agitaron el 

pa!s con sus disputas y luchas, no puede desconocerse que ade-

m!s de constituir las primeras agrupaciones pol!ticas en la v! 

da mexicana, en su acci6n establecieron las bases de nuestra -

educaci6n pol!tica, y que en el caso de los segundos, propor-

cionaron los principios de una doctrina y un programa liberal 

y democr!tico, antecedentes de los ideales y planes de trans-

formaci6n social y pol!tica que habr!an de culminar con el 

triunfo del partido del progreso en el año de 1867, con la ca! 

(6) MORA, José María LuisJ Obras sueltas, Porrú.a, México, 1990, Tomo I, 
PP• XII y ss. 



da de Maximiliano. 

"Apenas consumado el triunfo de la Revoluci6n 

de Ayutla (1858-1860), se inicia la Reforma -

liberal en nuestro pa!s. De este modo, dicha 

Revoluci6n represent6 el pr6logo de la gran -

Revoluci6n de Reforma, cuyo antecedente hist~ 

rico est4 constituido tambi6n por la expedi-

ci6n de las leyes del mismo nombres." <7 > 
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Las grandes leyes de Reforma que se incluir!an en el texto 

constitucional, fueron: 

Ley de Nacionalizaci6n y Ocupaci6n de Bienes Eclesi4s

ticos (12 de julio de 1857) 

Ley de Matrimonio Laico (23 de julio de 1859) 

Ley de Registro Civil (28 de julio de 1859) 

Ley de Cementerios (31 de julio de 1859) 

Ley sobre d!as festivos y capellan!as (11 de agosto de 

1859) 

Ley sobre libertad de cultos (4 de diciembre de 1860) 

Leyes sobre beneficencia y operaciones de desamortiza-

ci6n y nacionalizaci6n (5 de febrero de 1861) 

(7) CUE CANOVAS, Agust!n1 La Reforma Liberal en México, Centenario, ~xi-
co, 1962, p. 11. 
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Ley sobre Instrucci6n Pfiblica (15 de abril de 1861) 

Leyes sobre actos e instituciones eclesi5sticas (13 de 

mayo de 1873) 

La Reforma Liberal cre6 el Estado mexicano y dio as! una 

fisonomla moderna a nuestro pa!s al otorgar al gobierno nacio-

nal una autoridad y un poder plenos. La Reforma cre6 institu-

ciones organizadas y aut6nomas, instaurando una organización -

pol!tica y jur!dica que constituy6 la base de la verdadera na

cionalidad mexicana. 

1.3 EL HEOLIBERllLISMO 

Uno de los principales precursores de la corriente neoli

beral es John Maynard Keynes, profesor de econom!a de la Uni-

versidad de Harvard, Estados Unidos. 

Keynes comentaba que: 

" .•• los hombres pr~cticos, acaso sin percibir

lo, resultan muchas veces esclavos de las -

ideas de algfin economista difunto.• <91 

Aplicable ciento por ciento a sus seguidores. 

(8) DIDLLARD, Oudley D.; La Teoría Económica de John Maynard Keynes, 
Aguila, España, 1987, p. 361. 
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La idea de la competencia "pura" pregonada por Keynes y -

reiterada por Chamberlin como "perfecta" jamás se ha presenta

do en ningún mercado, sirviendo s6lo como rasgo distintivo de 

la esclavizaci6n de los economistas estadounidenses y sus co-

rrelegionarios· a una escuela de pensamiento, a una doctrina, -

en cuyas filas se puede encontrar, sin embargo algunos econo-

mistas de renombre, y estudiosos de su profesi6n, mas no nece

sariamente acertados en su cosrnovisi6n econ6mica. 

El neoliberalismo como en los tiempos de Adam Smith, pro-

pugna porque: 

" ••• el capitalismo se desenvuelva dentro de un 
esquema despojado de tendencias monopolistas -

y, sobre todo de interferencias estatales; en 

un ~ ~ sujeto a una sola dictadura: 
la de las 'leyes del mercado 1 • 

11 
(
9 ) 

Es evidente que el instrumental a disposici6n de la escu~ 

la neoliberal es, naturalmente, superior a aquél del que disp2 

n1a su predecesora c~~sica. Pero la incongruencia entre sus 

teorizaciones y la realidad es mayor, puesto que la conforma-

ci6n oligop6lica vigente reposa sobre la estructura de un cap! 

talismo corporativo (de empresas gigantes agrupadas), cohesio-

(9) BALLXVIAN CALDERON, RenéJ El Capitalismo en las Xdeologí.as Econ6mi--
cas Contemporáneas, Paidos, Argentinfl 1 

1988, p. 39. 
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nado en abierta simbiosis con un estado m4s poderoso, interve~ 

ter y avasallado, pero he aqu! la diferencia con ese capitali~ 

rno agrupado. 

En suma, enfrentan un cuadro muy diferente al que ten!an 

los economistas liberales cl4sicos, cuyas teorizaciones encon-

traban en el entorno de los negocios una posibilidad de reali

zaci6n 16gicamente mayor. 

"No hay duda de que el capitalismo trasunta de 
manera m!s cabal su verdadera esencia interior 
en una situaci6n oligop6lica que en la anar- -
qu!a de la libre competencia, al mismo tiempo 
que es mucho m~s fecundo en su simbiosis con -

el Estado que divorciado de él o, peor todavta, 
en pugna con él. Es decir, que las proposicio
nes de los economistas neoliberales no s61o e~ 

tran en manifiesto conflicto con la realidad, 
aun en grado mayor que las de sus abuelos, si

no que, de realizarse, tendr!an el efecto de -

reducir notablemente la eficacia del sistema -

capitalista. En suma: los neoliberales adoptan 
una postura de defensa del capitalismo, vigor2 
sa y militante ••• pero del capitalismo del si
glo XIII." (lO) 

(10) lbid, p. 146. 
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Algunos economistas neoliberales y sus posturas m4s impo~ 

tantee son: 

LUDWING VON MISES.- Es un liberal, al decir de Seligman, 

"in extremis"¡ al propio tiempo que su posici6n, algo incon- -

gruente, es de tal suerte derechista que lo ha inducido a in-

corporarse a la John Birch Society, de Estados Unidos una des-

prestigiada organizaci6n de nacionalistas fan4ticos. 

"Inflexible y obstinado, ha defendido los Gl

timos vestigios del ~ ~ con una in
trascendencia tan pertinaz como err6nea. 11 (ll) 

El concepto de capital, dice Ven Mises', est4 en la esen-

cia de la naturaleza humana, pero su realizaci6n y su raciona-

lizaci6n tiene por requisito la posibilidad de cálculo y ~ste, 

a su vez, reposa sobre otros dos requisitos: una econom!a rnon~ 

taria y una econom!a de mercado. 

Sin ellos carecería por entero de sentido, ahora bien, 

dentro de un concepto praxeol6gico cree constatar Van Mises un 

hecho que de poder ser hist6ricamente demostrado, como ~l sup2 

ne que lo es, ser!a en verdad significativo, todas las civili

zaciones hasta hoy -dice- se han basado sobre la propiedad pr!_ 

(11) Ibid 
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vada de los medios de producci6n ••• la propiedad privada est! 

inextricablemente unida a la civilizaci6n. No hay experiencia 

en el sentido de que.el socialismo pueda brindar un estandar -

de vida tan elevado corno el que el capitalismo provee. Aunque 

no se destaca correlaci6n alguna entre estas dos aseveraciones, 

aparecen unidas en el mismo contexto. 

Admite Von Mises que una economta de mercado: 

"Nunca ha sido pura y enteramente puesta a 
prueba" • (12) 

Pero como, en la medida en que desde la Edad Media ha fun 

cionado en occidente, es a ella a la que debe atribuirse, afi~ 

ma, la elevaci6n de los niveles de vida en proporciones que e~ 

recen de precedentes hist6ricos. 

Es a trav~s de una econom!a de mercado, producto de un 

largo proceso evolutivo, que ha logrado el hombre una feliz 

etapa de ci~ilizaci6n, y una tal econom!a, asevera Van Mises, 

constituye el: 

"Unico modelo de acci6n humana en que el c&lc~ 

lo puede aplicarse a la planificaci6n ••• es 
por ello que la economía sitúa el estudio del 
mercado de competencia pura en el centro de. 

sus investigaciones". (13) 

(12) Ibid, p. 270. 

(13) Ibid, p. 271. 
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Pero ~ate no es el modelo que rige en una "concepci6n pe~ 

vertida" del capitalismo, que Van Mises contrasta con la idea 

de un "capitalismo puro", de competencia pura y no corno aqu~l, 

de car4cter monopolista, lo llaman los norteamericanos o "tar

d!o", como lo llaman los marxistas. 

"Una economla de mercado libre de trabas, niega 
el capitalista, al entrepreneur, la posibilidad 

de obtener ventajas merced al soborno de funci2 

narios y pol!ticos en tanto que a ~stos no les 

es dada la oportunidad de chantaje y el pecula

do a costa de aqu~llos". (14) 

F.A. VON HAYEK.- La m~s importante contribuci6n de Hayek 

al pensamiento econ6mico moderno es su: The Pure Theory of Capi 

tal, publicada en Chicago, en 1941. Sus ideas sobre el ciclo -

econ6mico est4n contenidas en una obra anterior, de 1933: ~ 

tary Theory and Trade Cycle, en la que el problema es abordado 

como por Van Mises, con un marcado ~nfasis monetarista, pero -

su filosof!a b~sica, individualista, encuentra su m!s vigorosa 

concreción en una obra que alcanz6 ~xito inmediato y abrumador: 

The Road to Serfdom (1944) (El camino a la esclavitud), donde 

lo considera trazado por el proceso creciente de interferen- -

cias y controles estatales. En 1960, public6 The Constitution 

of Liberty. La tesis es la misma: Qnicamente el funcionamiento 

sin obst4culos del mercado libre puede garantizar la perdura-

ci6n de nuestras libertades fundamentales. La conexi6n entre -

la libertad econ6mica y la libertad pol!tica es estrecha y fu~ 

(14) Ibid, p. 273. 
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cionalmente inseparable, pues son mutuamente condicionantes •. 

MILTON FRIEDMAN.- Este economista reviste de una impor-

tancia singular: su misión fue preparar, a los presidentes Mi

guel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari y en última ins

tancia, le corresponde el m~rito del cambio económico del pa!s, 

adecuado a su escuela y lo m4s importante a los intereses est~ 

dounidenses. 

Considera que el mercado libre Y el desarrollo de las in.!?, 

tituciones capitalistas ºhicieron posible, en el corto plazo -

del siglo XIX y principios del siglo XX, que las libertades p~ 

l!ticas germinasen, y no al rev~s". Atin m4s, "la historia nos 

sugiere que el capitalismo es un requisito necesario de las l! 

bertades pol!ticas. • • bien que no una condición suficiente". -

En todo caso, la tendencia actual es la de sacrificar la libeE 

tad a una politica de bienestar (Welfare), de planificación y 

la de propugnar políticas socialistas, todo lo cual es posible, 

como advierte con raz6n Friedman, en el contexto de una socie

dad capitalista-democrática, pero no en el caso inverso. AGn -

m~s, en una sociedad capitalista, como ya lo señal6 Schumpeter' 

son algunos de los propios millonarios los financiadores de 

las campañas anticapitalistas. Una sociedad libre brinda libe~ 

tad aun para que se propugne su propio derribamiento, que afi~ 

maque: 

"La gran realizaci6n del capitalismo no es la -

acumulaci6n de capital, sino las oportunidades 

ofrecidas a hombres y mujeres". (15) 

(15) FRIEDMAN, Milton; Libertad de Elegir1 Orbis, España, 1980 1 pp. 147-
148. 
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Friedman consigna en su obra, una lista espec!fica de las 

actividades del gobierno de los Estados Unidos, que, en su ººE 

cepto, no se justifican, tales corno la de controles de precios 

y alquileres. La regularizaci5n detallada de la industria, 

la de programas de asistencia social, etc. En suma, su filoso

f!a sostiene que el papel del poder pGblico debe estar constr~ 

ñido a los l!mites cl~sicos del estado-gendarme, m~s la fun- -

ci5n de evitar el desarrollo de monopolios (las leyes Antitrust, 

Sherman, Clayton, etc., contar!an con la bendici6n de Friedrnan) 

y la de manipular la moneda, funci5n a la que asigna importan

cia preeminente y que, en su concepto, torna innecesaria una -

política de inversiones fiscales (Keynesianistas) antic!clicas. 

Según Friedman ~stas reemplazan simplemente a la inversi6n pr! 

vada. Desde otro punto de vista, sostiene que las grandes ero

gaciones fiscales tienen el efecto de reducir el coeficiente -

de la eficacia marginal del capitalismo y, por ende, del nivel 

de inversiones. 

Critica las disposiciones legales norteamericanas que im

ponen a las empresas pol!ticas la contrataci6n de su fuerza de 

trabajo despojada de intenciones descriminatorias, b§sicamente 

raciales, advirtiendo que tales disposiciones pueden tener el 

efecto de reducir la productividad de las empresas, para ~l es 

evidente, tanto por las tensiones que pueden derivar de una 

forzada integraci6n como de una posible menor eficacia del pe~ 

sonal contratado bajo el imperio de tales regulaciones que, 
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sin duda, introducen en los procesos econ6micos consideracio-

nes y factores totalmente extraños a su aut~ntica racionalidad. 

Factores ex6genos son ~stos, afirma, que pueden resultar des-

quiciadores. El ideal -da por supuesto- es la integraci6n, pe

ro una integraci6n forzada puede resultar peor que un apartheid 

forzado. 

Por otro lado, el ne~liberalismo tiene una concepci6n gl.2, 

bal del hombre, de la sociedad, de la naturaleza, de la histo

ria y del cosmo. 

Para el neoliberalismo la única realidad concreta es el -

individuo, ya que la sociedad es una simple agregaci6n de ind! 

viduos. 

Por otro lado, la naturaleza tiene sus propias leyes y la 

historia responde a la casualidad y es producto de la creativi 

dad y la voluntad individual. 

Dentro de esta concepci6n el elemento esencial es la LI-

BERTAD DEL INDIVIDUO. Y el otro dato esencial es el espacio 

donde los individuos concurren para intercambiar sus bienes: -

EL MERCADO. 

Por lo tanto la relaci6n fundamental es: INDIVIDUO-LIBER

TAD-MERCADO. 

Como lo econ6mico tiene una objetividad Gnica y universal 
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que de alguna manera obedece a leyes matem!ticas, ser! inevit~ 

ble que EL CRECIMIENTO ECONOMICO SEA UN ELEMENTO SUSTANCIAL p~ 

ra la afirmaci6n de la libertad y, consecuentemente el MERCADO 

es lo Gnico que puede garantizar la vigencia de la LIBERTAD, 

El MERCADO se transforma asi en un verdadero PARADIGMA, -

por lo tanto si se opera en un proceso de LIBRE MERCADO, se 

crean las condiciones para la eKistencia y vigencia de la LI--

BERTAD REAL. 

Es por lo tanto una concepci6n individualista fundada en 

el LIBRE MERCADO. 

"El neoliberalismo tiene una visi6n de organi
zaci6n de la sociedad, que se desarrolla no a 

partir de proyectos y modelos pre-establecidos, 
sino a partir de la libertad y creatividad in
dividual." ( 16 ) 

El neoliberalismo plantea que el orden social no es algo 

deliberado, sino m!s bien es producto de un proceso de SELEC-

CION HISTORICO-CULTURAL, donde los nficleos que eKplican la con 

ducta humana est~n dados por los conceptos de: 

Interés individual 

La propiedad privada 

(16) ROMERO, Rodolfo1 La Ofensiva Neoliberal y la Privatizaci6n, CLAT, 
México, 1992, p. 6. 



La familia 

La competencia 

La SOCIEDAD CAPITALISTA 
es la realizaci6n del -
LIBERALISMO-NEOLIBERA-
LISMO. 
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Donde nuevamente la relaci6n individuo-libertad-mercado -

es la stntesis para lograr UNA SOCIEDAD DE HOMBRES LIBRES, ya 

~e la SOCIEDAD ES PARA EL INDIVIDUO y no a la inversa. 

Esto nos indica que la visi6n del Estado y de las diferen 

tes expresiones organizativas de la poblaci6n deberán jugar un 

rol secundario en la sociedad con relaci6n al mercado. 

La polttica es la ciencia y el arte para tomar las deci-

siones y conducir los procesos para 'lograr el bienestar gene-

ral de la poblaci6n. 

El medio esencial de la polttica es el poder, por lo tan

to la estructuraci6n de este poder tendr& caractertsticas pro

pias en el neoliberalismo. 

Lo esencial es que el PODER no interfiera en el proceso -

econ6mico y de ninguna manera debe sustituir al mercado. 
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Para el neoliberalismo existen dos tipos fundamentales de 

decisio.nes: 

En el Mercado: son decisiones 
econ6micas. 

Decisiones 

* Extra-Mercado: son 
decisiones pol!ticas. 

Estado 
Partidos 
Sindicatos 
Asociaciones 
Mov. Organizados 

Toda decisi6n Extra-Mercado que interfiera lo econ6mico -

es perjudicial segfin el neoliberalismo y, por ello debe DESPO-

LITIZARSE LA ECONOMIA. 

Es decir, que no puede fijarse por Ley precios de los bi!:, 

nes, ni los sindicatos pueden presionar para obtener salarios 

diferentes a los establecidos por la Ley del Mercado. 

El ESTADO por lo tanto no debe ser INTERVENTOR. Ya el li-

beralismo hab!a consagrado una f6rrnula cl.§sica: "Laisser passer 

Laisser faire 11
• 

El Estado s6lo debe establecer "LAS REGLAS DEL JUEGO" y -

debe operar como un ARBITRO, garantizando en todo momento la -

LIBERTAD DEL MERCADO. 

LAS CONSTITUCIONES NACIONALES sirven para limitar el po-

der del Estado y garantizar: 



Los derechos individuales. 

La propiedad privada. 

La libre iniciativa. 

El libre mercado. 

El libre comercio. 
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Para el neoliberalismo existe un Orden Econ6mico Natural. 

El neoliberalismo parte de la regularidad inexorable de -

los fen6menos econ6micos y por lo tanto plantea la vigencia a~ 

soluta de las LEYES ECONOMICAS. La Ley esencial es LA LEY DE -

LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

Como la econom!a asegura. la base materiál de la sociedad, 

es necesario reiterar que el crecimiento econ6mico es la meta 

fundamental. Por esta via se garantiza la libertad. 

Los neoliberales afirman que lo econ6mico tiene autonomía 

sobre lo político y consecuentemente toda politica debe orien

tarse hacia la EFICIENCIA DE LO ECONOMICO. 

La riqueza de las Naciones es el resultado del esfuerzo -

individual y en este sentido lo importante es estimular EL TE

NER, ya que lo prima es el egoísmo, el inter~s individual. 

Como todo el mundo busca su bien individual la suma de e!! 

tos bienes permite tener un bienestar general. 
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Las pol!ticas econ6micas responden a una clara estrategia: 

concretar y consolidar el PROCESO DE TRANSNACIONALIZACION DE -

LA ECONOMIA, DE LA POLITICA Y DE LA CULTURA (para el neoliber~ 

lismo todo es negocio y todo se puede comprar y vender en el -

mercado). 

El n6cleo de esta estrategia es la PRIVATIZACION: 

"La privatizaci6n es un proceso de redistribu
ci6n del poder en la sociedad, transfiriendo -
los recursos nacionales a los nuevos centros -
de poder trasnacional (F.M.I.-Banco Mundial- -
Banca Privada Internacional-Club de Par!s y, -
fundamentalmente, las Empresas Trasnacionales). 

Al mismo tiempo la privatizaci6n es un negocio 
m!s (por eso se compra a precios de gallinas -
flacas los patrimonios nacionales, utilizando 
para ello la guillotina de la deuda externa)."(l?) 

La estrategia de la privatizaci6n que opera como motor de 

la transnacionalizaci6n utiliza ciertos ventiladores para ase

gurar su buen funcionamiento, ~stos son: 

La desregulaci6n (elirninaci6n de disposiciones legales 

en t~rminos fiscales, aduaneros, laborales, etc.). 

(17) Ibid, p. 9. 
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La flexibilizaci6n, especialmente en las relaciones l~ 

borales (el patr6n disponiendo arbitrariamente del peE 

sonal recupera su soberanía absoluta en el centro de -

trabajo). Liquidan la ESTABILIDAD LABORAL y demás re-

ivindicaciones hist6ricas de la clase trabajadora. 

Fronteras abiertas, eliminando todo tipo de proteccio

nismo (sin embargo los pa!ses ricos mantienen selecti

vamente sus políticas proteccionistas). 

Zonas francas y sistema de maquilas (op.eran como encl,!. 

ves transnacionales de car4cter temporal en las econo

mías de los países modificando las estructuras produc

tivas y los costos, especialmente la mano de obra). 

El otro aspecto central de la estrategia son LAS POLITI-

CAS DE AJUSTES para adecuar las estructuras productivas a los 

requerimientos del comercio internacional y del proceso de 

transnacionalizaci6n. 

En estas políticas de ajuste, las estructuras productivas 

de los pa!ses, son dinamizadas a partir de la DEMANDA EXTERNA, 

debilitándose progresivamente la DEMANDA INTERNA, consecuente

mente se abarata la mano de obra y disminuye el poder adquisi

tivo de los sectores laborales. 
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CAPITULO ll 

LA BVOLOCZON BCONOHJ:CA 1982-1993 

Puede considerarse que los años que transcurren entre 

1917 y 1934 constituyen la etapa de definici6n del sistema po

litice mexicano, margin4ndose, en gran parte, el desarrollo 

econ6mico. 

Correspandi6 al presidente L4zaro C4rdenas (1934-1940) 

iniciar la ~paca civilista de gobierno y al mismo tiempo la de 

la promoci6n del desarrollo econ6mico. 

El desarrollo econ6mico y los cambios que éste produce, -

necesariamente afectar4n la estructura de la Administraci6n PQ 

blica, como se analizar4 en el cap!tulo tercero. 

Sin embargo se hace necesario efectuar una revisi6n sobre 

la evoluci6n de la econom!a mexicana para poder entender m~s -

ampliamente las causales de las reformas de la Administraci6n 

PGblica. 



2.1 EL DESARROLLO ESTABILIZADOR 

•cuando Lázaro C4rdenas fue designado candida
to presidencial por el partido del gobierno, -
pese a su juventud (39 años), ya era uno de los 
divisionarios m4s importantes del ej~rcito, 
por lo dem4s, no era un ne6fito en política 
pues había sido Gobernador de Michoac4n y Pre
sidente del Partido Nacional Revolucionario 
(PNR) , " (lS) 
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Estas condiciones le hac!an destacar por encima de los d~ 

m4s jefes militares o de los políticos, puesto que poseía am--

bas características. 

En 1933, un año antes de su elecci6n, ·en la ciudad de Qu~ 

r~taro, en la convenci5n del PNR fue aprobado el primer plan -

de gobierno conocido como Plan Sexenal, cuya finalidad era la 

de servir de plan rector para la soluci6n de los problemas de 

mayor importancia como eran: la distribuci6n de la tierra y su 

mejor aprovechamiento; el fraccionamiento de latifundios; la -

redistribuci6n de la poblaci6n y la colonizaci6n del país. Ad~ 

m!s: 

"Propugnaba el fomento del cr~dito agrícola, -
la elevaci6n del nivel econ6mico y t~cnico de 

(18) AGUILAR CAMIN, Héctor. et al1 A la Sombra de ia Revolución Mexicana, 
Cal y Arena, M~xico, 1989, p. 151. 



las explotaciones agr!colas, la construcci6n 

de obras de riego, el contrato colectivo de -

trabajo entre patrones y obreros, el robuste

cimiento de la organizaci6n sindical e impla~ 

taci6n del 'seguro social'; una pol1tica eco
n6mica nacionalista, la elevaci6n del tipo de 

vida del pueblo mexicano: la construcci6n de 

una amplia red de carreteras y el fomento de 
la educaci6n pública." ll 9 l 
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De esta forma correspondi6 al gobierno cardenista la apl! 

caci6n del Plan Sexenal para lograr el desarrollo econ6rnico. -

Sin embargo, a ra!z de los acontecimientos pol!ticos y econ6mi 

ces que' se sucedtan en el 4mbito nacional y mundial, C!rdenas 

lleg6 a considerar que estaba en la posibilidad de optar entre 

dos alternativas para ese desarrollo: imitar la estrategia del 

desarrollo capitalista seguido por las sociedades industriali-

zadas o intentar un camino diferente que cambiara el crecimie~ 

to de la producci6n con el desarrollo de una comunidad m~s in-

tegrada y mas justa. 

Opt6 por la segunda alternativa, sin pretender llegar al 

socialismo, pero s!, con una mayor participaci6n del Estado en 

la rectoría de la economía, lo anterior condujo a la expropia

ci6n de los ferrocarriles, de la industria petrolera, el esta-

(19) .SHULGOVSKI, Anatol1 México en la Encrucijada de su Historia, México, 
1984, p. 87. 



blecimiento de la reforma agraria, etc. 

"Fue el Presidente C4rdenas quien por primera 
vez emple6 el gasto pGblico primordialmente p~ 
ra alentar el desarrollo econ6mico y social 
del pa!s. En promedio, durante el sexenio car
denista los egresos se distribuyeron en la si
guiente forma: 40% a gastos bur6cratas, 38% -
a objetivos de desarrollo econ6mico y el 18% a 
gastos de tipo social." <20 > 
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Desde finales del cardenismo la inflaci6n hac!a estragos 

en la econom!a mexicana ahondado la desigual distribuci6n del 

ingreso e impidiendo la expansi6n de las exportaciones: 

" ••• una consecuencia de este proceso fue la d~ 

valuaci6n de 1948 (Miguel Alem4n) en que la p~ 
ridad respecto del d6lar se dej6 flotar y pas6 
de 5.85 por uno a 6.80 y a 8.64 por uno al año 
siguiente, hasta llegar en 1954 (Adolfo Ruiz -
Cortines) en que se puso la paridad 12.50 a 
uno." <211 

Fue entonces cuando como reacci6n empez6 a gestarse la e!!_ 

trategia del llamado "desarrollo estabilizador", cuyo objetivo 

era evitar nuevas devaluaciones deteniendo el alza acelerada -

(20) AGQILAR CAMIN, H. et al;~' p. 158. 

(21) Ibid, p. 199. 



de salarios y precios, las pautas b!sicas fueron: la sustitu

ci6n de importaciones, establecimiento de barreras proteccio-

nistas y revitalizar las inversiones en irrigaci6n, ferrocarr! 

les y energ!a. 

La bdsqueda del mercado exterior procur6 centrarse en la 

asociaci6n con los paises latinoamericanos para contrarestar -

la dependencia que se manifestaba en Estados Unidos, surgiendo 

la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), al 

fracaso de este intento, se buscaron nuevos mercados en Europa, 

Asia y Africa con la creaci6n del Instituto Mexicano de Comer

cio Exterior, hoy desaparecido, que fue una especie de "punta 

de lanza 11 tanto para las exportaciones corno para -las importa--

cienes de bienes de capital. 

El descubrimiento de nuevos y cuantiosos yacimientos pe-

troleros en 1978, produjo que en un tiempo sorprendentemente -

corto, México se colocara en el sexto lugar mundial por sus r~ 

servas de hidrocarburos. 

Frente al auge petrolero (mas de dos millones de barriles 

diarios, en 1980), la deuda pdblica externa de 30 mil millones 

de d6lares, no parec!a tan grande como en el pasado y la con-

fianza en M~xico en los mercados de capitales se recuper6 • 

. "El gobierno de L6pez Portillo no tard6 mucho 
en retomar la idea de diversificar las relaci2 
nes econ6micas del pa!s, esta vez con base en 



el intercambio petrolero. El mercado natural -
del gas y del petr6leo mexicano era Estados 

Unidos y en 1978 ese pata absorbi6 el 88.6% de 
las exportaciones; la· proporcii5n empez6 a dis
minuir despu(;s de un esfuerzo con'sciente por -
aumentar la importancia de clientes corno Israel, 

España, Francia, Canad4, Japi5n y Suecia. La 
idea no era s61o enviar petr61eo, sino condi-
cionar su venta a un intercambio m:is complejo. 11

(
22 ) 
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Para 1982, el mercado petrolero se desplom6 y México que-

d6 con una de las deudas externas más grandes del mundo; para 

agosto de ese mismo año, se informi5 a la comunidad financiera 

internacional que la Naci6n no estaba en posibilidad de hacer 

frente al pago de su deuda. 

De todas formas en 1982 se dio la última de las nacional! 

zaciones: la bancaria, incluyéndose en el texto del art!culo -

28 constitucional que el servicio público de banca y crédito -

quedaba reservado para el Estado, con exclusividad. 

Algo destacable de los gobiernos postrevolucionarios 

(1917-1982) fue el que el Estado jamás redujo su participaci6n 

_en el desarrollo de la econom!a nacional, ni su rector!a en la 

misma materia. 

(22) AGUILAR CAMIN, H. et alr ~. p. 35. 
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2.2 LA RBCOlilVBRSION ECONOMICA (1982-1988) 

Uno de los rasgos caracter!sticos del primer gobierno di

rigido por un profesional preparado en Estados Unidos, es el -

crecimiento de la inversi6n extranjera directa: 

• ••• a partir de 1982, supera a toda la regis

trada en el pa!s desde que existimos como Na

ci6n." <23 > 

Efectivamente, las facilidades que otorga el Estado, de--

terminan que en los seis años que dur6 el r~gimen, el capital 

extranjero, se apoderara de una parte sustancial de la riqueza 

nacional y ya no en calidad de acreedores, sino de propietarios, 

con las consiguientes presiones de orden pfiblico. 

El gobierno del licenciado de la Madrid inici6 la apertu-

ra de las fronteras del pa!s al comercio internacional. En un 

documento bajo el nombre de ncriterios Generales de Pol!tica -

Econ6mica" presentado ante la C§mara de Diputados, Miguel de -

la Madrid expon!a en 1983: 

• ••• en materia de pol!tica de Comercio Exte-

rior para 1984 se contemplar~n la simplifica

ci6n de trámites, la reducci6n de aranceles y 

(23') !!...E!!.1 Suplemento Especial XXVIII Aniversario junio de 1990, México, 
p. 4. 



permisos de importes a un m!nimo de productos 

primarios, las mejoras en la infraestructura -

comercial, los estimules fiscales y crediti- -
cios y los apoyos promocionales." <24 > 
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La apertura de las fronteras nacionales fue un acto emer

gente, m~s que planificado, puesto que en el Plan Nacional de 

Desarrollo no se contemplaba el comercio exterior ni en su co~ 

junto las relaciones internacionales (1982). 

Esta situaci6n se modific6 en 1984, cuando se hace públi-

co el "Programa de Comercio Exterior", se comentaba: 

" ••• Durante 1983 la Administraci6n del Lic. Mi 
guel de la Madrid, hizo un gran esfuerzo para 

enfrentar y controlar los problemas mas seve-

ros de la crisis (econ6mica) ••• es necesario -

que en la segunda etapa de reordenaci6n econ6-
mica se busque consolidar lo alcanzado ••• 11 <25 ) 

En el programa se mencionaba como esenciales las siguien-

tes medidas: 

"1) Flexibilizar el sistema de control cuanti

tativo a la importaci6n¡ 

2) Simplificar tr&mites a la importaci6n de ~ 

(24.) FONEP; Criterios Generales de Política Econ6mica 1984, diciembre de 
-- 1983, Nº 89, p. 7. 

(25) El Mercado de Valores; Año XLIV, Nº 3, enero 16/84, Nafinsa, México, 
la. p. 



bienes indispensables; 
3) Fomentar las exportaciones mediante la sim

plificaci6n y agilizaci6n (sic) de tr~mites 
y flexibilizar la operaci6n del control de 
cambios; 

4) Concertar acciones entre los sectores pfibl! 
co, privado y social; 

5) Fortalecer la estrategia de negociaci6n in
ternacional; 

6) Utilizar el poder de compra del sector pd-
blico en favor de la sustituci6n eficiente 
de importaciones y en apoyo de las exporta
ciones; 

7) Garantizar el abasto de productos necesa- -

rios a las franjas fronterizas y zonas li-
bres y desarrollar su capacidad de exporta
ci6n; 

8) Promover la industria maquiladora.• <26 1 
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Entre las medidas adoptadas, se cuenta la.expedición de -

un acuerdo publicado en el Diario Oficial, el 26 de diciembre 

de 1983, en el que se eximia algunas importaciones de permiso 

previo, en ~atal 1,703 fracciones arancelarias que comprend1an: 

"1,430 bienes intermedios, 262 bienes de capi-
tal y s6lo 11 de consumo." <27 > 

(26) Ibid, p. 46. 

(27) Idem. 
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Asimismo se incluía la importaci6n de refacciones ''para -

maquinaria y equipo", libi:es de permiso previo, con un llmite 

de: 

"3,000 d6lares por operaci6n y un máximo de 

6,000 d6lares mensuales." <28 1 

Comentaba en lo referente a las cuotas de importación que: 

" ••• las mercanc!as sujetas a cuota son necesa

rias para el proceso productivo. Con su deter

minación se da seguridad a quienes requieren -
de ellas o bien se establece un llmite para su 
importación. Estas cuotas comprenden productos 

que no se producen en el pals o cuya produc- -

ci6n nacional es insuficiente." <29 > 

Entre los productos que el Programa consideraba como suj~ 

tos a cuota se hallaban: 

'' ••. las vlceras, grasa butlrica, aceite de ri

cino, algunos productos qu!micos, insumos para 
la agricultura, materias primas para la indus
tria farmac~utica, cart6n kraft, hule natural, 
látex, hojalata y cueros de bovino." <3 0I 

(28) Idem. 

(29) Ibid, p. 47. 

(30) Idem. 
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En lo referente a importaciones de bienes de capital se -

estipulaba que la importaci6n de maquinaria y equipo con valor 

equivalente a 100 mil d6lares: 

"Se autorizarla, cubriendo su costo con finan
ciamiento externo a largo plazo o con divisas 

derivadas de la exportaci6n." (3l) 

Se propon!a tambi~n la modalidad de permisos de importa--

ci6n autom!ticos en 275 fracciones arancelarias y establec1a -

en el mismo la negativa autom4tica a 1,850 fracciones. 

La pol!tica arancelaria se centraba en la adecuaci6n de -

niveles a fin de racionalizar la protecci6n efectiva de las r~ 

mas productivas. 

El !rea de las exportaciones era atendida mediante el si

guiente conjunto de medidas: 

1) Se eximia al 88% de las exportaciones de permiso pre-

vio (2,651 fracciones de la Tarifa de Impuesto General 

de Exportaci6n). 

2) Se manten!a vigente el Acuerdo de exenci6n de permiso 

previo a las importaciones temporales de la casi tata-

lidad de las mercanc!as destinadas a un proceso de 

(31) Idem. 
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transformaci6n, elaboraci6n o reparaci6n para su poste 

rior exportaci6n. 

3) Para completar el abasto de productos nacionales se 

otorg6 una cuota de importaci6n de artículos de consu

mo y de bienes de producci6n por 7,998 millones de d6-

lares en las franjas fronterizas. 

En estas condiciones desde 1983 se fue dando forma a la -

apertura externa siendo el primer paso sustituir los permisos 

previos por aranceles, cuyo monto fue reduci~ndose hasta que -

en 1988 fluctuaban entre el O y 20% ad valorem. Los cuales re

sultaban sumamente bajos, si se considera que aun cuando se ps_ 

qara el nivel m4s alto muchos productos extranjeros estaban en 

posibilidad de competir deslealmente con la industria nacional. 

La pequeña y mediana industria sufri6 un impacto consternante, 

debiendo cerrar numerosas empresas mexicanas por no poder com

petir en esta situación. 

La reglamentación final para la apertura se verificó en -

agosto de 1984, cuando se establecieron los Programas Naciona

les de Fomento a la Industria y al Comercio Exterior (PRONACI

FE), que planteaba la eliminaci6n de subsidios a las exporta-

cienes, pero que se siguieron otorgando a las importaciones. -

Adem§s se cancelaron los CEDIS (Certificados de Devoluci6n de 

Impuestos) a las exportaciones y ajustes a los cr~ditos prefe-
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renciales a las mismas, limitados por los criterios internaci2 

nales, b!sicamente, Estados Unidos. 

En abril de 1985 se dio a conocer el Programa de Fomento 

Integral a las Exportaciones Mexicanas (PROFIEX) que pretendta 

organizar la oferta de productos exportables, diversificar los 

mercados, brind~do apoyos financieros e institucionales para -

fomentar la producci6n; ampliar la informaci6n y asesor!a al -

exportador y toda la gama de servicios de apoyo del Instituto 

Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), Banco Nacional de Comer

cio Exterior (BANCOMEXT), Fondo de Fomento a las Exportaciones 

(FOMEX) y de la Secretarta de Comercio y Fomento Industrial. 

A mediados de 1985, año en el que se realiza la mayor li

beraci6n del Comercio Exterior Mexicano, éste ten!a la siguie~ 

te estructura: 

l) El 92.5% del total de las fracciones arancelarias se -

encontraba libre del requisito del permiso de importa-· 

ci6n. 

2) Las 960 fracciones estaban sujetas a precio oficial. 

3) El arancel del 50% consolidado en el Acuerdo General -

de Aranceles Aduaneros y Comerciales (AGAAC-GATT), ha

b!a sido rebasado, al establecerse un arancel m~ximo -

del 45%. 
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4) La media arancelaria se ubicaba en 22.6% y la media de 

dispersi6n arancelaria del 14.1%. 

En agosto de 1986, se anunci6 el ingreso formal de México 

al AGAAC-GATT. Al año siguiente, se redonde6 la liberaci6n del 

comercio exterior, entre cuyos principales resultados figur6 -

la disminuci6n de las presiones inflacionarias, al ofrecer la 

posibilidad de adquirir materias primas, partes, componentes y 

maquinaria a precio m§s reducido. 

Casi al concluir el periodo sexenal del licenciado de la 

Madrid, México ten1a un: 

de: 

" ••. movimiento comercial con Estados Unidos f~ 

vorable en 3,783 millones de d6lares y la par
ticipaci6n de esta Naci6n en las exportaciones 

fue del 69.6% y en las importaciones del 73.5%, 

es decir, m§s de las dos terceras partes del -

comercio exterior mexicano se efectuaba con 

los estadounidenses." <32 > 

A lo largo del gobierno de de la Madrid, la inflaci6n fue 

(32') More Free Trade Areas?; Financial Times, 8 de diciembre de 1988 1 

p. s. 



INPLACION 1983-1988 

Indice 1979 100 

1983 80.8% 600.4 

1984 59.2% 455.9 

1985 63. 7% 1,564.8 

1986 105. 7% 3,218.8 

1987 159.2% B,343.1 

1988 46.0% 12' 181. o 

FUENTE: Banco de México y Fondo Monetario 
Internacional 
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El análisis del cuadro, permite ver que las medidas anti~ 

flacionarias no dieron resultado, origin&ndose una inflaci6n -

acumulada del 12,181. 

El desempleo era del 44% incluido el abierto y el encu- -

bierto, en 1987 el d61ar alcanzaba una cotizaci6n de 2,227.5 -

pesos¡ 1,300% más que al iniciar el mandato y un producto in--

terno bruto inferior al de 1982 y la deuda pablica externa se 

increment6 de 68 mil millones de d6lares a 86 mil millones de 

d6lares, con todo y la crisis de la deuda. 

El endeudamiento externo del pal'.s en el sexenio 1982-1988, 

casi equivaldrl'.a a la del pats en toda su historia¡ en 1988 la -

deuda pablica externa era de 37 mil millones de d6lares. 
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2.3 LA PRJ:VATIZACION BCONOMICA (1988-1994) 

La visi6n estadounidense sobre lo que deber!a ser M~xico, 

continu6 con el licenciado Salinas de Gortari, aunque con ma-

yor ~nfasis. 

En los lineamientos de polttica para el programa de go- -

bierno, Carlos Salinas propon!a: 

"El Reto de la Soberanta: 

TESIS CENTRAL.- En la actualidad la soberanta 
no s6lo es la defensa de la integridad territ2 
rial. El ejercicio moderno de la soberan!a de~ 

cansa en un nacionalismo democrático y trans-

formador e implica tambi~n asegurar de manera 

efectiva y permanente la existencia política -

del Estado Nacional frente a la competencia de 

los dem~s Estados ••• 

El ejercicio moderno de la soberan!a exige una 

inserci6n eficaz en los mercados internaciona

les que ensanche los m4rgenes de acci5n .•. 

PROPUESTA GENERAL.- Se propone una pol!tica -
exterior activa que tiene como prop6sito cen-

tral, promover siempre el inter~s de los mexi

canos; una pol!tica exterior al servicio de 
M~xico que al defender la soberan!a nacional -
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permite que se dé la soberanía popular.• 133 > 

Proponía la intensificaci5n de vínculos econ5rnicos y téc-

nicos sobre una base estrictamente bilateral, estableciendo: 

1) Cooperaci6n internacional para el desarrollo, especial 

mente con países corno Jap5n, EE.UU, Canad4 y China. 

2) Mayor voluntad y mejores mecanismos de concertaci6n y 

cooperaci6n internacional. 

3) Nuevos esquemas y formas para ajustar el servicio fi-

nanciero y la revisión tecno16gica e intercambio cult~ 

ral. 

Durante los días finales de 1988 y 1989, se cornent5 en r~ 

petidas ocasiones que México no participarfa en la conforma- -

ci6n de una zona franca comercial norteamericana que involucr~ 

ra'a México-Canad!-EE.UU, ni establecerla un Tratado de Libre 

Comercio con EE.UU, sin embargo en junio de 1990 se hizo pGbl! 

ca la visita del licenciado Salinas de Gortari a Washington s2 

licitando al Presidente de Estados Unidos, la iniciaci5n de 

pl4ticas que condujeran a la firma de un Acuerdo de Libre Co-

rnercio entre México, Estados Unidos y Canad4 el cual posible--

(33) El D!a1 Lineamientos de política para el Programa de Gobierno de Car 
los Salinas de Gortari, Suplemento del XXVI Aniversario, -
México, lunes 27 de junio de 1988, p. 14. 
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mente se defina a fines de 1992 o a principios de 1993. 

En resumen puede decirse que el patr6n de crecimiento de 

1os setenta, altamente dependiente de las exportaciones de pe-

tr6leo y a disponibilidad de crédito externo, se rnodific6 a 

principios de esta década. As! en 1982: 

" ••• ante el peso de la deuda externa y las d! 

ficultades de la econom!a para generar sus 

propias divisas, fue necesario iniciar un pr~ 
ceso de estabilizaci6n y cambio estructural -

que nos permitiera enfrentar la nueva reali-
dad econ6mica del pa!s.• <34 > 

Dentro de dicho proceso de renovación económica, la libe-

ralizaci6n comercial ha jugado un papel protag6nico. Al final! 

zar 1982, M~xico era prácticamente una econom!a cerrada. La t2· 

talidad de las importaciones se encontraba sujeta al requisito 

de permiso previo y las tasas de la Tarifa del Impuesto Gene-

ral de Importación, fluctuaban en un rango entre O y 100 por -

ciento. El alto nivel de la protecci6n comercial acentu6 el 

sesgo anti-exportador y la amplia dispersi6n arancelaria dio -

lugar a diferencias en el tratamiento de los distintos secta--

res productivos del pa!s. 

(34) BLANCO, Herminio; Ensayos sobre la Modernidad Nacional, Diana, 1989, 
M~xico, p. 49. 
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La economla mexicana ha seguido un profundo proceso de 

apertura comercial. El programa de liberalizaci6n puede divi-

dirse, de acuerdo a sus principales caracter!sticas, en tres -

etapas que van desde 1983 hasta junio de 1985; de julio de ese 

año a fines de 1988, y desde diciembre del año pasado a la fe

cha. 

PRIMERA ETAPA: 1983-junio 1985.- Las reformas comercia

les se iniciaron con una reducci6n en el número de fracciones 

de importaci6n sujetas a permiso previo, combinada con un in-

cremento en los niveles de las tarifas arancelarias para brin

dar una protecci6n similar pero m!s transparente. Este proceso 

fue acompañado de simplificaciones, tanto en el número de tar! 

fas aplicables a exportaciones, como en los procedimientos pa

ra el otorgamiento de permisos de exportaci6n. 

SEGUNDA ETAPA: julio 1985-diciembre 1988.- En la segun

da etapa, iniciada en julio de 1985, se experimentó una acele

raci6n en el proceso de apertura. El prop6sito era reducir la 

dependencia en las exportaciones petroleras e incrementar la -

eficacia de la industria mexicana a trav~s de mayor exposici6n 

a la competencia internacional, creando est!mulos para el cre

cimiento. Se tomaron medidas para reducir el monto de importa

ciones sujeto a restricciones cuantitativas y para modificar -

la estructura arancelaria y el sistema de precios oficiales de 

referencia. El Decreto del 25 de julio, liber6 de permiso pre-
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vio de importación a casi el 60% de las fracciones que lo re-

quertan hasta ese momento. De esta forma, el porcentaje del v~ 

lar total de las importaciones sujeto a esta restricción se r~ 

dujo de 83.5 a 37.5 por ciento. 

El programa de ajuste de nuestro pa!s sufrió un severo 

golpe social y económico ante el terremoto de septiembre de 

1985 y el desplome de los precios del petróleo en 1986. Sin em 

bargo, en lugar de cerrar la economía y aislarla del exterior, 

como en ocasiones anteriores, se intensificaron las reformas -

comerciales aumentando la integración nacional con el resto 

del mundo. Para el final de 1985, México ya se encontraba in-

merso en el proceso de liberalización comercial. La entrada de 

M~xico al Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT) al 

siguiente año representó, por sobre todo, una reafirmación del 

compromiso nacional a la apertura del comercio exterior y la -

oportunidad de incrementar el acceso de nuestras exportaciones 

a los mercados internacionales. 

La simplificaci6n y modificaciones de la Tarifa del Im- -

puesto General de Importaci6n·continuó durante el periodo 1986 

-1987 lleg4ndose a sólo siete niveles arancelarios dentro de -

un rango de O y 40 por ciento. 

Con la adopción del Pacto de Solidaridad Econ6mica se ac!!_ 

ler6 el ritmo en la liberaci6n comercial. Pr§cticamente todos 

los niveles arancelarios diferentes de cero fueron reducidos -
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en un SO por ciento, con s6lo cinco tasas: O, 5, 10, 15 y 20 -

por ciento. Como resultado de estas disposiciones la media 

arancelaria se redujo de 19 a 10.4 por ciento y la dispersión 

baj6 en seis puntos porcentuales, alcanzando un nivel de 7.1% 

al final de 1988. 

El proceso de desmantelamiento del sistema de precios of! 

ciales de referencia iniciado en 1986, fue llevado a su fin en 

enero de 1988. Además, se acentuó el proceso de eliminación de 

permisos a la importación, quedando bajo este esquema 6nicame~ 

te 23.2 por ciento de la producción total. 

El avance en las reformas comerciales en este periodo fue 

completado con el esfuerzo de estabilización macro-econ6rnica -

que permit!a abatir las altas tasas de inflación que se ventan 

registrando hacia fines de 1987. 

TERCERA ETAPA de liberalización comercial: diciembre 

1988 a la fecha.- La tercera etapa en el proceso de apertura, 

bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994, persigue perfeccionar y consolidar las reformas sociales. 

El manejo de la tarifa arancelaria es un instrumento fun

damental de la pol!tica comercial. La eliminaci6n de los pre-

cios oficiales de referencia y la reducci6n de permisos pre

vios a la importaci6n y exportaci6n, han permitido a nuestra 

econom!a moverse a un sistema de protección m~s transparente y 

con menos distorsiones. 
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Era necesario completar el esfuerzo de liberalizaci6n me

diante la reducci6n de las tasas de protecci6n efectiva entre 

los diferentes sectores, a travGs de una disminuci6n en la di~ 

persi6n de la tarifa nominal. Con esta finalidad se acort6 el 

rango arancelario entre 10 y 30 por ciento, estableciGndose 

por excepci6n, tarifas de cero y 5 por ciento. 

La estructura arancelaria anterior a enero de este año, -

eximta del pago de aranceles a la rnayorta de las importaciones 

de insumos de producci6n, al mismo tiempo que gravaba con 20 -

·por ciento a la mayorta de las importaciones de bienes de con

sumo. Este esquema implicaba una alta dispersi6n en las tasas 

de protecci6n efectiva otorgadas a las diferentes actividades 

productivas del pats. 

El ajuste en los aranceles, llevado a cabo durante 1989, 

disminuye las distorsiones en el sistema productivo, al redu-

cir las diferencias en protecci6n efectiva de las distintas ª2. 

tividades. 

Debe considerarse que la protecci6n que se concede a unos 

sectores, se realiza a costa de las dem!s actividades product! 

vas nacionales. 

Las nuevas disposiciones en materia arancelaria han loqr!!_ 

do una reducci6n en la dispersi6n ponderada, al ubicar este i.!l 

dicador en 6.1%. Se ha conseguido una distribuci6n rn!s unifor-
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me alrededor de una media arancelaria ponderada del 9.8 por 

ciento. As1 para valores julio-diciembre del año pasado, alre

dedor del SO% del valor total de las importaciones se encontr~ 

ba a una tasa del 10%, cerca de un 32 por ciento ten!a arance

les de lS y 20% y un 16% contaba con tasa exenta o a nivel de 

S%. 

La nueva estructura arancelaria no afecta a los sectores 

que se beneficiaban de una tasa de protecci6n efectiva modera

da, pero sí reduce aquélla de actividades que gozaban de elev!! 

da protecci6n en detrimento del resto del aparato productivo. 

Al mismo tiempo, el impacto en costo del sector ex~orta-

dor, a trav~s del encarecimiento de sus insumos, es mínimo ya 

que este sector tiene accesos a mecanismos de devoluci6n de 

aranceles en la importaci6n de insumos para la exportaci6n 

(Programa de Importaci6n Temporal para la Exportaci6n, PITEX). 

El proceso de perfeccionamiento y racionalizaci6n de las 

reformas comerciales contin6a buscando otorgar mayor transpa-

rencia y generalidad en su aplicaci6n. La Comisi6n de Arance-

les y Controles al Comercio Exterior (CACCE), sigue revisando 

la política comercial para, en su caso, hacer las adecuacion0s 

pertinentes. 
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C A P I T U L O III 

LAS REFORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

El constituyente de 1917, estipul6 en el art1culo 80 de -

la Constituci6n PoHtica que: "se deposita el ejercicio del SJ!. 

premo Poder Ejecutivo en un solo individuo, que se denominarA 

'Presidente de los Estados Unidos Mexicanos'. 11 

Para poder ejercer sus rnGltiples facultades y obligacio-

nes el Presidente se auxilia, en el aspecto administrativo, en 

las "secretar!as de despacho". 

En el texto constitucional (Art. 90) se menciona que: 

• ••• La Adrninistraci6n PGblica Federal ser! centralizada y par~ 

estatal conforme a la Ley Org!nica que expida el Congreso, que 

distribuir4 los negocios del orden administrativo de la Feder~ 

ci6n que estar!n a cargo de las Secretar1as de Estado y Depar

tamentos Administrativos y definir~ las bases generales de 

creaci6n de las entidades paraestatales y la intervenci6n del 

Ejecutivo en su operaci6n. Las leyes determinaran las relacio

nes entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo.Federal, 

o entre ~stas y las Secretar1as de Estado y Departamentos Adrni 

nistrativos." 
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Como un ordenamiento contradictorio se destaca el art!cu-

lo 92 de la Constituci6n, se hace manifiesto que el jefe dire~ 

to de las Secretarias y jefes de Departamentos es el Presidente; 

sin embargo, este artículo expone que: " .•• Todos los reglamen

tas, decretos, aCuerdos y 6rdenes del Presidente deber6n estar 

firmados por el Secretario de Estado o Jefe del Departamento -

Administrativo a que el asunto corresponda, sin este requisito 

no ser~n obedecidos." Es decir no basta con la simple aproba-

ci6n y visto bueno del Jefe del Ejecutivo. 

Retomando el articulo 90 de la Carta Magna, la Ley Org&n! 

ca a que hace menci6n es la Ley Org&nica de la Administraci6n 

Pliblica Fede.ral, publicada en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n, el dia 29 de diciembre de 1976. 

A continuación se analizar4 la evoluci6n de la Administr~ 

ci6n?liblica Federal en el contexto de la ley reglamentaria 

del articulo 90 constitucional desde 1917 hasta 1992. 

3.1 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ANTES DE 1982 

Pocos paises contemplan un desarrollo tan amplio de la a~ 

ministraci6n pliblica como el que ha tenido lugar en M~xico du-

rante los últimos setenta años. Si consideramos que fue al 

triunfo del movimiento constitucionalista jefaturado por don -

Venustiano Carranza, cuando se entra de lleno a la vida insti

tucional y se dan los primeros pasos para una nueva organiza--
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ci6n administrativa del Estado mexicano, se comprend~ra al an~ 

lizar la enorme extensi6n que hoy alcanza su intervención en -

todos los aspectos políticos, sociales y económicos del país, 

lo justificado de la afirmación que se hace. Baste la simple -

comparación del texto de este artículo que se mantuvo vigente 

por largos años, con el ya transcrito, para corroborarlo. De-

eta el precepto constitucional en su origen, que "para el des

pacho de los negocios del orden administrativo de la Federa- -

ción, habrá un nGmero de Secretarios que establezca el Congre

so por una ley, la que distribuirá los negocios que han de es

tar a cargo de cada secretario". 

El pensamiento del Constituyente de 1917 se concretaba en 
tonces a estimar que para el despacho de las labores del Ejec~ 

tivo Federal, si bien se requería de dos clases de 6rganos que 

tuviesen a su cargo, unos funciones político-administrativas, 

otros funciones administrativas meramente dichas (correo~, te

l~grafos, salubridad, educaci6n pública, se daban como ejem- -

plos), a los primeros deb!a corresponde el nficleo de atribuci2 

nes dirigidas a la orientaci6n del pueblo sobre el papel que -

al gobierno compete en la esfera de acci6n de las particulares, 

tanto en la reglamentaci6n de la actividad privada como en el 

fomento, limit~ci6n y vigilancia de dicha actividad, a fin de 

satisfacer necesidades colectivas; a los segundos correspondía 

la atenci6n de los servicios públicos, cuyo funcionamiento na

da tiene que ver con la pol!tica. Podr!a llamSrseles por ello 
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-se decia- departamentos administrativos, para distinguirlos -

de las secretarlas de Estado, las que se ocupar!an con exclus.!, 

vidad de aquellos asuntos que el presidente de la Repfiblica 

les encomendara, recayendo en cada secretario la responsabili

dad sobre.el cumplimiento de las disposiciones constituciona-

les de su ramo (Diario de los debates, torno II, p~ginas 343 y 

siguientes). De ahi la idea de no otorgar otras atribuciones a 

la administraci6n pfiblica. 

Fue en la primera Ley de Secretarias de Estado promulgada 

el 25 de diciembre de 1917, donde se precis6 la organizaci6n -

de la administraci6n pfiblica federal, muy lejos de la concep-

tualizaci6n actual que la ha dividido en centralizada y parae~ 

tatal. Siete secretarias compusieron entonces dicha administr!!_ 

ci6n: la de Gobernaci6n; la de Relaciones Exteriores; la de H~ 

cienda y Cr~dito P6blico; la de Guerra y Marina; la de Agricul 

tura y Fomento; la de Comunicaciones y Obras Pfiblicas y la de 

Industria, Comercio y Trabajo. En 1921 se dio nueva estructur~ 

ci6n a la antigua Secretaria de Instrucci6n Pfiblica y Bellas -

Artes, que fuera suprimida para dejar la educaci6n pfiblica ba

jo el control de los municipios, y se cre6 la actual Secreta-

ria de Educaci6n Pfiblica por ley de 28 de septiembre de ese 

año, bajo la direcci6n de don Jos~ Vasconcelos. En 1932 la Se

cretaria de Industria, Comercio y Trabajo cambi6 su denomina-

ci6n a Secretar1a de la Econom!a Nacional, y dos años mSs tar

de se le separ6 trabajo para dejar la atenci6n de las activid~ 
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des administrativas laborales a un departamento aut6nomo que -

subsistirta hasta enero de 1941, fecha en que empez6 a funcio

nar la Secretarta de Trabajo y Previsi6n Social. Otras secret!_ 

r!as han sufrido transformaciones y cambios de nombre, como se 

ver! en los apartados posteriores. 

A partir de dicha primera ley, han sido promulgadas va- -

rias mSs con modificaciones tanto en su denominaci6n como en -

el contenido de sus atribuciones: 

a) La Ley de Secretar!as de Estado, Departamentos Admi-

nistrativos y dem4s dependencias del Poder Ejecutivo 

federal de 22 de marzo de 1934: 

b) La Ley de Secretar!as y Departamentos de Estado de 

1939, que sufri6 importantes reformas en los años de 

1940 y 1943; 

c) La Ley de Secretarias y Departamentos de Estado de 

1946 que empezara a regir el 1° de enero de 1947; y 

d) La Ley de Secretar!as y Departamentos de Estado de 

1958, que a su vez tuvo reformas en los años de 1964 

y 1970 al iniciarse los periodos de gobierno de los -

licenciados Gustavo D!az Ordaz y Luis Echeverrta. La 

Ley vigente denominada Ley Organica de la Administra

ci6n Pública Federal, de fecha 22 de diciembre de 1976, 

reformada el 8 de diciembre de 1978 y el 21 de abril 

de 1981. 
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Las estructuras mSs recientes de la organizaci6n de la A~ 

ministraci6n PQblica Federal son: 

SEXENIO 1946 - 1952 

Secretarias: 

1.- Agricultura 

2.- Comunicaciones y Obras Pfiblicas 

3.- Defensa Nacional 

4.- Econom!a Nacional 

s.- Educaci6n PGblica 

6.- Gobernaci6n 

7.- Hacienda y Cr~dito PUblico 

8.- Marina 

9.- Recursos Hidr4ulicos 

10.- Relaciones Exteriores 

11.- Salubridad y Asistencia 

12.- Trabajo y Previsi6n Social 

13.- Bienes Nacionales 

Departamentos: 

1.- Agrario 

2.- Industria Militar 

3.- Distrito Federal 

Procuradurta General de la RepUblica. 



SEXENIO 1958 - 1964 

Secretar.tas: 

1.- De la Presidencia 

2.- Agricultura 

3.- Patrimonio Nacional 

4.- Comunicaciones y Transportes 

5.- Obras PGblicas 

6.- Defensa Nacional 

7.- Industria y Comercio 

8.- Educaci6n PGblica 

9.- Gobernaci6n 

10.- Hacienda y Cr~dito PGblico 

11.- Marina 

12.- Recursos Hidr~ulicos 

13.- Relaciones Exteriores 

14.- Salubridad y Asistencia 

15.- Trabajo y Previsi6n Social 

Departamentos: 

l.- Del Distrito Federal 

2.- De Asuntos Agrarios y Colonizaci6n 

3.- De Turismo 

4.- Industria Militar 

Procuradurta General de la Repfiblica. 
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En 1959 be cre6: la Secretarta de la Presidencia, y se -

sustituyen Biénes Nacionales por Patrimonio Nacional¡ Economta 

por Industria y Comercio¡ el Departamento Agrario por el de 

Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. De la misma forma la Secreta

rta de Comunicaciones y Obras PGblicas se divide en: Comunic~ 

ciones y Transportes y Obras PGblicas. 

SEXENIO 1976 - 1982 

Secretarias: 

l.- Gobernaci6n 

2.- Relaciones Exteriores 

3.- Defensa Nacional 

4.- Marina 

5.- Hacienda y Cr~dito PGblico 

6.- Programaci5n y Presupuesto 

7.- Patrimonio y Fomento Industrial 

8.- Secretaria de Comercio 

9.- Agricultura y Recursos Hidr~ulicos 

10.- Comunicaciones y Transportes 

11.- Asentamientos Humanos y Obras Pfiblicas 

12.- Educaci6n PGblica 

13.- Salubridad y Asistencia 

14.- Trabajo y Previsi6n Social 

15.- Reforma Agraria 



16.- Turismo 

17.- Pesca 

Departamentos: 

1.- Distrito Federal 

Procuradur!a General de la Repfiblica. 
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Conviene aclarar que en 1972 se cre6 el Departamento de -

Pesca el cual, junto con los departamentos de Asuntos Agrarios 

y Colonizaci6n, y de Turismo, adquieren el rango de secretar!as 

de Estado, con la Ley Org4nica de la Administraci6n Pfiblica de 

1976, aunque el Departamento de Asuntos Agrarios cambia ~u nom 

bre por el de Secretar!a de la Reforma Agraria, por otro lado 

se le retiran algunas atribuciones a la SH y CP para consti- -

tuir la Secretar!a de Programaci6n y Presupuesto. 

3.2 LAS REFORMAS 1982-1988 

ESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL 

Secretarías: 

1.- Relaciones Exteriores 

2.- Gobernaci6n 

3.- Defensa Nacional 



4.- Marina 

5.- Hacienda y CrAdito Pfiblico 

6.- Programaci6n y Presupuesto 

7.- Educaci6n PGblica 

8.- Energia, Minas e Industria Paraestatal 

9.- Comercio y Fomento Industrial 

10.- Agricultura y Recursos Hidr~ulicos 

11.- Comunicaciones y Transportes 

12.- Asentamientos y Obras PGblicas (Humanos) 

13.- Salubridad y Asistencia 

14.- Trabajo y Previsi6n Social 

15.- Reforma Agraria 

16.- Pesca 

17.- Turismo 

18.- Contraloria General de la Federaci6n 

Departamento: 

l.- Del Distrito Federal. 

Procuraduria General de la RepGblica 
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Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la Secretaria 

de Asentamientos Urbanos y Obras PGblicas se transforma en Se

cretsria de Desarrollo Urbano y Ecologia; la de Salubridad y -

Asistencia se convierte en la Secretarla de Salud; y la de Pa

trimonio y Fomento Industrial en Secretaria de Energia, Minas 
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e Industria Paraestatal, asegur4ndose a la de Comercio el fome~ 

to industrial; adem4s se crea la Secretarta de la Contralorta -

General de la Federaci6n, 

Siendo una de las recomendaciones neoliberales el adelgaz~ 

miento del Estado, es evidente que durante 1982-1988, esta si-

tuaci~n no se presenta, al crecer el número de Secretarías de -

Estado de 17 en 1982 a 18 en 1988, con la inclusi6n de la Seer~ 

tarta de la Contralorta General de la Federaci6n (SECOGEF), 

Probablemente, sea simple coincidencia pero la creaci6n de 

la Secretarta de Programaci6n y Presupuesto fue utilizada para 

llevar a la presidencia de la Repablica a los gobernantes de 

corte neoliberal. 

Sin esta ramificaci6n de la Secretarta de Hacienda y Cr~d! 

to Pablico diftcilmente hubieran tenido oportunidad de aspirar 

a ser secretarios de despacho los dos últimos candidatos presi

denciales del partido oficial. 

Al concluir el mandato del presidente De la Madrid Hurtado, 

con excepci6n del Departamento del Distrito Federal, los depar

tamentos administrativos han desaparecido y en esencia las dif~ 

rentes secretarías s6lo han cambiado de nombre, recibiendo las 

atribuciones que correspondían a sus antecesores. 

El Arttculo 32 de la Ley Org4nica de la Administraci6n Pa

blica Federal otorgaba a la Secretarta de Programaci6n y Presu-



puesto, entre otras, las siguientes atribuciones: 

"I. Proyectar la planeaci6n nacional de car4cter 
global y elaborar con la participaci6n de los 
grupos sociales interesados, el plan nacional 
correspondiente". (35) 
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Conviene señalar que en 1983 por iniciativa del presidente 

De la Madrid la Planeaci6n Democr4tica se elev6 a rango consti-

tucional con la modificaci6n del art!culo 26 de la Carta Magna, 

sin embargo el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 fue elabo-

rada mediante consultas populares en las que s61o participaron 

miembros del Partido Oficial haciendo nugatorio el precepto 

constitucional de la participaci6n democr!tica. 

"II. Formular y coordinar la ejecuci6n de los 
programas regionales y especiales que le señale 

el Presidente de la RepGblica". (36) 

En este caso se insiste en negar que tanto programas regi2 

nales como especiales, ten!an como finalidad cumplir con los o~ 

jetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

"X. Verificar que se efectGe en los t~rminos e~ 
tablecidos la inversi6n de los subsidios que 
otorgue la Federaci6n, as! como la aplicaci6n -
de las transferencias de fondos en favor de E~ 

(35) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Porrúa, México, 
1982, Art. 32. 

(36) Ibid. 
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res". (37) 
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Con esta atribuci6n se invadian actividades asignadas a la 

SH y CP y al mismo tiempo se convertia a la SPP en la Secreta-

ria encargada de decidir y autorizar las participaciones que 

correspond!an a los estados federales del presupuesto anual". 

Se comentaba que existe incongruencia por lo que cita el -

Articulo 26 constitucional respecto a que la planeaci6n del de

:arrollo nacional ser! democr!tica, con la participaci6n direc

ta del pueblo y no una atribuci6n exclusiva del Ejecutivo por -

la via de alguna secretaria de despacho. 

Por otro lado el Plan Nacional de Desarrollo es formulado 

por el partido oficial, supuestamente, por lo que la Secretarla 

de Programaci6n y Presupuesto salta sobrando. 

La Secretaria de la Contraloria General de la Federaci6n -

pretendia ser un coadyuvante para hacer realidad el lema polit! 

co de la "Renovaci6n Moral 11 ¡ sin embargo, hasta ahora, los ac--

tos de corrupci6n continGan, e incluso la participaci6n de la -

SECOGEF en los casos en que se demanda su intervenci6n, ha sido 

la de dar un voto de calidad, invariablemente a.favor de los 

funcionarios involucrados, frenando el proceso en el que debe-

ria participar la Procuraduria General de Justicia. 

(37) lbid. 
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3.3 LAS RBl!'OIUIAS 1988-1992 

De los secretarios designados, 8 ten!an su origen en la S~ 

cretar!a de Programaci6n y Presupuesto, donde colaboraron en el 

sexenio de Jos~ L6pez Portillo, como subordinados del licencia

do Miguel de la Madrid Hurtado, nombrado en esa ~poca Secreta-

ria de la s.P.P., y en forma destacada, el propio Carlos Sali--

nas de Gortari. 

El 25 de mayo de l992·mediante decreto publicado en el Di~ 

rio Oficial de la Federaci6n, la estructura de la Administra- -

ci6n PGblica fue reformada. 

Este decreto desaparece la Secretaria de Programaci6n y 

Presupuesto, ya hab!a cumplido su objetivo, y se crea una "sG-

per" secretar!a: la del Desarrollo Social (SEDESOL). 

"Contraria a la política de descentralizaci6n 

y en aras de la modernizaci6n, la nueva Secre
tar.ta del Desarrollo Social se convertir!, en 
cuanto el Congreso de la Uni6n la apruebe, una 

real supersecretar!a del Ejecutivo: la del Pr2 
grama Nacional de Solidaridad (Pronasol, el 
programa de la m~s alta prioridad, el estrat~
gico, el consentido del actual gobi~rno, que -

ha rescatado la imagen presidencial y tambi~n 
el terreno que el PRI hab!a perdido frente a -
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la oposici6n". (38) 

El titular de la Secretaria, Luis Donaldo Colosio, es uno 

de los hombres m4s cercanos al presidente Carlos Salinas y para 

ocupar el cargo, renunci6 a la presidencia del Comit~ Ejecutivo 

Nacional del PRI; desde luego, que es necesario aclarar que, en 

un principio, le correspondi6 s6lo ocupar el lugar dejado por -

Patricio Chirinos, al ser postulado como candidato del partido 

oficial a la gubernatura del Estado de Veracruz, en la todavia 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE) • 

. La iniciativa proponia que algunas de las funciones de la 

Sedue -las referentes a vedas forestales y cinergáticos, organ! 

zaci6n y vigilancia de parques nacionales, flora y fauna silve~ 

tre, tratamiento de aguas residuales y sistemas de agua potable 

y alcantarillado, que entre otras podrán ser concesionadas a 

particulares- pasaran a ser responsabilidad de la SARH o de la 

de Pesca en el caso de flora y fauna marttimas. 

Pero aparte esto, el filtimo secretario de Desarrollo Urba-

no y Ecologia, al asumir las funciones del Pronasol acceder! a 

(38) GALAR?..A, Ricardo1 "La Secretar!a ..• 11
, Proceso, Ml'.!xico, Nº 810, 11 de 

mayo de 1992, p. 16.---
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los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y 

·tendrá a cargo de su dependencia la conservaci6n de lenguas y 

tradiciones indtgenas, construcci6n y reconstrucci6n de banqu~ 

tas, de sistemas de agua potable y alcantarillado, de hospita

les, viviendas y escuelas; promoci6n de empresas populares; 

producci6n agropecuaria y forestal; hasta proyectar la distri

buci6n de la poblaci6n en el territorio nacional; determinar y 

conducir la polttica inmobiliaria de la administraci6n pública 

federal y ejercer la posesi6n y propiedad de la Federaci6n en 

las playas, zona federal mar!timo terrestre, terrenos ganados 

al mar y administrados, y planificar el desarrollo regional 

-hasta ahora en manos de la Secretar!a de Hacienda-, entre las 

muchas funciones que la ley le asignar!. 

Por si todo eso fuera poco, la creaci6n de la s·edeso, im

plic6 la integraci6n de un Gabinete de Desarrollo Social, en -

el que participarán la nueva Secretarla y las de Educaci6n Pú

blica, de Salud y de Trabajo y Previsi6n Social, ast corno el -

IMSS, el ISSSTE, el DIF, el Infonavit, el Fonhapo y el Fondo -

de Operaci6n y Financiamiento Bancario a la Vivienda, En la 

pr4ctica, la Sedesol coordinará todas las funciones de los or

ganismos ofj~iales destinados a la prornoci6n de vivienda. 

La Sedeso, adern4s, se integrará a los gabinetes Econ6rnico 

y Agropecuario, a la Cornisi6n Intersecretarial de Gasto Finan

ciamiento y tendrá representaci6n en los 6rganos de gobierno -
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del Infonavit, el IMSS, el Fovissste y Banobras. 

Para que pueda ejercer tantas funciones, alcanzar objeti

vos Y· evitarle problemas -como el de Guadalajara, por ejemplo-, 

La Sedeso delegará la atenci6n de los asuntos ecol6gicos en la 

nueva Comisi6n Nacional de Ecolog!a, "organismo administrativo 

desconcentrado de dicha Secretaría, con autonom!a t~cnica y 

operativa". 

Obviamente, la Sedeso no estaba incluida en el Presupues

to de Egresos de la Federaci6n para 1992. Sin embargo, la sim

ple suma de los presupuestos asignados al Pronasol (6.B billo

nes de pesos) y a la Sedue (l.l billones) ese año, la convier

te en la segunda Secretaría de Estado en cuanto a presupuesto: 

casi ocho billones, s61~ superada por la SEP, que ejerci6 un -

presupuesto de 28.S billones. Sin embargo, la SEP cuenta con -

839,360 plazas de trabajo (la mayor!a de los profesores feder.!!_ 

les) y la Sedue apenas si tiene 13,039, de las cuales, 2,114 -

son de eventuales. Pero, adem!s, la SEP tendr4 que cederle el 

presupuesto asignado al Instituto Nacional Indigenista (INI) , 

que quedará adscrito a la Sedeso. 

La nueva secretar!a fue incluida en el art!culo 32 de la 

Ley Orgánica de la Administraci6n Pública, ordenamiento que 

normaba con anterioridad no a la Sedue, sino a Programaci6n y 

Presupuesto y parte de las funciones de esta filtima como se 

mencion6, son delegadas a Sedeso. 
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De acuerdo con la Ley Org!nica de la Administraci6n PGbl! 

ca Federal (LOAPF), a la Sedeso corresponde el despacho de los· 

siguientes asuntos, entre otros: 

"I.- Formular, conducir y evaluar la pol!tica -

general de desarrollo social, y en particular 

la de asentamientos humanos, desarrollo regio

nal y urbano, vivienda y ecolog!ai 

II.- Proyectar y coordinar, con la participa-

ci6n que corresponda a los gobiernos estatales 

y municipales, la planeaci6n regional; 

III.- Coordinar las acciones que el Ejecutivo 
Federal convenga con los gobiernos locales pa

ra el desarrollo integral de las diversas re-

giones del pa!s. 

IV.- Elaborar los programas regionales y espe

ciales que le señale el Ejecutivo federal, to
rnando en cuenta las propuestas que para el 

efecto realicen las dependencias y entidades -
de .la Administraci6n PGblica Federal y los go

biernos locales; as! como autorizar las accio

nes e inversiones convenidas en el marco de lo 

dispuesto en las fracciones II y III que ante

ceden, en coordinaci6n con la Secretaría de H~ 
cienda y Cr~dito PGblicoi 



v.- Evaluar la aplicaci6n de las transferencias 

de fondos en favor de estados y municipios, y -

de los sectores social y privado que se deriven 

de las acciones e inversiones convenías, en los 

t~rminos de las fracciones anteriores; 

VI.- Coordinar, concertar y ejecutar programas 

especiales para la atenci6n de los sectores so

ciales más desprotegidos, en especial de los 

grupos ind!genas y de los pobaldores de las zo

nas aridas de las áreas rurales, así como de 

los colonos de las !reas-urbanas, para elevar -
el nivel de vida de la poblaci6n, con la inter

venci6n de las dependencias y entidades de la -

Administraci6n PGblica Federal correspondientes 

y de los gobiernos estatales y municipales, y -
con la participaci6n de los sectores social y -

privado; 

VII.- Estudiar las circunstancias socioecon6mi
cas de los pueblos indígenas y dictar las medi

das para lograr que la acci6n coordinada del p~ 

der pfiblico redunde en provecho de los mexica-

nos que conserven y preserven sus culturas, le~ 

guas, usos y costumbres originales, así como 

promover y gestionar ante las autoridades fede

rales, estatales y municipales, todas aquellas 

medidas que conciernan al inter~s general de 

los pueblos ind!genas; 

VIII.- coordinar y ejecutar la pol!tica nacio-

nal para crear y apoyar empresas que agrupen a 

campesinos y grupos populares en &reas urbanas 

a trav~s de las acciones de planeaci6n, progra-

7( 



maci6n, concertaci6n, coordinaci6n, evaluaci6n; 
de aplicaci6n, recuperaci6n y revolvencia de 

recursos para ser destinados a los mismos fines; 
ast como de asistencia t~cnica y de otros me- -

dios que se requieran para ese prop6sito, con -
la intervenci6n de las dependencias y entidades 

de la Administraci6n PQblica Federal correspon

dientes y de los gobiernos estatales y municip~ 

les, y con la participación de los sectores so

cial y privadoi ••• " (38) 
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Como puede apreciarse en el texto de las fracciones del ar-

ttculo 32 de la LOAPF, citadas, la funci6n prioritaria de la 

SEDESOL es la formulaci6n, conducci6n y evaluaci6n del desarro--

llo nacional, cuyo primer paso ser!a la elaboración del Plan Na-

cional de Desarrollo 1995-2000. 

Adem~s, de la promoción del pacto federal en la planeaci6n 

fomentando la interrelación de los Ejecutivos Federal y los Est~ 

tales al otorgársele la autorización de inversiones se le da ma~ 

gen para establecer coacciones en los momentos cruciales del Es

tado, como por ejemplo: influir para que los gobiernos estatales 

apoyen con sus recursos financieros y humanos al partido oficial 

en las elecciones federales de 1994. 

Concede, asimismo, atribuciones que corresponder!an a la 

SECOFI, como es el fomento industrial, aun cuando ~ste sea desa-

rrollado por grupos populares o campesinos. 

(38) Ley Orgánica de la Ad.man. Pública Federal; Porrúa, México, 1993, Art.32. 
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Por otro lado el presupuesto de egresos de la Federaci6n -

para 1993, distribuye las erogaciones de la Administraci6n Pú-

blica Federal de la siguiente forma: 

Presidencia de la República 
Gobernaci6n 
Relaciones Exteriores 

Hacienda y Cr~dito Público 
Defensa Nacional 

Agricultura y Recursos Hidr&ulicos 
Comunicaciones y Transportes 

Comercio y Fomento Industrial 
Educaci6n Pública 
Salud 
Marina 
Trabajo y Previsi6n Social 
Reforma Agraria 

Pesca 

Energ!a Minas e Industria Paraestatal 

Turismo 
Contralor!a General de la Federación 

Desarrollo Social 

Procuraduria General de la República 

Partidas Secretas (Art. 74, Fracc. 

IV. de la Constituci6n) 

H$ --·--
279,288 0.31 

856,871 0.95 

647,321 o. 72 

2 1 699,180 3.01 

4'050,982 4.51 

5'337,625 5 .94 

5'172,383 5.76 

6'419,971 7.15 

21 1 341,079 23.76 

4'633,599 5.16 

1'363,329 l.52 

425 ,992 0.47 

622. 724 0.69 

240,275 0.27 

315,913 0.35 

432,748 0.48 

76,181 o.os 
8 1 021,719 8 .93 

708,456 0.79 

26 1 163,514 ..2Lld 

89'809,150 100.00 
========== 
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Si se toma como base el importe presupuestal de las seer~ 

tar!as de Estado para determinar su importancia y su influen-

cia en primer t~rmino se ubicar!a la SEP y en segundo la Sede

sol, sin embargo la Oficina Coordinadora de la Presidencia ma

neja a su arbitrio, no s61o su presupuesto, sino tambi~n el d~ 

rivado del Art!culo 74, Fracc. IV Constitucional, lo que la 

eleva al primer sitio con cerca de 26 millones 443 mil nuevos 

pesos, 29.44% del total. 

La creaci6n de Sedesol, a juicio del autor de tesis, es -

el abierto reconocimiento de que el neoliberalismo ha influido 

para el empobrecimiento de las clases m~s depauperadas de la -

sociedad mexicana, asimismo el apoyo financiero que se trata -

de brindar a campesinos y a obreros para la creaci6n de micro

pequeñas empresas, es la aceptación del fracaso de las modifi

caciones al Art!culo 27 Constitucional en cuanto a la inalien~ 

bilidad del ejido y al alarmante crecimiento del desempleo por 

el quiebre de empresas como resultado de la apertura comercial. 

El cambio que mayores impactos puede tener para el pats, 

es el efectuado el 16 de julio de 1992 a una de las dependen-

cías paraestatales controladas por la SEMIP: PEMEX. 

El Decreto que incluye la Ley Org~nica de Petr6leos Mexi

canos y Organismos Subsidiarios, fractura a PEMEX en cuatro d~ 

pendencias aut5nomas: 



1.- Pemex - Perforaci6n y Explotaci6n 

2.- Pemex - Refinaci6n 

3.- Pemex - Petroqu!mica B~sica y Gas 

4.- Pemex - Petroqu!mica 
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Lo anterior permite que en tanto empresas paraestatales, 

~stas puedan privatizarse con la excepci6n de Pemex - Perfora

ci6n y Explotaci6n, que es sobre la que recae principalmente -

la carga fiscal y la producci6n primaria, sin valor agregado. 
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CAPITULO IV 

BL IMPACTO DE LAS llODil!'ICACIOHES BN LA 

ORGAHIZACION DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO l!'BDERAL 

Durante la ~poca colonial: 

" ••• el Ayuntamiento de la ciudad de M~xico fue 

sin duda el m4s importante de los cuerpos muni 

cipales del territorio de la Nueva España. De~ 

de un principio asumi6 su car!cter representa

tivo de 'la ciudad-cabeza del Reino', e inten

t6 representar a Nueva España y a otros reinos 

y provincias frente a la corona de Castilla."< 39 > 

Esta intermediaci6n se hizo a trav~s de peticiones, info~ 

maciones, quejas y enviando procuradores, pues la representa-

ci6n pol1tica como resultado de asambleas democráticas le fue 

imposible, ya que las autoridades peninsulares: 

" ••• tuvieron especial empeño en evitar toda m~ 

nifestaci6n democrática independiente en los -

(39) CALVILLO, Manuel1 La República Federal Mexicana, D.D.F., M~xico, 1973, 
p. XIII. 
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nuevos dominios, supieron cortar la posibili
dad de que los ayuntamientos fueran represen
tativos de una manera democr4tica, pues limi
taron la elecci6n de sus regidores: ~stos 
eran nombrados en la Pen!nsula." ( 40) 
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Tal parece que en la España absolutista no ten!a cabida -

la tradici6n democr4tica española que representaba precisamen-

te el Ayuntamiento. 

Esta idea prevalec!a hasta nuestros días; el vicio de la 

antidemocracia en el Ayuntamiento de la capital de Nueva Espa

ña, ser! hecho tradicional en las Cartas Magnas de 1824, 1857 

y 1917. 

"El Ayuntamiento de la capital novohispana, -
como autoridad inmediata ten!a que ver con to 
do lo que acontec!a en la vida diaria con los 

servicios pfiblicos y el aprovisionamiento de 
la ciudad." (4l) 

Al t~rmino de la Revoluci6n de Independencia (1821), dos 

años despu~s durante el llamado Imperio de Iturbide: 

" ••• el gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad 
de M~xico perdi6 el car4cter pol!tico para 

(40) lbid. 

(41) NAVA, Guadalupe, Cabildos y Aruntamientos de México, SEP, México, 
1978, p. 96. 



constreñirse al administrativo, en general el 
régimen del Imperio dejaba los ayuntamientos 
bajo la vigilancia de jefes poltticos superio 
res que debtan ser nombrados por el emperado;..142 1 

Bl 

El primer Ayuntamiento de la Ciudad de M~xico, capital 

del Estado de M~xico, en la época independiente, tom6 posesi6n 

de sus cargos el 23 de septiembre de 1824 (14 dtas antes de 

.que se promulgara la Constituci6n), habi~ndose nombrado Prefe.s:_ 

to a don Francisco Fagoaga. 

En el proyecto original de Constituci6n se concedta como 

una atribuci6n del congreso, en el artículo 14, entre otras: 

" ••• XXVIII. Elegir un lugar fuera de las cap! 
tales de los Estados, cuya área no exceda de 

cuatro leguas, para que sirva de residencia a 
los supremos poderes de la Federaci6n y ejer
cer en su distrito las atribuciones de un po
der legislativo particular, como los otros E~ 

tados." 1431 

El constituyente, por apat!a o por conservaturismo cambi6 

radicalmente el texto del proyecto, estableciendo llanamente -

en el articulo SO de la Constituci6n: 

"Art. SO.- Las facultades exclusivas del Con
greso General son las siguientes: 

(42) Idern. 

(43) Cfr. LIRA, Andrés¡ La Creación del Distrito Federal¡ O.D.F. 1 México, 
1976, p. 56. 



XXVIII. Elegir un lugar que sirva de residen
cia a los supremos poderes de la Federaci6n, 
y ejercer en su distrito las atribuciones del 
poder legislativo de un Estado." 144 > 
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De haberse respetado el primer texto, la capital de la ~ 

pfiblica no hubiera podido establecerse en la capital del Esta

do de M!ixico, lo que hubiera permitido a la postre el respeto 

de los derechos ciudadanos de elegir un gobierno que en la ac-

tualidad es negado a los capitalinos. 

Con el establecimiento de la capital federal en la capi-

tal del Estado de M!ixico: 

" ..• se estar1an cometiendo dos actos inconst! 

tucionales: por una parte el despojo para el 
Estado de M!ixico¡ por otra, la violaci6n de -
derechos pol1ticos de los ciudadanos residen
tes en el partido de M!ixico." ( 4 5 l 

El Dr. en Derecho Manuel Gonz~lez Oropeza expresa que: 

" ••• desde un principio, en 1824, se pens6 que 

Celaya o Quer!itaro pudieran servir como capi~ 
tal federal. Posteriormente en diversos deba
tes acaecidos en 1830, se consider6 que la 

(44) Ibid. 
(45) Cfr. Ibid. 



tas: 

ciudad de M~xico era patrimonio comQn de la -
naci6n mexicana, por lo que el Estado de M~x! 
co no pod!a reclamar como propia esta ciudad. 
sin lugar a dudas los gastos que ten!an que -
erogarse para condicionar una nueva capital -
federal fuera de la Ciudad de M~xico, result~ 
ron decisivos para que no se optara por un 
Distrito Federal distinto." <

46 1 
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El Distrito Federal ha sido administrado en formas disti.!!. 

• ••• la que existi6 en 1928 consist!a en enea~ 
gar la atenci6n de los intereses locales a un 
Gobernador, dependiente directo del Presiden
te de la RepGblica, y a una organizaci6n mun! 
cipal de elecci6n popular, sin embargo, la c2 
existencia de la autoridad federal, local y -

de la organizaci6n municipal era causa de fre
cuentes dificultades que ven!an a repercutir 
desfavorablemente." <47 1 

En t~rminos generales ea de suponer que un presidente 

electo por el pueblo, consecuentemente, en cualquier entidad -

federativa, alcanza la mayor proporci6n de votos, sin embargo, 

en el caso particular de M~xico, la relativa corta vida legal 

(46) GONZALEZ OROPEZA, Manuel1 El Estado de México y la Naci6n Mexicana, -
F.C.E., ~xico, 1978, p. 25. 

(47) FRAGA, Gabino1 Derecho Administrayivo, Porr1'.la, México, 1988, p. 296. 
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de los partidos realmente de oposici6n, hace que concentren en 

la capital del país sus actividades partidistas, por lo que, -

obstaculizan la operaci6n fraudulenta del partido oficial, as! 

en el Distrito Federal con gra.n facilidad puede presentarse el 

choque autoridades locales-autoridades federales. 

El problema reside, como es f4cil apreciar, en que el Pre 

sidente de la Repfiblica sigue siendo el jefe del partido ofi-

cial y por ende, gobierna por, para y en favor de su partido, 

no en favor del conjunto social. 

Considerando que el terna de tesis, es Adrninistraci6n Pfi-

blica y no ciencia pol!tica, a continuaci6n, el autor se cen-

trar5 b5sicarnente en el desarrollo de la organizaci6n del De-

partamento del Distrito Federal, sin embargo la creaci6n de la 

Asamblea de Representantes viene a dar un giro de 180 grados -

en la conducci6n de los asuntos del Distrito Federal, puesto -

que siendo un cuerpo legislativo de car5cter municipal, adqui~ 

re atribuciones y funciones reservadas por un lado al Congreso 

y por el otro al Jefe del D.D.F. 

4.1 LEY ORGA!IICA DEL DEPARTAMBN'l'O DEL DISTRITO FEDERAL 

Como consecuencias de las Bases y Leyes Constitucionales 

Centrales de 1836, el 20 de febrero de 1837, se expidi6 un de

creto para que el Distrito Federal se incorporara al Departa-

mento de M~xico, el cual estar!a a cargo.de un gobernador y 
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contar!a con ayuntamientos re~idos por prefectos, mientras que 

los poderes federales conservar!an su residencia oficial en la 

Ciudad de M~xico. Este sistema subsisti6 aun en las bases org! 

nicas de 1843. 

El 2 de mayo de 1853, se dict6 la ordenanza provisional -

del Ayuntamiento de M~xico, que integr6 el cuerpo Municipal 

con un presidente, doce regidores y un síndico. 

Posteriormente, la Constituci6n del 5 de febrero de 1857 

restaur6 el federalismo y previno la creaci6n del Estado del 

Valle de M~xico-en el caso de que los poderes federales se 

trasladaran a otro lugar y se dictaron, asimismo, diversas di!!_ 

posiciones gubernativas para el Distrito Federal, sobre la ba

se de: ayuntamiento de elecci6n popular. A fines del siglo pa

sado, el 16 de diciembre de 1899, el Congreso de la Uni6n 

aprob6 la divisi6n del territorio en una municipalidad y seis 

prefecturas. 

En el presente siglo, el 26 de marzo de 1903, la Ley de -

Organizaci6n Pol!tica y Municipal del Distrito Federal establ~ 

ci6 que ~ste formara parte de la Federaci6n y se dividiera en 

trece municfpalidades regidas de acuerdo con disposiciones di~ 

tadas por el H. Congreso de la Uni6n. El presidente de la Rep~ 

blica como titular del Ejecutivo Federal, ejerci6 el Gobierno 

del Distrito Federal mediante la Secretar!a de Gobernaci6n y -

por conducto de tres funcionarios:· el Gobernador del Distrito 
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Federal, el presidente del Consejo Superior de Salubridad y el 

Director de Obras PGblicas. Sin embarqo, los ayuntamientos ca~ 

servaron sus funciones pol!ticas y las de tipo consultivo y de 

vigilancia en lo administrativo. 

La Constituci6n del 5 de febrero de 1917 facult6 al H. 

Conqreso de la Uni6n para legislar en todo lo relativo al Dis

trito Federal y Territorios, el cual qued6 dividido en munici

palidades con ayuntamientos de elecci6n popular directa y su -

Gobierno qued6 a carqo de un Gobernador nombrado y removido l.! 

bremente por el Presidente de la RepGblica. 

El 13 de abril de 1917 se expidi6 la Ley de Organizaci6n 

del Distrito y Territorios Federales que conten!a cap!tulos r~ 

lativos a las facultades y obligaciones del Gobernador del Di~ 

trito y sus colaboradores directos: el Secretario de Gobierno, 

el Tesorero General y los Directores Generales de la Peniten-

ciar!a, Instrucci6n PGblica e Instrucci6n Militar. 

El 28 de agosto de 1928, tras las reformas a la fracci6n · 

VI del art!culo 73 Constitucional, se suprimi6 el r~gimen mun! 

cipal y se le encomend6 su gobierno al Presidente de la RepG-

blica, quien lo ejercer!a por medio del 6rqano que determinara 

la nueva Ley Org!nica del Distrito y de los Territorios Feder~ 

les expedida por el Congreso de la Uni6n el 31 de diciembre de 

1928. 

El 6rgano de gobierno para el Distrito Federal por la Ley 
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Orq!nica respectiva, recibi6 el nombre de Departamento del Di~ 

trito Federal, la cual atribuy6 a éste las facultades que ant~ 

riormente se encomendaban al Gobernador y a los Municipios. La 

'titularidad de dicha instituci6n se confiri6 al Jefe del Depa~ 

tamento del Distrito Federal, funcionario nombrado y removido 

libremente por el Ejecutivo de la Naci6n,a cuya autoridad se -

asignaron los servidores pGblicos que la ley determin6 como 

atribuciones. 

El 31 de diciembre de 1941, se expidi6 la Ley Orq!nica 

del Departamento del Distrito Federal, la cual defini6 clara-

mente la divisi6n de poderes en el Distrito Federal, señal!nd2 

seles a cada uno de ellos su esfera de influencia y la autono

m1a de que deb1an gozar. Asimismo se cre6 un organismo denomi

nado Auditoria, cuya funci6n especifica era la de revisar y s~ 

pervisar los contratos de obras pGblicas y los movimientos ha

cendarios del Gobierno del Distrito. Considerando la actividad 

t~cnica, econ6mica, jur!dica y social del Gobierno del Distri

to, se crearon 12 direcciones, a la vez que se les asignaron -

funciones especificas tendientes a resolver las interferencias 

que entorpec!an y demoraban las labores de la administraci6n -

del Distrito Federal. 

Como auxiliar en administraci6n de justicia y para el co

rrecto ejercicio de la acci6n penal, se dispuso que la Procur~ 

dur!a General de Justicia del Distrito y Territorios Federales 

colaborara con el Gobierno del Distrito Federal. Igualmente se 
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estableci6 que la administraci6n de justicia quedara a cargo -

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios -

Federales. 

Posteriormente se pens6 en que las denominaciones de ~De

partamento del Distrito Federal" y "Jefe del Departamento del 

Distrito Federal", no correspond!.an constitucionalmente a la -

organizaci6n de una repUblica federal y representativa, por lo 

que, el 3 de agosto de 1945, se promulg6 un decreto presiden-

cial por medio del cual se modificaron dichas denominaciones -

por las de: "Gobierno del Distrito Federal" y "Gobernador del 

Distrito Federal", para as! ajustar la situaci6n legal del Go

bierno del Distrito Federal a lo establecido por el texto con~ 

titucional. 

El 29 de diciembre de 1970 se public6 una nueva Ley Orgá

nica del Departamento del Distrito Federal que derogaba a la -

de 1941. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiri6 

esta nueva ley, el Jefe del Departamento se auxili6 en tres S~ 

cretar!as Generales, un Oficial Mayor, un Consejo Consultivo, 

Juntas de vecinos, Delegados, Subdelegados y Directore.,.s Gener~ 

les. 

En la Ley Orgánica de 1970 se modific6 la estructura org! 

nica básica del Departamento del Distrito Federal, con lo cual 

la desconcentraci6n administrativa recibi6 un impulso definiti 

vo y la participaci6n ciudadana adquiri6 un mayor grado de con 



89 

currencia en la administraci6n local. 

Por decreto, el 17 de marzo de 1971 se cre6 el Tribunal -

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con ba

se en lo dispuesto por el articulo 104, fracci6n I, p!rrafo II 

de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, -

dotado de plena autonomia para dictar los fallos en las contr2 

versias de car~cter administrativo que se susciten entre las -

autoridades del Departamento del Distrito Federal y las parti

culares, con excepci6n de los asuntos de la competencia del 

Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

Con fundamento en las bases 4a. y Sa., fracci5n VI del a~ 

ticulo 73 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la funci6n judicial en el Distrito Federal corres-

ponde a los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distri

to y Territorios Federales, de acuerdo con la Ley Organica del 

18 de marzo de 1971; el Ministerio Público est! a cargo de un 

Procurador General, de conformidad con la Ley Org4nica de la -

Procuradur!a General de Justicia del Distrito y Territorios Fe 

.. derales del 31 de diciembre de 1971, el cual mantiene relacio

nes administrativas y presupuestales con el Departamento del -

Distrito Federal. 

La Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, dotada de pl~ 

na autonom!a, conoce y resuelve los conflictos laborales en el 

Distrito Federal que no son competencia de la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje, con base en lo preceptuado por el 
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articulo 123, apartado A de la Constituci6n Pol!tica de los E~ 

tados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo. 

El 31 de diciembre de 1971 y el 30 de diciembre de 1972, 

se publicaron los decretos que reforman y adicionan respectiv~ 

mente, la Ley Org~nica del Departamento del Distrito Federal, 

como una medida de promoci6n de la desconcentraci6n administr~ 

tiva y de la reorganizaci6n interna. 

Estas reformas modifican la estructura orgAnica del Depa~ 

tamento, en la cual los dos niveles jerArquicos bAsicos estAn 

representados por el Jefe del Departamento como mAxima autori

dad y los delegados corno segunda autoridad administrativa en -

sus respectivas jurisdicciones. 

Asimismo, señalan·a las Secretarias Generales y a la Of! 

cial!a Mayor como 6rganos de colaboraci6n directa del Jefe del 

Departamento, con atribuciones especificas y §reas de competea 

cia hornog6neas. 

Finalmente, se modifican estructura de las dependencias -

centrales fusionando, desapareciendo y creando nuevas unidades, 

adem!s de que se le confieren atribuciones que definen su ~rea 

de competencia. 

La Ley Org~nica de la Adrninistraci6n Pública Federal del 

29 de diciembre de 1976, ratific6 las atribuciones del Depart~ 

mento del Distrito Federal, y el acuerdo de sectorizaci6n de -



las entidades de la administraci6n pública paraestatal del 17 

de abril de 1977 lo faculta para coordinar a los organismos 

descentralizados adscritos al sector. 

El 29 de diciembre de 1978, se public6 en el Diario Ofi-

cial de la Federaci6n la nueva Ley Org§nica del Departamento -

del Distrito Federal, documento en el que se definen las fun--

cienes del Departamento del Distrito Federal en materia de go

bierno, jur!dica y administrativa, de hacienda, de obras y seE 

vicios y finalmente, social y económica. Se reagrupan las uni

dades administrativas del Departamento para quedar divididas -

entre las diferentes Secretarias Generales, Oficial1a Mayor y 

la propia Jefatura; se fijan los 6r9anos desconcentrados del -

Departamento y se establece el procedimiento para la presta- -

ción de los servicios públicos. De iqual forma, se hace men- -

ci6n de los bienes muebles e inmuebles que conformaran el pa--

trimonio del Departamento del Distrito Federal y la participa

ci6n de la ciudadan!a, por medio de los órganos de colabora- -

ción vecinal y ciudadana, y se introduce la participación polf 

tica de los ciudadanos del Distrito Federal mediante el refe-

rendurn y ia iniciativa popular. 

Para reglamentar la Ley Org§nica, el 6 de febrero de 1979 

se public5 en el Diario Oficial de la Feleraci6n, el primer R~ 
glamento Interior del Departamento del Distrito Federal, en el 

que se señalan el Smbito de competencia del Departamento, las 

atribuciones no delegables del titular del mismo, las atribu--
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ciones de las Secretarlas Generales, de la Oficial!a Mayor, de 

la Contralor!a General, de la Tesorer!a y las que ejercer!n en 

el 4mbito de su competencia las Direcciones Generales. 

Se abren capitules especiales para la suplencia de los 

funcionarios del Departamento y de sus 6rganos desconcentrados, 

las Delegaciones, las Comisiones de Desarrollo Urbano del Dis

trito Federal, de Vialidad y Transporte Urbano; la Coordinado

ra para el Desarrollo Agropecuario del Distrito Federal, y la 

Interna de Administraci6n, y Programaci6n, as! como de los Al

macenes para los Trabajadores del Departamento del Distrito F~ 

deral. 

La Gltima etapa hist6rica del sector, se cumple el 6 de -

diciembre de 1983, fecha en que se publica en el Diario Ofi- -

cial de la federaci6n el decreto por medio del cual se reforma 

o adiciona la Ley Org!nica del Departamento del Distrito Fede

ral de 1970. En dichas reformas se describen las atribuciones 

que en materia jurídica, administrativa, de gobierno, de ha- -

cienda, de obras y servicios, social y econ6mica deber! reali

zar el Departamento del Distrito Federal, determinando asimis

mo, las unidades administrativas de que podr! auxiliarse para 

el despacho de estos asuntos, siendo éstas: las Secretarlas G~ 

nerales de Gobierno, Planeaci6n y Evaluaci6n, Obras, Desarro-

llo y Ecolog!a, Desarrollo Social, Protecci6n y Vialidad, la -

Oficialla Mayor, la Tesorer!a, la Contralor!a General y las De 

legaciones. Por otra parte, establece que el Jefe del Departa-
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mento del Distrito Federal podrá contar con dos Secretartas ~ 

nerales adjuntas para atender nuevas actividades administrati

vas o para realizar, con car4cter temporal, las tareas espec!

ficas que les delegue la Jefatura; adem4s, contar! con las 

Coordinaciones Generales, las Direcciones Generales, y demAs -

unidades administrativas centrales y 6rganos desconcentrados -

establecidos en su reglamento interior. 

El 17 de enero de 1984, se publica. en el Diario de la F~ 

deraci6n, el Reglamento Interior del Departamento del Distrito 

Federal, en el que se especifica el :imbito de competencia y de 

organizaci6n del Departamento, las atribuciones del titular, -

de las Secretartas Generales, de la Oficialta Mayor, de la Te

sorería, de la Contralor!a General, de las Coordinaciones Gen~ 

ralea, de las Direcciones Generales, de las Subtesorer!as, de 

las Subcontralor!as y de las Subcoordinaciones, as! como las -

de los 6rganos desconcentrados como son: las Delegaciones, 

los Almacenes para los Trabajadores del Departamento del Dis-

trito Federal, la Comisi6n de Vialidad y Transporte Urbano, 

el servicio Público de Boletaje Electr6nico, la comisi6n Coor

dinadora para el Desarrollo Agropecuario del Distrito Federal, 

el Servicio Público de Localizaci6n Telef6nica, la Comisi6n de 

Ecologta y la Planta de Asfalto. 

Asimismo, dentro del Reglamento Interior se complementan 

las atribuciones de los 6rganos de colaboraci6n vecinal y ciu

dadana de la Comisi6n Interna de Administraci6n y Programaci6n, 
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as1 como las ae la suplencia de los funcionarios del Departa-

mento del Distrito federal. 

Finalmente, como consecuencia de las modificaciones a la 

administraci6n pablica federal en su estructura organizacional, 

el Departamento del Distrito Federal adecu6 su estructura con

forme a las necesidades vigentesi de tal manera, que el 26 de 

agosto de 1985, aparece publicado en el Diario Oficial de la -

Federaci6n, el nuevo Reglamento Interior del Departamento del 

Distrito Federal, en el cual se especifica el ~mbito de compe

tencia y de organizaci6n del mismo, las atribuciones del titu

lar, de las Secretar1as Generales, de la Oficialia Mayor, de -

la Tesorer!a, de la Contralor1a General, de las tres Coordina

ciones Generales, de las Direcciones Generales, Subtesorer!as, 

Subcoordinaciones y 6rganos desconcentrados, los cuales son: -

Comisi6n Coordinadora para el Desarrollo Rural, Delegaciones, 

Serviciq Pablico de Localizaci6n Telef6nica "LOCATEL", Comi- -

si6n de Vialidad y Transporte Urbano y Almacenes para los Tra

bajadores del Departamento del Distrito Federal. Se incluyen -

tambi~n las atribuciones de los 6rganos de colaboraci6n veci-

nal y ciudadana, ast como las de la suplencia de funcionarios 

del Departamento del Distrito Federal. 
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4.2 LA ASAMBLEA DB RBPRESENTAHTBS DBL DJ:STRITO FEDERAL 

El 10 de agosto de 1987, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el decreto de fecha 29 de julio del mismo 

año, que modificó la fracción VI del articulo 73 constitucio-

nal. 

La reforma constitucional permite la creación de un 6rga

no quasilegislativo, porque no puede expedir leyes, pero s! 

tiene facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos 

de polic!a y buen gobierno y ser, de alguna manera, portavoz -

de los problemas prioritarios que afectan a la ciudadanía, ad~ 

mc§s tiene otras funciones de orden administrativo. 

En el contexto del neoliberalismo se busca mediante el e~ 

tablecimiento de un 6rgano guasidemocr~tico, el fortalecimien

to del Estado en el control pol!tico del D.F. Recu~rdese que -

en la capital reside la masa poblacional m§s politizada de la 

RepGblica Mexicana y es en donde, a un año de la creaci5n de -

la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el partido 

oficial en las elecciones federales de 1988 perdió abrumadora

mente, en los 40 distritos electorales, las 4reas presidencial 

y de senadores. 

De acuerdo con el semanario ~: 



" ••• en los centros urbanos m!s importantes con 
excepci6n de Monterrey, la derrota de Salinas 
de Gortari fue abrumadora. En el D.F., Salinas 
perdi6 en los 40 distritos con s6lo el 27.53% 
de la votaci6n total; cardenas recibi6 el 
49.1% y Clouthier el 22 .23%". (48) 
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Lo expuesto, representa uno de los m!s grandes absurdos -

pol!ticos, el actual Ejecutivo Federal perdi5 la elecci5n en -

el D.F. y sin embargo por disposiciones legales es el jefe po-

l!tico, aun cuando delegue las funciones en la persona del Je-

fe del Departamento del D.F. 

La reforma que adicion6 la base 3a., de la fracción VI, -

del articulo 73 constitucional, se reproduce textualmente por 

su importancia: 

Como un órgano de representaci6n ciudadana en el Di~ 

trito Federal, se crea una Asamblea integrada por 40 represen-

tantee electos segfin el principio de votaci6n mayoritaria rel~ 

tiva, mediante el sistema de distritos electorales uninomina--

les, y por 2ñ representantes electos segQn el principio de re-

(48) ALISEDO, Pedro José, et. al.1 "El PRI resultó un partido rural"¡ 
Proceso; México, Nº 611, 18 de julio de 1988, -
~ 
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presentación proporcional, mediante el sistema de ·listas vota

das en una circunscripción plurinominal. La demarcación de los 

distritos se establecer4 como determine la ley. 

Los representantes a la Asamblea del Distrito Federal se

r4n electos cada tres años y por cada propietario se elegir~ -

un suplentei las vacantes de los representantes ser4n cubier-

tas en los t~rminos de la fracción IV del art!culo 77 de esta 

Constitución. 

La asignaci6n de los representantes electos según el pri~ 

cipio de representación proporcional, se sujetar! a las normas 

que esta Constituci6n Y.la ley correspondiente contengan. 

Para la organización, desarrollo, vigilancia y contencio

so electoral de las elecciones de los representantes a la Asam 

blea del Distrito Federal, se estar4 a lo dispuesto por el ar

t!culo 60 de esta Constitución. 

Los representantes a la Asamblea del Distrito Federal de

ber4n reunir los mismos requisitos que el artículo 55 estable

ce para los diputados federales y les ser4 aplicable lo dis- -

puesto por los art!culos 59, 61, 62 y 64 de esta Constitución. 

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal califi 

car4 la elección de sus miembros, a trav~s de un Colegio Elec

toral que se integrar! por todos los presuntos representantes, 

en los t~rminos que señale la ley, sus resoluciones ser4n def! 
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nitivas e inatacables. 

Las facultades de la Asamblea de Representantes del Dis-

trito Federal, m!s importantes son: 

Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic!a y buen 

gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y de

cretos expedidos por el Congreso de la Uni6n para el Distrito 

Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se man! 

fiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, en -

materia de educaci6n, salud y asistencia social; abasto y dis

tribuci6n de alimentos, mercados y rastros; establecimientos -

mercantiles; comercio en la v!a pGblica; recreaci6n, espect4c~ 

los pGblicos y deporte; seguridad pGblica; protecci6n civil; -

servicios auxiliares a la administraci6n de justicia; preven-

ci6n y readaptaci6n social; uso del suelo; regularizaci6n de -

la tenencia de la tierra, establecimiento de reservas territo

riales y vivienda; preservaci6n del medio ambiente y proteo- -

ci6n ecol6gica; explotaci6n de minas de arena y materiales pé

treos; construcciones y edificaciones; agua y drenaje; recole2 

ci6n, disposici6n y tratamiento de basura; tratamiento de -

aguas; racionalizaci6n y seguridad en el uso de energ~ticos; -

vialidad y tr4nsito; transporte urbano y estacionamientos; 

alumbrado pQblico; parques y jardines; agencias funerarias; C!:_ 

menterios y servicios conexos; fomento econ6mico y protecci6n 

al empleo; desarrollo agropecuario; turismo y servicios de al.e_ 
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jamiento; trabajo no asalariado y previsi6n social; y acci6n -

cultural. 

Ademas, proponer al Presidente de la República la aten- -

ci6n de problemas prioritarios, a efecto de que tomando en cuen_ 

ta la previsi6n de ingresos y el gasto público, los considere 

en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal; 

que env!e a la camara de Diputados del Congreso de la Uni6n. 

Y en su car4cter de órgano metalegislativo, iniciar ante 

el Congreso de la Unión, leyes o decretos en materias relati-

vas al Distrito Federal. 

Las iniciativas que la Asamblea de Representantes presen

te ante alguna de las C~maras del Congreso de la Unión, pasan 

desde luego, a comisión para su estudio y dictamen. 

Los bandos, ordenanzas y reglamentos que expida la Asam-

blea del Distrito Federal en ejercicio de la facultad a que se 

refiere el primer pgrrafo de la presente base, se remiten al -

6rgano que señale la ley para su publicaci6n inmediata. 

La Asamblea de Representantes se reune a partir del 15 de 

noviembre de cada año, para celebrar un primer periodo de se-

sienes ordinarias, que podr! prolongarse hasta el 15 de enero 

del año siguiente, y a partir del 16 de abril de cada año, pa

ra celebrar un segundo periodo de sesiones-ordinarias, que po

dr4 prolongarse hasta el 15 de julio del mismo año. Durante 

sus recesos, la Asamblea celebrar! sesiones extraordinarias p~ 
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ra atender los asuntos urgentes para los cuales sea convocada, 

a petici6n de la mayor!a de sus integrantes o del Presidente -

de la RepGblica. 

A la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias 

de la Asamblea, asistir5 la autoridad designada por el Presi-

dente de la RepGblica, quien presentar5 un informe por escrito, 

en el que manifieste el estado que guarde la administraci6n 

del Distrito Federal. 

Los representantes a la Asamblea son inviolables por las 

opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y el -

presidente de la Asamblea deber5 velar por el respeto al fuero 

constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del re

cinto donde se reunen a sesionar. En materia de responsabilid~ 

des, se aplicar& lo dispuesto por el t!tulo cuarto de esta 

Constituci6n y su ley reglamentaria. 

La facultad de iniciativa para el ejercicio de las facul

tades de la Asamblea a que se refiere el mismo p4rrafo, corre~ 

pande a los miembros de la propia Asamblea y a los representaE 

tes de los vecinos organizados en los t~rrninos que señale la -

ley correspondiente. 

Para la mayor participaci6n ciudadana en el gobierno del 

Distrito Federal, adem5s, se establece el derecho de iniciati

va popular respecto de las materias que son competencia de la 

Asamblea, la cual tendr5 la obligaci6n de turnar a comisiones 

y dictaminar, dentro del respectivo periodo de sesiones o en -

el inmediato siguiente, toda iniciativa que le sea formalmente 
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presentada por un m1nimo de diez mil ciudadanos debidamente 

identificados, en los términos que señale el Reglamento para -

el Gobierno Interior de la Asamblea. 

La ley establecerS los medios y mecanismos de participa-

ci6n ciudadana que permita la oportuna gesti6n y continua su-

pervisi6n comunitaria de la acci6n del gobierno del Distrito -

Federal, dirigida a satisfacer sus derechos e intereses legit! 

mes y a mejorar la utilizaci6n y aplicaci6n de los recursos 

disponibles. 

Pór su parte, la Ley Org!nica de la ARDF menciona en los 

articulas 7° y 8° que: 

ARTICULO 7°.- La Asamblea tiene facultades para dictar -

los bandos, ordenanzas y reglamentos de policia y buen gobier

no, para el Distrito Federal, en las siguientes materias: 

tres; 

I. Educaci6n; 

II. Salud y Asistencia Social; 

III. Abasto y distribuci6n de alimentos, mercados y ras--

IV. Est".ablecimientos mercantiles; 

v. Comercio en la v1a püblica; 

VI. Recreaci6n, espectSculos püblicos y deporte; 

VII. Seguridad püblica; 

VIII. Protecci6n civil; 
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IX. Servicios auxiliares a la administraci6n de justicia; 

X. Prevenci6n y readaptaci6n social; 

XI. Uso del suelo; 

XII. Regularizaci6n de la tenencia de la tierra, estable

cimiento de reservas territoriales y vivienda; 

qica; 

xos; 

XIII. Preservaci6n del medio ambiente y protecci6n ecol6-

XIV. Explotaci6n de minas de arenas y materiales p~treos; 

XV. Construcciones y edificaciones; 

XVI. Agua y drenaje¡ 

XVII. Recolecci6n, disposici6n y tratamiento de basura; 

XVIII. Tratamiento de aguas; 

XIX. Racionalizaci6n y seguridad en el uso de energ€ticos; 

XX. Vialidad y tr~nsito; 

XXI. Transporte urbano y estacipnamientos; 

XXII. Alumbrado p~blico; 

XXIII. Parques y jardines; 

XXIV. Agencias funerarias, cementerios y servicios cone--

XXV. Fomento econ6mico y protecci6n al empleo¡ 

XXVI. Desarrollo agropecuario; 

XXVII. Turismo y servicios de alojamiento; 

XXVIII. Trabajo no asalariado y previsi6n social, y 

XXIX. Acci6n cultural. 
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ARTICULO s•.- Son facultades de la Asamblea en materia -

de supervisi6n de la administraci6n pública del Distrito Fede

ral, atender las peticiones y quejas que formulen los habitan

tes del Distrito Federal, respecto del cumplimiento, por las -

unidades centrales, los 6rganos desconcentrados y las entida-

des paraestatales del Distrito Federal, de las obligaciones 

que les señalan las disposiciones jurídicas en materia admini~ 

trativa, de obras y servicios. 

Por acuerdo de la Asamblea, se podr4n dirigir peticiones 

y recomendaciones a las autoridades competentes, tendientes a 

satisfacer los derechos e intereses legítimos de los habitan-

tes del Distrito Federal y a mejorar la utilización y aplica-

ci6n de los recursos disponibles. 

La Asamblea est~ facultada para participar, en los térmi

nos previstos por el articulo 73, fracción VI, base 3a., de la 

Constitución, en la vigilancia de la administraci6n presupues

tal y contable del Distrito Federal. 

Una vez discutida la Cuenta Pública del Distrito Federal, 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunicar4 a 

la Asamblea, las consecuencias que derivaron de sus observaci2 

nes. 

La Asamblea podr4 citar a los servidores públicos de la -

administración pública del Distrito Federal, a que se refiere 
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el·art!culo ll de esta ley, para que informen sobre el desarr2 

lle de los servicios y la ejecuci6n de las obras encomendadas 

a la administraci6n pGblica del Distrito Federal. 

Conviene destacar que, en un plano mSs amplio, las atrib~ ,. 
cienes en materia req~amentaria de la ARDF, son las mismas que 

el artl'.culo 115 de la Constituci6n otorga.·.a las autoridades m_!! 

nicipales en la fracci6n II, segundo parrafo: " ••• Los ayunta

mientos poseeran facultades para expedir de acuerdo con las b~ 

ses normativas que deberan establecer las legislaturas de los 

Estados, los bandos de polic!a y buen gobierno y los reglamen-

tos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones." (ART, 115 -

Constitucional) 

Con todo lo positivo que tiene la creaci6n de la Asamblea 

de Representantes, aun no puede considerarse como el 6rgano l~ 

gislativo del D.F., puesto que s6lo puede dictar bandos, orde-

nanzas y reglamentos de polic!a y buen gobierno, pero no para 

establecer leyes, funci6n que sigue correspondiendo al Congre-

so de la Uni6n, aun cuando éstas sean de jurisdicci6n local. 

Por otro lado, tal como lo expresa el art!culo 71 consti

tucional: 



• ••• el derecho de iniciar leyes o decretos com 
pete: 

I. Al Presidente de la Repdblica¡ 
II. A los diputados y senadores al Congreso de 
la Uni6n; y 
III. A las legislaturas de los Estados.;.•< 49) 
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La Ley Org!nica de la ARDF, curiosamente contradice el 

texto anterior en su articulo 16, violando lo dispuesto por la 

Carta Magna, la cual cuando menos hasta el 20 de junio de 1993, 

no habia sido reformada o adicionada, para conceder a la ARDF 

la facultad de iniciar leyes o decretos. 

Al respecto el articulo 16 de la Ley Org!nica de la ARDF, 

expone que: 

11 ••• La Asamblea podra iniciar, por acuerdo del 

Pleno, ante el Congreso de la Uni6n, las leyes 
o decretos en materia del Distrito Federal ••• n<SO) 

Desde el punto de vista administrativo la ARDF est! facul 

tada para realizar funciones de consulta, promoci6n, gestorta, 

evaluaci6n y superaci6n de las acciones administrativas, valga 

la redundancia, y de gobierno encaminadas a satisfacer las ne-

(49) Constituci6n Politica de los Estadqs ~nidos Mexicanos; Op.cit., Art.?1. 

(50) Ley OrgAnica de la ARDF, en Metr6poli J México, jueves 18 de agosto de 
1988, Art. 16, pp. 6-B. 
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necesidades sociales de la poblaci6n de la entidad y sobre la 

aplicaci6n de los recursos presupuestales disponibles.l5ll 

Otra contradicci6n se aprecia al comparar lo que el ar- -

t!culo 92 constitucional estipula: 

" ... Todos los reglamentos, decretos,, acuerdos 

y 6rdenes del Presidente deber~n estar firma
dos por el Secretario de Estado o Jefe del D~ 
partarnento Administrativo a que el asunto co
rresponda, y sin este requisito no ser~n abe
~·" (52) 

La Ley Org~nica de la ARDF, fue ~irmada por el Secretario 

de Gobernaci6n, Manuel Bartlett, y no por el Jefe del D.D.F., 

Rarn6n Aguirre F. 

4.3 PERSPECTIVAS DE LA ADMZNISTRACION PUBLICA Y DEL PROCESO 

DEMOCRATICO EN EL DISTRITO FEDERAL 

El Reglamento Interior del D.F., de 17 de enero de 1984, 

consolid6 la desconcentraci6n administrativa del D.F., otorga!!. 

do casi las funciones y atribuciones del Jefe del D.D .• F., a c~ 

(Sl) lbid, Art.' 4°. 

(52} Constituci6n Política ... , OP .cit., Art. 92 (Subrayado, del autor). 
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da uno de los delegados pol!ticos en el !mbito de sus respect! 

vas jurisdicciones. 

Convirtiendo al delegado, no s6lo en jefe .pol!tico, sino 

concedi~ndole atribuciones de orden social, econ6mico, cultu-

ral y de seguridad pfiblica. 

Hasta 1988, momento en que Manuel Camacho Sol!s tom6 pos~ 

si6n como regente, ningGn otro era originario del Distrito Fe

deral, todos proven!an de provincia. Desde la d~cada de 1950, 

s6lo una persona ha ocupado este cargo durante varios sexenios: 

Uruchurtu, quien fue regente bajo el mando de tres presidentes, 

en gran medida porque su firme control de los problemas y la -

administraci6n de la ciudad lo otorg6 la confianza de sucesi-

vos ejecutivos. Sin embargo, el r~pido crecimiento de la ciu-

dad, la creciente complejidad de sus asuntos y su p~rdida de -

control sobre el desarrollo de asentamientos ilegales en el 

sur de la ciudad demostraron que sus políticas bab!an dejado -

de ser fitiles y se le oblig6 a renunciar en 1966. Alfonso Cor~ 

na del Rosal, quien lo sucedi6, tenia lazos cercanos con la 

Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares y moviliz6 

lazos particulares con grupos locales para poder obtener apoyo 

y desviar la inquietud social. Posible candidato para la pres! 

dencia en 1970, se ha mantenido "fuera" de cualquier cargo p6-

blico a partir de entonces, aunque sigue teniendo considerable 

influencia como consejero del partido. 
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El último regente es Manuel Camacho, amigo de confianza -

del Presidente Salinas, para quien ha trabajado durante muchos 

años. Ex acad~mico y "tecnócrata", se trata de una persona muy 

capaz y respetada. Las p~rdidas sufridas por el PRI en el Dis

trito Federal, en las elecciones presidenciales y congresiona

les, pueden haber sido consideraciones importantes en su nom-

bramiento para este puesto en particular: si hab!a alguien Ca

paz de 11 administrar 11 los asuntos de la ciudad con l!xito, prob!!_ 

blemente era Manuel Camacho. Aunque su posición se deriva, en 

principio y de manera importante, de su cercan!a con Salinas, 

ha revelado un considerable upeso 11 pol.ttico propio en años re

cientes. Fue subsecretario de SPP y posteriormente secretario 

de SEDUE, y en este último cargo supervis6 en 1986-1987 lo que 

fue, en última instancia, un exitoso programa de reconstruc~.

ción posterior al terremoto de 1985; m~s recientemente, Sali-

nas lo nombr6 secretario general del PRI (en t~rminos del eje

cutivo, el cargo clave), encargado de restaurar la legitimidad 

internacional tan dañada por los resultados electorales de 

1988. Tradicionalmente, el Distrito Federal no ha resultado un 

buen trampol!n para la presidencia, pero de desempeñarse ade-

cuadamente, es probable que se convierta en uno de los precan

didatos para 1994. 

Los gobiernos recientes se han vuelto cada vez m&s tecno

cr~ticos. Esto ha sido particularmente cierto en el caso del -

ejecutivo y, con una o dos notables excepciones (como la Refo~ 
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ma Agraria), se aplica tambi6n para la mayor!a de las secreta

rias y paraestatales. Sin embargo, las burocracias individua-

les di~ieren en el punto hasta el cual son guiadas por la ra-

cionalidad "t~cnica" o "partidaria". Este espectro de raciona

lidad incluye par4metros de autonom!a burocr4tica con respecto 

a la interferencia partidaria cotidiana; la estabilidad del 

personal y los presupuestos; la responsabilidad de la actua- -

ci6n, y la "objetividad" de la toma de decisiones segGn crite

rios y procedimientos establecidos. En.general, mientras m&s -

cr!tica es un 4rea de actividad sectorial para la producci6n -

econ6mica o para actividades estrat~gicamente importantes, rnSs 

se inclinar& hacia el extremo "t(!cnico" del espectro. En gran 

medida, las secretarias y dependencias federales se ver4n me-~ 

nos sujetas a presiones de partidos pol!ticos que aquellas cu-. 

yas responsabilidades son de car4cter expl!citamente espacial 

(gubernaturas, presidencias municipales, oficinas estatales y, 

sucursales locales descentralizadas de las secretarias de Est~ 

do). 

Pero, ¿qu6 tipo de racionalidad se aplica en el 4rea me-

tropolitana? La respuesta m4s sucinta ser!a que ambas. Es m4s 

probable que los funcionarios cuya tarea es la de administrar 

y mantener la paz social en entidades espaciales como las del~ 

gaciones y municipios tomen decisiones con base·en criterios -

pol!ticos (es decir, qui6n podr!a beneficiarse o sufrir debido 

a una acci6n en particular). Sin embargo, por lo general su 
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control de los recursos es limitado y deben dirigirse a las 

oficinas centralizadas en busca de ayuda. Otros funcionarios a 

ca~go de programas sectoriales tienen m!s probabilidades de 

orientar sus decisiones hacia el establecimiento de normas y -

criterios de adrninistraci6n que pueden ser instrumentos tan 

ampliamente como lo permitan los recursos en un momento dado. 

El Jefe del Departamento del Distrito Federal establece -

las pol!ticas que deben seguirse, tambi~n ejerce una especie 

de vigilancia general mediante el control de los recursos ex-

trapresupuestales o centralizados y puede responder a discre-

ci6n a las demandas en competencia. De aqu! que el regente, en 

filtima instancia, debe responder m~s a las influencias pol!ti

cas que a las. t€cnicas, sin importar cu~l sea su contexto per

sonal. Estas presiones no s6lo var!an en espacio, sino tambi~n 

en el tiempo. Las cambiantes condiciones econ6micas, la inqui~ 

tud social y la lucha de clases, las orientaciones pol!ticas -

de quienes detentan la autoridad y las predilecciones propias 

conformarán en el futuro la naturaleza del medio ambiente para 

la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista del gobierno central, la buena a.!!_ 

ministraci6n pública en el !rea metropolitana requiere que la 

inquietud social sea contenida y dominada. Esto puede lograrse 

por la mediaci6n pol!tica as! como por sistemas exitosos y ef! 

cientes de distribuci6n de bienes públicos. Dependiendo de las 

trayectorias profesionales individuales, si las ambiciones 
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partidario-pol!ticas o personales pueden tambi~n avanzar, tan

to mejor. Pero esto es secundario: a pesar de que el avance f~ 

tura siempre es incierto, la p~rdida del control pol!tico y 

una administraci6n d~bil sin duda llevar!an a un despido, No 

obstante, varias ~reas de la estructura del Departamento del -

Distrito Federal son m&s abiertamente pol!ticas que otras. El 

cargo del Secretario General de Gobierno es especialmente cr!

tico: en realidad se trata de la mano derecha del regente. En 

la figura 4.1 se señala que los delegados (es decir, los fun-

cionarios políticos descentralizados) se encuentran bajo el 

mando de este funcionario, al igual que otros 6rganos clave 

del control del Estado (el poder judicial, el bienestar social, 

los registros de tierras y comercio). La seguridad pGblica y -

la policía son controladas directamente por el regente, mien-

tras que los grandes departamentos de gasto técnico son coord! 

nadas por un solo secretario de Obras. 

Dentro de los presupuestos acordados para los diferentes 

departamentos, destacan ciertas oficinas t~cnicas. Estas son, 

invariablemente, aquellas empresas pfiblicas que se encargan de 

actividades a gran escala como los sistemas de provisi6n de 

energ!a eléctrica y agua, Se trata de oficinas con grandes ga~ 

tos, esenciales tanto para la producci6n como para el consumo, 

y como es muy probable que sean siempre importantes, su prior! 

dad presupuestal variar! segGn el énfasis particular que las -

diferentes administraciones ponen en distintas pol!ticas; alg~ 



112 

nas veces es del drenaje profundo (principios de la d~cada de 

1970)¡ otras, son los ejes viales de la ciudad (1979-1981)1 y 

en otras ocasiones se trata de las ampliaciones del Metro 

(1981-1983). Aunque la tasa y el orden de introducci6n de ser

vicios locales, tales como el agua y la electricidad, para co

munidades espec!ficas, pueden tender a recibir cierta transfe

rencia pol!tica de los delegados, la provisi6n de agua y ener

gla el~ctrica, junto con la construcci6n de proyectos de dren~ 

je, en general est§n gobernadas por procedimientos relativame~ 

te t~cnicos. 

Una caracter!stica importante que se deriva de la posici6n 

especial que ocupa el Distrito Federal es la estructura de la 

representaci6n pol!tica de sus ciudadanos -o, para hablar con 

mayor exactitud, la falta de representaci6n. Pocos lugares del 

mundo democrático tienen menos democracia local que la ciudad 

de México. Este es el "campo abierto" que las .autoridades del 

Departamento del Distrito Federal han intentado defender duraE 

te tanto ·tiempo. 

Es indudable que si los habitantes de la ciudad de M~xico 

tuvieran la oportunidad de elegir a sus funcionarios guberna-

mentales a nivel local, al menos parte de la administraci6n 

del DDF (probablemente una o dos delegaciones) habr1a sido 

puesta en manos de los partidos de oposici6n. Este ser!a el c~ 

so especialmente en las elecciones presidenciales de 1988, 

cuando Salinas (PRI) obtuvo resultados poco positivos en el 
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4rea metropolitana con s6lo 27% del voto en el Distrito Fede-

ral, en comparaci6n con 49% de C4rdenas y su Frente (los resu1· 

tados en el Estado de México fueron casi idénticos). El argu-

mento de que el presidente es también el elegido por el elect2 

rado para la "gubernatura" del Distrito Federal ha perdido va

lidez. 

La distribuci6n espacial de la amplia fuerza electoral en 

toda el 4rea metropolitana para cada uno de los tres principa

les candidatos fue la siguiente: C4rdenas arras6 la votaci6n 

en esta zona, excepto en los distritos del centro (l y 6) don

de Clouthier (PAN) sali6 victorioso. C4rdenas tuvo especial 

fuerza en las 4reas de asentamientos irregulares de bajos in-

gresos en Nezahualcoyotl, Ecatepec y Chalco. Esta relaci6n en

tre los ingresos y el comportamiento en las urnas puede obser

varse con mayor claridad en Naucalpan, en el noroeste del !rea 

metropolitana, donde en los distritos electorales 20, 19 y 7 -

(en gran medida zonas de la clase trabajadora), C4rdenas obtu

vo 60, 43 y 47% del voto, respectivamente¡ mientras que en el 

18, el cual concuerda ampliamente con el distrito de ingresos 

medio-alto de Ciudad Satélite, su participaci6n del voto cay6 

a 24%, y ah! Clouthier (PAN) result6 victorioso con el 50%; 

también en años anteriores la fortaleza del PAN se había dis-

tribuido entre los distritos de pequeños comercios y clase me

dia de la ciudad tales como las delegaciones Benito Ju&rez y -

Miguel Hidalgo. La distribuci6n del apoyo a C4rdenas subraya -
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de manera particular la erosi6n del voto del PRI en las colo-

nias populares donde, hasta hace m!s o menos una d~cada, la 

Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) gen~ 

ralmente se las arreglaba para obtener un fuerte apoyo electo

ral por medio de compadrazgos, ~egociaci6n, cooptación y, en -

ocasiones, represi6n. 

Los resultados de las elecciones para diputados y senado

res para los 40 distritos electorales del Distrito Federal ta!!!_ 

bi~n fueron negativos en cuanto a la participaci6n del PRI en 

la votaci6n total, la cual declin6 de 56% en 1976 a 43% en 

1985 y a s6lo 31% en 1988. Sin embargo, la incapacidad del 

Frente Democr!tico para formar una coalici6n o llegar a un 

acuerdo para presentar candidatos comunes, significó que el v2 

to de la oposici6n se viese dividido y el PRI obtuviera la vi~ 

toria de casi todos los distritos por mayor1a. Si los mismos -

cuatro partidos que apoyaron a un solo candidato presidencial 

(PPS, PMS, FCRN y PARM) hubiera aceptado candidatos únicos pa

ra los cargos de diputados y senadores, habr!an barrido en 37 

de los 40 distritos electorales y el PAN hubiese obtenido los 

tres restantes. 

Los enormes recursos de la ciudad son distribuidos por 

funcionarios no electos y de quienes poca gente ha escuchado -

hablar antes de ser nombrados. Esta situaci6n no ha dejado de 

ser cuestionada. Durante muchos años, los partidos de oposi- -

ci6n y el PRI han exigido mayor democracia en el Distrito Fed~ 
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ral en dos frentes. Primer~, la demanda de un congreso local -

electo con poderes y responsabilidades para el Distrito Fede-

ral pr4cticamente hab!a obtenido el apoyo de todos los parti-

dos al finalizar la consulta popular en 1984. Otra demanda, 

sin consenso general, era el llamado a la realizaci6n de elec

ciones directas para regente y delegados. En general, los miem 

bros del PRI se mostraron discretos, pues sabían que sus amos 

ten!an dudas, mientras que los partidos de oposición se mostr~ 

ron m!s abiertamente a favor. No obstante, incluso el PRI de-

seaba un acceso m!s directo y preferencial para la toma de de

cisiones y la distribución de los recursos por medio de sus s~ 

cretarios distritales a nivel local y de canales locales de la 

CNOP. Durante muchos años, el PRI ha soslayado la falta de di~ 

posición de gran cantidad de funcioanrios del DDF a proporcio

nar a sus representantes un acceso privilegiado a los servi- -

cios, el otorgamiento de titules de propiedad, etc. Esto se 

busca para poder reforzar la legitimidad e influencia de los -

dirigentes priistas locales, y como fuentes de patrocinio para 

garantizar el voto a favor de los candidatos del PRI en las 

elecciones. Los partidos de oposición tambi~n est4n perfecta-

mente conscientes de que, en casi todos los casos, la mayor 

parte de ·su apoyo proviene de residentes del área metropolita

na, y se sienten frustrados en sus esfuerzos por ejercer cual

quier poder en favor de sus electores. 
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En el contexto nacional la reprivatizaci6n de las empre--

sas paraestatales tales como Tel~fonos de MExico, Aerom~xico, 

Mexicana de Aviaci6n, la Banca Estatizada, etc., adelgaz6 sus-

tancialmente el Area de control de las diferentes secretarlas 

de Estado que eran cabezas del sector. 

La venta de los activos del pueblo mexicano continúa, ah2 

raen "paquetes", adem~s las actividades reservadas al Estado 

paulatinamente se van privatizando: 

" ••• el nuevo reglamento de la Ley del Servi-
cio Público de Energ!a Eléctrica observa la -

instalaci6n de plantas de generaci6n en los -

principales consorcios industriales m&s repr~ 
sentativos de cada sector productivo." (S3.) 

La iniciativa de la nueva Ley Federal de Educaci6n, envi~ 

da el 14 de junio de 1993, por el Jefe del Ejecutivo, contem--

pla la descentralización de la educación b!sica (pre-escolar, 

prioritaria y media b~sica o secundaria), dej~ndola bajo la 

responsabilidad de los gobiernos locales, lo que implica en el 

caso de aprobarse, disminuci6n de las responsabilidades de la 

SEP, la fractura del sindicato mSs grande de México, el Nacio-

(53) CERON ESPINOSA, Javier, "Tendrá limites la generación privada 11
, El -

Universal, México, Secci6n Financiera, j\i'e'=' 
VeS13de mayo de 1993, la. plana. 
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nal de Trabajadores de la Educaci6n (SNTE) .<s4 l 

Para el Departamento del Distrito Federal implica la ere~ 

ci6n de un organismo que programe, controle y administre los -

servicios educativos, lo que acrecentar! de forma importante -

el personal adsc~ito al Departamento, independientemente del -

personal docente. 

"En diez años, tiempo establecido por el go-

bierno de la ciudad para la contratación de -
servicios hidráulicos a la iniciativa privada, 

el Grupo Gutsa invertirá aproximadamente 100 

millones de dólares en las delegaciones Alva

ro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, cu~ 

jimalpa y Miguel Hidalgo. Esos recursos se d! 

rigirán al levantamiento y actualización del 

padrón de usuarios, instalación de un nuevo -
sistema de medición por radio, realización de 

la cobranza, a nombre del D.D.F., y operación 

de las redes secundarias de agua potable y 

drenaje, que incluye su rehabilitaci6n y am-
pliaci6n." (SS) 

El regente Camacho Sol!s ha hecho pGblicos los deseos del 

Presidente de que adem&s de los servicios hidr&ulicos se priv~ 

tice la recolecci6n de basura y los transportes pGblicos del -

(54) Cfr. La Jornada; México, martes 13 de junio de 1993, la. plana. 

(55) VENEGAS, Juan Manuel, et.al.; "Invertirá Gutsa ••• ", La Jornada, Méx! 
co, lunes 3 de mayo de 1993, Contraportada. 
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D.F., as! la Secretaria General de Obras deber! consecuenteme~ 

te desaparecer, puesto que esas son sus principales funciones. 



119 

e o H e L u s J: o H B s 

1.- El liberalismo como corriente ideol6gica del capitalismo 

se caracteriza por la bGsqueda de la preeminencia de lo -

individual sobre lo social en los 4mbitos econ6mico, pal! 

tico, social y cultural. 

Con la aparici6n de las doctrinas socialistas (a favor de 

la sociedad) a mediados del siglo XIX y la implantaci6n -

de ~stas, en la antigua Uni6n de RepGblicas Sovi~tico So

cialistas, en 1917, el capitalismo debi6 endurecer sus l! 

neas de acci6n ideol6gica, surgiendo después de 1930, la 

llamada escuela neoliberal, en los centros de estudios s~ 

periores de Estadas Unidos. 

Esta doctrina aboga por un "dejar pasar" y ºdejar hacerº 

m4s recalcitante que el liberalismo original; adem!s el -

uso de tecnología más avanzada, como por ejemplo, la com

putaci6n, le permiti6 el empleo de simulaciones para est~ 

blecer los instrumentos y mecanismos necesarios para aba

tir los avances de las doctrinas a favor·de la comunidad 

en los diferentes pa!ses por un lado y, por el otro, de-

sestabilizar a los pa!ses socialistas de la Europa del E~ 

te, 
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La caracter!stica m!s destacada que se aprecia, a partir 

de la d€cada de los años 80, en los naciones controladas 

por el mundo capitalista, es el retraimiento de las acti

vidades del Estado en la promoci6n y rector!a de la econ2 

m!a. 

As1, con base en los requerimientos de la escuela neolib~ 

ral, los gobiernos son obligados a rematar las entidades 

econ6micas de propiedad estatal, sobre todo las priorita

rias, a abrir sus fronteras al libre flujo de rnercanc!as 

y servicios, y a disminuir sus aparatos burocráticos y de 

beneficio social. 

2.- En M€xico, la implantaci6n de las pol!ticas neoliberales 

se presenta a partir de 1982, en que bajo el eufemismo de 

"reordenaci6n econ6rnica", el Estado comienza a vender sus 

empresas, a abrir sus fronteras con el ingreso al Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la di~ 

rninuci6n de los aranceles y tarifas de importaci6n. 

La visi6n neoliberal se fortalece entre 1988 y 1993, rne-

diante la venta de las principales empresas del pueblo 

mexicano como son: Tel€fonos de M€xico, las Sociedades -

Nacionales de Cr€dito (bancos), las concesiones en mate-

ria de comunicaci6n (televisi6n, radio, carreteras, etc.) 

y, en general lo que alguna vez fuera la industria paraes 

ta tal. 
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La dependencia comercial del vecino pa!s del norte, lleva 

al Ejecutivo Federal a emprender las negociaciones condu

centes· a protocolizar, mediante un Tratado Trilateral de 

Libre comercio con CanadS y Estados Unidos, lo que en la 

práctica ya es una realidad. 

3.- Las reformas en la Administraci6n PGblica Federal en el -

.Periodo 1982-1993 se han hecho patentes en forma más ace~ 

tuada en las empresas paraestatales por su privatizaci6n, 

sin embargo, destaca en la Ley Orgánica de la Administra

ci6n PGblica la creación de Secretarias de Estado sin ma

yor finalidad que la de encumbrar al nivel ministerial a 

quien, en el particular sistema político mexicano, ser~ -

sucesor del mandatario en turno, como ocurrió con la Se-

cretar!a de Programación y Presupuesto de cuya entidad 

surgieron los dos últimos Jefes del Ejecutivo. 

En la actualidad, aparentemente, le corresponde la misma 

funci5n a la Secretaria de Desarrollo Social que absorbi5 

algunas de las atribuciones de la S.P.P. y de la antigua 

Secretar!a de Desarrollo Urbano y Ecolog!a, pero cuya 

creaci6n es inexplicable, considerando que era m!s senci

llo distribuirlas entre las demás dependencias de la Adm! 

nistraci6n PGblica. 

Es de destacar que el Programa Nacional de Solidaridad, -

paliativo de la extrema pobreza en que el neoliberalismo 
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ha sumido a las clases m4s depauperadas, ocupa un lugar -

de suma importancia pol!tica en previsi6n de que en las -

elecciones federales de 1994, la inconformidad pudiera 

acarrear problemas similares a los de 1988, que deterrnin~ 

ron la " caida del sistema 11 y consecuentemente, de la 

credibilidad del electorado. 

4.- La m4s importante de las consecuencias del neoliberalismo 

en la organizaci6n del Distrito Federal es la desconcen--·· 

traci6n que se hizo a partir del 23 de agosto de 1985, de 

las delegaciones pol!ticas, en el Reglamento Interior del 

D.D.F., puesto que las eleva casi a nivel de municipios. 

Finalmente, debe subrayarse que la posibilidad de la ele~ 

"ci6n de un regente del Distrito Federal por la v!a demo-

cr4tica est4 muy distante, en un sistema pol!tico tan ma~ 

cado por el presidencialismo, la Gltima iniciativa de re

formas y adiciones a la Constituci6n conserva la facultad 

del Presidente de nombrar al Jefe del Departamento; que-

dan al mando del Ejecutivo la fuerza pGblica del D.F. y -

la designaci6n del servidor pGblico que la tenga a su ca~ 

go. 

Un avance relativo de la iniciativa es el establecer que 

el Jefe del Departamento es el titular de la Administra-

ci6n PGblica del Distrito Federal, debiendo ser nombrado 
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entre cualquiera de los integrantes de la Asamblea de Re

presentantes que pertenezcan al partido polttico que por 

st mismo obtenga la mayorta de representantes en dicho 6~ 

gano, este nombramiento deber4 ser ratificado por la ARDF 

y s6lo podr4 ser ocupado el puesto por un periodo de seis 

años, irrepetible. 

En estas condiciones, el ciudadano metropolitano deber4 -

seguir buscando las alternativas que le permitan adquirir 

derechos pol!ticos plenos para dejar de ser el finico de -

las 32 entidades federativas al que se le limita el ejer

cicio para elegir a sus gobernantes locales por medio del 

sufragio. 
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