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INTRODUCCION. 

Por la Revoluci6n hemos arirmado la libertad 
ciudadana, la paz interior, el crecimiento sostenido y 
nuestra capacidad de autodeterminación frente al exterior. 
sin embargo, subsisten graves carencias e injusticias que 
pueden poner en peligro nuestras conquistas: la excesiva 
concentraci6n del ingreso y la marginación de grande grupos 
humanos amenazan la continuidad armónica del desarrollo. 
[ ••. ]Alentar las tendencias las tendencias conservadoras que 
han surgido de un larga perlado de estabilidad serle negar lo 
mejor de nuestro pasado. { ••• ] Héxico no acepta que sus 
medios de producción sean manejados •Kclusiva••nte por 
organismos pOblicos; pero ha superado también las teorJas que 
dejaban por entero a las Luerzas privadas la proaoci6n de la 
economla { • •• ] El régimen mixto establecido por la 
canstituci6n presupone que la inversi6n pOblica tiene la 
fuerza suficiente para dirigir el crecimiento[ •• . } La libre 
empresa puede ser fecunda s6lo si el gobierno posee los 
recursos suticientes pa.ra coordinar el cumplimiento de los 
grandes objetivos nacionales.• (L. Echeverr1a A. Discurso de 
toma de posesi6n, diciembre de 1970). 

•Frente a estas nuevas circunstancias internas y externas, la 
mayorJa de las retormas de nuestra revolución han agotado sus 
electos y ya no son la garantJa del nuevo desarrollo que 
exige el país. [ ••• ] La tesis que asocia estatismo can 
progreso surgió en el mundo ante el traca.so del 
ultraindividualismo de los atlas veinte, por la 
autorregulaci6n tallida del mercado y la gran depresión que 
le sigui6 ••• Fue una justa bandera. Pero hoy s6lo deriende 
los privilegias de viejas capas aLerradas al status qua.[ ••• ] 
Desincorporar empresas no es renunciar a regular y conducir 
el desarrollo nacional, porque no es condici6n Qnica de la 
rectorJa del Estado la propiedad de las empresas, sino 
tunda.mentalmente el ejercicio de la autoridad en beneticio 
del pueblo•. (C. Salinas de G., 1a Informe de gobierno, 
noviembre de 1989). 

Cuando uno compara prop6sitos de gobierno tan dislmbolos 

como los existentes entre LEA y CSG, no puede menos que 

preguntarse a qu6 se debe que estos hayan sido tan diferentes 

en un margen de tiempo relativamente corto para la 

orientaci6n de un pa1s, pero además, con una continuidad de 

instituciones, gobiernos y aún de partido en el poder. Si 

además se compara el viraje experimentado por la relación 



entre gobierno y sociedad, o si se prefiere, por las 

pollticas gubernamentales, con los que se han experimentado 

en otros paises similares, tal vez uno de los mas adecuados 

para comparar en el mismo periodo sea Chile, resulta 

realmente asombroso el constatar que, ha diferencia de otros 

casos la transformaci6n en México se haya realizado, adem&s 

de con las continuidades aef\aladas, en un marco de 

estabilidad, ausencia de violencia y, aQn de cierta 

legitimidad. 

¿ C6mo se pas6 de una perspectiva de 8ctuaci6n gubernamental 

que ubicaba en el gasto pQblico y en la acci6n directa del 

gobierno en la econom1a la clave para la recuperaci6n del 

crecimiento econ6mico y, por esta v1a la recuperaci6n de la 

legitimidad del estado poarevolucionario a otra, que ubica la 

eficacia gubernamental en el impulso a los mecanismos de 

mercado, haciendo depender su legitimidad, mas que de la 

geati6n directa en la economla, del funcionamiento de la 

lógica ciudadana?, esta ineludible pregunta parece qua est& 

a1ln pendiente de respuesta y es uno de los prop6sitos que 

orientan este trabajo. 

Son diferentes los indicadores que se podrlan proponer 

para dar cuenta del viraje experimentado en estos aftos: 

- la dimensi6n de las empresas paraestatales pas6 del nivel 

que tenlan en 1982, ano que se puede considerar como la 

cQepide de la expansi6n del sector pQblico, de un total de 

1155 a 269 a principios de 1991 (SHCP, 1991: 15)¡ 
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la integraci6n de la econom1a mexicana al mercado 

internacional que inicialmente se pensaba como resultado de 

la recuperación del crecimiento end6qeno, se transforma en 

una perspectiva que ubica en la vinculaci6n a las economlas 

desarrolladas el elemento dinamizador de su crecimiento, 

integraci6n que se completa con la negociaci6n de un tratado 

de libre comercio con los paises de Norteamérica; 

- la pretenai6n de reconstituir la alianza revolucionaria 

como dirigencia fundamental de los cambios se transforma por 

una perspectiva en la cual las reformas consagradas por la 

revolución son concebidas como un obst6culo para la 

modernizaci6n económica y social, dando luqar a cambios en 

los elementos fundament~les del proceso revolucionario, como 

es el caso de las reformas al articulo. 27 constitucional y~ 

posiblemente del 123. Pero todo ello, aqui eat6 lo peculiar 

mas que en los cambios mismos, dentro de una misma forma de 

gobierno, con una continuidad jurídica, con un mismo partido 

en el poder, con una misma "familia revolucionaria" como 

protagonista fundamental de estas transformaciones. 

De alguna manera esto ha dado lugar a que, una vez mas, 

se hable de un nuevo milagro mexicano. Si quisiéramos enfocar 

el asunto con una mirada de analista, como es la pretenai6n 

de este trabajo, independientemente de la complacencia o 

desilusión que estos cambios produzcan, hay algunas preguntas 

que que resultan ineludibles: ¿a qué se debe la peraistenci 

las instituciones ante los cambios experimentados?, ¿cu41 es 



el alcance real de estos cambios?, ¿de qué manera estos se 

comprenden en la especificidad del régimen politice de 

México?, ¿cuál es el futuro que para este régimen ofrecen las 

transformaciones experimentadas?. 

Es evidente que este tipo de preguntas son las que 

durante la última década, por lo menos, han estado en la 

cabeza de los analistas, quienes en la actualidad se debaten 

entre la certidumbre de que la relaci6n entre gobierno y 

sociedad está pasando por un cambio epocal y la incertidumbre 

sobre cu61 serA el punto de llegada, e incluso, cada vez mas, 

ante la sospecha que esta transici6n ya termin6 de una manera 

tan inesperada como desilusionante. 

El grueso de las interpretaciones tienen un punto de 

partida comün, el cuestionamiento de la eficacia del gobierno 

para gestionar y satisfacer las demandas de la sociedad y, 

simultAneamente, la creencia que esta situaci6n conduce a la 

pérdida de capacidad de control polltico sobre la sociedad; 

de otra manera, se cuestiona al mismo tiempo la capacidad de 

racionalidad y de gobernabilidad del régimen polltico 

mexicano. 

Para algunos la causa fundamental de esta doble pérdida 

(de eficacia y gobernabilidad) es un resultado de la crisis 

econ6mica y del distanciamiento del estado posrevolucionario 

de sus bases, al disminuir su capacidad de otorgar 

recompensas: 
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" •.• la crisis ha puesto en jaque la forma tradicional de 
ejercicio de poder pol!tico en el México posrevolucionario ••• 
El. paulatino distanciamiento del gobierno y las 
organizaciones sindicales encuadradas en el PRI es, tal vez, 
el. erecto pol!tico mas significativo de la crisis ••• • ante 
ello ".. . todo parece presagiar el desarrollo de un proceso 
lento de descomposición evitable sólo si se revierte el 
deterioro de la economía y se amplían los margenes de 
participación democratica". (Pereyra, 1985, : • 2os, 209 y 
220) ¡ "... la rectoría econ6mica del Estado sólo puede ser 
plenamente ejercida en la medida en que se dé en un contexto 
de progresiva democracia social y económica ••• " (Cordera, 
1985: 388). 

Para otros lo significativo del asunto no es tanto la 

pérdida de capacidad gubernamental de otorgar recompensas, 

sino la maduraci6n de una sociedad que se ha venido 

constituyendo al cobijo del estado posrevolucionario y que 

ahora reclama autonom1a y fin del paternalismo. 

•una sociedad con Animas independientes, posestatales, ha 
emergido de la zaga de modernizaci6n dirigida por el Estado. 
Al término de esa carrera loca, que ha dejado en el camino 
tantas ruinas deformes, delatoras de su prisa, toca 1.a hora 
de una nueva modernización. Pero en la nueva pieza teatral 
los papeles han cambiado y el Estado no tiene o no puede 
tener el papel hegemónico. De todos los miembros de su gran 
familia 1.legan des6nimos y desaf Jos contra su profusa 
paternidad. Manotea, expropia deshereda, promete e intenta 
cambios, pero estA obligado a reconocer que 1.a casa es 
demasiado grande para quedar bajo su manto y que la Lamilia 
est.6 diciendo adiós a su mandato patriarcal." (A9uilar c., 
1988: 37). 

Para otros mas, el problema de fondo reside en la 

ineficacia del estado interventor, mismo que demanda ser 

sustituido: 

•La crisis de racionalidad del estado mexicano obedecía a que 
se hallaba atrapado en una situación en la cual, mientras mas 
funciones tenia que desempelíar para mantener el apoyo 
legitimatorio de las masas, mayores eran sus limitaciones 
estructurales para desempeflarlas. ( • •• ) es indudable que en 
el. periodo de 1983 a 1988 se percibi6 claramente que el reto 
de la modernización ya no era de concentración ni de 
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expansión del poder, sino de como lograr una dispersión 
pluralizada y racional del mismo.º (Gil V., 1989: 13.). 

Frente a los diagn6sticos elaborados se esgrimen 

propuestas, llama la atenci6n el ver que para la gran mayor1a 

el problema de la eficacia del gobierno se resuelve con 

democracia, en algunos casos se pide que el gobierno tenga en 

cuenta la desigualdad y la necesidad de combatirla. Para 

otros el problema b&sico es de disminuir la centralizaci6n y 

avanzar en la democratización: 

•El desafio final de la modernidad mexicana de Lin de milenio 
es entonces el de su cambio de sistema político[ ••• ] Las dos 
palabras de la modernidad polI~ica de ~in de siglo son 
descentralizaci6n y democracia." (Aguilar c., 1988: 290). 

Para otros mas, dado que el problema fundamental fue que 

el proceso revolucionario dej6 inconclusa la construcci6n del 

Estado de derecho, la tarea del futuro serA la de concluir la 

construcci6n del estado jpr1dico y del estado fiscal: · 

•El Estado moderno es entonces, rundamentalmente la 
organización juridica y activa general de la sociedad ••• 
terminar, concluir la construcción del estado legal y del 
estado riscal-administrativo es la tarea mexicana de rin de 
siglo ••• • (A9uilar v., 1989: 748). 

Dentro de esta perspectiva el nuevo estado mexicano 

tiene que renunciar a su centralidad, dispersando sus 

funciones econ6micas y politicas en la sociedad: 

•Esta estrategia general constituye la contraparte política 
imprescindible del nuevo modelo de desarrollo económico, 
donde el estado mexicano ha comenzado a delegar varias de las 
zunciones tradicionales de la etapa intervencionista. [ ••• ] 
La modernización, en su rase de dispersión del poder, no 
puede darse exclusivamente en el terreno económico; tiene que 



darse también, necesariamente, en el Ambito pol!tico. (Gil; 
14). 
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Para esta perspectiva, que si bien no es la O.nica, si 

parece ser hasta ahora la mas elaborada, la reducci6n 

jurídica y fiscal del estado mexicano, esta renuncia a su 

centralidad, con la consecuente dispersión de sus :funciones 

económicas y pol1ticas, sólo es posible sobre la base que el 

medio de c6.lculo de la sociedad mexicana venga a ser el 

ciudadano, lo cual implica - aunque tal vez esto no se diqa 

expllcitamente - la transformación sustancial de la cultura 

polltica nacional, la refundaci6n de la sociedad mexicana: 

"La nueva conciencia de los intereses y la exigencia de mayor 
solidaridad social renueva en cada individuo la forma 
pol!tica del ciudadano. Los intereses di.terenciados y 
complejos traen como consecuencia la ciudadanizaci6n de la 
sociedad. Se trata de un conjunto de criterios que se 
originan, precisamente, en aquellos que cada individuo 
considera que est~n en juego para él. No es una racionalidad 
abstracta, sino un pensamiento interesado, estratégico, una 
racionalidad calculadora { •• • ] ahora la sociedad toma la 
iniciativa •.• lleg6 el momento en que el Estado y el sistema 
político se miran en la sociedad." (Morales, 1989: 16 y 19). 

Algunas observaciones se podrían hacer a esta primera 

aproximación a las interpretaciones del fen6meno, con el fin 

de ir planteando el objeto especifico de este trabajo. La 

primera de ellas es que da la impresi6n que se enfatizan los 

cambios, soslayando la necesaria importancia que se le 

debiera dar a las continuidades. Si bien lo llamativo de este 

proceso es poner de relieve en qué se distinguen las actuales 

acciones gubernamentales de las del estado posrevolucionario, 

no se puede olvidar, ni es un aspecto de menor importancia, 

que estos cambios fueron realizados por el mismo gobierno, el 
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mismo partido, que no responden a una desestructuraci6n del 

estado mexicano, sino a la permanencia del mismo. 

Algunos autores se han ocupado de relevar las continuidades: 

la nueva derecha mexicana es hija del nacionalJsmo 
revolucionario. que los humores conservadores adquieran cada 
dla mas claramente una orientación antigubernamental, no debe 
evitar que nos percatemos de que es precisamente la 
modernización tardla por el nacionalismo económico la que ha 
auspiciado al nuevo conservadurismo.[ •.. ] En nombre del 
nacionalismo rue promovida la industrialización capitalista; 
.rue el gobierno posrevolucionario el que auspici6 la 
urbanización; la unidad nacional fue el vehlculo de la 
transnacionalizaci6n; el estado estableció los canales de la 
secularización política y de expansión de las emisiones 
radiorónicas y televisivas ( ••• ] as! pues, la gesticulación 
nacionalista toca a su fin. Los gestos dram6ticos que 
evocaban gestas revolucionarias se van convirtiendo en muecas 
tragic6micas que apenas ocultan el trasfondo del estado 
autoritario". (Bartra: 214 y 215). 

Algunos otros han tratado de poner de relieve la 

dificultad que impllca ponderar la transformación de la 

política mexicana a través de una sola perspectiva te6rica, 

olvidando otras posibilidades existentes: 

• ••• esta abierta la posibilidad de un itinerario de rerorma 
del Estado de !ndole neocorporatista que puede dar cuenta ••• 
de las nuevas y exigibles formas de representación, 
intermediación e intervenci6n de los intereses en las 
decisiones püblicas... La lógica del intercambio pol!tico 
corporatista ha venido imponiéndose como una viable rorma de 
gobernabilidad de la crisis y del cambio en diversas 
sociedades industrializadas y subdesarrolladas. A diferencia 
de la 16gica nacional-popular de corte estatista y de la 
lógica ciudadana casi excluyentemente definida como la Qnica 
propiamente democr6tica, esta lógica de intermediación de los 
intereses permitió localizar de manera precisa, tanto 
teóricamente como para propósitos practicas, los procesos 
complejos de participación y toma de decisiones en el sistema 
pol!tico." (Danel: 315 y 316). 

De alguna manera las diferentes interpretaciones que 

Vinculan racionalidad con democracia, sean aquellas que 
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demandar1an un compromiso social del gobierno mexicano, o 

bien aquellas cuya demanda sea la ciudadanizaci6n de la 

pol1tica mexicana, parece que en su an4lisis s6lo contemplan 

la posibilidad polar siempre presente en la politolog1a 

mexicana entre autoritarismo y democracia, punto de partida y 

conclusi6n de la gran mayoría de los trabajos sobre el 

régimen politice mexicano. En este sentido, resultan bastante 

pertinen~es algunos llamados a no olvidar la multiplicidad de 

posibilidades intermedias que se pueden encontrar entre los 

polos, algunos tratarlan de poner el acento: 

• ••• Justamente en las tendencias y elementos que impiden que 
la llamada transición meKicana desemboque en la plena 
democrat:izaci6n polit:ica y en cambio tiendan a dejarla a 
medio camino ••• en el. semiautoritarismo. " (Meyer, 1991: 27). 

Para intentar una bQsqueda propia, en medio de la 

situaci6n actual que tiene el tratamiento del asunto, 

propongo las siguientes hipótesis: 

a) al daaplasaaianto qua •• ha dado an laa pr&cticaa 

c¡u.beraaaental••• en el que el referente 4•1 aercado •e 

convierta •n al aja fundaaental da la• ••tratac¡ia•, a6lo •• 

ha podido iaplantar, -ntenienllo al aiaao tiaapo la 

continuidad del poder, por •l ejercicio la• 

caracterl•ticaa del autoritari••o del eatado 

po•revolucionario, aiaao que, P••• a loa caabioa continQa 

vic¡enta. 

b) ••ta tran•foraaci6n producto 11•1 autoritari•ao, hay que 

ubicarla coao conaecuencia 4• un proceso de adaptaci6n de la 

llit• c¡obarnante a la• caabiant•• conllicion•• d• la lpoca, 
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tanto •n lo nacional coao en lo internacional, conjugado ello 

aon la per•i•tenci• 4el reaa90 en la partiaipaci6n •oci•l· 

o) no puede neqar•• a la v•• que en ••dio de eate proceao •• 

baya da4o UD protaqoniaao de actor•• no c¡ubarnaaentalae, 

pero, laja• 4e identifiaarlo• con el conjunto de l• •ocieda4, 

o con la aocia4ad civil, bal>rla que reconocer que •e trata 4e 

un ae911ento 4e la •ocie4a4 qua ba tenido la capacidad 4e 

iaponar •u• 4 ... nda• y da reconatituir la alianaa con la 

llita !JUb•rnaaantal. 

41 al autoritariaao q11a ba caracteriaa4o a la po11tica 

auicana no ba posibilitado, ba•ta ahora, al aur9iaianto 4e 

actor•• pol1ticoa con capacidad d• alternancia real, o da 

influencia ai9nificativa aobr• laa acciona• 9Ub•rnaaantalaa, 

•n oonaacuanciar parece qua •• da una aaparaoi6n dr6atica 

entra la 4iacuai6n aobre la 4••ocracia, por un la4o y la 

diacuai6n aobra la racionalidad, por otro, an lo qua a la vea 

parece que la priaara •• daaanvualva axcluaivaaanta an al 

caapo de la pol1tica y la ••9Un4a escluaivaaanta en al caapo 

da la aconoala. 

El desarrollo de este trabajo tiene como objetivo: anali•ar 

la aanara coao •• ba tran•f oraado la ralaci6n entra gobierno 

y aooiadad, a partir da l•• acciona• CJU):lernaaantalaa 'IU• •• 

pu4iaran Ubiaar bajo al tlraino 4e 9e•ti6n gubernaaental y la 

relaci6n 4• ••taa con laa 4enn4a• y eatrate9ia• 4• alguno• 

aectorea aoci•l••· 
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La v1a de an&.lisis que se sigue es la de partir de los 

proyectos gubernamentales, analizar como estos se van 

redefiniendo a partir de su confrontaci6n con algunos 

sectores y como ello va transformando el marco global de las 

relaciones entre gobierno y organizaciones sociales, en 

referencia a tres ni veles fundamentales: la polttica 

econ6mica, la politica de bienestar social y la formas de 

negociación y concertación. 

Como ya se ha seftalado, el objeto de estudio del 

presente trabajo es el an6.lisis de la transformación de las 

relaciones gobierno - sociedad en México en las dos d6cadas 

comprendidas entre 1971 y 1991. Para operacionalizar este 

anAlisis se utilizan algunas categor1as fundamentales, una de 

las centrales es la de gesti6n gubernamental. 

Entiendo por gesti6n gubernamental la acci6n 

intencionada con arreglo a un plan tendente a maximizar sus 

rendimientos en la dotación de bienes püblicos y que de esta 

manera se constituyan en uno de los elementos centrales para 

la reproducci6n del dominio pol1tico. 

La maximización de los rendimientos de la acci6n 

gubernamental se refiere en términos de la categorla de 

racionalidad, la ~e reproducción del dominio esta asociada a 

la de gobernabilidad, ambas serán discutidas en el marco 

te6rico - as1 como la de bien pQblico. 
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La gestión gubernamental resulta condicionada y 

modificada por la acción de los diversos sujetos sociales, 

mismos que son portadores de proyectos sociales, asl, el 

proyecto del gobierno (proyecto en sentido lato) se va a 

confrontar con los de los actores sociales, en esta 

confrontaci6n los proyectos se afirman, se niegan o 

modifican, de tal suerte que la resultante viene a ser una 

mezcla de los diferentes proyectos (Cacciari). 

Para el anAlisis se parte de los proyectos que 

sexenalmente construyen los gobiernos, se consideran otros 

proyectos con los cuales se perciben algunos niveles de 

interlocusi6n y se confronta la· trayectoria de la gestión 

sexenal con algunos sectores sociales significativos. Para 

esto Qltimo se ubican a dos sujetos fundamentalmente: los 

empresarios, a través de algunas de sus organizaciones, y los 

obreros, a través de algunas de las organizaciones laborales 

corporativizaHas. 

Con relación a esto G.ltimo es necesario reconocer dos 

limitaciones del an6lisis: 

i) no se estableció una correspondencia estricta entre 

sujetos sociales y proyectos. Resultaba muy dificil 

establecer los proyectos espec1f icos de los actores 

considerados, mis bien los propósitos considerados son 

aquellos que se presupone incidieron m4s fuertemente en la 

discusión pública y que si bien ten1an un nivel de 
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correspondencia con los sujetos sociales considerados, no 

necesariamente respond1an a ellos de una manera "orqAnica" 

ii) en lo que se refiere a la consideraci6n de los sujetos 

sociales no se puede decir que se haya considerado a todos 

aquellos comprendidos en las categor1as delimitadas; no 

fueron todas las organizaciones empresariales, ni todas las 

organizaciones laborales corporativizadas. Con un cierto 

nivel de arbitrariedad se les seleccion6 en funci6n de los 

que en la diferentes "coyunturas" asumían un mayor nivel de 

protagonismo. 

Por lo que hace a la gesti6n gubernamental se eligieron 

tres aspectos generales: a) la política econ6mica, b) la 

pol1tica social, e) la negociaci6n polltica. Es claro que, 

dado el nivel de generalidad de estos aspectos, son 

suceptibles de desaqregarse en unidades de observaci6n . mAs 

especificas. una alternativa - seguramente m6.s l"igurosa -

hubiera sido la de establecer ciertas unidades de observaci6n 

y seguir su comportamiento a lo larqo del periodo analizado; 

esto hubiera llevado a un elevado nivel de complejidad en las 

variables a considerar, por lo que se opt6 por, en cada 

periodo seleccionar aquellos aspectos que fueran mAs 

relevantes para la observaci6n de cada uno de los tres 

niveles qenerales seftalados, ya sea por la centralidad que le 

asiqnaba el proyecto gubernamental, por la importancia para 

la redefinici6n de la gestión de gobierno, o bien por el 

nivel de conflictividad que revistieron. 
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La estructura de la exposici6n responde a la viai6n que 

se tuvo del conjunto del periodo después del anAliais: un 

periodo en el que la intervenci6n gubernamental se 

acrecienta, y otro en el cual declina y se modifica 

sustancialmente. De esta manera, la estructura del presente 

texto es la siguiente: 

1) Introducci6n, en la que se plantea el problema de la 

investiqaci6n, ast como el objetivo, las hip6tesis generales 

y la perspectiva metodol6qica del an6lisis. 

2) Marco te6rico - metodol69ico, en el cual se pretende 

establecer el sentido en el que se manejaran las categortas 

fundamentales, considerar la evoluci6n hist6rica del problema 

en otros paises y, explicitar los supuestos de la perspectiva 

metodol6qica. 

3) El periodo del auge del intervencionismo: 1970 - 1982, en 

primer t6rmino a partir del an6lisis de cada uno de sus 

sexenios, seguido de consideraciones sobre el conjunto del 

periodo. 

4) El sexenio l.982 1988 en el cual se operan cambios de 

importancia con respecto del periodo seftalado en el capitulo 

anterior .. 

5) La profundizaci6n de los cambios seftalados en el capitulo 

anterior en el sexenio actualmente en curso (1988 1994) .. 

6) El replanteamiento de los problemas a manera de 

conclusi6n. 
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Las referencias bibliogr6ficas utilizan el siguiente 

modelo: 

a) cuando s6lo se considera el argumento de un autor sin 

citarlo textualmente se pone su apell~do entre par6ntesis; 

cuando en el conjunto del trabajo se cita a mAs de un autor 

con el mismo apellido se pone la inicial del segundo apellido 

o del nombre cuando son extranjeros; cuando se citan varias 

obras de un mismo autor a continuaci6n del apellido se pone 

el ano de edici6n de la obra correspondiente; cuando se trata 

de obras de un mismo autor que se citen m4s de una editadas 

en el mismo ano a continuaci6n del ano se anade una letra en 

el orden alfabético. 

b) cuando se hacen citas textuales, se siguen los mismos 

criterios seftalados en el punto anterior y se aftade, después 

de ":", el nl.1mero de pAqina o p4ginas correspondientes. 

e) en al caso de obras del sector püblico, dado que hay una 

gran diversidad de ellae de una misma fuente, por ejemplo 

SHCP o SPP, se opt6 por despu6s de la fuente seftalar el 

nombre - en algunos casos con las siglas convencionales - por 

ejemplo: SPP, PGD. 

d) para los cuadros, al final de los mismos se seftala la 

fuente con los criterios de indicaci6n seftalados en el punto 

"a" cuando es Qnica; cuando no es as1, se numeran los !temes 

y al final de los mismos se seftala la fuente de cada uno de 

ellos; cuando en un mismo ltem se utilizan fuentes diversas 

se aclara a continuaci6n las que se utilizaron para los 

diversos anos. 
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e) en el caso de revistas, se pone el nombre y el nümero de 

la misma. 

f) en el caso de peri6dicos, se pone junto a la cita entre 

paréntesis, el nombre, la fecha de publicaci6n y la p69ina 

correspondiente. 
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CAPXTULO 1 lllAJICO TBORXCO - llBTODOLOGXCO 

cuando se discute en torno de la gesti6n gubernamental y 

los cambios que va experimentando, un conjunto de t6rminos se 

agolpan y pasan a ser de uso obligado en las opiniones, 

adquiriendo diferente sentido en las distintas expresiones. 

Los términos racionalidad, democracia, gobierno eficiente, 

funciones pO.blicas entre muchos otros - se repiten una y 

otras vez aunque casi siempre con significados diferentes1 se 

hace necesario un esfuerzo de depuraci6n categorial, menos en 

cuanto a pretender ubicar el sentido preciso del término y 

m6s como intenci6n de explicitar el sentido en el cual serAn 

utilizados en este trabajo, de ello pretende ocuparse la 

primera parte de este capitulo, intentando ubicar con ello 

las coordenadas del debate. Sin embargo, sabiendo que la 

resoluci6n de los dilemas planteados - dada la naturaleza del 

objeto de estudio - se puede dirimir mejor en el 4mbito de lo 

hist6rico, la segunda parte pretende ubicar en ese terreno la 

discusi6n. 

1.1.- Bl nivel te6rico - abatrecto 

1.1.1.- Gobierno y aoaiedad.- Analizar las relaciones entre 

gobierno y sociedad requiere iniciar la reflexi6n aludiendo 

al "genero próximo" del tema en cuestión, y es que el 

referente Qltimo de gobierno tiene que ver indudablemente con 

poder politice y con estado. Gobierno y sociedad hablan de 

una diferenciación de esferas de especializaci6n, de una 
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escisi6n en la vida comunitaria y social, remite a la 

separación de lo p6blico y lo privado, caracter1stica 

aunque no privativa del estado moderno. Si para la 

antiqUedad encontramos una dif erenciaci6n clara entre lo 

pQblico y lo privado, que seguramente responde a la 

inmediatez con la que se relacionaban institucione11 y orden 

divino (Meier, e: 33 y ss.): lo de la ciudad y lo de la casa, 

polltica y econom1a; para la modernidad astas esferas pasan 

por un proceso de abstracción de las relaciones sociales. El 

punto de referencia obligado por donde pasa este proceso de 

abstracción esta relacionado con el concepto kantiano de lo 

pQblico (1) • 

Si se parte del postulado de la irreductibilidad del 

individuo que ae constituye a a1 mismo como criterio de 

verdad "Pensar por s.! •ismo significa buscar el criterio 

• Qlt1•o de la verdad en uno ·1111smo (es dec1r, en su propia 

razOnJ" (kant, Citado por colomer: 270), el problema viene a 

ser entonces el de compaginar libertad e igualdad de los 

diferentes individuos con la vida en sociedad, con el acuerdo 

sobre los diferentes aspectos que ataften a la vida aocietal; 

de aqu1 entonces que la salida sea el uso pQblico de la raz6n 

para llegar a convencimientos y acuerdos, es pues el debate, 

( 1) sin duda que un tratamiento a fondo del asunto de la 
relaciOn entre lo pQblico y lo privado y de la relaciOn 
Eatado Sociedad, reclamarla la consideraci6n de la manera 
como Marx los vincula con las relaciones entre economla y 
pol.ltica; sin embargo, no ea esta la pretensi6n en este 
momento, sino tan 11610 enunciar como aparece en el discurso 
de la modernidad. 
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la confrontaci6n de argumentos lo que resuelve las 

diferencias que surgen. 

Esta posibilidad de ponerse de acuerdo requiere de un 

referente general, de un contrato o pacto social, de un 

proceso civilizatorio que siente las bases de la validez 

formal del orden pol1tico: 

"···•l Estado (la Lorma de Estado) y su gobierno (la forma de 
gobierno), no en su existencia de hecho sino en la validez de 
su existencia, se establecen como consecuencias de premisas 
consideradas racionalmente fundadas { • •• J as.1 como no hay 
argumento particular vAilido (nexo correcto entre premisa y 
conclusi6n), s1no se presupone la validez de la argumentación 
en general, es decir la validez de la razón misma as! también 
en el .tmbito de la política no hay argumento particular 
valido, sino se presupone la validez del razonamiento o de la 
argumentación y, por ende, la razón como el principio de 
validación sin mas de todos los posibles contenidos 
proposicionales de le política (leyes y órdenes}•. (Aquilar, 
V. 198Ba:49). 

Ubicar adecuadamente el contenido de la visi6n moderna 

da lo pQblico requiere también establecer las condiciones qua 

hicieron posible su surqimiento, Habermas enumera las 

aiquientes: 

•1) las rerormas y las guerras de religión que har~n de 6sta 
un asunto privado¡ 2) la separación del .tmbito económico de 
la esrera ptlblica, merced al inrlujo del capitalismo 
mercantilista; 3) la autonomización de los nacientes estados 
nacionales, de la burocracia y el ejército que sellala la 
privatización creciente de la corte,• 4) el desarrollo de 
estamentos representantes en el Parlamento, que aparece cada 
vez mas como órgano de poder pOblico; 5) la aparición de la 
bolsa y la prensa como Ambitos del trALico de mercanc1as; 6) 
la mercantilizaci6n de la cultura, mediante la expansión de 
los libros (imprenta} y la lectura, de los espect.tculos 
(teatro} y la incipiente situación de mercado intelectual 
donde todos, potencialmente, son jueces, capaces de juzgar, 
argumentar, discutir;7} el paso de la ramilia p(lblica 
aristocr.ttica a la ramilia burguesa, mas reducida. y cuidada 
de su intimidad y del culto de su subjetividad• (Mardonea, 
198Bb, : 68). 
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De otra manera, estas son las tendencias objetivas a 

partir de las cuales se desarrollan los procesos 

fundamentales de la modernidad (secularizaci6n, racionalidad, 

utilitarismo) los cuales dan paso y configuran la imagen que 

la modernidad tiene de lo pO.blico: hombres librea, ~iguales, 

privados, que se retlnen para - a través de la raz6n -

discutir cuestiones de interés general y llegar a acuerdos. 

Esta imagen idllica de lo pO.blico ser4 puesta en 

cuesti6n por la critica marxiana, sin embargo de este punto 

no me ocuparé ahora, puesto que no es mi pretensi6n el 

discutir la verdad o pertinencia de esta imagen moderna de lo 

p1lblico, sino 0.nicamente dar cuenta de c6mo para el 

pensamiento moderno se opera esta distinci6n entre lo p6blico 

y lo privado, que se refleja - aunque no se identifica - con 

la separaci6n entre estado y sociedad. Constituyendo al 

primero como una esfera aparte de la sociedad, de acci6n 

especializada, cuya raz6n de ser esta en funci6n del 

ordenamiento que establezcan los privados, quienes se 

constituyen en el limite y sentido de la acci6n del Estado de 

Derecho (2). 

(2) Es necesario tener en cuenta que este enfoque no 
sobrevivi6 a su triunfo sociol6gico - situación a J.a que 
refiero en el apartado siguiente de este capitulo - el 
concepto moderno de Estado de Derecho pronto se demostr6 
insuficiente para sintetizar la conflictividad social. Aunque 
hoy de nueva cuenta se reconoce su necesidad para el orden 
politico, solamente algunas de las ideologías pol!ticas lo 
consideran suficiente para tal fin. 
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1.1.2- La• runcion•• del eatado.- Dos son las funciones 

fundamentales en las que entre los "padres" de la teor1a 

política del siglo xx se pueden encontrar acuerdos: 

i) el estado como poder de dominaci6n sea como ".t'uerza 

pQbllca organizada para la esclav1zac16n social, de maquina 

de despotismo de clase" (Marx, 1976a: 231) o como "instituto 

pol1tico de actividad continuada, cuando y en la medida en 

que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión 

al monopolio legitimo de la coacción f 1sica para el 

mantenimiento del orden vigente." (Weber, 1969: 44). 

ii) la segunda actividad referida es como organización y 

conducción de la sociedad, sea como maquinaria o junta que 

administra los intereses de la clase dominante (Marx) o como 

empresa con sus cuadros especializados y sus medios 

auxiliares para la obtenci6n y conservaci6n del poder (Weber, 

1982 >· 

De estas dos funciones: dominación y administraci6n se 

pueden desdoblar las principales categorías al analizar la 

relaci6n entre estado y sociedad, a partir de las cuales se 

puede formalizar la relaci6n qobierno - sociedad, analizar6 

primero las implicaciones del fen6meno de la dominación. 

1.1.a.1.- La doainaci6n.- la especificidad que Weber 

encuentra del estado como instituto politice que ejerce la 

coacción física es que ésta es de carActer legitimo. El tema 

weberiano de la legitimidad ha dado lugar a una de las 

discusiones mas interesantes en la teoria política del siglo 
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XX. Parece particularmente 'Útil la definición que Rusconi 

cita de Habermas tomada de La Recon•trucci6n del Kateriali•ao 

Bbt6rico 

"Legltlmldad slgnlrica que un ordenamiento polltico es digno 
de ser reconocido", aclarando que "dicha 'dignidad' depende 
de la capacidad de activar un consenso de tipo discursivo, es 
decir, basado en la satisfacción de 'buenas razones' 
requeridas por los ciudadanos". (Rusconi:. 36). 

Esta visión discursiva de la legitimidad, si bien es la 

que lleva a sus Oltimas consecuencias los puntos de partida 

del ideal politice de la modernidad, no es la ünica que puede 

reclamar con éxito la aceptación de la comunidad cient1fica. 

Para a'\gunos otros la legitimidad no sólo se obtiene cuando 

el consenso sobre el que descansa un ordenamiento pol 1 tico 

deviene de la sustentación "razonable" del mismo, sino que es 

también producto de las acciones que este ordenamiento es 

capaz de ejecutar para asegurar recompensas y mantener la 

lealtad de las masas (Offe, 1990). 

Para otros, la base del ordenamiento será, en vez de una 

concepción de pacto social basada en el uso de la razón, 

basada en la concepción de utilidad. Asl, autores como 

Buchanan, quien 11 parte de una concepción simplista del 

interés propio reducido exclusivamente al mantenimiento de la 

propiedad y el fomento de su potencial productivo" 

(Vallespln: 203), encuentra en estos intereses la razón de 

ser de la presencia y naturaleza del estado, establece como 

su punto de partida 
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• ••• derivar l.a estructura l6gica de .la 1nteracc16n social. a 
partir da la maKimizaci6n da la utilidad da cada persona 
guiada por el interés propio y sin recurso a normas 
exteriores." (cit. por Vallespin; 178). 

De alguna manera el asunto de la legitimidad conduce 

necesariamente a otro tema de interés para el presente 

trabajo como lo es el de la democracia. Dije que de alguna 

manera puesto que esta relación s61o reviste un car6cter 

necesario cuando se parte del supuesto de condiciones plenas 

de igualdad, libertad y argumentaci6n; de lo contrario, no 

necesariamente se vinculan legitimidad y democracia. 

En el discurso contemporá.neo aparece la segunda como 

criterio fundamental de la primera. La democracia se 

constituye en el punto de partida de la legitimidad, en 

consecuencia, es necesario tener en cuenta los principales 

postulados de la actualidad sobre este asunto. 

Seguramente que de pocos temas de las ciencias de la 

politica se ha escrito tanto como de la democracia, al 

respecto sólo referiré algunas de las vertientes 

contemporáneas de la discusión. 

o .. ooraoia ooao aeroado.- Dentro de esta perspectiva se ubica 

aquella que establece la identif icaci6n entre los mecanismos 

del mercado y el procedimiento democrático; de este punto de 

vista podrá ser particularmente representativa la teorla 

económica de la democracia, vinculada particularmente a 

Dawns, quien retoma planteamientos de Arrow y de schumpeter y 
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desarrolla un modelo que permita transferir la idea de la 

economia cl6sica sobre la coincidencia entre egoismo privado 

y equilibrio social (o vicios privados y virtudes pllblicas 

como dijera Mandeville). As1, 

"Dawns se propone elaborar un modelo que expllque cómo l.os 
gobernantes, los pol!ticos, los partidos y los votantes son 
est:imulados a actuar por sus propios motivos e9olstas y no 
por la persecuci6n de un hipotético bien cororln o un intento 
de maximizar una función de bienestar social" (Gonzlilez. J. 
J.989: 340). 

De la anterior concepción de democracia se sigue toda 

una pretensi6n de desarrollar una tecnolog1a pol!tica para el 

proceso de decisión que trata de calcular las posibilidades 

de generación del consenso (Buchanan), de conductas 

electorales, de pollticas de partidos, de acciones 

burocrAticas, bajo el término de elecci6n pllblica y elecci6n 

racional. 

"Igual que en la teoría económica, los postulados bAsicos de 
conducta de elección póblica son los referentes al hombre 
considerado como un ser egoísta, racional y maximtzador de 
utílidad• (Mueller: 14). 

Deaocracia coao procediaiento.- Desde otra perspectiva no se 

ve a la democracia con un contenido especifico sino meramente 

como un procedimiento para dirimir civilizadamente las 

diferencias que surqen en la lnteracci6n social, en esta 

perspectiva habrla que ubicar aportes como los de Bobbio 

cuando se refiere a su concepto de "definici6n m1nima11 (de 

democracia, por supuesto): 
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• Se trata de democracia concebida como un simple método. 
Como un conjunto de reglas o procedimientos ••• que permiten 
tomar decisiones colectivas mediante el debate libre y e.l 
c.tlculo de mayor.ta" (Gonzalez, J. 1989: 41). 

n .. oaracia coao auatancia y coao proyecto.- esta Qltima 

perspectiva es la que resulta menos frecuente en la discusi6n 

contemporAnea, aunque tampoco podemos decir que sea del todo 

ignorada, se relaciona en el fondo con la critica a la 

ideolog1a liberal con su concepción de relaciones sociales 

abstractas o de realidades hipostatizadas, puestas como 

universales. En esta perspectiva habría que ubicar los 

intentos contempor~neos de una fundamentación racional de la 

6tica, como por ejemplo en Habermas, de una büsqueda de los 

elementos precomunicativos en las concepciones de la vida y 

la sociedad, como en Marramao, y en general, en todas 

aquellas büsquedas de lograr una fundamentaci6n posmetaf Isica 

de la acci6n política intencionada. 

Por Qltimo, en relación a este asunto, las concepciones 

de democracia apelan a acción subjetiva, a sujetos que la 

desarrollan, o que son actuados por ella (dependiendo de cómo 

se le conciba) , tenemos entonces que en torno del actor 

pol1tico surge otro temario en torno de la democracia. 

Por un lado están aquellos temas mas generales que 

tienen que ver con las desventajas estructurales de la 

democracia representativa y la imposibilidad de la directa 

(Bobbio, 1986); de la imposibilidad de representación de la 
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voluntad general y la ubicaci6n de la politica como lucha 

entre élites (Pizzorno). o bien de la democracia como 

procedimiento· de competencia entre élites para obtener el 

voto mayoritario y, con ello, el derecho a tomar las 

decisiones (Schumpeter, 1971). o bien, finalmente, las 

ventajas que existan diversas élites que, al contender por el 

voto, dan lugar a un pluralismo benéfico para el ciudadano en 

tanto que puede escoger entre diversas alternativas (Dahl). 

un punto de especial importancia estA dado por la 

consideraci6n de los mecanismos de representaci6n polltica 

observados en la pr6ctica en el siglo xx. Para algunos, lejos 

del ideal ciudadano del liberalismo clisico, lo que se va a 

dar es un proceso en el cual el individuo es relegado de la 

esrera pO.blica y su papel es ocupado por los cuerpos o por 

las organizaciones. En el primer caso se inscribe el crucial 

tema del corporativismo, con sus diversas variantes 

(Schmitter, 1976), en el segundo, los trabajos que hablan de 

la sociedad de organizaciones (Etzioni). Tambi6n en este 

punto se ubican los trabajos que se refieren a la caducidad 

de los mecanismos de representaci6n partidaria y corporativa 

(Offe, 1982) y su sustituci6n por otro tipo de agregaci6n 

social cuya identidad la constituyen al margen del sistema 

(Touraine). 

como s1ntesis de esta parte se puede decir que el asunto 

de la dominaci6n _ como caracter1stica fundamental del estado 

- introduce un conjunto de discusiones que parten de ubicar 
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el dispositivo que permite la cohesión del sistema, que 

sustenta la probabilidad de encontrar obediencia. De acuerdo 

a como se responda esto, se responder& también a la pregunta 

consecuente sobre las mecanismos de interacción pol1tica, 

sobre las formas del ejercicio de la participación social, 

sobre las tecnologlas que permitan predecirla e inducirla y, 

finalmente, sobre el car6cter, morfolog!a y naturaleza da los 

actores participantes. Todo lo cual incide en el aspecto 

concreto de la decisión del gobierno, la manera como esta se 

procesa y produce en relaci6n a las demandas y acciones 

pol1ticas de los actores sociales, de otra manera si se 

quiere: el entorno polltico de las decisiones racionales de 

gobierno; pasemos ahora a analizar este Qltimo aspecto. 

1.1.2.2.- La aacionalidad.- La segunda de las funciones, como 

se seftal6 al principio, que generalmente se le reconocen al 

poder politice tiene que ver con la direcci6n, organizaci6n o 

adminiatraci6n de la sociedad, en relaci6n a ellas el 

concepto central que en el estado moderno es el criterio de 

su eficacia se relaciona con la categoria de racionalidad, al 

respecto seftala Weber: 

•Este car&cter monopólico del poder estatal es una 
característica tan esencial de la situación actual como lo es 
su caracter de inatituto racional y de -preaa continuada.• 
(Weber, 1969: 45). 

La racionalidad en Weber surge a partir de la relaci6n 

que se establece entre medios y fines, es el cálculo que se 
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realiza para establecer cuAles son los medios necesarios para 

alcanzar los fines deseados; como tal caracteriza al actuar 

social propio de la modernidad, que ya no descansa sobre 

normas o valores reconocidos universalmente o sustentados de 

manera absoluta, sino que realiza el c6lculo de las 

condiciones que hacen posible la realizaci6n de fines 

individuales o colectivos; en consecuencia, supone dados los 

valores y los fines, sin pretender argumentar en favor de 

algunos de ellos en particular. Esta racionalidad formal, 

como capacidad de c6lculo, es la que se convierte en norma 

abstracta que permite que se realice la interacción social. 

"Los principios que han dado su orr¡anización peculiar a la 
socíedad moderna occídental, haciendo de ella una Ligura 
h1st6rica original., son: la ciencia (técnica), el derecho y 
la moneda. estos principios han logrado traducir y reducir 
todos los componentes de la producción e interacc16n social a 
unidades de un mismo valor univoco y homogéneo, permitiendo 
asJ el c6lculo y el control del mundo re.levante para la 
existencia social... cuantírícací6n, ¡urídiricsci6n, 
monetarizaci6n universales son asl las condic ones objetivas 
del clllculo y del control.• (Aguilar V. 1988b: 82 y 83). 

En la discusi6n contemporánea es necesario distinguir 

entre el sentido de racionalidad al que Weber se está 

refiriendo {instrumental, formal) y el que se asume en 

posiciones, que si bien tienen su origen en el asunto 

abordado por Weber, no se. pueden identificar con él. Habermas 

establece la diferencia entre acción instrumental y 

estratégica, por una parte y acción comunicativa, por otra. 

"Los dos primeros tipos de acción consisten en aplicaciones 
del conocimiento cient1~1co respectivamente tendentes a 
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rac111tar el control racional del medio externo ••• su 
racionalidad se mide por el logro de tales objetivos .•. [en 
un sentido diferente] la racionalidad de la acción 
comunicativa, que se haya orientada hacia la comprensión 
intersubjetiva ••• no se reduce a Ia racionalidad teieoI6gica 
y alcanza su plenitud en el ejercicio sin trabas de la 
comunicaci6n." (Muguerza: 113.) 

El sentido del término racionalidad que se relaciona 

directamente con el nivel "administrativo" del gobierno es el 

que tiene que ver con la racionalidad instrumental. En esta 

acepción parecen distinguirse tres enfoques fundamentales: 

i) aquel que parte directamente de Weber y que será 

caliricado como enfoque de racionalidad total, esto es: la 

completa capacidad de cálculo en la relación medios fines; 

ii) existe también otro enfoque que plantea la imposibilidad 

de cubrir todo el complejo de factores que intervienen en una 

relaci6n medios fines. Ya sea porque en la vida real no todas 

las acciones colectivas tienen establecidas previamente y con 

claridad sus finalidades, o porque en la practica resulte 

imposible establecer una separación entre medios y fines, en 

consecuencia, tanto los individuos como las organizaciones 

tienen que funcionar con perspectivas de racionalidad 

limitada. (Simon: 62 y ss.); 

iii) un tercer enfoque, de alguna manera relacionado con el 

anterior, establece que lo que normalmente ocurre con el 

criterio dé racionalidad en las prácticas gubernamentales es 

que no estén claro los objetivos ni los medios para 

alcanzarlos, pero que no obstante eso haya que llevar 

adelante la acci6n, por lo que se procede estableciendo 
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comparaciones limitadas y sucesivas en una perspectiva 

incremental: 

" El incrementalismo es un método de acción social que toma 
la realidad existente como una alternativa y compara las 
probables ganancias y pérdidas de alternativas estrechamente 
vinculadas, haciendo ajustes en la realidad existente, o 
haciendo ajustes mas grandes acerca de cuyas consecuencias se 
sabe aproximadamente tanto como respecto de las consecuencias 
de la realidad existente, o haciendo ambas cosas a la vez.• 
(Dahl y Lindblom: 107). 

El asunto de la racionalidad instrumental nos remite a 

un aspecto central en la discusi6n contempor4nea sobre la 

acción gubernamental y que se puede expresar en el dilema 

mercado o regulación. Si se toma como punto de partida el 

abandono de la idea liberal de orden social inmanente, o la 

idea decimon6nica de legalidad social, aparece entonces esta 

relaci6n como problema. La discusión de las primeras décadas 

de este siglo en el campo de la socialdemocracia suponta que 

la racionalidad s6lo era posible a partir de la anulaci6n del 

mercado; la discusión del actual fin de siglo en el campo 

neoliberal supone que sólo en el mercado se alcanza la 

racionalidad, en ambos casos parece haber una reducci6n del 

concepto. Veamos como se podr1a proponer una alternativa 

anal1tica. 

cuando weber habla de gestión económica se refiere al 

sentido subjetivo en tanto que intencionado y que confiere 

Unidad a los procesos que procuran la realización de esa 

especifica intencionalidad. 
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•se .llama 'gest16n económica' a un ejercicio pac!~ico de 
poderes de disposición, orientado en primer término 
económicamente y ella sera 'racional' cuando discurra de 
acuerdo a un Lin racional, o sea con arregl.o a un plan". 
(Weber, 1969: 46). 

Parece entonces pertinente la consecuencia que deriva 

Altvater, coincidiendo con cacciari: 

•La racionalízaci6n y la organización implican una 
•concepci6n intervencionista del polltico'[sic) y, por 
consiguiente, una interpretación del Estado en el sentido de 
un sujeto que se orienta, en sus estructuras y en su 
actuación inmediata, segün la racionalidad •.• " (Altvater, 
1983: 586). 

Si llegados a este punto se puede aceptar que 

racionalidad implica intencionalidad y subjetividad y que 

entonces cuando se habla de acciones gubernamentales 

racionales habrA que referirlas a acciones intencionadas, 

resulta necesario preguntarse ahora acerca de cu61 es este 

tipo de acciones, cuáles son aquellas que resultan inherentes 

al gobierno, o que éste ejerce con la aceptaci6n de la 

sociedad. 

Para lo anterior habrá que establecer la materia de la 

acci6n estatal, ésta est4 referida a la noci6n de bien 

pdblico, que se puede definir en los siguientes términos: 

•si .los bienes privados son aquellos que se compran y se 
venden en el mercado donde rigen las leyes de la orerta y la 
demanda, los bienes pOblicos, por su parte, son los servicios 
que debe suministrar alguna autoridad mayor o central para la 
defensa, el bienestar de la comunidad, el mantenimiento de la 
ley y el orden, etc, • • • bienes que en teorla, si no en la 
pr4ctica son indivisibles: si se brindan a un miembro de la 
comunidad, no pueden negarse a otro miembro 
particular.•(Benjamin: 11 - 12). 
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Ubicando entonces al gobierno como proveedor de bienes 

püblicos se siguen dos problemas fundamentales: uno de ellos 

tiene que ver con la cantidad y extensión de los bienes que 

debe proveer el gobierno. Para algunos esta dotación debe 

reducirse al mínimo indispensable (Buchanan, Noczick, cfr. 

Vallespln) , para otros estA claro que el gobierno no puede 

prescindir de realizar acciones regulatorias y cuya dimensión 

no está dada por ningün elemento inmutable, sino por 

situaciones histórico - concretas (Crozier, Von Lennep). 

El otro problema fundamental que se deriva del asunto es 

el dilema en torno de la distribuci6n de estos bienes y la 

decisión de cuáles producir, lo cual tiene que ver con el 

asunto de la elección colectiva: 

". • . las propiedades de los bienes piíblicos suministran la 
raison d 1 etre de la elección colectiva. La conjunción de 
oferta es la guinda que convierte las decisiones colectivas 
cooperativas en beneficiosas para todos, y la ausencia del 
principio de exclusión es la manzana tentadora que induce a 
los individuos a la conducta independiente no 
cooperativa."(Mueller: 26). 

Dentro de esta perspectiva - basada en la idea de la 

centralidad del individuo consumidor - tenemos entonces que 

el bien pQblico es un bien que no se realiza en el mercado, 

que una vez proporcionado no se puede excluir a nadie de su 

disfrute y que esta no exclusión es lo que lleva inherente la 

posibilidad que algunos disfruten de sus beneficios sin 
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participar de sus costos. si se problematiza lo anterior 

tendremos que: 

•Arirmar que las elecciones sociales deber!an depender de las 
preferencias individuales deja abierta la cuestión de cual es 
la Lorma en que l.as preferencias serlan relevantes [ ••• ] Del 
mismo modo que la elección social puede basarse en las 
preferencias individuales, estas Oltimas a su vez depender.§n 
de la naturaleza de la sociedad. As.1 pues, la idoneidad de 
las reglas alternativa de elección colectiva dependerA en 
parte de la estructura precisa de la sociedad.n(sen: 16-20). 

La reflexión anterior nos lleva a considerar otras 

visiones del anAlisis de las funciones qubernamentales 

construido no a partir del individualismo posesivo y 

maximizador, sino de enfoques estructurales. Nos encontramos 

entonces con las visiones del marxismo que, partiendo del 

fenómeno de la mayor cantidad de funciones desempef'\adas por 

el estado capitalista en el siglo xx, establecen diversas 

rutas anal1ticas. Para algunos el fenómeno obedece 

fundamentalmente a la mayor integración que se ha dado entre 

los grandes grupos monopólicos y el estado, dentro del 

proceso de centralización creciente de los medios de 

producci6n, denominando a este fenómeno fase del capitalismo 

Monopolista de Estado (Boceara); para otros la complejizaci6n 

de las funciones estatales tiene como reto fundamental 

construir una teor1a del estado capitalista que se derive de 

la econom!a politica, consideradas como el eje por excelencia 

de las relaciones sociales (Hirsch, De Brunnof) • Finalmente 

algunos otros sef'\alarán que lo que ocurre es que el estado 

tiene que superar los déficits de reproducción social 
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inherentes a una organizaci6n econ6mica competitiva, 

convirtiéndose entonces en aquel que desempefta las funciones 

que no pueden realizar por si solas las unidades de 

producci6n, se asume como el capitalista colectivo (Altvater 

1979a). 

otra perspectiva del enfoque estructural seftala que ha 

habido una modificación sustancial de los quehaceres 

gubernamentales que supera las situaciones apuntadas por la 

crttica marxiana en el siglo xix y que tiene que ver con el 

desarrollo tecnol6gico y burocr6tico experimeritado por el 

capitalismo en este siglo. La nueva situación, el Nuevo 

Estado Industrial organiza la producción, superando la 

competencia, y establece relaciones de negociación y acuerdo 

con las organizaciones que representan a los sectores 

sociales, eliminando as! todas aquellas tendencias 

autodestructivas del capitalismo (Galbraith, 1972). 

Estos desarrollos teóricos trataron de percibir el 

vinculo entre Ambito estructural y decisi6n gubernamental, 

poni6ndose as! en la ant!poda del an.1lisis basado en la 

agregaci6n de las preferencias individuales. 

Derivado del asunto de las funciones gubernamentales 

aparece el tema de la planif icaci6n, ¿c6mo establecer 

adecuadamente los objetivos de una sociedad?, ¿cuAles son los 

medios adecuados para alcanzarlos de la manera mas eficiente 
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posible?. Durante varias d6cadas el conjunto de las ciencias 

sociales se ocuparon de dar respuesta a estas interrogantes 

que iban asociadas a la idea de desarrollo, diversas fueron 

las experiencias (Holland), algunos balances hacen pensar que 

en el fondo del asunto, lo que le dio realidad a las 

expectativas generadas fue, má.s 

tlcnicas de ingeniería social, 

que la apl icaci6n de las 

la capacidad polltica de 

construir acuerdos entre los actores sociales (Delora). 

Actualmente como contrapuesto al planteamiento anterior, 

pero en 

variante 

sus or!genes 

suya, está 

constituyendo 

el tema de 

algo cercano a una 

pollticas pUblicas, 

particularmente desarrollado en los paises anglosajones que a 

lo largo del siglo xx tuvieron gobiernos menos activos que 

actuaban mas en funci6n de la 16gica de mercado, en 

comparaci6n con sus hom6logos medi terrAneos, escandinavos o 

incluso asiAticos. si bien el enfoque de pollticas p6blicas 

persigue los mismos objetivos de racionalidad y maximizaci6n 

de los rendimientos de la acci6n gubernamental, diverge del 

enfoque de la planificaci6n en que no pretende alcanzar un 

marco global de coherencia, sino mas bien solucionar 

problemas discretos con un enfoque predominante de elecci6n 

colectiva a partir de preferencias individuales, enfatizando 

el anAlisis del aspecto costo/beneficio de la acci6n 

gubernamental; en este sentido aparece una pretensi6n de 

distinguir claramente en el análisis entre el nivel de las 
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relaciones de poder (politice) y las acciones de gobierno 

(policies). 

Si bien el enfoque anterior parece ser el predominante 

hasta ahora, no es el 6.nico existente en el campo de las 

pol1ticas pGblicas: 

•... si el debate politics/policies es un problema mAs o 
menos insoluble cuando se plantea en términos exclusivos, se 
revela rico en promesas cuando se plantea en términos de 
hipótesis m.!is que de postulado ..• las pol!ticas p6blicas no 
se producen en el vacío: no s6lo nos in.rorman del ambiente 
socioecon6mico, sino también del Estado. Hás que las recetas 
de gobierno (como algunos habrAn podido creer), son los 
indicadores de la naturaleza y del ~uncionamiento de la 
maquinaria gubernamental." (Meny y Thoenig: 17). 

Parece que resulta v~lido derivar de lo hasta ahora 

senalado que existe un conjunto de tensiones en la 

observaci6n y an4lisis del objeto de estudio de este trabajo. 

Un primer asunto está relacionado con la tensión entre el 

an6lisis estructural y el an6lisis a partir de aqreqaci6n de 

preferencias individuales; sin duda que éste último tiene 

ventajas en cuanto a acuerdos contemporAneos en el campo de 

las ciencias sociales, aunque no siempre quede clara esta 

ventaja cuando se trata de establecer su capacidad 

explicativa. Por lo que hace al análisis estructural, parece 

que sus ventajas se acrecientan cuando trata de contemplar el 

largo plazo, pero se reducen significativamente cuando se 

trata de encontrar explicaciones a situaciones particulares, 

lo que lo convierte en muy poco práctico para la toma de 

decisiones. 
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Otro grupo de problemas esta referido a la ya aludida 

confrontaci6n entre politica y pol1ticas, sin olvidar la 

sugerencia de Meny y Thoening citada, se puede decir que 

considerar ambas tensiones - que en el fondo parecen ser 

desdoblamientos de la existente entre pol1tica y mercado -. 

implica, dirimir las implicaciones te6ricas de una y otra 

posibilidad, dado que en este trabajo - y ni siquiera en 

muchos otros mas esto seria posible, queda como un 

seftalamiento de las precauciones y distancias que habr1a que 

tomar en el anAlisis, estando conciente que un planteamiento 

mis riguroso del problema, implicarla la superaci6n de las 

tensiones te6rica aludidas. 

1.1.3.- B•t•4o - Gobierno. 

Una vez planteado el asunto fundamental de las funciones 

del Estado, en tanto que género próximo del concepto 

gobierno, intentaré plantear la diferencia especifica del 

sentido en el cual se manejará la expresión gobierno a lo 

largo de este trabajo. 

Tal vez uno de los acuerdos mas obvios en la ciencia 

pol1tica sea que hay una evidente diferencia entre estado y 

gobierno y tal vez uno de los puntos mas oscuros y de mayor 

desacuerdo sea precisamente acerca de en qué consiste 

espec1ficamente esta diferencia. 

As1, podr1amos poner como ejemplo de los desacuerdos un 

par de referencias al respecto. Para algunos gobierno, en 
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tanto que personas e instituciones que ejercen el poder en la 

sociedad, es una parte del estado (Levi); para otros, en 

tanto que la noci6n gobierno apela al control y conducci6n de 

la sociedad, eje en esta perspectiva de la pol1tica, el 

estado es la maquinaria para la ejecuci6n e imposici6n de las 

decisiones y leyes de un gobierno (Deutsch). 

Es claro que hay algunos usos que permitir1an una salida 

mas fAcil a este asunto, por ejemplo, el uso anglosaj6n del 

t6rmino, que estA mas bien referido al ejecutivo, su personal 

y sus agencias, toda vez que el poder dominante es el 

parlamentario y el gobierno aparece como una resultante de 

6ste. dificilmente el uso de este término surgido de la 

tradici6n parlamentaria sea el mas adecuado para abordar el 

caso nuestro pata, con una clara predominancia del ejecutivo 

sobre los dem&s poderes, lo cual entre otras cosas da lugar a 

que haya que observar de distinta manera el proceso de 

elaboración de las decisiones püblicas de como se haría en un 

r6gimen parlamentario. 

Para algunos otros el término Estado resulta 

problem&tico e inütil, por lo cual se le trata con bastante 

sospecha, ya sea que se le identifique con las discusiones 

originarias de las diversas teortas de la pol1tica o, incluso 

por asociarlo a posiciones mas ideol6qicas que te6ricas. 
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Con respecto de los problemas seftalados, para aportar mi 

punto de vista partiré de una consideraci6n indirecta que 

realiza Bobbio: 

•sn la teoría general del Estado se distinguen, aunque no sea 
siempre neta la linea de demarcación, las rormas de gobierno 
de los tipos de Estado. En la tipología de las Zormas de 
gobierno se toma en cuenta mas .la estructura de poder y las 
relaciones entre los diversos órganos a los que , la 
constituci6n asigna el ejercicio del poder; en la tipolc;g!a 
de los tipos {sic] de Estado se toma mlls en cuenta las 
relaciones de clase, las relaciones entre el sistema de poder 
y la sociedad subyacente, las ideolog!as y los rines de 
car.tetar hist6rico y sociol6gico." (Bobbio, 1989: 144). 

A partir del sef\alamiento de Bobbio propongo lo 

siguiente. El Estado aparece como una categor1a a un mayor 

nivel de abstracción, apela a una relación social de 

dominaci6n (Marx 1968), a un conjunto de creencias que 

constituyen una nación (Weber 1982b), tiene que ver con el 

ordenamiento jurídico de una sociedad, con el conjunto de sus 

instituciones póllticas aunque, por otra parte no agota el 

contenido de la polltica ni de lo público en tanto que no 

todo lo que es relevante para estos fines corre por cauces 

institucionalizados o juridificados. 

A diferencia del estado, el gobierno se identificar& con 

los 6rganos, las estructuras y los procedimientos a través de 

las que se realiza el ejercicio del poder y la ejecución de 

los fines estatales, no se agota en las personas ni en las 

agencias que lo constituyen, sino que tiene que ver con 

reglas institucionalizadas de proceder en el cumplimiento de 

las funciones de dominación y decisión. como comparto la idea 
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de que varios de los déficits explicativos encuentran su 

posibilidad de resolución en el plano hist6rico, el segundo 

apartado de este capitulo estará dirigido a la ubicaci6n de 

los referentes del objeto de estudio en el plano hist6rico -

te6rico. 

1.2. MIVBL BIBTORICO - TBORICO. 

Parece que podr1a haber un acuerdo bastante grande en 

cuanto a calificar al siglo XX como el siglo del Estado. En 

los diversos sistemas sociales que asumen las naciones a lo 

largo de este siglo el estado pasa a jugar un papel central 

en la conducci6n de la sociedad, construyendo el poderoso 

binomio que tanto tem1a Nietzche: Ciencia y Estado. Tambi6n 

habr1a una aceptación bastante amplia a la af irmaci6n de que 

en la actualidad, a finales del siglo XX y de cara al siglo 

XXI, de nueva cuenta se da un proceso de redefinici6n de las 

relaciones entre gobierno y sociedad, sin que est6 claro a6n 

cuAl sera la estaci6n terminal o, incluso, si ya hemos 

llegado a ella sin habernos dado cuenta. 

Por lo anterior podr1amos considerar que no es de 

ninguna manera gratuito afirmar que una de las principales 

discusiones en la ciencia pol1tica es la que gira en torno 

del papel que los estados deban y puedan tener en la 

conducci6n de los procesos sociales. Creo que una de las 

dificultades principales que existe en la actualidad para 

abordar este asunto es el de reducir el problema al tr6nsito 
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del estado intervencionista al estado neoliberal, una 

observaci6n pretendidamente mas atenta hace ver que la actual 

tranarormaci6n es mucho mas que eso. 

Ubicarse en la discusi6n actual, ahora menos sobre las 

categor1as y mAs sobre los intentos de comprensi6n del 

fen6meno estatal y gubernamental es el prop6sito de esta 

parte. Para ello procederé primero a dar cuenta brevemente de 

los or1genes te6rico - hist6ricos del llamado Estado Social, 

enseguida haré una referencia a la crisis del modelo y a la 

discusi6n contemporánea sobre las funciones gubernamentales 

y, para terminar, intentaré hacer algunas reflexiones sobre 

las limitaciones de este modelo para comprender la din&mica 

de nuestro pala, a partir de plantear algunos aspectos de 

similitud y diferencia entre el proceso latinoamericano y 

este modelo. 

De otra manera, trataré de cubrir someramente el arco 

temporal que describe la conformación, auge y crisis del 

modelo que encontraba en el Estado la s1ntesis de la 

conflictividad social. 

1.2.1. cri•i• del p•n•aaiento liberal. 

Si se pudiera proponer alguna imagen de la · discusi6n 

te6rico - pol1tica de finales del s. xix, me atrever1a a 

afirmar que ésta estarla constituida por la percepci6n que el 

liberalismo habla alcanzado ya sus grandes objetivos, e. 
Smith parece expresarlo con toda claridad en 1887: 
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•La tunci6n agresiva del liberalismo se ha agotado; Ahora 
s6lo queda, haciendo algunas excepciones, la tares de vigilar 
sobre los derechos iguales de los ciudadanos y su 
conaervaci6n. Esta es en la actualidad la verdadera tarea del 
liberalismo" (cit. por Mo11111sen, W.). 

Sin embarqo es ineqable que el liberalismo, tan pronto 

pareci6 que triunfaba comenz6 su declive. Antes que se 

hubiera resuelto la batalla por la transformaci6n del antiguo 

r6gimen (Mayer, A.) se inici6 la critica a los postulados 

te6ricos del liberalismo. Un elemento fundamental que 

interesa poner de relieve es el que tiene que ver con el. 

papel del estado, al que de acuerdo a los planteaaientos 

liberales que - partiendo de un postulado de orden inmanente 

en la sociedad que se alcanza a trav6s del mercado 

asignaban un papel pasivo al poder poUtico, Benthan da 

cuenta claro de ello cuando se pregunta y responde a s1 

miamo: 

"l. que pueden hacer las leyes en pro de la •ubsistencia?. 
Directa.mente nada. Lo ll:nico que pueden hacer es crear 
motivos, es decir, castigos o recompensas, que lleven a los 
hombres a atender su propia subsistencia. Pero la naturalesa 
misma ya ha creado esos motivos, y les ha inau~lado 
suLiciente energia. Antes que existiera la idea de las leye•, 
las necesidades y los placeres habían hecho a ••• respecto 
todo lo que podrían hacer las leyes mejor concertadas?• (cit 
por Macpherson: 39) 

Sin embargo, para fines del siglo XIX y principios del 

XX esta imagen pasiva del poder pol1tico comienza a 

desdibujarse y va a ser paulatinamente reemplazada por la 

idea de un estado "activo", "interventor", "•acial•, etc; 

como ocurre en todo hecho social concurrieron diversos 
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ractores, algunos de carActer econ6mico - pol1tico podrlan 

ser: 

- el periodo de la •qran depresi6n" en el siglo xrx que hizo 

abrigar •erias dudas sobre la posibilidad de crecimiento 

econ6mico sostenido (Polanyi, Niveau) y la posterior gran 

crisis del 29 - JJ que confirm6 las dudas que exist1an sobre 

la capacidad del mercado para lograr este crecimiento, lo que 

dio lugar tanto a acciones econ6micas de loa gobierno• como a 

reestructuraciones dentro de las empresas (Fano, Pellicelli, 

Galbraith 1976). 

- el desarrollo paulatino a partir de 1848 de la pol1tica de 

"ma•••", proceso en el que fueron surgiendo nuevos sujetos 

sociales que reclamaban espacios de actuaci6n po11tica, 

particularmente los sindicatos obreros, que presentaban 

serios desafíos a la orqanizaci6n de la propiedad y que 

fueron construyendo formas de representaci6n de intereses 

como corporaciones, 1ejanas a los ideales ciudadanos del 

liberali•mo (Maier, Ch.), junto con los cuales irrumpieron 

otros actores que, teniendo una fuerza real aea 

conservadora o reformista - no se identificaban con los 

postulados del 

nacionalistas 

(Sccoppola) • 

o 

liberalismo, tales 

los movimientos 

como los 

sociales 

movimientos 

cat6licos, 

- la transformaci6n de las formas de representaci6n ciudadana 

en la que cada vez van tomando mayor importM.cia los partidos 

pol1ticos, el incremento y posterior desplazamiento del 

parlamento como centro neurAlqico de las funciones p6blicas, 
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as! como el cambio en las funciones gubernamentales para dar 

respuestas a las nuevas situaciones, entrelaz4ndose con los 

cambios anteriormente aludidos (Maier, Ch., careta - Pelayo). 

Todos estos f en6menos y muchos mas que no quedan 

comprendidos en ellos planteaban serias interrogantes a la 

concepci6n de un orden social inmanente basado en el 

funcionamiento del mercado y supervisado por un gobierno 

pasivo. como respuestas a estas interrogantes surgirán 

formulaciones teóricas de diferente orientaci6n y que 

concurren a fundar una nueva concepci6n de las funciones 

gubernamentales, a partir de establecer la centralidad del 

estado¡ de algunas de ellas trataré de dar cuenta enseguida 

iniciando por aquella que con mayor nitidez planteaba el 

nuevo papel que se le asignaba al estado: la socialdemocracia 

centroeuropea. 

1.2.2. Laa Tranaforaacionaa 4•1 panaaaianto aocialiata. 

En las primeras décadas de este siglo se puede observar 

un cambio dr6stico en la teor1a política del socialismo de su 

concepción del estado, éste deja de ser visto con el aparato 

de dominación al servicio exclusivo de una clase y se le 

concibe cada vez mas como un instrumento para la 

transformación social, como un "instrumento de técnica 

social" (Marramao, 1982). 

Ya desde el famoso prólogo a la edici6n en 1895 de La 

lucha de clases en Francia, Engels perfilaba la necesidad que 
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el socialismo reformulara y actualizara su pensamiento sobre 

la pol1tica y el estado, a la luz de las nuevas experiencias 

del partido socialdem6crata alemAn en su camino hacia el 

poder (Engels). A6n en la ortodoxia de Kaustki se va 

perfilando esta necesidad cuando encuentra que un régimen 

parlamentario auténtico también puede ser instrumento del 

proletariado y que, por tanto, la revoluci6n no debe tener 

por objetivo la destrucci6n del sistema representativo, sino 

mas bien ". • . destruir el poder de los gobiernos .trente al 

parlamento" (Salvador!). 

De la neutralidad de las formas políticas - dentro de 

las que Kaustki destaca al parlamento se pasa a la 

conceptualización del estado como instrumento dtil para la 

transformaci6n social. Es el austromarxista Renner quien 

pondr& de relieve la creciente vocaci6n estatalista del 

socialismo ascendente: 

••• la progresiva estatalización de la economía que 
durante la guerra en curso adquiere un ritmo acelerado -
sitQa la relac16n del proletariado con el Estado en el centro 
de su polftica ••• El núcleo del socialismo hoy (está ya 
inserto} en todas las instituciones del Estado 
capitalista."(cit. por Altvater 1983). 

La idea d,el avance del socialismo como un proceso de 

reformas que de manera acumulativa conducen a un cambio en la 

sociedad, puso al estado en el centro de la discusi6n 

socialista; se trataba entonces de considerarlo como un 

espacio a ocupar con el fin de darle el contenido propio de 

las orientaciones del proletariado, ya no se le trataba, como 
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en Lenin, de la maquinaria que habla que destruir. Ahora 

bien, la ocupaci6n del estado por el proletariado no se 

planteaba nada mas como un asunto de adhesi6n clasista, sino 

que era visto como la Qnica posibilidad de introducir 

comportamientos racionales en la economta. La competencia 

capitalista aparecía como el espacio de lo irracional, frente 

a lo cual la regulaci6n estatal se constitu1a en la Qnica 

posibilidad de racionalidad: 

" ••• socialismo, organización de la producción, regulación 
conciente de la econom!a - para llegar a ello lo que se 
requerla era que - tan pronto el capital financiero haya 
puesto bajo su control las masas mas importantes de la 
producción, basta que la sociedad se apodere del capital 
financiero a través de su órgano concíente de ejecución, el 
Estado conquistado por el proletariado •• • capitalismo 
organizado ••. significa sustitución del principio capitalista 
de la libre competencia con el principio socialista· de la 
producción planificada•. (Hildferding: 417) 

Si bien estos planteamiettos que giraban en torno del 

papel central del estado acompafiaron el impresionante avance 

pol1tico de la socialdemocracia, tuvieron mas de una 

dificultad cuando se convirtieron en estrategias de gobierno. 

Tanto en la Rept1blica de Weimar como en el gobierno de 

coalici6n en Austria, la socialdemocracia no fue capaz de 

extraer todas las consecuencias que se seguían de utilizar al 

estado como instrumento de transformaci6n social, la 

imposibilidad de sintetizar las contradicciones inherentes a 

las nuevas funciones de redistribuci6n del ingreso que le 

fueron conferidas a los Estados estuvieron a la base de la 

caída de los gobiernos socialdem6cratas (Marramao, 1983). Sin 

embargo, esto no dio lugar a que desapareciera esta 
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perspectiva de ubicar al estado en el centro de los procesos 

sociales por medio de la expansi6n de las funciones 

gubernamentales, mas bien esto se va a volver la t6nica 

dominante después de la segunda guerra mundial, para que ello 

fuera posible era necesaria la incorporaci6n de elementos 

te6ricos provenientes de otras posiciones. 

Una transformaci6n a fondo en la pr4ctica y en la teor1a 

del estado s6lo seria posible con la transformaci6n ocurrida 

en el campo del pensamiento "burgués", tres son, entre muchos 

otros los rasgos que me parece adecuado poner de relieve; en 

primer lugar está la construcci6n del concepto de 

racionalidad tal y como lo reelabora Weber, puesto que 

implica una sustitución de la perspectiva basada en la 

existencia de un orden inmanente, de un equilibrio necesario 

en la sociedad; 

correspondiente, 

como ya se argumentó en 

la racionalidad implica 

el apartado 

presencia de 

intencionalidad y esto sienta las bases para el 

desplazamiento de la idea del mercado como equilibrador por 

excelencia del orden social. El horizonte de la pol1tica 

económica que Weber tenla enfrente segu!a siendo el del 

pensamiento neoclásico, por lo que su concepto de 

racionalidad - si bien rompía con la idea de orden social 

inmanente no lo extendía al de la regulación del 

funcionamiento del mercado, para dar paso a la idea de la 

acci6n racionalizadora del estado sobre la econom!a era 

necesario desmontar la perspectiva de teoría econ6mic'a basada 

sobre el mercado. 
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1.2.3.- El replanteuiento del pen•aaianto "burc¡ui•"· 

El segundo aporte que me parece oportuno tener en cuenta 

es el de Keynes. Una vez terminada la primera guerra mundial 

no parecían demasiado exageradas las previsiones de Lenin de 

una revolución mundial ni las de los socialdem6cratas de 

sentirse en la antesala del poder y del socialismo, sin 

embargo, dos décadas después las cosas resultaban bastante 

distintas; el socialismo no se convirti6 en fen6meno mundial 

ni el capitalismo se desmoronó, antes bien se recuperó, no 

sin experimentar madi f icaciones sustanciales en su 

organización económica y pol1tica. si la concepción liberal 

de una sociedad autorregulada, sujeta a un orden inmanente 

habla sido eclipsada en lo sociol6gico por el concepto 

weberiano de racionalidad, hacia falta darle la puntilla 

justamente en el Ambito en el cual surgi6: en la economía. 

Es precisamente Keynes quien, en ruptura con el 

pensamiento clAsico, da a luz a una nueva concepci6n de la 

regulación capitalista: 

•sostendré que los postulados de la t:eor.fa clAsica s6lo son 
aplicables a un caso extremo de todas las posiciones posibles 
de equilibrio. Has aOn, las características del caso especial 
supuesto por la teor1a cl.Asica no son las de la sociedad 
económica en que hoy vivimos, razón por las que sus 
ensenanzas enganan y son desastrosas si intentamos aplicarlas 
a los hechos reales" (Keynes: 15). 

Asl, a partir de demostrar la incapacidad del mercado 

para lograr un crecimiento econ6mico permanente, establece la 

necesidad de la acci6n reguladora del gobierno, dando pie con 

ello a la perspectiva de un estado interventor, regulador, 
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racionalizador (Napoleoni). Pero también en su propio 

planteamiento se prefigura la necesidad de una pr4ctica 

gubernamental que tienda a la redistribuci6n del ingreso, 

sentando a la vez las bases para la pol1tica social: 

"La experiencia sugiere que, en las condiciones 
existentes •. • las medidas tendientes a redistribuir los 
ingresos de una rorma que tenga probabilidades de elevar la 
propensión a consumir pueden ser positivamente favorables 
para el crecimiento del capital .• . en las condiciones 
contempor.&neas, el crecimiento de la riqueza, lejos de la 
abstinencia de los ricos, como generalmente se supone, tiene 
mas posibilidades de encontrar en ella un impedimento" 
(Keynes: 328 - 329). 

Esta perspectiva, que en keynes no significaba ni 

socialismo ni estatismo, reconoc1a que las instituciones 

pol1ticas no pod1an permanecer iguales ante los nuevos retos 

que se ven1an presentando, de aqu1 se sigue otra de las 

rupturas fundamentales con el liberalismo: la distinci6n 

entre lo p<iblico y lo privado que ve borrarse los linderos 

que el pensamiento de los siglos precedentes babia 

establecido entre gobierno y sociedad; el funcionamiento de 

la economía, al depender cada vez mas de las decisiones de 

gobierno, genera que los actores sociales encuentren en la 

disputa por la pol1tica econ6mica la arena para confrontar 

sus intereses, de esta· manera, para keynes, la dimensi6n 

organizativa y el control se sitüan en el espacio intermedio 

entre el individuo y el estado moderno. 

Un Qltimo elemento que habr1a que tomar en cuenta es la 

perspectiva dinAmica que se construye a partir de Schumpeter, 

quien se da cuenta que el capitalismo no puede ser ni 
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estacionario, ni funcionar bajo el esquema de libre 

competencia, a la que no s6lo considera como imposible sino 

como inferior, considera que las innovaciones que 

continuamente genera el capitalismo para poder existir 

implican cambios en su referente cultural que, a su vez 

generar4n transformaciones en la estructura institucional del 

capitalismo: 

• .•• el capitalismo, aunque económicamente es estable e 
incluso va ganando en estabilidad, crea por la 
racionalizaci6n de la mente humana, una mentalidad y un 
estilo de vida incompatibles con sus propias condiciones, 
instituciones sociales y motivos fundamentales, y se 
transt'ormar4, aunque no por necesidad económica, e, incluso, 
probablemente con algtin sacriricio del bienestar econ6mico, 
en un orden de cosas al que llamarle o no socialismo serA 
meramente materia de buen gusto y de terminologJa" 
(Schumpeter, 1968: 74 y 75). 

Esta transformaci6n se va a operar con claridad al 

t6rmino de la segunda guerra mundial. La ideologta del 

capitalismo ya ha abandonado muchos de sus supuestos 

fundamentales y se encamina hacia una reestructuraci6n en la 

que la bCísqueda de mayor racionalidad, de regulaci6n del 

mercado y de apertura a la transformaci6n configuran 

caracter1sticas nuevas del pensamiento que expresa la viei6n 

de la sociedad de los sectores dominantes. 

Como en todo cambio de época, la resultante de procesos 

sociopoltticos y de aportaciones te6ricas es la de un nuevo 

modelo de regularidad que implica también la transformación 

de los elementos para captar y comprender los fen6menos. La 

resultante del fen6meno que pretendo describir es la de una 
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nueva forma de relaci6n entre gobierno y sociedad, signada 

por la centralidad te6rica y práctica del aparato estatal. 

Con su puesta en marcha, que como tal s6lo ocurre en la 

segunda posguerra, queda cerrada una etapa de confrontación 

te6rico- politica, etapa que como cualquier otra recoge los 

diversos elementos presentes en la polémica, no sin dejar una 

resultante que hubiera que analizar en términos de vencedores 

y vencidos; los grandes vencidos serán los partidos 

socialdem6cratas, que si bien contribuyeron a generar el 

fenómeno de la nueva relación entre gobierno y sociedad, 

aunque esto haya sido a costa de junto con ello contribuir a 

la regeneración de la hegemonia de los contrarios, como lo 

seftalara Altvater: 

•La reestructuración de la dominación burguesa desemboca as!, 
en los anos treinta, en un nuevo modelo de regulación 
capitalista que ya no se limita a tener en cuenta los 
interesas de los trabajadores en el plano de la polJ.tica 
social, sino que los tiene en cuenta también en el campo de 
la polltica económica" (Altvater 1983: 597). 

1.2.t- Bl nuevo aodelo.-

Las transformaciones que ha experimentado la relaci6n 

gobierno - sociedad no pueden considerarse un mero ajuste, 

sino que deben entenderse como un cambio epocal y que como 

tales revisten un cambio cualitativo también en lo te6rico. 

Para algunos esta transformaci6n implica un cambio en el 

car4cter de la relaci6n estado - sociedad, ya no se trata del 

Estado de Derecho, cuyas funciones se estableclan s6lo de 

manera negativa en términos de aquellos principios que 
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constituian los limites del estado frente a los ciudadanos, 

ya no se trata de la frontera establecida entre lo pOblico y 

lo privado por el pensamiento de la modernidad, se trata de 

que se han roto los linderos entre pQblico y privado, entre 

pol1tica y economla, el estado interviene en actividades 

privadas; lo que se tenla por actividad de los privados se 

convierte en acción pO.blica (Kammler), se impone finalmente 

la idea de que para que exista democracia no basta con la 

formulación abstracta de los derechos, sino que es necesario 

que junto con esta formulación se den las condiciones para el 

ejercicio real de los derechos, se trata del paso del Estado 

de Derecho al Estado Social de Derecho. {Garc1a - Pelayo). 

Son básicamente tres las características del nuevo 

modelo de regularidad de las relaciones gobierno sociedad que 

se constituyen bajo la categoría de Estado Social: 

1) la regulación gubernamental de la economia. El gobierno 

pasa a tener una responsabilidad directa en los resultados 

económicos, estos ya no constituyen un elemento ex6geno al 

quehacer gubernamental; 

2) la política de bienestar social, en el nuevo modelo las 

condiciones de existencia de los individuos pasan a ser 

responsabilidad de los gobiernos, a este se le asigna la 

vigilancia y procura que todos tengan las condiciones mínimas 

para el ejercicio de sus derechos, con lo cual cada vez mas 

la vida cotidiana depende de algún servicio público, dándose 

lo que García Pelayo denomina como procura existencial. 
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3) el cumplimiento de las dos funciones anteriores se 

convierte en el elemento fundamental de medición del éxito o 

fracaso de una 9esti6n gubernamental. Para poder cumplir con 

este objetivo los gobiernos desarrollaron complejas 

maquinarias burocráticas y desarrollaron mecanismos de 

representaci6n socia 1 y de negociación de intereses, 

institucionalizando el conflicto social a través del 

corporativismo entendido éste como: 

"··· un sistema de representación ~P intereses en el que las 
unidades constitutivas se hallan organizadas en un número 
limitado de categor!as singulares, obligatorias, no 
competitivas, jer4rquicamente ordenadas y .funcionalmente 
diferenciadas, reconocidas y autorizadas (si no creadas} por 
el Estado e investidas de un monopolio representativo 
deliberado dentro de sus categor1as respectivas a cambio de 
observar ciertos controles sobre la selección de sus lideres 
y la articulación de demandas y apoyos" (Schmmiter, 1979: 
45). 

Asl, orientación politica de los objetivos económicos, 

redistribución del ingreso, aparato politice- administrativo 

y negociación corporativa son elementos que se retroalimentan 

mutuamente en todas las direcciones posibles (la política 

económica genera posibilidades de mejoramiento de las 

condiciones de bienestar, éste contribuye a dar certidumbre a 

la econom!a y la politica, ésta convierte a producción y 

redistribución en objetos de intercambio pol!tico), dando asi 

lugar a un circulo virtuoso que condujo a la prosperidad y 

estabilidad en los paises 11centrales", sin embargo este 

circulo virtuoso, casi tres décadas después, se convertirla 

en un circulo vicioso que traerla estancamiento e 
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inestabilidad, antes de pasar a proponer algunos elementos al 

respecto conviene hacer dos aclaraciones: 

a) el carácter genérico de la descripci6n seftalada no puede 

omitir reconocer la diversidad de las prActicas de la gesti6n 

gubernamental entre los paises "centrales", por ejemplo: la 

planeaci6n francesa (Delors), la "econom1a social de mercado" 

en Alemania ( Zinn) , o los intentos de planeaci6n en Gran 

Bretafta (Balogh). 

b) una aspecto de mayor importancia tiene que ver con la 

posibilidad de aplicaci6n de estos referentes de observaci6n 

para paises de Am6rica Latina, sobre este aspecto es 

necesaria una reflexi6n mas amplia. 

·1.z.s.- Gobi•rno y •oci•4•4 •D l\llirica Latina. 

sin lugar a duda que uno de los principales problemas 

que hay que esclarecer cuando uno se refiere a América Latina 

es su pertinencia como unidad de análisis, mucho se ha 

discutido sobre esto y es mucho mAs aO.n lo que falta por 

discutir. No es mi intención abordar desde este Angulo el 

asunto, no pretendo sustentar que América Latina pueda ser 

estudiada como un todo, simplemente partir de la pertinencia 

de utilizar a paises y procesos, de alguna manera 

generalizables, como casos de comparaci6n y contrapunto del 

proceso que en esta parte del trabajo he venido presentando 

creo que no habria que argumentar demasiado para afirmar 

que en algunos casos (Argentina, Brasil y México) la 
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participaci6n de los gobiernos en los procesos de desarrollo 

e industrializaci6n de estos paises ha sido fundamental, sin 

embargo, me parece que hasta ahora no hay un acuerdo 

suficientemente amplio en torno de c6mo conceptualizar este 

fen6meno. Durante algún tiempo se utiliz6 la expresi6n 

populismo, que siempre tuvo una connotaci6n mas po11tica -

pr6ctica que categorial y, en consecuencia, nunca alcanz6 una 

preciai6n del fen6meno denotado (Hennessy). 

Obviando la consideraci6n histórica de largo plazo, que 

no es irrelevante para el tema pero que implicarla un 

tratamiento fuera de los limites de este trabajo (al respecto 

creo que a pesar de las diversas criticas recibidas el texto 

da Halperin, T. sigue siendo una obra no superada), donde 

habria que ubicarse es en los inicios de la 

induatrializaci6n, en la que me parece se puede percibir 

claramente la función asignada al gobierno como agente 

racionalizador del conjunto del proceso social. 

Es en la ya muy tratada Teor1a del Desarrollo de la 

CEPAL en la que se le asigna el gobierno un rol protag6nico 

en el proceso latinoamericano que, ubicado en el proceso de 

expansi6n industrial en la segunda posguerra, se elabor6 un 

modelo de desarrollo de América Latina: 

que confiaba b4sicamente en los efectos econ6micos, 
sociales, políticos e ideológicos progresivos de la 
industrializaci6n.• (Dos santos: 172). 
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Mucho mas importante para el tema de este trabajo, pero 

mucho menos atendida por la critica académica (con alqunas 

excepciones, por ejemplo: Guerrero, 1992) se encuentra la 

teor!a del Desarrollo Politice que, con todo el riesqo que 

implica la afirmaci6n, podr1a considerarse como la 

contraparte polltica de la teorla econ6mica cepalina. 

En esta corriente te6rica se estableci6 un fuerte 

vinculo entre tres categorías distintas; desarrollo, 

modernización e, industrializaci6n. Las diferentes 

orientaciones teóricas observables en la corriente del 

desarrollo pol!tico parece que podrían estar de acuerdo en 

considerar los siguientes niveles: 

"l. Desarroll.o de la capacidad del sistema pol1tico, que 
corresponde a la ericacia de aquel como subsistema del 
sistema social; 
2). Desarrollo del aport"e del sistema po11tico al desarrollo 
general. de la sociedad a que pertenece, que corresponde al de 
t"oda la sociedad -por medios polJticos; 
3). Desarrollo de la receptividad del sistema polJ.tico, que 
aumenta su representatividad, legitimidad y capacidad de 
servicio, lo cual corresponde al desarrollo del consenso 
polJ..tico, y del consenso social por medios polJticos". 
(Jaguaribe: 34). 

De una u otra manera parece que todos se refieren a las 

variables del sistema político que también Jaguaribe enuncia: 

A) Orientación racional, B) Diferenciación estructural, e) 

Capacidad, D) Movilizaci6n pol!tica, E) Integraci6n pol!tica, 

F) Representación pol1tica. 

Por lo que hace al asunto de la modernizaci6n, me parece que 

Apter es el que la elabora de una manera mas sofisticada, 

para él la modernización parte de una antropolo9Ia de la 
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modernidad, una vez que ha establecido ésta, define a la 

modernización como: 

,. ••• el proceso de dirigir conscientemente las consecuencias 
sociales, las crecientes diLerenciaciones de roles y el 
complejo de la. organización dentro de la sociedad." (Apter: 
63). 

Apter vincula estrechamente el proceso de la 

modernización al proceso de industrializaci6n, ubicando a 

6ste como el elemento dinamizador de los cambios; estos 

cambios implican elección y la elección implica racionalidad: 

"El gobierno ••• es el mecanismo regulador de la elección. Los 
diLerentes sistemas pol!ticos no sólo se incorporan a las 
Lormas diLerent:es de elegir, sino que varían su grado de 
importancia. De esta manera, hay diLerentes sistemas de 
opci6n y ·existe opción entre los sistemas. Una de las 
caracterlsticas del proceso modernizador es que incluye ambos 
aspectos: la mejora en las condiciones de elección y la 
selección del mecanismo de opción mas satisfactorio". (Apter: 
28). 

Por lo que hace a los aspectos espec1ficos del sistema 

politice y del gobierno, la preocupación central de esta 

corriente se expresa con toda claridad en el titulo del 

excelente trabajo de Huntigton: 1!:1 or4•n polltico en la• 

•ocie4a4•• en caabio. Es pues la desestabilización producto 

de la industrialización acelerada lo que preocupa y, el 

desarrollo de mecanismos institucionales para absorberla, el 

objetivo fundamental: 

" ••• el crecimiento poli tico sostenido es el problema 
principal de la modernización, y la capacidad para enfrentar 
el cambio constante la prueba crucial de dicho 
crecimiento ••• La capacidad de los sistemas pol!tícos modernos 
para absorber las exigencias cambiantes está muy relacionada 
con el desarrollo de diversas estructuras institucionales 
bAsicas". (Eisenstadt: 28). 
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El gobierno también requiere de una adecuaci6n para 

cumplir las funciones que se le asignan en un proceso de 

modernización, las variables fundamentales de esta adecuación 

son: 

" ••. el grado de di:terenciaci6n estructura.! existente en 1.as 
instituciones que cumplen :funciones políticas; •• . la magnitud 
{entendiendo por ello] la relación que existe entre la 
actividad política, institucionalizada de cualquier manera, y 
todas las demlls actividades que tienen lugar en la 
sociedad .•. el grado de orientac16n adquisitiva que se aplica 
para los nombramientos políticos y la asignación de 
cargos ••• el grado de secularización que existe en el 
cumplimiento de las tareas políticas. El mAKimo de 
secularización requiere que el proceso político se e.tectiie, 
.tundamentalmente, sobre la base de una racionalidad en 1os 
fines del gobierno y en 1os medios utilizados para lograr 1os 
fines." (LaPalombara: 44 a 49). 

No se podria afirmar sin un estudio empirico que esta 

teor1a del desarrollo y la modernizaci6n pol1tica tuvo el 

mismo grado de difusi6n en los gobiernos latinoamericanos que 

el experimentado por la teor1a de la CEPAL, los espacios en 

los que circulaban estos textos y algunos de los problemas de 

gobierno mas recurrentes en el momento en que fueron 

traducidos permite suponer que s1 hubo algün tipo de 

relaci6n, s1 as1 fuera creo que quedar1a puesto de relieve 

algunos aspectos que estos desarrollos teóricos comparten con 

aquellos que estuvieron a la base del Estado Social en 

Europa. 

Asi como se desarrolló la perspectiva que ubicaba en el 

estado la s1ntesis de la conflictividad social, en América 

Latina también se demandaba este papel activo de los 

gobiernos, aunque seguramente que por motivos bastante 
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distintos, mientras que en Europa se podia hablar de un 

proceso de confrontaci6n social que ubicaba en los estados la 

posibilidad de un terreno neutro y de pacto entre los 

diversos intereses, en América Latina parece que mas bien la 

demanda de gobierno activo estaba mAs en función de la 

ausencia de una clase de empresarios que fueran capaces de 

llevar adelante los propósitos de la nueva industrializaci6n; 

mientras que en Europa se confrontaban las clases 

"industriales", en América Latina se daba una fuerte 

confrontación entre los propietarios urbanos y los rurales; 

mientras que en Europa se ponla el énfasis en las pol1ticas 

de bienestar social - como producto del compromiso entre 

sectores sociales - en América Latina el énfasis se ponla en 

el lado de la modernización, entendida como industrializaci6n 

que por si misma traerla bienestar; mientras que el 

corporativismo europeo fue una manera de establecer los 

pactos entre clases, mediados gubernamentalmente, en América 

Latina la corporativización fue, en la mayoria de los casos, 

la primera experiencia de organización social, gestada a 

iniciativa de 

movilizaci6n 

los gobiernos con el 

social en torno 

gubernamentalmente establecidos. 

propósito de lograr la 

de los objetivos 

En fin, son muchisimas las diferencias hist6ricas, 

fácticas que se pueden establecer entre el proceso europeo y 

el latinoamericano, sin embargo, queda en pie el asunto de si 

estas diferencias invalidan o no la óptica que se ha elegido 



60 

para intentar el anAlisis de las transformaciones en la 

relaci6n gobierno - sociedad. Desde mi punto de vista mas 

bien la confirman, toda vez que se evite el riesgo de querer 

comparar el fen6meno, lo fáctico y queden entonces como 

categortas ütiles en su nivel de generalizaci6n. 

De otra manera, la pretensi6n es ubicar la problem6tica 

de México en las coordenadas mas generales del siglo XX, que 

se podr1an expresar como: 

a) la centralidad de los gobiernos como mecanismo de 

regulaci6n del conflicto social, lo cual implica; 

b) la ampliaci6n de las funciones gubernamentales mas all& de 

las senaladas por la visi6n liberal, redefiniendo las 

rronteras entre lo püblico y lo privado; 

e) el enjuiciamiento de las practicas gubernamentales a 

partir del criterio de racionalidad formal; 

d) la interacci6n y adecuaci6n mutua entre las instituciones 

9ubernamentales y las formas de representaci6n pol1tica a fin 

de construir acuerdos vía la negociación; 

e) el paso, al final de cuentas de una perspectiva de la 

acción gubernamental centrada ya no sólo en la habilitación 

formal de las sociedades, sino principalmente en la 

habilitaci6n sustancial (Jessop) • 

También habr6 que tener en cuenta que para la discusión 
de los problemas que el resurgido horizonte de la 
modernización (cita de Guerrero a propósito de la discusión 
sobre modernización política). 

1.2.6.- La ori•i• del aodalo.-
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Como se hab1a seflalado anteriormente, el modelo que ha 

servido de referencia toc6 a su fin, diversas son las razones 

que se han expuesto para explicar la caducidad del mismo, 

seguramente que, como ocurre con las crisis epocales, durante 

muchos aftas mas se seguirá discutiendo el asunto antes de 

llegar a una explicaci6n que sea mayoritariamente compartida, 

alc;JUnos de los elementos fundamentales son los siguientes. 

En lo que parece haber un acuerdo mas o menos difundido 

es en la pérdida de eficacia de los mecanismo reguladores de 

la pol1tica econ6mica keynesiana. al inicio de la crisis 

manifiesta - mediados de la década de los setenta - los 

intentos de llevar adelante estrategias keynesianas se 

vinieron abajo cuando se puso en evidencia que las respuestas 

a las seftales del gobierno ya no eran el aumento en la 

inversi6n sino el aumento de precios, con lo cual el 

paradigma se vino abajo (Altvater 1979b). 

Para 

explicarla 

algunos esta pérdida 

en relaci6n al 

de funcionalidad habr& que 

mecanismo fundamental de 

regulaci6n: el gasto püblico, las obligaciones y compromisos 

que van contrayendo los gobiernos hacen que para poder 

mantener funcionando el proceso de acumulación, sus egresos 

sean mayores que sus ingresos, precipitándose con ello una 

crisis estructural de las finanzas püblicas, se trata de la 

crisis fiscal del estado (O'Connor). 
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De alguna manera en la misma 16gica, aunque por razones 

distintas, otra perspectiva explica la crisis del modelo por 

el exceso de demandas, frente a una limitada capacidad de 

respuesta de los gobiernos, dAndose con ello la crisis de 

gobernabilidad (Crozier et al.) 

Para otros el problema tiene que ver con una transici6n 

del patr6n tecnol6gico, dada la caducidad del anterior que ya 

no podia mantener el circulo virtuoso de crecimiento en la 

producci6n y expansi6n de la productividad, la crisis 

entonces seria de adaptación de los entornos social, pol!tico 

y cultural al nuevo patr6n tecno16gico (Fajnzylber, 1983). 

Hay quienes tratan de ubicar la explicaci6n de la 

caducidad del modelo, no en la base misma sino en el conjunto 

de su funcionamiento, se dir1a entonces que este modelo, 

basado en la conducci6n pol1tica de la econom1a y en la 

mercantilizaci6n de la pol1tica, cay6 victima de su propio 

6xito, perdiendo eficacia sus mecanismos de regulación, de 

negociaci6n y, fundamentalmente, los de representación 

politica (Offe, 1982). 

Para algunos lo que ha ocurrido es que se ha cerrado un 

ciclo histórico, ha llegado a su fin "el siglo 

socialdem6crata", cuyas instituciones descansaban sobre el 

crecimiento continuo de la economía, cuando éste ya no se 

puede continuar de una manera sostenida, todas las 

instituciones se vienen abajo junto con él (Darehndorf). 
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En lo que todos están de acuerdo es que el modelo de 

Estado Social, tal y como funcion6 de la segunda posquerra 

hasta mediados de los setenta, ya no se puede mantener y aün 

sus mas fervientes partidarios están de acuerdo en que si se 

quiere mantener tendr4 que cambiar profundamente (Schmitter, 

1986). 

Frente a la crisis del modelo de ES resulta interesante 

observar que desde diferentes tradiciones te6ricas se operan 

imputaciones similares al modelo del Estado Social y en los 

diversos niveles de la critica se encuentran respuestas, sino 

similares sl bastante pr6ximas. 

Por un lado están aquellos que 

fundamental del EBS como de crisis 

seftalan el problema 

de la capacidad de 

respuesta de los gobiernos. James O'Connor caracterizará el 

asunto como de crisis fiscal del estado, que el autor 

establece a partir de selialar que todo qobierno capitalista 

tiene que desarrollar dos funciones que resultan 

contradictorias: propiciar la acumulaci6n y generar 

legitimación, al realizar tales .funciones contradictorias se 

genera un desequilibrio estructural en las finanzas 

gubernamentales toda vez que sus ingresos no alcanzan a 

cubrir los gastos a los que necesariamente se enfrenta un 

gobierno que quiere convertirse 

reproducci6n capitalista, a la 

en garante del proceso de 

vez que generador de la 

legitimidad que reproduzca la dominación, por lo que se 
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instaura una situaci6n de déficit estructural que el autor 

denomina crisis fiscal del estado: 

"La socialización de los costos y la apropiac16n privada de 
las utilidades crea una crisis tiscal o •brecha estructural' 
entre los gastos y los ingresos estatal.es. El resultado es 
una tendencia al aumento de los gastos estatales a un ritmo 
mAs r4pido que el del incremento de los medios para 
financiarlos .• " (O'Connor: 19). 

Un argumento similar es el que manejan los conocidos 

autores del informe sobre la Gobernabilidad de la Democracia, 

para ellos resulta que el gobierno se ha cargado de 

demasiados compromisos que ya no puede cumplir, las demandas 

son mayores que la capacidad de respuesta lo que, junto con 

la pérdida de legitimidad de la autoridad, la disqreqaci6n de 

los intereses y la consecuente pérdida del acuerdo sobre los 

fines, generan una situaci6n de ingobernabilidad de las 

sociedades. 

"La expansión democrática de la participación y compromiso 
politices ha creado una 'sobrecarga' en el gobierno y una 
expansión desbalanceada de las actividades del gobierno, 
exacerbando las tendencias inflacionarias en la economía 
[ ••• ] esta expansión de la actividad gubernamental rue debida 
no tanto· a la .tuerza del gobierno sino a su debilidad, 
incapacidad y ralta de voluntad por parte de los llderes 
políticos centrales para rechazar las demandas .formuladas por 
grupos numérica y .funcionalmente importantes en su sociedad". 
(Crozier et al: 378 y 381). 

Mientras que en el primer caso la soluci6n, si es que 

alguna se pudiera ubicar, está dada s6lo por el cambio de 

relaciones de producción que suprimiera la contradicción 

sena lada, en el segundo la solución se dar1a todas vez que 
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haya una reducción de las demandas que se dirigen al 

gobierno, junto con el mejoramiento de la capacidad técnica 

de éste para optimizar la utilizaci6n de los recursos 

pQblicos. 

A otro nivel, y también desde distintas tradiciones 

te6ricas se encuentran aquellos cuyo diagn6stico de la crisis 

del Estado social se encuentra en lo que se podr1a denominar 

crisis de integraci6n sistémica. Por el lado de la tradici6n 

marxista tendríamos la posición de Off e quien asegurarla que 

la normal incompatibilidad existente entre democracia y 

capitalismo fue refrenada toda vez que se dio la politizaci6n 

de la econom1a (entendida esta como la fijación en el ~mbito 

politice de los objetivos econ6micos) y la mercantilizaci6n 

de la pol1tica, sin embargo ambas pierden su eficacia, por un 

lado el mecanismo keynesiano deja de funcionar como inductor 

de los comportamientos económicos de 1os agentes privados y 

por otra parte, los agentes pol1ticos pierden eficacia como 

representantes, (Offe: 1982). Para el funcionamiento de esta 

forma de relación entre la econom1a y la pol1tica denominada 

Estado del Bienestar se pueda reproducir depende: 

"·· altamente de la prosperidad y la continua rentabilidad de 
.Za econom!a." (Offe 1990: 139). 

Por su parte, un 1iberal como Darehndorf coincide con 

Offe en el sentido de que para que sea posible el modelo de 

EBS, al cual él denomina socialdem6crata, se hace necesario 
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que exista una econom1a en permanente crecimiento, eso hace 

que, desde su punto de vista, el "siglo socialdelh6crata11 esté 

marcado por la economla, pero que cuando este crecimiento 

sostenido ya no es posible ello no implica que no se pueda 

ampliar el bienestar, sobre todo cuando se aspira a que éste 

alcance nuevos Ambitos de la vida humana, todo lo cual lleva 

al predominio del "reino de la libertad" por encima de la 

economla y en el cual ya no se considera al Estado como 

centro de la sociedad: 

"Oué ocurre cuando las esperanzas de los hombres se alejan 
del Estado, porque ya no se le considera como benevolente, 
sino como un costoso fracasado. [ ••• ] La mejora del bienestar 
humano gracias a la elevación de los salarios reales y a las 
medidas de protección y seguridad de todo género han tenido 
como consecuencia costes visibles e invisibles que hacen 
improbable hoy d!a que pueda mantenerse el crecimiento a.l 
mismo ritmo que en el pasado { •.• } Un creciente bienestar es 
compatible incluso con un débil crecimiento 
económico ••. entran también {en el bienestar] el humanismo de 
la: organización del trabajo, la cogestión, el conLort L!sico 
y humano de la vivienda; el medio ambiente 
vital •• • oportunidades de formación; oportunidades de 
esparcimiento; oportunidades de participación .•• El cambio de 
cantidad a calidad, de prosperidad a bienestar, eKige 
actitudes nuevas" (Darehndorf: 18, 55, 59, 64). 

Habr1a un tercer nivel que podríamos denominar como de 

crisis de sentido. Aqu1 podr1amos apelar a posiciones como 

las de Bell que encuentra que el discenso fundamental en la 

sociedades contemporáneas, y por tanto de la crisis del 

modelo vigente a partir de la segunda posguerra, no es sobre 

los medios que se deban de poner en juego sino sobre los 

fines que están dispuestos a compartir los miembros de una 

sociedad: 
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"La diricultad principal es doble: la sociedad occidental 
carece al mismo tiempo de civitas, la disposición espontAnea 
a sacriricarse por el bien pOblico, y de una filosor!a 
política que justifique las reglas normativas de las 
prioridades y asignaciones en la sociedad." (Bell: 37). 

Un argumento similar puede ser atribuido a Habermas, 

encuentra con que la racionalidad técnica ha llevado adelante 

un proceso de desarrollo de los instrumentos a poner en 

pr4ctica, pero no ha hecho algo similar sobre el sentido de 

la vida; la racionalidad se ha desarrollado en torno de las 

preocupaciones instrumentales pero no sobre las sustantivas, 

no sobre la ética de las relaciones socia les, el sistema 

social a colonizado el mundo de vida. (Habermas, 1990) 

En ambos casos diagnósticos similares llevan a 

propuestas distintas, para Bell aparece la necesidad de que 

las sociedades vuelvan la mirada hacia sus ralees culturales, 

reconstituyendo los valores perdidos. Para Habermas el asunto 

no se trata de la vuelta al pasado, sino de la reafirmaci6n 

de la capacidad de la raz6n para lograr acuerdos entre los 

hombres, se tratarla entonces de desarrollar una teor1a de la 

acción ética que permita la construcci6n postmetaf1sica de 

los valores sociales. 

Para el aspecto que mas directamente incumbe a los 

propósitos de este trabajo conviene encuadrar toda esta 

problemática en el problema de la racionalidad gubernamental, 

tempranamente esbozada por Habermas de la siguiente manera: 
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"Déficit de racionalidad de la administraci6n ptlblica 
significa que el aparato del estado, en determinadas 
condiciones, no puede aportar al sistema económico 
suficientes rendimientos positivos de autogobierno. déficit 
de legitimación significa que con medios administrativos no 
pueden producirse o conservarse en la medida requerida, 
estructuras normativas pertinentes para la legitimaci6nn. 
(Habermas, 1986: 66). 

Sobre la critica al modelo del EBS se levantan nuevas 

propuestas que ve~ con otros ojos al mercado y en 61 esperan 

encontrar la clave para un nuevo modelo en el cual la 

centralidad de la acci6n gubernamental cede su lugar a lo 

privado, abriéndose un nuevo ciclo de negaci6n de lo püblico 

y de afirmación de los privado (Hirschman). 

Si el fin del siglo XIX estuvo signado por la crisis del 

pensamiento liberal y sus sustituci6n por la adaptaci6n del 

pensamiento socialista, el final del siglo XX está signado 

por la crisis del pensamiento socialista y la preeminencia 

del pensamiento liberal. Es muy pronto para saber si el siglo 

XXI será el de la adecuaci6n del pensamiento liberal. Lo 

cierto es que éste hegemoniza la discusi6n contemporAnea, lo 

que no debe llevarnos a descuidar la advertencia que nos hace 

Merquior sobre la diversidad de liberalismos y 

neoliberalismos. 

La vertiente principal del neoliberalismo que acompafta a 

la retlexi6n de la época es aquella que fundamentalmente 

quiere poner de relieve las bondades del mercado. 

Necesariamente tiene como horizonte una visi6n trágica de la 
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humanidad al empef\ar los esfuerzos de su critica contra el 

historicismo y el constructivismo; quiere pensar una sociedad 

en que la importancia de los valores sea sustituida por los 

procedimientos y las reglas del juego, por ejemplo Hayek y 

Popper, perdiendo con ello la dimensión más rica del 

liberalismo clásico, yendo a desembocar en un nuevo 

evolucionismo: 

#el neoliberalismo como neoevolucionismo termina por minar el 
alma misma de la ética liberal." (Merquior: 173). 

El diagnóstico que realizan los cr1ticos del EBS ubica 

como causa fundamental de los males econ6micos contemporáneos 

la excesiva intervención de los gobiernos en la econom1a, lo 

que da lugar a desajustes severos en la producci6n, a la vez, 

encuentran con que los gobiernos trataron de sustentar la 

estabilidad pol1tica a partir de que se gastaba lo que la 

econom1a no produc1a, generando costosos e ineficientes 

sistemas de bienestar social, que mas que mejorar las 

condiciones de vida llegaban a generar el efecto contrario, 

toda vez que se volvian un estimulo para el ocio (los seguros 

de desempleo p. ej.) y un castigo para el trabajo: los 

impuestos, como seftala wanniski: 

• ••• ·el único camino abierto al gobierno para incrementar la 
producción es hacer el trabajo más atractivo que el no 
trabajo •• • El gobierno puede hacer que la productividad y el 
trabajo en la economía monetaria sean más atractivos ••• por 
medio de la reducción en el peso de la regulación, de la 
imposición o del nivel de las tarifas. En la misma torma, el 
gobierno está en condiciones de hacer el no trabajo menos 
atractivo, ya sea reduciendo los subsidios al no trabajo (los 
beneficios del sistema de bienestar) si es que existen, o 
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blen aumentando los castigos al no trabajo • •• " ( cit por 
Haira: 143). 

Frente a los males señalados aparece una ünica 

posibilidad: la liberaci6n de la carga significada por la 

excesiva intervenci6n de los gobiernos, lo cual implica: 

privati•aci6n. El apotegma de Nozcick se vuelve el eje 

fundamental de la racionalizaci6n: "tanto Estado como sea 

necesario, tanta sociedad como sea posible". 

Los planteamientos aludidos tienen las siguientes 

fundamentaciones: 

- en lo econ6mico; para el discurso liberal de la actualidad, 

después de un largo periodo de dirigismo estatal en el que el 

crecimiento econ6mico y el bienestar social se dieron a costa 

del derroche y la distorsión econ6mica, en el que la excesiva 

normatividad ahog6 la iniciativa de la empresa, el mercado 

tiene que reasumir el papel que le corresponde en cuanto a 

asignador de recursos y distribuidor de ingresos, esto 

implica un proceso en marcha de desregulaci6n de la 

producci6n y flexibilizaci6n de las relaciones laborales. 

Esto generarla efectos mAs positivos sobre el bienestar que 

los costosos gastos en las políticas sociales: 

"ciertos economistas estiman. • . que las ci:tras destinadas 
actualmente para la política y para las trans:terencias 
sociales se emplearían con más utilidad si se destinaran a la 
inversión productiva." (Glazer: 453) 
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En cuanto al bienestar social; al respecto se pueden 

percibir diversas posiciones, para algunos el nivel de 

bienestar que han alcanzado los paises desarrollados les 

permite pensar en un futuro de bienestar sin crecimiento 

econ6mico (Darehndorf); para otros el bienestar en los paises 

subdesarrollado tiene que ser pensado como consecuencia del 

crecimiento económico "ordenado, sano", mismo que sobrevendrá. 

después de la etapa de reajuste, argumento que es por demAs 

recurrente en América Latina; finalmente, para otros mas, el 

bienestar tiene que ser pensado como una estrategia de 

subsidio y corrección de los extremos de desigualdad social 

que el funcionamiento del mercado genera, as1 como también 

como estrategia de reducción de la conflictividad social, 

pero previendo que esto no signifique ni un subsidio a los 

"gorrones" (aquellos que obtienen beneficios sin participar 

en los costos), ni que tampoco se procese a través de la 

ineficiente maquinaria gubernamental, corresponsabilidad y 

gesti6n privada serian los nuevos signos de la política de 

bienestar sociale 

En cuanto a la politica, el punto de partida se ubica en. 

la gobernabilidad de las sociedades, el exceso de demandas 

hacia el gobierno y lo limitado de sus recursos para darles 

respuesta habla puesto en serios aprietos a la gobernabilidad 

(Crozier et al e), para tal propósito se requiere la 

disminución de los reclamos de los intermediarios sociales 

profesionales y la revigorizaci6n de los partidos políticos, 
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lo que incluye su apertura a la diversidad social, sin 

representar exclusivamente a alguno de sus sectores. Por 

parte de los gobiernos resulta necesario que asuman tareas 

realistas y que no aquellas que puedan ser desempet\adae con 

ventaja por los agentes privados, los bienes que se reclama 

del gobierno son los que solamente él puede proveer, son 

bienes de autoridad, tendr6n que renunciar a la ilusión de 

programar globalmente a la sociedad (planificación) y, por lo 

contrario, ocuparse de la atención de problemas espectficos, 

ordenando racionalmente su actuación con base en las 

preferencias ciudadanas, teniendo muy presente el cálculo 

costo /beneficio. Todo lo anterior reclama la redefinici6n o 

reubicaci6n de los márgenes de lo pQblico y lo privado. 

gobernabilidad, descorporativizaci6n y racionalidad vienen a 

ser las demandas. 

Por lo que hace a sus referentes de la acci6n social, la 

acci6n pQblica y la acci6n colectiva ya no se pueden pensar a 

partir de las ilusiones sobre los valores trascendentes, 

estos son espacio de la conciencia individual y ninguno puede 

reclamar mayor validez que otro; lo que permite el calculo de 

la acci6n social es el ·supuesto del individuo utilitarista, 

racionalizador y, en consecuencia, maximizador de su 

beneficio. La diversidad de valores e intereses reclama una 

democracia de carácter procedimental, fincada sobre una idea 

de justicia que parte de que los individuos son racionales y 

por tanto optimizan su beneficio, que justo es el 
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reconocimiento de que todos los individuos aspiran a lo 

mismo, lo que implica la existencia 

"de un conjunto de principios, de forma general y universales 
en su aplicación, que han de ser reconocidos como instancias 
finales de apelación para jerarquizar las demandas 
conflictivas de las personas morales" (Rawls. cit por 
Vallesp!n) 

lo que permite el ºregateo" de intereses en torno de los 

bienes relativamente escasos, y de lo cual la conducta 

cooperativa surge toda vez que el costo de no cooperar es 

inferior al de la si hacerlo (Olson) • El calculo costo 

beneficio se constituye entonces en el parámetro de la acci6n 

ciudadana y, en consecuencia, en la clave de inteligibilidad 

de la democracia (Oawns). 

No puede dejar de mencionarse el hecho caracteristico de 

que estos referentes te6r icos fueron desarrollados en los 

fundamental hacia fines de la década de los cincuenta y a lo 

largo de los sesenta y hoy, ante la crisis del modelo de EBS, 

presentan su candidatura para convertirse en los referentes 

obligados para las acciones futuras. 

De esta manera desregulaci6n, privatizaci6n, 

flexibilizaci6n, ciudadanizaci6n se convierten en las mAximas 

de este discurso. No me detengo tal vez ni siquiera en lo 

necesario en este punto porque es algo demasiado hablado, mas 
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me preocupa desarrollar otra idea, la de la necesaria toma de 

distancia frente a la realidad de este discurso. 

En efecto, me parece que el neoliberalismo ha tenido mas 

éxito en convertirse en discurso de gobierno que en práctica 

de gobierno, diversos hechos pueden justificar el acerto de 

que existe una gran distancia entre la imagen del 

neoliberalismo y la realidad de las pr6cticas 

gubernamentales, al final de cuentas: 

"... después de casi dos décadas de polarización del debate 
en torno de la crisis estructural del Estado de Bienestar, es 
lo cierto que este sigue presente y ni sus funciones ni 
recursos han sufrido una alteración radical, sino una 
adaptación pragm&tica frente a la expansión y auge del 
mercado y las nuevas demandas sociales 11 (Rodr1guez: 15). 

Si se toma en primer lugar el aspecto de la 

desregulaci6n nos encontramos con que si bien esta se ha dado 

como un fen6meno bastante difundido, ello no ha sido 

equivalente a la marginaci6n de los gobiernos de la econom1a, 

sino mas bien han surgido nuevas modalidades en esta 

relación. Si se compara a los tres paises lideres de los 

actuales bloques geoecon6micos: USA, Alemania y Japón, nos 

encontramos que en los dos 111 timos - los que tienen un 

dinamismo econ6mico mucho mayor que el primero- la 

participación de los gobiernos es un elemento clave en la 

reestructuraci6n y recuperación productiva, mientras que en 

EU, en donde desde siempre la participación del gobierno en 

la econom1a ha sido mas bien escasa, la recuperación 

económica es bastante precaria. (Fanjzylber, 1989). 
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Por lo que hace a la apertura comercial, no se puede 

dudar que hoy ningún pais puede aspirar a un crecimiento 

econ6mico sostenido sin plantearse la constituci6n de un 

sector externo s6lido, que lo provea de las divisas 

necesarias para financiar su desarrollo; sin embargo hasta 

ahora no se ha podido demostrar que la apertura comercial 

irrestricta sea suficiente para lograr tal prop6sito. Si, mas 

allA de los supuestos te6ricos, ubicamos algunas experiencias 

recientes nos encontramos conque las aperturas fueron 

programadas y paulatinas con el fin de proteger la planta 

industrial y el empleo como en el caso de Espafta al 

incorporarse a la CEE, o bien en el caso de Corea, pais que 

siempre se pone como modelo para AL, en el cual la requlaci6n 

gubernamental juq6 un papel fundamental en el desarrollo de 

su capacidad competitiva 

"••• la planiricaci6n gubernamental hizo que los empresarios 
corrieran mas riesgos en campos tales como, los de las 
exportaciones o de la industria pesada." (Duk-choonq Kim: 
79). 

Por lo que hace a la politica social, la comparación 

entre los paises desarrollados nos deja ver que a mayor nivel 

de equidad en la sociedad se corresponde un mayor dinamismo 

económico, 

" ... mientras mayor es la equidad mas al tas son las tasas de 
crecimiento. lo que confirma la inexistencia de una ley de 
compensaciones entre equidad y crecimiento." (Fajnzylber, 
1989: 145). 

Con lo anterior también resulta claro que la equidad no 

es un asunto que se pueda manejar como independiente del 
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crecimiento econ6mico o como sola consecuencia de éste. 

También habría que tomar en cuenta que en aquellos paises en 

los que se han realizado esfuerzos por mantener los ni veles 

de protección social, no obstante las presiones de la crisis 

econ6mica, no se ha tenido menor éxito en el control de las 

variables macroecon6micas, que en aquellos que han estado mas 

dispuestos a sacrificar el gasto social en aras de un 

supuesto equilibrio econ6mico. (Mishra). 

Zncluso en lo que se refiere al "imperativo" de la 

reducci6n de las agencias de gobierno, podemos encontrar 

casos exitosos en que en vez de la privatización se opt6 por 

reformar al estado a partir de la mayor autonomía y 

desconcentraci6n del aparato administrativo, como se hizo en 

Suecia (Crozier). 

Si bien en lo que se refiere a los actores políticos, 

han surgido nuevos protagonistas, es !negable que hasta ahora 

las decisiones trascendentes siguen tomandose entre los 

actores "tradicionales", pero lo que es más importante que 

esto es que las grandes decisiones se vienen tomando a partir 

de procesos de acuerdos especif icos entre las organizaciones 

que representan a las fuerzas sociales y que involucran a 

amplios sectores de la sociedad, tal serla el caso de las 

negociaciones para la reestructuración productiva en 

Alemania, para el mejoramiento de la calidad de los servicios 

de bienestar social en Austria o Suecia, o bien para la 
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transición a la democracia como en Espaf\a. Un estudio sobre 

la flexibilizaci6n en las economlas europeas concluia a 

partir de analizar las experiencias nacionales que 

sean cuales fueren las medidas de .flexibilidad 
propuestas para .facilitar las transformaciones de las 
estructuras económicas e industriales, el éxito pasa 
necesariamente por la CONCERTACION y la PARTICIPACION de los 
interlocutores sociales." (OIT: 64, subrayado en el 
original). 

Lo anterior nos plantea la necesidad de un enfoque mucho 

más amplio - para tratar de comprender la complejidad de los 

fen6menos que ahora ocurren - que la sola referencia al 

fen6meno de la mayor autonomia del mercado. Se puede 

constatar que existen diversas rutas para llevar a cabo la 

adecuación de las prácticas gubernamentales a los cambios de 

la época, adecuación que puede ser más que la sola reducción 

de las dimensiones de las agencias ptlblicas y que de manera 

genérica, aunque no reducida a la racionalidad de mercado, se 

ubica como la Reforma del Estado (Crozier, Kliksberg). Una 

expresión bastante clara de la concepci6n que parece 

acompaftarla se encuentra en la ley italiana para el 

presupuesto de 1986: 

• La Administración Pública debe renunciar a intermediar 
tipos de demanda que con mayor ericiencia pueden ser 
satisLechos mediante fórmulas de organización de tipo 
privado. La protección social debe concentrarse de manera mAs 
eLicaz en quien verdaderamente lo necesita, y no en ambitos 
tan amplios que hagan extremadamente costoso el sistema total 
e irrelevante la protección individual... Los servicios 
pQblicos de demanda individual deben pagarse en proporción al 
coste, de manera que se pueda medir la eficiencia por parte 
de los usuarios." (cit. por Ascoli: 230) 
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Por lo que hace a la manera como se perciben las 

transformaciones de la gesti6n gubernamental en América 

Latina, es dificil que se pueda hablar de posiciones 

consolidadas, van desde aquellos que suponen que lo que 

ocurre es un epifen6meno de los cambios que se operan en los 

paises desarrollados, hasta aquellos que encuentran que lo 

que se está desestructurando en una forma de Estado - que se 

desarrollo en algunos paises - en la cual la sociedad giraba 

en torno de la iniciativa estatal y que está ocurriendo una 

segunda transición donde el desideratum no es tanto el cambio 

en las funciones gubernamentales, sino la instauraci6n de 

reglmenes democráticos: 

HDurante la década de 1980, la mayor1a de 1.os pa1ses de 
América del Sur transitó del autoritarismo militar a la 
democracia pol!tica. Asimismo, en los países de 
industrialización más temprana, el patrón de las relaciones 
estado-sociedad que se hab!a estructurado a partir de 1930 
sutri6 transformaciones radicales. Esta "segunda transición" 
se tradujo en el agotamiento de la matriz estado-céntrica (en 
adelante HEC) que se había desplegado en los pa!ses del Cono 
sur, Brasil y México" [ • .• J 
"El pasaje de la HEC a una matriz pol!tico-econ6mica 
alternativa organizada en mayor medida en torno a la l6g1ca 
del mercado está todav!a lejos de haberse completado"[ •.. ] 
" .•• la resolución de la "cuestión democrática" tiene que ver 
fundamentalmente con la dinámica de la contrapos1ci6n de 
actores, sociales o políticos. En un caso, estos actores 
apoyan la democracia o la combaten. En el otro, el conflicto 
tiene que ver, más bien, con los intentos de minimizar el 
impacto del .funcionamiento de las instituciones democrAticas 
sobre los derechos y capacidades de los miembros de la 
"polityn o, en todo caso, con procesos no deliberados que 
producen ese resultado." (Cavarozzi) · 

Algunos otros perciben en el fenómeno de la transición 

la necesidad de construir el Estado cuyo proceso en algunas 
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regiones como Centro América, aún est! lejos de haberse 

completado. 

"En América Latina, la denuncia generalizada del Est:ado se· 
realiza en un continent:e que tiene Estados muy poco 
desarrollados y de una institucionalizaci6n sumamente 
precaria. Hay pocos Estados con la capacidad de una acción 
racional en todo su territorio o en partes de éste [ . •• ) el 
Estado es poco eLicaz y su presencia nacional es por un lado 
simb6lica, por otro lado descansa en la presencia de sus 
.tuerzas armadas y represivas, mientras la vigencia de las 
leyes del Estado es en muchas partes completamente e.timara• 
(Hinkelammert: 192). 

Todo parece indicar que en el futuro inmediato de la 

discusión sobre el estado en América Latina habrá que 

incorporar tanto los desafios que lanza la observación del 

comportamiento de la gestión gubernamental en los paises 

desarrollados, como los que lanza la constatación de los 

déficits de estatalidad propios de la región. Tal vez esta 

situación fuerce a dar una mirada a los aportes de la teoría 

de la modernización politica, no tanto para una reedici6n sin 

correcciones, sino para estimular un nuevo enfoque sobre la 

situaci6n de las acciones gubernamentales en América Latina, 

mAs allA de las ilusio~es de que somos mundo desarrollado. 

"Hoy en d!a, cuando los Lrutos de la modernización conseguida 
en la posguerra por muchos países del llamado 'tercer mundo' 
se han agotado [ ••• ) los países desarrollados viven bajo la 
amenaza latente de regresiones políticas hacia regímenes 
autocrAticos, los que se deshicieron de ellos, o en la 
1mpos1bilidad de suprimirlos los que viven bajo su égida. su 
desarrollo político, pues, está igualmente hipotecado y es 
precisamente el desarrollo pol!tico la palanca más poderosa 
de su modernización." (Guerrero: 36) 
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Por lo que hace al objeto especifico de estudio de esta 

obra, podria agrupar los principales enfoques sobre los 

problemas de la gestión gubernamental en torno de dos ejes: 

i) aquellos para los cuales el problema fundamental estA dado 

por el déficit de racionalidad, mismo que se va cubriendo en 

la medida que el pala atraviesa por una tranaici6n 

caracterizada por el paso de un gobierno centralizado e 

intervencionista a otro cuyos poderes se diluyan en la 

sociedad (Gil), de paso a la ciudadanizaci6n de la politica 

(Morales), realice la etapa final del estado fiscal y legal 

(Aguilar V. 198Ba), asegure la continuidad de un modelo de 

desarrollo que aprovecha las ventajas de la sociedad abierta 

en contra de la proteccionista (Aspe, Rubio). 

ii) para otros el déficit fundamental que encuentran es el de 

democracia, lo cual inicia una transici6n forzada ya sea 

porque las formas de gobierno ya no se adecuan a la nueva 

sociedad que reclama autonomia (Aguilar c.), pero cuyo 

retraso en los cambios podría conducir a generar modelos de 

semiautoritarismo (Meyer), o bien pérdida de gobernabilidad 

de no atenderse las d sociales (Cordera). 

como quiera que estos dos enfoques resultan 

insatisfactorios, puesto que la posibilidad de hacer frente a 

los desafíos tendría que ubicar simultáneamente el problema 

de la racionalidad y de la democracia, plantean el reto de 

ensayar una interpretación distinta, propósito de este 
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trabajo, para ello es necesario por lo menos atreverse a 

mirar mAs a116. de las fronteras actuales de los desarrollos 

te6ricos en un intento de intentar, más que otra cosa, una 

ruta distinta. 

1.3. Intentando Tr••P•••r rrontera• 

En los dos apartados anteriores se pretendi6 plantear 

los términos de la discusi6n, en la dimensión teórico -

abstracta y te6r ico histórica de los aspectos que 

fundamentalmente serán abordados en este trabajo. Resulta 

necesario ahora hacer algQn comentario al uso que se dará a 

estas categorías y a los problemas senalados. Particularmente 

con la intención de tomar una reserva critica con respecto de 

las diferentes posiciones en la discusión. una primera cosa 

que es necesario reconocer es que la mayoría de los temas 

abordados apelan, para su tratamiento a fondo, de argumentos 

que se ubican en marcos sociológicos y filosóficos de mayor 

nivel de abstracción que no es propósito de este trabajo 

abordar. Por lo tanto, en esta parte sugeriré algunos de los 

problemas que quedan pendientes; para ello propongo tres 

criterios generales derivados de un intento de tomar posici6n 

frente a las caracter1sticas de la discusión de la "época", 

con el fin de asumir una interlocusi6n critica con los 

desarrollos teóricos aludidos 
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Es claro que un trabajo que pretende dar cuenta de los 

cambios que se han operado en la relación qobierno - sociedad 

en el lapso de dos décadas, tiene que reconocer en primer 

lugar el cambio que se ha operaao en los aispositivos c2e 

observación de estos fen6menos, esto es, en las ciencias de 

la politica. 

Evidentemente que seria un propósito por demAs 

arriesgado, ademas de ajeno a la naturaleza y pretensiones de 

este trabajo, el intentar dar opiniones terminantes sobre los 

cambios que en estas décadas han experimentado las ciencias 

de la pol1tica, sin embargo, tampoco se puede eludir proponer 

algunos criterios, cuya función sea, mas que nada, establecer 

las necesarias precauciones que se deben tener al poner en 

juego los instrumentos de análisis, en el entendido que 

muchos de los dilemas actuales de la interpretaci6n son 

producto más del déficit de acuerdos te6ricos que de 

información emplrica, dicho esto sin ninguna pretensi6n de 

qeneralizar. 

son tres las caracterlsticas que encuentro en los 

principales cambios que han experimentado la's ciencias de la 

polltica, estas tres características tienen que ver con tres 

desplazamientos observables: 

a) el desplazamiento del análisis a la prescripción - La 

aspiración de las ciencias de la política en las d6cadas de 

la posguerra fue la de construir una visi6n del mundo 

polltico con todo el riqor de la observación de las ciencias 
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"exactas", en consecuencia, la preocupaci6n cl4sica del 

pensamiento pol1tico sobre el "Deber ser" de las cosas va a 

ser sustituida por el intento de aprehender al "Ser", sin 

embargo, la crisis de esta visi6n de las ciencias sociales, 

que parecieran haber perdido su capacidad de predictibilidad, 

abre nuevos espacios para que las ciencias de la pol!tica 

retomen su visión prescriptiva. 

" Hoy mas que nunca a la vista del cümulo de problemas que 
hacen acto de presencia en las sociedades contempor.Sneas, 
parece que la LilosorJ.a y las ciencias sociales en general 
deben abandonar la visión exclusivamente contemplativa o 
'explicativa' del. acontecer social para acentuar su función 
teórico - practica, aunque ello suponga la puesta en cuestión 
de su propia certeza, de su ser 'científico'. (Vallesp1n: 14). 

con esta situación se opera en la discusi6n 

contemporAnea un primado de lo normativo sobre lo analítico. 

b) como consecuencia de lo anterior se da un desplazamiento 

de la legalidad al campo de la ética. Si anteriormente se 

trataba de descubrir las invariantes de los fen6menos 

politices, las leyes de la historia, las tendencias 

objetivas; uno de los principales desafíos que aparecen ahora 

es el de la vuelta al tema de la voluntad y, en consecuencia, 

al asunto de la fundamentación racional de los referentes que 

conducen la acción voluntaria e intencionada; es decir, de 

los diferentes discursos éticos. Este asunto es también 

problema de legitimidad, toda vez que la pretensión de 

fundamentar racionalmente la ética es también: 

• • • un problema de legi timac16n, o si se quiere, de 
reafirmaci6n del'consenso' en la conducción de las soluciones 
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a la crisis, o la necesaria adaptación del progreso 
tecnológico a unos nuevos fines una vez puestas en cuestión 
las valoraciones tradicionales". (Vallesp1n, 17). 

e) las pretensiones de fundamentaci6n racional de la ética 

dan lugar a otro desplazamiento, el de la discusi6n sobre la 

verdad a la discusión sobre el consenso. A partir de 

sustentar la diversidad, la imposibilidad de la unidad y de 

la objetividad, la llamada "muerte de Dios", la discusi6n 

toma un giro hermenéutico (Mardones:19B8a) 

" ••. el giro lingU!stico, el car.§cter situado de la razón y 
la superación del logocentrismo pertenecen, más all.§ de las 
distintas corrientes y escuelas, a los impulsos mas 
importantes de la filosofJ.a del s. XX". (Habermas: 1990, p. 
18). 

Se trata entonces no ya de una validaci6n hist6rica del 

discurso científico, sino mas bien de una validaci6n formal 

del mismo. No se trata ya tanto de hablar de la moral y de la 

política, sino del lenguaje de la moral y la polltica 

(Skinner). 

Estos tres desplazamientos que propongo para la 

ubicaci6n en la discusi6n contemporánea de las ciencias 

sociales en qeneral y en las ciencias de la polltica, en 

particular, de ninquna manera quieren decir que mi pretensi6n 

sea la de reducir los fenómenos a observar a este campo de 

interpretación. Me parece que los temas aludidos es 

totalmente necesario tenerlos en cuenta, pero de ninguna 

manera resultan suficientes para comprender los fen6menos 

contemporAneos en la relación qobierno sociedad. 
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Particularmente resulta necesario tomar frente a ellos una 

interlocusi6n critica, son tres las razones en las que 

fundamentaré la necesidad de esta actitud. 

i) si bien hay un interés por devolverle a las ciencias de la 

pol1tica su car4cter normativo, es necesario tener en cuenta 

que en la discusi6n actual han predominado los supuestos 

utili tar istaa 

" ••• los términos del debate en la teor.fa política y legal 
recientes los siguen estableciendo los defensores del 
utilitarismo ••. Incluso entre aquellos que aspiran a demoler 
toda la estructura del pensamiento utilitario, se ha 
considerado necesario plantear el problema central en rorma 
de una pregunta acerca de si se está Por o Contra el 
utilitarismo" (Skinner, 26). 

Tomar en cuenta este compromiso teórico de la discusión 

- en su situaci6n actual - no nos exime de la necesidad de 

afrontar el tema, pero no tenerlo en cuenta, pasarlo por 

alto, puede llevar a serios equ1vocos. 

ii) lo anterior lleva a plantear otro aspecto a tener en 

cuenta, el del carácter situado de la discusión . si bien en 

la actualidad uno de los propósitos centrales de las ciencias 

sociales es discutir la validez formal de la argumentación, 

no se puede prescindir del hecho que parten de situaciones 

particulares, que no se cumplen mas que en algunas regiones 

del mundo, y que este elemento fáctico condiciona los 

términos de la discusi6n. Sobre este punto a puesto demasiado 

énfasis la producción teórica en América Latina y por tanto 

no hay que insistir más, s6lo seftalarlo. 
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iii) finalmente, el hecho que el giro lingllistico de la 

discusión ponga el acento sobre el consenso, no puede 

hacernos olvidar que sigue presente el problema de la verdad 

y la objetividad, por un lado, y el de los participantes en 

la comunicación por otro, puesto que 

11 ••• el modelo discursivo limita la capacidad del otro al 
hecho de que estén presentes - o dicho en términos metzianos 
- 'coloca la capacidad del reconocimiento del otro bajo la 
reserva de la contemporaneidad'", asimismo "· •• la manía de 
las teorías del discurso, empeñadas en relacionar verdad con 
consenso, olvidan que hay palabras cuya verdad es la denuncia 
y por tanto el disenso". (Reyes Mate: 82 y 83). 

Planteadas entonces estas inquietudes con el único 

propósito de sugerir algunas criterios de interpretación de 

los derroteros de la discusión contemporánea en las ciencias 

sociales y de la política, cuyo propósito, a su vez, no es 

otro que el de tener algunas precauciones en el análisis, 

pasaré a plantear algunos problemas que creo que quedan 

pendientes y que constituyen las "fronteras" en los saberes 

relacionados con la delimitación formal del objeto de 

estudio. 

Tampoco puede dejar de enunciarse el asunto de que la 

disolución de los núcleos teóricos fuertes, vinculantes de 

posiciones teóricas y pol!ticas, es una realidad 

contemporánea y que en consecuencia, más por una actitud 

académica que por un supuosto sentido de oportunidad 

polltica, es necesario también tomar distancia de todos 

aquellos modelos contemporáneos que se presentan a sí mismos 
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como el remedio a todos lo males de nuestros carencias de 

recursos comprensivos y explicativos de los problemas del 

presente. 

Por lo que hace al asunto de la legitimidad y la 

democracia el predominio - y necesaria discusión - de los 

enfoques que aspiran a . construir la fundamentación racional 

de sus normas, que no descansen en supuestos externos, sino 

que por lo contrario alcancen una perspectiva 

"postmetaf1sica", no ha dejado lugar a la también necesaria 

atención del funcionamiento sociológico de otros tipos de 

"dominación legitima" (como por ejemplo la tradicional) que 

se siguen presentando, no solamente como residuos de etapas 

sociales o formas culturales preced·entes, sino que en el 

hecho - y no tanto en el paradigma - se manifiestan en las 

sociedades industrializadas y que merecen su incorporación en 

la discusión contemporánea • 

. 
Otro asunto que me parece importante poner de relieve es 

el de la relación entre los aspectos formales y sustanciales 

• de la problemática. No es raro que al pretender abordar el 

asunto de los aspectos sustanciales de la democracia, la 

justicia, o los criterios de racionalidad de las prácticas 

gubernamentales la pretensi6n sea inmediatamente calificada 

de ideológica y por tanto cancelada en su validez. Quienes 

as! proceden olvidan un hecho fundamental, que la tan 

mencionada crisis de los parámetros de la modernidad 

desafortunadamente tematizada de una manera mas estruendosa 
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que rigurosa - proviene no solamente de su caducidad o su 

rebasamiento en las sociedades post (industrializadas, 

modernas, utilitaristas, consumistas, etc), sino también de 

su falta de constataci6n socio16gica en las sociedades 

modernas. No se puede decir ni que la pol1tica se seculariz6 

completamente, ni que los valores y las creencias se 

redujeron al Ambito de la vida privada, unas y otras 

realidades siguieron interactuiS.ndose - no solamente en la 

periferia o como residuo - en el coraz6n las sociedades 

modernas. En consecuencia, volver de nueva cuenta sobre los 

aspectos sustanciales de los temas señalados, puede ser 

ciertamente un asunto ciertamente ideol6gico, tan ideol6gico 

por lo menos como la pretensi6n de fundar la validez de la 

argumentación s6lo sobre los aspectos procedimentales de la 

relación social. 

Propondré tres ejemplos que intentarán dar cuenta de lo 

ahora dicho, a la vez que constituyen seftalamientos que en si 

mismos me parecen importantes. El primero tiene que ver con 

el asunto del mercado y la racionalidad; en varios de los 

desarrollos teóricos recurrentes en nuestro pa1s se estab1ece 

la relación entre racionalidad y mercado, de tal suerte que 

se asume que el parámetro de racionalidad de las acciones 

_gubernamentales está dado por su ajuste al mercado, tal 

parece que la tan criticada visión teleol6gica y legalista de 

la historia, que hacia de la revoluci6n su nous explicativo, 



89 

reaparece ahora teniendo a la noción de equilibrio como su 

centro. Estamos pues ante una noción equivalente (Cacciari). 

El segundo punto tiene que ver que el asunto del bien 

p11blico. Hasta ahora las posiciones presentadas sugieren la 

idea de bien pQblico como algo vinculado al consumo, 

directamente o propiciando su incremento. Frente a ello hay 

que tener en cuenta que los bienes que en una relaci6n 

gobierno - sociedad son demandados y se intercambian no son 

solamente los econ6micos, sino también son bienes de 

autoridad, entendidos como normas, reglas del intercambio 

social, y son también bienes de consenso - entendidos como 

obediencia y colaboración que son aportados por los 

diferentes actores sociales (Rusconi), de tal suerte que con 

esta noción ampliada de bien público el análisis tiene que 

complejizarse puesto que 

racionalidades materiales 

polttica, de usufructo de 

conjunto tendrta que ver 

gubernamental. 

debe dar cuenta de diferentes 

que se entrecruzan (económica, 

s1mbolos) y cuyo an6lisis de 

con la lógica de la acción 

Asociado a lo anterior está el asunto de la acci6n 

colectiva y la decisión. Desde cierta perspectiva estas son 

controlables, en el sentido de racionales, toda vez que se 

parte del supuesto que todo individuo tenderá a maximizar sus 

beneficios y a minimizar sus costos, sin embargo este 

supuesto tiene mas de un problema te6rico cuando se piensan 
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situaciones sociales geogr4fica o hist6ricamente diversas 

donde 

" ••• esta en juego la capacidad de evaluar el bien colectivo o 
de grupo como un bien 'distinto' en cuanto implica la 
identidad que no es una cualidad que pueda calcularse como 
otras. El vicio de abstracción de las teorlas del mercado y 
de la acción colectiva basadas en la llamada "elecci6n 
racional" proviene verticalmente de la ideolog!a burguesa 
clasica del individuo libre y poseedor, que dispone de si y 
de sus bienes con pleno dominio de lo que es y de lo que 
quiere. Ficción ideológica aparte, un individuo concebido de 
esta manera no tiene necesidad de rormarse una identidad 
colectiva, social y pol!tica a través de un proceso de 
integraci6n con otros sujetos colectivos. El problema se 
plantea, en cambio, cuando en el curso del propio desarrollo 
burgués, la acci6n individual autónoma cede su puesto a 
procesos mucho mas complejos." (Rusconi: 80). 

Si el primer ejemplo planteado sugiere un deslinde con 

la centralidad te6rica y práctica que en algunas corrientes 

contempor4neas se le confiere al mercado, si el segundo 

ejemplo trata de seftalar los problemas que de lo anterior se 

derivan al enlazarse necesariamente con una antropolog1a 

utilitarista, el tercer ejemplo tratar1a de sugerir ciertas 

distancias con respecto de las corrientes que abusan de los 

presupuestos hermenéuticos. En este sentido, si bien en la 

critica anterior ya estaba sugerido como central el tema de 

la presencia de lo simbólico y su importancia para los 

proceso de identidad social, parece necesario que las 

ciencias de la política profundicen un poco mas este aspecto 

pero teniendo en cuenta que: 

• ••• es imposible disolver el problema de la identidad y la 
identificación en la noción de intersubjetividad 
sociol6gicamente entendida [ ... ] Existe siempre, pues, un 
nivel pre-social y pre-comunicativo en el que se establece un 
código simbólico que es ciertamente vivido pero no realizado 
por los individuos. [esto plantea entonces la necesidad de 
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una perspectiva te6rica que retome el] rasgo mas profundo de 
Marx y de Freud: a saber, la idea de que - junto al elemento 
intersubjetivo/lingU!stico - es componente insustituibl.e de 
la sociedad y de su funcionamiento un elemento opaco, 
metaindivldual., metadiscursivo y extralingü1stico que actúa 
como condensado simbólico 'a espaldas' de la conciencia." 
(Marramao 1988: 75). 

Debo insistir en que el planteamiento de estos asuntos 

es con la pretensión de tomar distancia critica de las 

formulaciones teóricas referidas a lo largo de este apartado, 

de ninguna manera me propongo intentar desarrollar el 

conjunto de las implicaciones de estos interrogantes teóricos 

de frontera en la observación del objeto espec!f ico del 

trabajo, solamente el fundamentar la actitud de cautela con 

la que hay que tomar los desarrollos teóricos sobre el tema 

particular en cuestión, evitando dos actitudes que me parecen 

aportarían poco a la indagación que actualmente requiere 

nuestra época: una de ellas es el escepticismo ante cualquier 

pretensión de conocimiento objetivo, la otra, es dar por 

bueno lo ahora existente hasta que se demuestre lo nuevo, un 

tanto en la idea de moral provisional de Descartes, concluiré 

este apartado sefialando algunos retos que tienen frente a si 

las ciencias sociales y de la política en la actualidad. 

El primer reto es la búsqueda del equilibrio entre la 

verdad objetiva y la razón práctica. Señalaba al principio 

que parece darse una oscilación entre ambos temas, durante un 

tiempo predominan los enfoques que tratan de establecer una 

legalidad totalizante para los fenómenos sociales, cayendo en 

un determinismo, durante otro tiempo predominan los enfoques 



92 

que ponen el énfasis en la voluntad, tendiendo a negar las 

posibilidades de un conocimiento objetivo. 

Otro reto que me atrevo a plantear es el de la bQsqueda 

de la adecuada relaci6n entre el macro y el micronivel. Si la 

hegemon1a de las perspectivas estructurales hicieron perder 

la atenci6n sobre uno de los aspectos a los que hoy en dla se 

ha vuelto la mirada: lo que ocurra en el pequefto nivel de lo 

cotidiano, lo revelador de esta vuelta de la mirada, y tal 

vez acompaf\ada de una perspectiva de equilibrio natural de 

mercado, han dado lugar a que en la actualidad no se preste 

la atenci6n a los fen6menos que tienen que ver con la 

bdsqueda del marco de coherencia de esas pequen.as realidades 

cotidianas. 

Como quiera, ante la crisis y el d6ficit explicativo de 

l.os modelos te6ricos hay que tomar, ademAs de una distancia 

critica, una vuelta a los fen6menos, a la historia, para 

escrutar los signos de las nuevas realidades que nos permitan 

nuevas explicaciones frente a los nuevos interroqant•• que 

los mismos fen6menos nos plantean, por lo que a continuaci6n 

propongo algunas reflexiones sobre lo que se podrla denominar 

los problemas pendientes en la transformación de las 

relaciones entre gobierno y sociedad. 

La primera idea que quiero sugerir es la ya seftalada de 

la necesaria distancia critica con respecto de las visiones 

polares del anAlisis. Tampoco basta con apelar al viejo 
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recurso del punto intermedio. En la actualidad casi todo 

mundo esta de acuerdo en que tal y como funcion6 la relaci6n 

qobierno - sociedad en la posquerra ni se puede mantener ni 

reeditar; aunque un poco menos claro pero, cada vez m4s se 

esta también de acuerdo en que la mediaci6n de las relaciones 

sociales centradas fundamentalmente en el mercado es m6s un 

asunto discursivo que una posibilidad hist6rica. casi todos 

podrían estar de acuerdo en que el futuro m4s probable se 

puede encontrar en algün punto intermedio. El problema 

entonces para las ciencias sociales y de la polttica es 

justamente establecer cu.S.l podría ser ese punto intermedio 

entre la enorme cantidad de combinaciones posibles. Si para 

el sentido coman podría bastar con la afirmaci6n de la 

probabilidad del punto intermedio, para la actitud científica 

el problema inicia precisamente ahl. 

De otra manera, parece bastante probable que en el 

futuro no tenqamos una sociedad, ni centrada en el qobierno, 

ni un gobierno con funciones exclusivas de vigilancia de la 

norma positiva. El problema entonces es c6mo reconstruir el 

tipo de vincules que se pueden establecer entre qobierno y 

sociedad, plantearé algunas interrogantes posibles en los 

niveles en que he propuesto el análisis de esta relación: 

i) en el nivel de las relaciones econ6micas. Se puede estar 

de acuerdo con que en la actualidad la demanda de largo plazo 

esta relacionada con una mayor autonomía en las decisiones 

econ6micas de los agentes privados; también se podría estar 
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de acuerdo con que la complejidad de los procesos para 

alcanzar la reestructuración de las relaciones productivas y 

comerciales implica fuertes contenidos de mediaci6n 

gubernamental, en consecuencia ¿cu&les son los puntos de 

equilibrio entre la libertad de los agentes privados y los 

requerimientos de habilitación sustancial por parte de los 

gobiernos?; 

En México la critica a las irracionalidades del exceso 

de intervencionismo ha sido particularmente bien recibida, 

debido tal vez a que la estrategia dominante en la década del 

setenta fue justamente la de la expansión de la actividad 

gubernamental¡ de tal suerte que entonces racionalidad se 

identifica con disminución de todo tipo de acción 

gubernamental, a la pregunta de cómo racionalizar un 

determinado campo problemático la respuesta es siempre la 

misma: con menos acción gubernamental. Sin embargo, algo que 

deja en claro contemplar la escena internacional es que las 

opciones que se puedan tomar son más di versas que la sola 

expansión del mercado. Introducir esa diversidad en la 

reorientaci6n, en la conducción razonable y racional de las 

sociedades, parece ser el principal reto contemporAneo para 

la gestión gubernamental, lo cual podr1a equivaler a 

desarrollar el lado productivo de la diversidad. 

Si suponemos que hay diversas vlas de la expansión 

capitalista y que el énfasis en las bondades del mercado no 
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es más que una de las expresiones de la lucha ideológica 

contemporánea, más que de la regularidad empirica de los 

fen6menos económicos, resulta entonces que el asunto de la 

optimización de los recursos productivos no puede responderse 

siempre con la respuesta fácil de la desregulación. 

se podr1a apelar a la distinción fundamental que utiliza 

Thurow entre economías de maximizaci6n de la ganancia y 

econom!as de maximizaci6n de la producción. Para las pr~meras 

lo importante es la optimización de los dividendos, aún que 

esto suponga la disminución de los trabajadores o la 

disminución de la tasa de ahorro y de inversión, al final de 

cuentas, aan a costa de la propia institucionalidad de la 

empresa. Por lo contrario, aquella empresa que pone a su 

centro la producción, establece como criterio fundamental la 

penetración del mercado más que el rendimiento, la inversión 

más que la utilidad, la preservación de una planta laboral 

entrenada e identificada con los objetivos de la empresa más 

que la reducción inmediata de costos (Thurow). 

El "éxito" de las teor1as que identifican 

racionalización con maximización del beneficio parecen 

contradecirse con los hechos empíricos de otras 

racionalidades en las que el criterio fundamental no es la 

maximización de la utilidad y que en la práctica van 

desplazando a las racionalidades maximizadoras del beneficio. 
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"Las recientes pruebas empíricas también parecen tavorecer el 
éxito general de las empresas constructoras de imperios. Las 
empresas basadas en el principio de ia economía de producción 
sin duda estAn desarrollando una ofensiva en los mercados 
internacionales, y en cambio las que se basan en la 
maximizaci6n del beneficio estAn a la defensiva• (Thurow: 
175). 

ii) en el nivel del bienestar social. Parece tambi6n claro 

que gobiernos y capitales ya no estAn dispuestos a mantener 

los elevados costos de una seguridad social "universalizada", 

sin embargo, parece también cierto que - particularmente en 

los paises "desarrollados" - es bastante dif 1cil llevar las 

reducciones mucho mAs allA de donde han llegado en la 

actualidad; por otro lado, la reestructuración de las 

relaciones de trabajo parece también estar demandar1do fuertes 

dosis de bienes públicos para hacerse factible; ni la 

privatizaci6n de los instrumentos de bienestar social, ni la 

negociaci6n caso por caso aparecen como sucedAneos 

permanentes y eficaces de la pol1tica social y de la 

negociaci6n colectiva. Sin embargo existen otras visiones, no 

comprometidas con el pensamiento liberal, que sin tampoco 

regresar a las posiciones del estatismo, plantean que habr1a 

que distinguir entre pre•t•ai6n, requlaai6n y f inanaiaai6n de 

los servicios de bienestar social, la última debiera ser 

hecha con fondos públicos, las dos primeras no necesariamente 

reclaman la intervenci6n de agencias gubernamentales, a 

partir de lo anterior se propone la elaboración de fórmulas 

imaginativas que no se queden en perspectivas empresariales, 

sino que supongan una reforma democrática (Ascoli) 



r; 

97 

Incluso la misma idea de privatizaci6n empieza a ser vista 

como suceptible de enfoques alternativos: 

" Para que la <privatizaci6n> tenga un potencial progresivo, 
su objetivo debe dotar de poder a los grupos más pobres y 
menos ravorecidos, no celebrar consultas con un <público> 
abstracto. [ .• • ] La respuesta que aqu! se da es que los 
costos deben de socializarse, pero que los servicios no 
tienen que ser gestionados necesariamente por el Estado. Sea 
cual ~uere la respuesta, hay que reconocer que el desarrollo 
de determinadas formas de bienestar tendrá lugar en el sector 
privado. Actualmente las prestaciones del bienestar Liscal y 
proLesional constituyen la columna vertebral de un sistema de 
bienestar que los individualistas económicos pueden manipular 
en su provecho político. Si se quiere que aumenten la 
equidad, la libertad, la posibilidad de opción y la 
participación popular, será preciso que la izquierda haga 
gala de una capacidad de respuesta más imaginativa y flexible 
que hasta ahora". (Ascoli: 99, 116, 123). 

¿puede pensarse en la generaci6n de m1nimos de consenso sin 

el desarrollo de pol1ticas de redistribuci6n?, ¿pueden 

pensarse nuevos mecanismos de gesti6n p<iblica del bienestar 

sin mediaci6n de agencias gubernamentales?. 

iii.- en el nivel del acuerdo pol1tico. Parece que las 

transformaciones de los Cl.ltimos años han dado la raz6n a 

Lindblom cuando afirmaba que "no todos los sistemas basados 

en el mercado son democr~ticos, pero todo sistema democrAtico 

es también un sistema basado en el mercado". sin embargo, si 

partimos del supuesto que tanto las reestructuraciones como 

las nuevas condiciones que estas han generado requieren de 

acuerdos de macronivel y, si partimos también de la 

dificultad de que las actuales formas de representaci6n 

tengan la capacidad de propiciar solidaridades fuertes ¿c6mo 

pensar entonces la integraci6n entre representaci6n social., 
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espacios de concertaci6n y adecuación de las agencias 

gubernamentales?. 

Por otra parte, cuando constatamos la persistencia de 

reg1menes autoritarios en paises que desde años atrás han 

iniciado su carrera desenfrenada hacia la modernización y que 

más mercado no ha dado lugar a más democracia y ni siquiera a 

mayor eficiencia en la gesti6n gubernamental, tal vez porque 

ésta se da en medio de la ausencia de control social, resulta 

entonces que si los problemas anteriores,sugeridos de cara a 

los fenómenos del último lustro en los paises desarrollados, 

los pensamos ahora de cara a América Latina, podria estarse 

mas fácilmente de acuerdo con que la complejidad que revisten 

es mucho mayor y que, tal vez ahora mas que nunca, las 

respuestas podrlan ser bastante distintas. Al respecto una 

agenda mlnima para la región es la que propone la CEPAL 

".. . al iniciarse la década que antecede al nuevo milenio, 
América Latina y el caribe enfrentan una encrucijada. Se 
trata, nada menos, de reencontrar el camino para acceder al 
desarrollo; un camino que parece haberse perdido en el 
turbulento decenio que recién concluyó. La superación de la 
crisis lleva implícita una acumulación extraordinaria de 
exigencias. Tan sólo a t..ftulo ilustrativo: de un lado, es 
preciso fortalecer la democracia; de otro, hay que ajustar 
las economías, estabilizarlas, incorporarlas a un cambio 
tecno16gico mundial intensificado, modernizar los sectores 
pOblicos, elevar el ahorro mejorar la distribución del 
ingreso, implantar patrones mas austeros de consumo, y hacer 
todo eso en el contexto de un desarrollo ambientalmente 
sostenible." (CEPAL 1990, p. 12). 

El dilema fundamental de la actualidad parece que, más 

que identificar la racionalidad en la gestión gubernamental 

en la estrategia simple de la desregulaci6n, la 
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flexibilizaci6n y la ciudadanizaci6n, consiste en ubicar la 

combinaci6n adecuada, razonable y racional de los resultados 

que van arrojando la diversidad de experiencias, la 

disyuntiva fundamental parece ser de c6mo la gesti6n 

gubernamental es capaz de recuperar su posibilidad de otorgar 

orientaci6n nacional a sus sociedades, de reconstrucci6n de 

lo p~blico, m&s allA de intervencionismo y del mercado. _, 
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CAPITULO II LA PROPUlll>IZACIOM DBL IMTBRVBJICIOMIBXO 

2.1. Lo• ant•c•4•nt•• (4•1 aila9ro a la ori•ia). 

Varios aftas de crisis econ6mica y de bQaqueda de 

alternativas para la pol1tica mexicana casi nos han hecho 

olvidar que hasta hace poco era casi obligado iniciar los 

an&lisis sobre la situaci6n del pa1s con el seftalamiento del 

asombro que causaba a los analistas, sobre todo extranjeros, 

el crecimiento econ6mico, la estabilidad pol1tica y el 

mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la 

poblaci6n. 

Acci6n directa sobre la econom1a, tutelaje obrero en las 

relaciones laborales, pol1ticas sociales tendentes a 

incorporar a cada vez sectores más amplios de la poblaci6n, 

control sobre los organismos de representaci6n social, parece 

que se combinaron eficazmente para dar paso a esa "edad de 

oro" de la relación gobierno/sociedad de las décadas de la 

segunda posguerra y que, hacia fines de la década de los 

cincuenta, tomara una orientaci6n mucho mas espec1fica que 

m&s adelante seria denominada "Desarrollo Estabilizador". 

Como a este fen6meno le está ocurriendo lo que ha todo hecho 

económico importante, que termina pareciéndose mAs a shs 

relatos que a su propia realidad y como, por otra parte, no 

es prop6sito de este trabajo dirimir la objetividad hiat6rica 

de este periodo, me limitaré a ofrecer algunas hip6tesis que 
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sirvan como punto de partida ineludible del tratamiento del 

viraje que experimenta la gesti6n gubernamental en México en 

la década de los setenta. 

Tal vez con lo que habr1a que iniciar cualquier mirada 

sobre el periodo es con la interrogante que al respecto se 

planteaba Roger Hansen: 

"¿cómo un sistema político que ha enriquecido enormemente a 
sus élites pol.ltica y agrícola industrial, a la vez que en 
general ha reducido al mínimo las mejoras en el bienestar de 
la gran mayoria de la población de México, ha podido 
conservar un grado de estabilidad política que es vital para 
el sostenido desarrollo económico?" (Hansen: 214). 

Tomar esta pregunta como referente, mas que intentar 

responderla, es algo que puede ayudar al orden de la 

exposición. 

2.1.1. La intervenci6n •con6aica 4e1 gobierno. 

El crecimiento econ6mico de México a partir de la década 

de los cuarenta está claramente - aunque no exclusivamente -

vinculado a la expansión industrial (Solis, Reynolds 1977, 

Ibarra), a su vez esta expansi6n se relaciona con la 

protecci6n "natural" que significó la segunda guerra mundial 

y su prolongación en el conflicto de corea, mismos que 

contribuyeron al auge de las exportaciones que cubr1an los 

costos de la expansión industrial¡ sin embargo, terminados 

los conflictos bélicos el sector externo lo resintió, 

plateándose as1 dificultades para la continuidad del 
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crecimiento, las exportaciones pasaron de tasas de 

crecimiento del 9.9 en 1954 a s6lo de 1.9 en 1959 (Pellicer y 

Mancilla).· 

La acción gubernamental frente a este fen6meno fue 

propiciar las condiciones para un crecimiento end6geno, para 

lo cual se propuso la continuidad en el proceso de 

sustituci6n de importaciones, asegurando el comportamiento 

estable de las variables macroecon6micas, as1 como también, 

la captación del ahorro externo. La acción directa sobre la 

producción avala la reorientaci6n hacia el crecimiento 

industrial, as1, mientras que en 1951 la inversión del Sector 

Público Federal se dirig1a en un porcentaje del 20.5 para el 

desarrollo agrlcola y un 25.8 para el industrial, diez aftos 

después en 1961, estas proporciones hab1an cambiado a 9.2 y 

47.J respectivamente (Nafinsa 1977: 369). 

La pol1tica monetaria y financiera también tenla este 

sentido, el mantenimiento de la paridad a toda costa se 

constitu1a en un factor fundamental para el crecimiento 

industrial: 

" ••• el tipo de cambio 'pegado' no era sólo un precio Lijo de 
la divisa, sino también una forma de subsidio para la 
producción y el consumo del sector privado mediante 
importaciones baratas, mientras el déficit realmente se 
financiaba con la deuda pública" (Reynolds 1977:) • 
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Esta estrategia dio lugar a la tendencia creciente al 

déficit gubernamental, que se va convirtiendo en uno de los 

limites principales para la reproducción del modelo, este 

fen6meno parece estar asociado a algunos factores: a) el bajo 

nivel de captaci6n impositiva sobre la producci6n, en 1968 de 

dieciocho pa1ses de América Latina, México ocupaba el último 

lugar en cuanto a porcentaje de los ingresos públicos 

respecto del PNB (Hansen: 114); 

b) el creciente déficit en la balanza de cuenta corriente que 

tra1a consigo la expansión industrial, as1 mientras que en 

1959 el saldo fue de -130.S millones de dólares, para 1970 se 

babia incrementado a -945.9 (Nafinsa 1977: cuadro 7.1). 

El financiamiento de este déficit se realizaba tanto por 

un mayor endeudamiento interno con la banca (Fitzgerald), 

como por mayor endeudamiento externo, mismo que en 1970 

rebasaba ya el coeficiente de solvencia que manejaba el FMI. 

Si se intentara un balance de los resultados de esta 

etapa de industrialización y de las modificaciones habidas en 

la estructura industrial tendr1amos algunas opiniones: 

" .•• el debilitamiento de las industrias tradicionales resulta 
probablemente mas agudo de lo que podrá parecer a primera 
vista [ . •. } las que han alcanzado mayores tasas de 
crecimiento no lo han hecho al amparo de una evolución 
especialmente ravorable de la demanda .final, sino de otras 
causas. Unas veces se han efectuado desplazamientos de 
productos sucedáneos, otras ha actuado .la demanda externa 
como elemento dinámico y, en otros casos, la evolución se ha 
debido a la prolongación del proceso de sustitución hacia las 
materias primas" (Ibarra). 
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El balance también parece indicar que este estilo de 

expansión industrial coadyuvó a establecer las condiciones 

para que se pudiera propiciar la movilidad social ascendente 

al mismo tiempo que las élites mantenían sus ingresos, sin 

tener que redistribuirlos hacia otros sectores de la 

población, y sin tener que comprometerlos en fuertes 

inversiones para modificar la productividad: 

los resultados en la product:ividad de la experiencia 
mexicana son estimulantes ya que muestran c6mo puede 
obtenerse un considerable crecimiento en .la producción per 
capita sin que ocurra ningún milagro en la productividad en 
los sectores individuales de la producc16n, sino simplemente 
aplicando el capital y el trabajo a los sectores de alta 
productividad y cambiando con ello la estructura de la 
producción" (Reynolds 1977: 96). 

Ya para fines de la década de los sesenta se empezaban a 

expresar los temores de que este estilo de crecimiento no se 

pudiera continuar en el mediano plazo, parecía como si el 

panorama se enturbiaba a cau·sa de su propio éxito: 

"El crecimiento del mercado rentable que en.t'rentaban todas 
las ramas industriales, aunado tanto a la polltica económica 
de incentivo a la industria, a la disponibilidad crediticia 
interna y externa, como sobre todo a las perspectivas 
optimistas del mercado creciente, crearon condiciones para 
altas tasas de inversión en la industria de transrormaci6n 
{ • •. } lo que generó una sobrecapacidad inst:alada en ciertas 
industrias respecto al tamaifo y crecimiento del mercado al 
cual dirig!an sus productos" (Huerta: 12) . 

con esto tenemos que por el lado de la 9esti6n econ6mica 

se acumulaban tres aspectos tensionantes: a) la falta de 

dinamismo del mercado interno para la continuidad del proceso 
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de expansi6n industrial; b) la sobreinversi6n existente en 

algunos sectores; e) la necesidad de innovaciones que 

permitieran la continuidad del proceso industrializador,; d) 

el deterioro del sector externo; e) el déficit de las 

finanzas públicas. 

Se hacia evidente que si se queria continuar con la 

expansi6n económica resultaba necesario aumentar la capacidad 

de gobJ.!'.~~no sobre esa actividad, misma· que si bien fue en 

aumento a lo largo del periodo, no alcanzaba aün la 

complejidad que se podria observar en varios paises europeos, 

al final de cuentas la expansi6n de la economía mexicana se 

hacia a la sombra del modelo norteamericano de consumo y 

producci6n (Fajnzylber, 1989), modelo que, comparativamente 

con los paises desarrollados, presentaba una menor tendencia 

a la acci6n directa del gobierno sobre la economía 

(Therborn) • 

2.1.2.- La politioa •ooial. 

Tal vez una de las expresiones que mejor podrían 

sintetizar el comportamiento del gobierno mexicano en materia 

de bienestar social es la que formulara uno de los 

principales analistas para el periodo que ahora se considera: 

•El surgimiento del estado activo en los asuntos públicos de 
Héxico ha sido lento por lo que hace a los gastos en pro de 
los social." (Wilkie: 189) • 
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Se puede decir que en los primeros lustros del auge 

industrial el mejoramiento de los indicadores de bienestar de 

la población dependi6 m.S.s del efecto del crecimiento 

acelerado que de una po11tica deliberada en tal sentido: 

•El din4m1co desarrollo experimentado ha servido, hasta 
ahora, de v4lvula de escape a ciertas presiones sociales que 
hubieran atlorado en otras circunstancias. La posibilidad de 
ascenso en la escala de remuneraciones se ha debido, mas que 
a la elevación de los salarios reales en cada raiaa de 
actividad, a 1.as oportunidades de traslado que una econom1a 
en crecimiento otrece para tuertas contingentes de mano de 
obra hacia ocupaciones de m4s alta productividad• (J:barra: 
118). 

Estos niveles de gasto, si bien se mantuvieron 

comparativamente bajos respe,cto de palses con niveles 

similares de desarrollo, pareciera que su incremento se 

asociaba a la aparici6n de tensiones sociales, es asl que en 

el gobierno de Adolfo L6pez Mateas, después de los conflictos 

sindicales, el gasto público en bienestar social asciende 

significativamente. Lo mismo ocurrirá durante el gobierno de 

Luis Echeverr1a Alvarez (LEA), que después del conflicto del 

68 tiene una estrategia que incorpora la expansi6n del gasto 

público en este rubro, tal vez otro tanto se podrla decir del 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, después de la llamada 

de atenci6n al gobierno que signif ic6 el resultado electoral 

de 1988, sin embargo esto lo analizaré en su momento, por 

ahora me limitaré a formular la hip6tesis que: durante el 

periodo previo a la década de los setenta (y también después) 

la pol1tica social ha jugado mas bien un papel de instrumento 

•.-\ 
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para contender en lo inmediato con los conflictos sociales, y 

no como un mecanismo estable - calculable para los actores -

de redistribución de beneficios o incremento del bienestar 

social. 

2.1.J.- La ne9ociaai6n politiaa. 

Durante las décadas previas a los setenta me parece que 

no se puede percibir una estructura de neqociaci6n 

tripartita, las instituciones que por lo menos en su 

intencionalidad tenían este propósito son mas bien escasas y 

con niveles de competencia bastante especlficos. Se trata de 

las Juntas centrales de conciliación y Arbitraje que datan de 

1917, del consejo Técnico del Seguro Social en 1943, la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la comisión 

Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades (Silva). 

El gobierno funcionaba eficazmente como centro y árbitro 

de la politica, los mecanismos de negociaci6n con los 

empresarios funcionaban 

conflictos aislados en el 

eficazmente, surgiendo sólo 

caso de los intentos de reforma 

fiscal o en el caso de los libros de texto gratuitos (Lerner 

y Raslky). 

Con los obreros las relaciones fueron bastante fluidas 

después de la confrontación inicial del sexenio de L6pez 

Mateas, la salida que se les dio implicó una readecuaci6n de 
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el v!nculo gobierno - trabajadores, mismo que se mantuvo por 

quince anos (Treja), se otorgaron concesiones en materia 

legislativa, pero en ning6n momento se permiti6 el avance de 

la disidencia 

se puede decir que en lo político la persistencia de la 

estabilidad ha estado fuertemente relacionada con la 

permanencia de dos instituciones: el presidencialismo, el 

cual al funcionar como árbitro de Qltima instancia, evitando 

con ello las consecuencias desestabilizadoras de la libre 

confrontaci6n entre fuerzas pol!ticas y, por otra parte, en 

la existencia del sistema de partido dominante, a trav6s del 

cual se establecen los mecanismos de comunicación y 

negociación con los estratos populares, todo ello por 

supuesto en un entorno electoral no competitivo y de 

subordinación de las organizaciones sociales a los mandatos 

gubernamentales. 

2.1.4,- Alqunaa rarlexiones d• conjunto. 

Para concluir la parte de antecedentes hay que referirse 

a la pregunta obligada de si este periodo puede considerarse 

como de la construcción de un modelo de estado social en el 

pa!s. Para algunos autores la respuesta tiene que hacerse de 

manera afirmativa, aunque imponen una 

adicional al ES: el autoritarismo: 

caracter!stica 
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"El atraso capitalista y la necesidad de acelerar la 
acumulación en medio del atraso impuso autoritarismo: Estado 
social autoritario no signiLica otra cosa que el Estado 
social incompleto, incapaz de basarse en las concesiones a 
los dominados y en la insti tucionalizaci6n de la lucha de 
clases." (De La Garza, 1988: 29) 

El gobierno mexicano, as1 como otros de América Latina, 

comparte con los paises desarrollados la idea de la 

centralidad del Gobierno, tiende a regular la econom1a, pero 

esta acci6n implica más un proceso de adaptación permanente 

que una planificación strictu sensu. Las acciones en materia 

de bienestar social aparecen s61o de una manera reactiva ante 

los conflictos sociales. La estabilidad politica depende del 

monopolio gubernamental sobre las organizaciones de 

representación de los sectores sociales, en medio de un 

sistema politice no competitivo. Dif icilmente esto pueda ser 

llamado estado social, tal vez habria aün que encontrar una 

denominaci6n especifica para este fenómeno del siglo XX que 

comparte con muchos otros modelos de sociedad la centralidad 

que asume la gestión gubernamental. 

No se puede terminar esta minima exposición de los 

antecedentes sin sef'i.alar que a inicios de la década de los 

setenta, el conjunto de las prácticas gubernamentales parece 

reclamar una adecuación ante los problemas de la época: una 

economia de la cual las bases de su éxito ya no se pueden 

sostener, un nivel de desigualdad social que interpela tanto 

a la legitimidad del régimen como a la continuidad de la 

expansi6n económica y, un fuerte estrato social surgido del 
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cambio postrevolucionario, que interpela y reclama 

modificaciones al actor central, al estado posrevolucionario: 

las clases medias. A todos estos desaf 1os tendr1a que dar 

respuesta el nuevo gobierno, lo que representaría un viraje 

respecto de por lo menos las dos Oltimas décadas del periodo 

considerado. 

z.z.- lll viraje. 

Al final de la década de los sesenta se manifiesta 

claramente un malestar en la sociedad mexicana, el movimiento 

médico del 66 y la rebelión estudiantil del 68 as1 lo 

demuestran. este malestar se expresa entre la intelectualidad 

a través del cuestionamiento de los resultados del periodo de 

expansi6n industrial, salvo raras excepciones mas que estar 

referido a la potencial crisis econ6mica que algunos ya 

anunciaban, está referido a los resultados del crecimiento 

econ6mico y de la acci6n gubernamental que coadyuv6 a 

posibilitarlo. lo que se cuestiona es la escasa participaci6n 

de las mayor1as en los beneficios del crecimiento econ6mico, 

el retraso en la inteqraCi6n de las regiones a la dinAmica 

nacional, la escasa participaci6n de la sociedad en la toma 

de decisiones; de todo ello se concluye en que existe un 

dilema para el futuro inmediato entre autoritarismo y 

democratización. 

"Por su parte la clase dominante no puede ocultarse que la 
democratización es la base y el requisito indispensable del 
desarrollo, que las posibilidades de la democracia han 
aumentado en la medida en que han aumentado el ingreso per 
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capi ta, la urbanización y la alfabetización; que subsisten 
obstáculos serios y de primera importancia como l.a sociedad 
plural y que el objetivo número uno debe ser la integración 
nacional" (González Casanova, 1976: 226). 

" ••• el sistema politico, como una consecuencia del rápido 
proceso de cambio socioecon6mico que ha experimentado el 
pa!s, tendrA que redefinirse. En su apertura y redefinici6n, 
de un sistema rigido a uno más flexible en donde la 
participación asuma caracteristicas más efectivas, parece 
descansar la condición sobre .la que puede preservarse la 
estabilidad política as! como el desarrollo económico 
sostenido del pafs" (Reyna: 535). 

" ••• o el futuro inmediato consiste en el avance progresivo 
con la participación de un número cada vez mayor de 
mexicanos, o, por el contrario, es un futuro incierto que 
puede costar muchos sacrificios, hasta que el pa!s vuelva a 
encontrar la fórmula de su progreso" (Flores, V.:502). 

Junto con las posiciones criticas al gobierno mexicano 

por los resultados econ6micos y politices del crecimiento 

econ6mico, aparecen posiciones de otro sector de la 

intelectualidad - mas cercanas al gobierno y cuya cercanía se 

acrecienta con el sexenio que inicia en 1970 - que más que 

criticar al gobierno en su conjunto o al estado, critican su 

comportamiento especifico en la segunda mitad de la década de 

los sesenta. 

Para esta segunda corriente el problema fundamental que 

existe es el que el estado ha dejado demasiado en manos de la 

iniciativa privada el desarrollo del país: 

" ••• durante el sexenio 1965 - i97D, el gasto püblico federal 
disminuyó su rit:mo de crecimiento... La consecuencia 
inmediata más importante .. • fue la ca1da concomit:ante del 
ritmo de aumento de la inversión püblica .•. en otras palabras, 
la federación dejó en manos del sector privado una mayor 
parte de la responsabilidad del. crecimiento de la economía" 
(Alejo: 62). 
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·La consecuencia de lo anterior, para otros que comparten 

el diagnóstico, es que esta actitud de confianza en la 

iniciativa privada representa serios problemas tanto para la 

continuidad del desarrollo económico como para el 

cumplimiento de los objetivos de bienestar social: 

" ••• la aton1a del sector püblico contrasta con la necesidad 
de intensificar su acción de agente promotor del desarrollo y 
de atender a nuevas responsabilidades sociales con la 
prontitud y selectividad que demanda la creación de 
condiciones propicias para la evolución de las Luerzas 
económicas [ • .• ] cumplir con dichas exigencias entrafta, en 
primera instancia, vigorizar la captación de recursos del 
Estado a través de una reforma fiscal y otros mecanismos 
complementarios y, en segunda de~inir nuevos objetivos e 
instrumentar sin tardanza los programas necesarios para 
alcanzarlos" (!barra: 154). 

Esta segunda posición concluye que una actuación más 

dinAmica del sector público tendrA como resultado la 

superaci6n de la desigual distribución de los beneficios del 

crecimiento económico, asi como remontar los obstAculos que 

se oponen a él, avanzando hacia un promisorio bienestar ~on 

crecimiento econ6mico. 

Mientra• que le priaera poaici6n pon• el 6nfaaia en la 

d-oaratisaci6n coao via para corregir la• contradiccionea 

•ocial•• y econ6aica• de la aociedad aazicana, la aec¡unda lo 

pon• •n la raauparaci6n del dinaaiaao da la actividad d•l 

••ctor público para la correci6n/ao4•rniaaci6n d• la 

eatructura aocial. Ho obstante estas 4ifar•nciaa po4 .. o• 

concluir qu• aabaa ••tin 4• acuerdo en la c•ntralidacS 4• la 
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acci6D C)Utlernaaental para loqrar •l avance bacia una nueva 

etepa 4• 4•••rrollo 4•1 pai•. 

Pero no son estos los (micos proyectos que se plantean 

al final de la etapa del Desarrollo Estabilizador, hay otra 

visi6n que propone alternativas contrapuestas y que también 

alcanza expresión en algunos sectores del gobierno. La 

Subcomiai6n de Inversión - Financiamiento del Sector Público 

Federal, elabor6 en 1970 un documento programático para el 

periodo 1971 - 1976, basado - según el propio texto - en la 

experiencia de los cinco años anteriores, en él se seftala que 

los objetivos básicos de la politica econ6mica debieran ser: 

"a) seguir manteniendo e.l equilibrio entre el gasto y los 
recursos Linancieros disponibles no inflacionarios¡ 
b) elevar significativamente el ahorro del sector paraestatal 
para reducir o eliminar las transferencias que reciben del 
gobierno federal, con objeto de incrementar los recursos 
disponibles del propio gobierno federal que seran 
complementados con ampliaciones de la base tributaria, la 
creación de nuevos impuestos y la revisión de tarifas; 
e) orientar el crédito externo a proyectos que contribuyan 
directamente al objetivo de reducir el déficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos; 
d) el crédito interno deberá corresponder al incremento del 
ahorro voluntario captado por· el sistema financiero y, al 
Lijarse la participación del sector pOblico, se tomarAn las 
necesidades de expansión de la inversión privada ••• " (SPP-FCE 
1985: 13). 

Esta tercera posición parece ser congruente con la 

preocupación empresarial por la creciente insuficiencia del 

financiamiento interno y de las tendencias al estancamiento, 

frente a lo cual se plantea la necesidad de encontrar fuentes 

alternativas de captación de divisas, dentro de lo que 
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debiera jugar un papel importante la inversi6n extranjera 

directa, as1 como la colocación de productos en el mercado 

exterior, alternativas que requieren de una pol1tica 

estabilizadora. Este se puede ver expresado en el discurso 

que el presidente de la COPARMEX dirigiera al Presidente de 

la RepQblica en enero de 1971: 

"El sist:ema de subsidios ha propiciado con frecuencia el. 
encarecimiento de nuestros productos. • . lo que tiene como 
consecuencia final .la imposibilidad que compitan con ventaja 
en el exterior" 
"El tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que el 
control de precios sólo disfrazó una espiral inflacionaria" 
" ••• no parece prudente que el. gobierno destine los recursos 
del pueblo a la operación de empresas, en gran namero 
deficitarias, cuando .los particulares pueden atenderlas 
debidamenteu (Gob. Méx y Coparmex). 

En s1ntesis, se puede decir que en la sucesión 

presidencial de inicios de la década de los setenta son tres 

los proyectos que se perfilan: 

a) el proyecto democratizador, que ubica justamente en la 

expansión de la democracia la clave fundamental para la 

superación de la condición de atraso e injusticia 

prevalecientes, esta perspectiva era sostenida por la 

intelectualidad portadora, de alguna manera, de una identidad 

de izquierda; 

b) el proyecto desarroll.ista, que ubica la clave para l.a 

solución de los mismos problemas en la expansión económica 

por medio de la continuidad del proceso de industrialización, 

los representantes principales de esta posición son los 

intelectuales vinculados por diversas v1as al aparato 
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gubernamental, sin hasta entonces tener posiciones de 

relieve; 

e) el proyecto estabilizador, cuya propuesta fundamental era 

el mantenimiento estable de las variables macroecon6micas a 

fin de posibilitar la continuidad de la inversi6n privada, 

los portadores de esta perspectiva serán los sectores 

empresariales y los funcionarios püblicos vinculados al 

sector financiero de la administraci6n püblica. 

creo que se puede afirmar que el proyecto asumido por el 

nuevo gobierno fue el segundo, con ello se iniciaba una nueva 

etapa de la relaci6n gobierno/sociedad, cuya transformación 

parece que hasta hoy no ha concluido. Esta etapa que abarca 

doce aftas tiene como caracter1stica fundamental el intento de 

recuperaci6n del crecimiento sostenido - como base de la 

reproducci6n de la estabilidad politica - por medio de la 

ampliaci6n de las funciones gubernamentales a nuevas esferas 

de la vida social y económica. Se trata de una etapa en la 

que, si bien experimenta diferencias significativas, en su 

conjunto parece denotar la confianza en que el impulso 

gubernamental modernice al aparato productivo, la ampliaci6n 

de la oferta de bienestar social recupere legitimidad y 

amplie la participaci6n y que la conducci6n corporativa de la 

politica sea eficiente para la asignación autoritativa de 

finalidades sociales. El anAlisis que presentaré trata de 

establecer c6mo fueron apareciendo sucesivamente los limites 

de esta perspectiva de gesti6n gubernamental hasta el grado 
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de tener que introducir un giro de 180 grados en su 

orientaci6n. 

En su mensaje de toma de posesi6n el Presidente 

Echeverr1a seftal6: 

"Por la Revolución hemos afirmado la libertad ciudadana, la 
paz interior, el crecimiento sostenido y nuestra capacidad de 
autodetermlnaci6n frente al exterior. Sin embargo subsisten 
graves carencias e injusticias que pueden poner en peligro 
nuestras conquistas: la excesiva concentraci6n del ingreso y 
la marginación de grandes grupos humanos amenazan la 
continuidad armónica del desarrollo { . .. } Alentar las 
tendencias conservadoras que han surgido de un largo período 
de estabilidad equivaldría a negar la mejor herencia de 
nuestro pasado. [ • •• ] Háxico no acepta que sus medios de 
producción sean manejados exclusivamente por organismos 
ptlblicos; pero ha superado también las teorías que dejaban 
por entero a las fuerzas privadas la promoción de la 
economla ••• El régimen mixto establecido por la Constitución 
presupone que la inversión ptlblica tiene la fuerza suficiente 
para dirigir el crecimiento [ ... ] La libre empresa puede ser 
recunda s6lo si el gobierno posee los recursos suricientes 
para coordinar el cumplimiento de los grandes objetivos 
nacionales . . • Nos enfrentamos a una fase del desarrollo en 
que la innovación y la ericiencia deben regular la actividad 
industrial. Debemos incorporarnos plenamente a la modernidad 
por el mejoramiento de la capacidad creativa [ ... } No es 
cierto que exista un dilema inevitable entre la expansión 
económica y la redistribución del ingreso. Quienes pregonan 
que primero debemos crecer para luego repartir se equivocan o 
mienten por interés •• • es indispensable compartir el ingreso 
con equidad y ampliar el mercado interno de consumidores . .. 
distribuir el bienestar, la educación, la técnica ... " (S. de 
la Presidencia). 

Este discurso lo concluía el nuevo goberna,nte haciendo 

un llamado a una amplia alianza politica revolucionaria 

integrada por obreros, campesinos, empresarios nacionalistas, 

intelectuales y funcionarios públicos. 
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En suma el nuevo gobierno se proponta convertirse en el 

" .. preeario innovador" que estaba reclamando la economia del 

pa1s, redistribuir el ingreso que eliminara el crecimiento de 

los niveles de miseria y desigualdad, as1 como también 

recuperar la iniciativa política para el gobierno, 

fortaleciendose con la reestructuración de una nueva alianza 

revolucionaria, pretendía actuar simultAneamente sobre todos 

los principales aspectos de la sociedad. 

No es ocioso recordar que esta estrategia se elabora en 

medio de un contexto internacional en el cual la primera 

reacción de los paises desarrollados ante la aparici6n de los 

signos criticas fue justamente la de la profundizaci6n de los 

mecanismos caractertsticos del modelo de Estado Social, mismo 

que ya a fines de la década de los setenta empieza a ser 

severamente cuestionado. 

La toma de conciencia del gobierno de que el Desarrollo 

Estabilizador habia agotado sus posibilidades de contribuir 

al crecimiento sostenido de la economia por un lado y, por 

otro, la conciencia del cuestionamiento que a su gesti6n iba 

surgiendo del seno de la sociedad llevaba a proponerse un 

doble objetivo: modernizar la producción por medio de 

reformar el papel del sector püblico en la economla y, 

simult6neamente, desarrollar una estrategia de redistribución 

del ingreso, de otra manera, desarrollar una politica 
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econ6mica anticrisis y asegurar la permanencia del consenso 

social. 

La estrategia de conjunto del Desarrollo compartido se 

basaba en una orientaci6n de corte keynesiano, con una 

perspectiva de un papel más activo del gobierno en la 

econom!a, lo que a su vez reclamaba el mejoramiento de las 

finanzas püblicas, las lineas generales de la estrategia 

fueron: 

- superaci6n de la estrechez del mercado interno por medio de 

la redistribuci6n del ingreso, tanto por la v1a del 

incremento de la ocupaci6n como por la del crecimiento del 

salario; 

- mejoramiento de las finanzas pQblicas, tanto por la v!a 

fiscal como por la de precios y tarifas de empresas y 

organismos del sector público; 

- propiciar que el aumento de la demanda interna - que se 

alcanzar1a a través de la distribuci6n del ingreso - se 

constituya en la base para la exportaci6n de biit:!nes 

manufacturados, lo que contribuir1a a corregir el 

desequilibrio externo, en relación a lo cual se propon1a 

ademas; 

- la promoción de la ef !ciencia productiva y la revisi6n de 

la política fiscal de fomento industrial; 

- la reorganización del sector agricola, en lo que jugarla un 

papel fundamental la continuación de la Reforma Agraria; 
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en lo po11tico el nuevo gobierno se proponía llevar 

adelante una apertura democrática que posibilitara la 

participación de los inconformes.(l) 

Anticipando la conclusión señalaré que el periodo •• va 

a caracteri•ar por la dificultad d•l gobierno de atraer en 

torno de au proyecto a la inversi6n privada y d• CJ•nerar la 

ali•n•a politica que le permita forzar el alcance de aua 

objetivos. La politica anticrisis qua se aigui6 no re•olvi6 

el problema 4e la crisis acon6mica y trasla46 i•ta al Allbito 

4• la politica. 

2.2.1.- El Viraje y sus conaacuenciaa. 

2.2.1.1.- La politica econ6mica. 

Si nos preguntamos si los propósitos iniciales de 

gobierno se transformaron en realidad tendríamos que 

responder que si, aunque también afiadir que s6lo en parte. Si 

el objetivo era recuperar el crecimiento econ6mico nos 

encontramos con que el promedio de crecimiento del PIB para 

el periodo fue de S.1% (Nafinsa 81), si la pretensi6n era que 

el qasto público se convirtiera en la locomotora de este 

(1) Si bien resulta dificil ubicar algún documento oficial en 
el que se expresen estos planteamientos, parece haber acuerdo 
entre los analistas de que de manera oficiosa el documento 
que contiene estos planteamientos es el libro: La Politica 
Económica del Nuevo Gobierno, editado por el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, México, 1971. 
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crecimiento nos encontramos con que la participaci6n de la 

inversi6n pública en el conjunto de la inversi6n bruta fija 

pas6 del 31.5' en 1971 al 45.0 en 1975 (Nafinsa, 1977). La 

expansi6n experimentada por las entidades paraestatales 

(entre organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal mayoritaria y minoritaria y fideicomisos) fue 

exorbitante: de un total de 84 que existian en 1970 se pasó a 

un total de 845 en 1976. Todo lo cual significaba un 

incremento real del gasto público, en proporci6n al PIB, del 

6.6% en 1971 al 26.9 en 1975. El crecimiento impulsado por la 

locomotora gubernamental funcionó, sin embargo la 

contrapartida de este crecimiento fue bastante dolorosa. 

Si en 1970 se consideraba ya elevado un déficit en la 

finanzas públicas del orden del 10.8\, para 1975 éste se 

hab1a elevado al 29.9 (con base en datos de SPP 1988: 104), 

la deuda pública externa hab1a crecido varias veces para 

ubicarse en 19 600 millones de dólares llevando el 

coeficiente de solvencia (servicio deuda/exportaciones 

totales) de cerca del 25\ en 1970, al 33:,.0 en 1976 (Cepal 

1977). Todo lo cual dio lugar a que los mismos problemas que 

el diagnóstico realizado a inicios del sexenio señalara como 

obstáculos fundamentales para el crecimiento económico se 

presentarán seis años después pero de manera mas agudizada, 

irrumpiendo violentamente en la tranquilidad del tipo de 

cambio que se había mantenido sin variaciones a lo largo de 

22 años y llevando a la producción a una contracción mucho 
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mas severa que la experimentada al principio de esa gesti6n. 

Evidentemente que ante una situaci6n as1 lo primero que hay 

que preguntarse es ¿qué fue lo que ocurri6?. 

Creo que no serla necesario justificar demasiado el no 

incorporar posiciones que insisten en aspectos superficiales 

para explicar las contradicciones que experiment6 el 

desarrollo compartido, tales como la torpeza del jefe del 

ejecutivo, el derroche de recursos, el robo de los fondos 

p6blicos, la excesiva centralizaci6n de las decisiones, etc. 

MAs bien quiero traer a colaci6n aquellas interpretaciones 

que fijan la atenci6n en fen6menos mAs serios suceptibles de 

an4lisis, en particular eleg1 aquellas que parten de aspectos 

relacionados con la econom1a pero que sugieren 

interpretaciones de car4cter pol1tico. 

Por un lado tenemos las interpretaciones que subrayan la 

importancia del contexto internacional para comprender los 

derroteros que sigui6 el sexenio 70/76, ubic4ndolo como un 

necesario proceso de adaptaci6n al ciclo internacional: 

"Hucho de la estrategia económica de Héxico, atribuida de 
manera convencional a la tilosot!a del 'desarrollo 
compartido' de 1970 puede de hecho encontrar su origen en 
respuestas casi inevitables de cualquier administración a 
estos impulsos imprevistos provenientes de la economía 
mundial" (Whitehead, 1980: 495) 

Otras interpretaciones ubican el problema fundamental 

como los limites del 11 reformismo burgués", encuentran en el 
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parlado el ajuste de cuentas y la reafirmaci6n de los 

intereses del gran capital y las vicisitudes del periodo 

serAn explicadas como las contradicciones internas del bloque 

en el poder: 

"En el endeudamiento externo y su incapacidad para resolver 
sus contradicciones internas el proyecto re:rormista burgués 
encuentra sus principales limitaciones, las que serAn 
sancionadas por la devaluación del atto de 1976. Al mismo 
t:J.empo, la devaluaci6n zanja derinitivamente el conrlicto 
interno del bloque en el poder en Lavar de la clase 
acon6micamente dominante asociada. Ello marca as.1 el fin de 
un periodo de transición. con la devaluación se dan las 
a1timas condiciones para la reproducción del proceso de 
acumulación sobre la base de las exportaciones industriales 
bajo la dominación del gran capital asociado" (Gribomont y 
Rimez: 833). 

También habrA que referir en este momento a aquellos que 

encuentran como clave del fracaso del proyecto de LEA, no lo 

que hizo, sino lo que dej6 de hacer, en concreto el no haber 

confrontado al sector financiero de los empresarios: 

" ••• la deLiciencia en la instrumentación de la política 
económica no está tanto en lo que se llevó a la practica, 
sino justamente en lo que no se instrumentó: la 
reestructuración del sistema Linanciero, monetario y 
crediticio ( .... ] si lo que se buscaba era sustituir en 
definitiva el esquema del desarrollo estabilizador, hubiera 
sido necesario entrar de lleno a reorientar el sistema de 
financiamiento del desarrollo para supeditarlo a la política 
nacional.. El no haberlo hecho resultó en un desarrollo 
estabilizador vergonzante . . . el no haber tocado al capital 
financiero (junto con los problemas estructurales y de 
coyuntura) Lue lo que provocó en realidad la llamada crisis 
de 1976". (Tollo, 1979: 207 y 208). 

Otro enfoque distinto es presentado por aquellos que 

sostienen, que si bien durante el periodo de LEA se 
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incrementaron sustancialmente las presiones hacia el sistema 

pol1tico: 

".. . ni la hurgues.fa, ni los rerormistas mas radicales del 
personal estatal parecen deseosos de desmontar las piezas del 
compliclldo mecanismo pol1tico, que ha permitido décadas de 
estllbilidlld y crecimiento econ6mico.• (Lllbastida: 221). 

Desde luego que hay muchas m&s diversas interpretaciones 

de lo ocurrido en el sexenio 1970-1976, las que he referido 

son aquellas que ejemplifican la diversidad de aspectos que 

intervienen en este proceso, sea por poner de relieve el 

influjo internacional, por destacar los mecanismos 

"estructurales" que est&n a la base del conflicto, o bien por 

enfatizar las contradicciones de clase, teniendo en cuenta 

tambi6n que estas contradicciones tienen un limite para 

expresarse y que este limite es el interés comtln en la 

permanencia del sistema que les ha redituado beneficios a 

ambos. Sin pretender proponer una hip6tesis que las supere, 

sino s6lo con la intención de ar.adir al90.n aspecto que se 

relacione con el objeto de estudio de este trabajo, propongo 

lo siguiente: 

una 4• laa principal•• liaitacionea que e11periaantar6 al 

proyecto 4• ref oraaa en el ••••nio 4• LEA fue au inoapaoi4a4 

para atraer en torno de au proy•cto a loa dif erentea •eotorea 

aocial•• con loa que pretendia tener int•rlocuai6n. 
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Por el lado de la política económica, este fen6meno se 

va a expresar por la reticencia empresarial a participar en 

todos los aspectos de la estrategia gubernamental 

reduci6ndose a aprovechar de aquellas condiciones propicias, 

pero sin avalar el conjunto del proyecto. Al inicio de su 

gesti6n el gobierno de LEA se habla propuesto llevar adelante 

una "profunda reforma fiscal" que asegurara al gobierno los 

fondos crecientes que demandarla la funci6n de locomotora del 

reato de la economta que se esperara desempetiara el gasto 

pQblico, aqu1 es donde aparecieron inicialmente los 

conflictos, veamos algunos ejemplos. 

Desde que inici6 el sexenio se comenz6 a realizar 

modificaciones fiscales para el mejoramiento de las finanzas 

pQblicaa, por medio de una serie de reajustes que se fueron 

realizando a lo largo del primer af\o de gobierno y que 

modificaban el tratamiento a la reinversión de utilidades y a 

las qanancias del capital, entre estos se encuentra la 

supresi6n en la deductibilidad de impuestos a los gastos en 

publicidad y en administraci6n. Particularmente conflictivo 

fue el impuesto del lOt a todos los art1culos de lujo, frente 

a esto los dirigentes de las principales organizaciones 

empresariales (CONCAMIN, CONCANACO y COPARMEX) manifestaron 

su oposición a este impuesto y al conjunto de las reformas 

fiscales realizadas por el gobierno, reconoclan la necesidad 

que se incrementaran los fondos pQblicos pero rechazaban que 
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fuera por medio del incremento de impuestos, al respecto 

seftalaban que: 

"la obtención de fondos riscales por parte del gobierno 
federal debe estar basada principalmente en un ericaz sistema 
recaudatorio que propicie el pago oportuno y justo de los 
impuestos por parte del contribuyente" (cit. por Green). 

Como resultado de esto ocurri6 que se impuso la norma de 

la negociaci6n, misma que se concretiz6 en la reducci6n de la 

lista de articulas que estar1an sujeto al gravamen de 

productos de lujo. Una nueva confrontaci6n se dio en 1972 

cuando se incrementó el gasto pO.blico y con él el déficit 

federal, lo que lleva a retomar la idea de la "reforma fiscal 

profunda". Desde 1970 se habia conformado en la secretaria de 

la Presidencia un equipo asesor cuyo objetivo seria la 

redacci6n de un anteproyecto de reforma fiscal, entre sus 

aspectos principales se encontraban: 

- incremento a la tasa impositiva al capital para que se 

igualara a la de productos del trabajo; 

- creaci6n de un impuesto sobre el patrimonio; 

restricci6n de las deducciones fiscales permitidas en los 

gastos de operación de los negocios; 

- escala progresiva de impuestos a las personas fisicas; y la 

principal de todas ellas que constitu1a el fundamento de la 

reforma: 
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- eliminaci6n del anonimato en la tenencia de acciones y 

valores de renta fija, lo que permitir1a globalizar los 

ingresos de las personas físicas (Kaufman y Pourcell). 

Llama la atenci6n que varias de estas reformas hayan 

sido puestas en prActica aftas después, cuando la 16gica de la 

acci6n 9ubernamental se habla transformado de manera 

sustancial, sobre esta reflexi6n volveré en su momento, por 

ahora concluiré con la narración del ejemplo sef\alando algo 

que también resulta ilustrativo de lo que estaba ocurriendo 

con la gesti6n gubernamental. Algunas de las propuestas del 

anteproyecto no sobrevivieron siquiera al 6mbito 

intragubernamental de negociaci6n, fueron eliminadas por la 

SHCP antes de ser dadas a conocer a las organizaciones 

empresariales, al parecer la resoluci6n de frenar la reforma 

fiscal fue tomada a ültima momento a partir del di&logo 

directo entre la presidencia de la república y la cúpula de 

las organizaciones empresariales (Kaufman y Pourcell). 

Teniendo que conformarse el gobierno con una serie de 

modificaciones que dejaban vigente en lo sustancial el 

sistema impositivo, 

"'Con ello se establec1a una pauta que prevalecería durante 
todo el sexenio: descansar en los impuestos indirectos, 
recaudatorios y no tocar el impuesto sobre la renta" (Tello, 
1980). 

Resultados y procedimientos similares corrieron otros 

esfuerzos gubernamentales para aumentar los ingresos 
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p6blicos, se podr1a ejemplificar ahora con lo ocurrido en el 

caso de los incrementos de los precios y tarifas de los 

bienes y servicios producidos por el propio sector pO.blico, 

mismos que también se enfrentaron a la opoaici6n de las 

organizaciones empresariales. durante el sexenio 1970 - 1976, 

si bien hubo incrementos significativos en los precios y 

tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector 

p6blico, estos quedaron muy por debajo del indice nacional de 

precios (Castafteda), gener6ndose as1 una mayor presi6n sobre 

las finanzas pdblicas. 

Frente a la situaci6n generada la ünica alternativa que 

quedaba para continuar con la estrategia y los objetivos 

trazados al principio no era otra sino la de acudir al 

financiamiento externo; necesidad que se encontraba con un 

mercado de recursos financieros sobreofrecidos, dado el 

incremento de los precios del petr6leo y la simultánea 

contracción de la econom1a europea que hacia que los 

petrod6lares tratarAn de reciclarse por medio de cr6di tos a 

los gobiernos como el de México, sediento de los recursos 

externos que no hab1an podido captar dentro del pa1s 

(Miniam). 

Sin embargo esta situaci6n no pod1a seguir 

indefinidamente, las finanzas püblicas recibieron los 

recursos del exterior que permit1an continuar con los 

proyectos de expansi6n, pero el servicio de la deuda externa 
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pronto apareció como una carga insoportable, para 1976 ya 

habla serias dudas en los medios financieros internacionales 

sobre la capacidad de pago del gobierno mexicano, la tercera 

puerta termin6 cerrAndose y con ello se oblig6 a la 

rectif icaci6n al proyecto del desarrollo compartido. 

Sin duda que este aspecto es necesario vincularlo a los 

fen6menos mAs amplios que se venían dando en el contexto 

internacional y que impactaban la relación y estrategias de 

los gobiernos con sus econom1as, los planteamientos al 

respecto los abordaré de manera conjunta para toda la década 

de los setenta, por ahora s6lo quiero dejar seftalado, a 

partir de los ejemplos anteriores, la falta de respuesta 

empresarial al proyecto gubernamental, habrá que sugerir por 

qu6 es que esto ocurrió, ello será en el balance de los 

sexenios comprendidos entre el 70 y el 82. 

Como s1ntesis de la situación de la econom1a en el 

sexenio de 1970 - 1976 se puede decir que el afAn reformista, 

de sintetizar modernización del aparato productivo con 

redistribuci6n del ingreso funcionó en los primeros dos aftas, 

aftas en los cuales la conciliación entre los sectores 

sociales y el gobierno fue la nota dominante, sin embargo en 

1973 se precipit6 la crisis - no sólo en México, sino en la 

economla internacional - y con ello el diferendo hizo acto de 

presencia, las reacciones empresariales a la sefiales 

gubernamentales fueron el incremento de precios y, frente a 
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la inflación consecuente, la salida de capitales, esto aan 

antes de que el diferendo polltico fuera el elemento 

dominante, creo que es oportuno seftalar esto porque me parece 

que en los análisis que se han hecho sobre la conflictividad 

pol1tica han puesto m4s el acento sobre este tipo de 

factores, hablando entonces sobre huelga de inversiones y 

fuga de capitales, sin reparar sobre el otro elemento sin el 

cual es dificil comprender en el fondo el diferendo. Parece 

que buena parte de lo ocurrido dentro del pa!s habría que 

comprenderlo en función del ciclo internacional (Whitehead, 

1980)·. 

2.2.1.2.- La politica •ocial. 

Al observar el promedio de gasto en bienestar social que 

se ejerci6 en el sexenio 1970 - 1976, aparece de inmediato 

una primera constatación; el de Echeverrla es el sexenio en 

que - junto con el de c&rdenas y de L6pez Matees - el qasto 

pGblico se ha dirigido en mayor proporción hacia el bienestar 

social, arriba del 18\ (Moreno). La polltica de LEA en 

materia de bienestar social se propuso expandir la cobertura 

de los servicios proporcionados por las instituciones 

gubernamentales, a la vez que pretend1a mejorar las 

prestaciones que recib1an los trabajadores, lo que implica 

acciones en la esfera de la regulación de las relaciones 

laborales. 
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El crecimiento del gasto público en el.sector desarrollo 

social resulta bastante ilustrativo de i8s pretensiones 

gubernamentales, pas6 de 19,075 millones de pesos en el af\o 

de 1970 a 45 573 en 1976, a precios constantes. En términos 

de la participaci6n de este sector en el total del gasto 

pQblico pas6 de 26. 3 en 1970 a 29. 3 en 1976 (SPP 1988: 80). 

Particularmente significativa fue la expansi6n en los 

servicios de educaci6n y salud. 

Por lo que hace a la regulaci6n laboral diversas son 

también las medidas que se establecen: la modificaci6n al 

articulo. 123 constitucional, la creación del organismo 

encargado de la promoci6n de la vivienda obrera (INFONAVIT), 

de créditos para el consumo de los trabajadores (FONACOT), 

implantaci6n de la jornada semanal de 40 horas para los 

trabajadores al servicio del Estado, disminuci6n del periodo 

de revisi6n salarial (de 2 a 1 afio), expansi6n del IMSS y del 

ISSSTE, se encuentran entre las medidas mas significativas. 

Sin embargo, tampoco la expansi6n del gasto pQblico en 

bienestar social pudo contribuir de manera significativa al 

reforzamiento de los vlnculos con el movimiento obrero, éste 

m&s preocupado por el intercambio con el gobierno en términos 

de posiciones politicas para sus dirigentes que de bienestar 

para sus representados, se convirtió a su vez en uno de los 
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crlticos de la pol1tica social cuando sentla que pod1a perder 

posiciones dentro de la estructura pol1tica. 

Un ejemplo se puede tener en la reacci6n de la 

dirigencia de la CTM ante los anuncios de un plan de cinco 

puntos de la polltica laboral dados a conocer por el entonces 

Secretario del Trabajo Porfirio Muftoz Ledo (1 promoci6n de la 

escala m6vil de salarios, 2 respeto a las leyes laborales, 3 

establecimiento del FONACOT, 4 inicio de negociaciones para 

incrementar el reparto de utilidades, 5 progreso compartido), 

mismos que rebasaban planteamientos que en fechas anteriores 

habla formulado la CTM. F. Vel6.zquez se manifestó en contra 

de la escala móvil de salarios y un asesor suyo, Alfonso 

Reyes Medrana, dijo que tal propuesta carecla de sentido, 

puesto que los salarios se revisaban cada dos aftoa y eso 

equival1a a la escala m6vil (El Ola 07/03/74). Por lo que 

hace al FONACOT, F. Vel6zquez afirm6 que s6lo serla un 

aparato burocrático m6s. 

No obstante la expansi6n del gasto pQblico en bienestar 

social y las modificaciones en el ámbito de las relaciones 

laborales, no fueron suficientes para revertir la tendencia 

que se venia presentando desde aftos atrás de incremento en la 

concentraci6n del ingreso, de acuerdos a datos periodlsticos 

que citaban como fuente al Banco de México, en 1970 el 

ingreso se distribu1a de la siguiente manera entre trabajo y 

capital: 21.9\ y 78.1 respectivamente, habiendo pasado a 19.9 
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y ao.1 en 1974 (GonzAlez S). Sin embargo, el tema de la 

distribuci6n del ingreso es de los más di~iciles de tratar, 

algunos otros autores observartan alguna tendencia un tanto 

distinta en tArminos del ingreso familiar, observ4ndose una 

majarla relativa de los deciles medios en detrimento de los 

altos y bajos, as!, mientras que en 1970 los deciles I a III 

obtenían el 7.25\, en 1977 hablan disminuido al 6.52, los 

deciles comprendidos entre el IV y el VIII pasaron del 36.92 

al 38.39 respectivamente y, finalmente, los deciles IX y X 

pasaron del ss. 82 al 55. os en los mismos aftas (HernAndez y 

C6rdoba: 70). 

Cuando 111 crisis econ6mica se precipit6 también la 

pol1tica social experimentó sus efectos, as1 cuando el 

entonces secretario de Hacienda, José L6pez Portillo, 

compareci6 ante la Cámara de Diputados para explicar el 

presupuesto de 1974 afirm6: 

•un presupuesto en el que por primera vez en muchos anos hay 
un incremento mayor de ingresos, respecto de gastos, es un 
presupuesto que estA de alguna manera limitando la acci6n 
respecto de carencias multisecularmente diferidas. De ninguna 
manera podr1amos decir que es un presupuesto para compartir 
el desarrollo. En este momento es más bien un esfuerzo 
inicial para crear las condiciones del desarrollo" (cit por 
E. GonzUez) 

Se prefiguraba asi lo que seria por varios af\os mas la 

perspectiva dominante sobre el gasto en bienestar social. 

2.2.1.J.- La nagociaci6n politica. 
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como ya se vislumbraba en el discurso de toma de 

posesión de LEA, la estrategia de negociación polltica de su 

gestión gubernamental se encontraba fuertemente vinculado a 

la cuesti6n tripartita. La Comisi6n Nacional Tripartita 

tendrA un impulso fundamental desde los inicios del sexenio y 

se pretenderA convertirla en el gran foro de discusión de los 

principales problemas p6blicos del pa1s, sin embargo, frente 

al entusiasmo inicial por este espacio de acuerdo y 

negociación resulta bastante ilustrativa la expresión final 

respecto de la CNT, final porque después de ello ya nadie se 

volvió a acordar. 

Contrastan los discursos de LEA cuando en 1971 af irm.6: 

"En algunos paises la planeaci6n de la econom1a se lleva a 
cabo con el concurso de consejos económicos y sociales, en 
donde se encuentran representados los !actores de la 
producción •.. Examinar estos problemas, encontrar cauces mas 
dinAmicos para el dialogo, buscar el entendimiento claro y 
operativo entre el sector patronal y los trabajadores a 
través de la confrontación de sus respectivos problemas y un 
anAlisis sereno sobre la realidad presente y futura del pa.is 

" (cit por Ramlrez: 10 y 12) 

y por otra parte cuando afirm6 en 1975 ante la propia CNT 

frente a las dificultades que se hab1an tenido para llegar a 

conclusiones: 

"Creo que debemos resignarnos a permanecer en la 
incongruencia... Sinceramente, brevemente dicho, esto es lo 
que pienso: yo prefiero estar con las grandes mayorías de 
obreros y campesinos de México, que con mis propios 
cautelosos colaboradores y con los señores empresarios" (Luna 
1979). 
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¿Por qu6 fracaso el intento de echar a andar el 

"triangulo de hierro en México"?, que fue ~o que se opuso al 

estilo tripartito de negociar la gesti6n gubernamental?. La 

hip6tesis estar1a relacionada con la i•podbilielael ele 

oon•tituir la ali•n•a revolucionaria al aiaao ti .. po que con 

la inercia de lo• aecani••o• 4• repr•••ntaci6n aooial en 

lllxioo, l• inflaxibilielael ela loa aaguneloa, l• hpoaibilielael 

de unificar a lo• aeator•• aooialea en torno d•l proyecto 

qubarn .. antal y la tranaformaoi6n ele al entorno intarnaoional 

parece que •• ooabinaron ef icasaente para cortarle el paao al 

deaarrollo coapartido; veamos las vicisitudes de la relaci6n 

del gobierno con los otros dos miembros del triangulo de 

hierro. 

Lo que el discurso del nuevo gobierno reflejaba con 

claridad es la pretensi6n de retomar el paso de la revoluci6n 

mexicana y constituir una nueva alianza popular, 

revolucionaria, que fuera el apoyo a las urgentes tareas de 

transformaci6n que se diagnosticaban, constatar lo anterior 

hace necesaria una pregunta: ¿tuvo una base social el 

desarrollo compartido?, para intentar responder veamos las 

vicisitudes de la relación entre gobierno y obreros. 

Las relaciones con el movimiento obrero corporativizado 

fueron bastante cambiantes a lo largo del sexenio 

considerado, desde el inicio parece encontrarse entre los 

prop6sitos del nuevo gobierno el renovar a los dirigentes del 
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mismo, lo que lo lleva por un lado a un fuerte enfrentamiento 

con la CTM (Galindo), que en algunos casos se expres6 en el 

rechazo de la politica laboral del régimen, aunque sin llegar 

nunca al enfrentamiento (2); por parte del gobierno hubo una 

actitud inusualmente tolerante frente a la disidencia 

sindical, en particular con la Corriente Oemocr4tica del 

Sindicato de Electricistas (Treja, 1978); sin embargo, 

finalmente, a partir de 1975, en ambos casos, enfrentamiento 

y tolerancia se rectificará la linea de conducta del 

gobierno, restableciendo la alianza hist6rica con el 

sindicalismo oficial y finalizando la tolerancia hacia la 

disidencia, tal reconciliación tal vez haya tenido su remate 

en el hecho de que fuera Fidel Velá:zquez precisamente quien 

se encargara de efectuar el "destape" del sucesor de LEA. 

"As.1 la burocracia sindical tradicional, al oponerse al 
proceso (de la apertura democrática), marcó el l.1mite de la 
democratización de sus propias organizaciones y cerró el 
camino a la insurgencia obrera al conservar el monopolio en 
el terreno de las negociaciones económicas y en los espacios 
pol.1ticos" (Cuéllar y Rivera: 4). 

(2) Un ejemplo se puede tener en la reacción de la dirigencia 
de la CTM ante los anuncios de un plan de cinco puntos de la 
política laboral dados a conocer por el entonces Secretario 
del Trabajo Porfirio Mufioz Ledo ( 1 promoción de la escala 
móvil de salarios, 2 respeto a las leyes laborales, 3 
establecimiento del FONACOT, 4 inicio de negociaciones para 
incrementar el reparto de utilidades, 5 progreso compartido), 
mismos que rebasaban planteamientos que en fechas anteriores 
habla formulado la CTM. F. Velázquez se manifestó en contra 
de la escala móvil de salarios y un asesor suyo (A. Reyes 
Medrana) dijo que tal propuesta carecía de sentido, puesto 
que los salarios se revisaban cada dos años y eso equivalía a 
la escala m6vil (El O!a 07/03/74). 
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Se trat6 entonces, no solamente del fracaso de la 

estrategia global de negociaci6n, el t~ipartismo, sino 

tambi6n de la dificil relaci6n con uno de los sectores que 

debi6 de haber sido - de acuerdo a los supuestos del discurso 

gubernamental - pilar del apoyo pol1tico a la estrategia 

econ6mica del régimen. Con ello parecerla quedar claro que 

mas all& del discurso no existi6 la nueva alianza 

revolucionaria. 

Las relaciones con los empresarios no fueron mucho 

mejores, desde que recientemente habla iniciado el sexenio 

los empresarios se quejaron de que hablan cambiado las reglas 

del juego y que estos ya no eran debidamente consultados 

"Cuando el intercambio de puntos de vista con los diversos 
sectores era mas necesario y urgente, las organizaciones 
empresariales no Lueron oportuna y suficientemente 
inLormadas, ni consultadas por el Estado" (COPARMEX: 22) 

Las querellas de la iniciativa privada en contra del 

gobierno se reprodujeron a todo lo largo del sexenio, sea por 

cuestiones de car6.cter fiscal como fue sef\alado en pArrafos 

anteriores, con ocasi6n de la ley de inversiones extranjeras, 

del apoyo gubernamental al sector obrero en las revisiones 

salariales, por la pol1tica en materia agropecuaria, en fin 

en diferentes momentos hubo ocasi6n de confrontaci6n entre 

organizaciones empresariales y gobierno (Arriola). 
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Para algunos el fondo de las disputas entre LEA y los 

empresarios se explica por que 

"El entrentamiento que se dio entre los grupos empresariales 
y el gobierno estuvo, mAs bien, relacionado con el intento de 
Echeverr!a de diferenciar al Estado de los intereses de la 
clase dominante, y a partir de ese en.trentamiento se fue 
delineando en la escena pol!tica la tensión entre el proyecto 
po11tico de la tracci6n de la burocracia, representada por el 
entonces presidente, y el proyecto empresarial del desarrollo 
nacional ••. " (Valdez: 373 - 374). 

Estas confrontaciones darán lugar a la conformaci6n del 

Consejo Coordinador Empresarial, con su aparición se marcaba 

que el sistema corporativo empezaba a ser insuficiente para 

procesar los diferendos entre las diferentes fuerzas 

sociales, quien primero se atrevió a desafiarlo fue el sector 

mAs favorecido por el mismo, quien a partir de entonces 

empez6 a demandar no arreglos parciales o cambios de actitud, 

sino modificaciones de fondo de la gesti6n gubernamental y 

del sistema politice, no obstante, intervencionismo y 

negociaci6n corporativa tendrian una segunda oportunidad. 

Las contradicciones de la politica econ6mica del periodo 

muestran los efectos de una coyuntura econ6mica internacional 

que transform6 drásticamente el panorama del mundo heredado 

de la segunda posguerra, las contradicciones de la conducci6n 

politica muestran los limites de la estructura pol1tica que 

el pais habla heredado de la Revolución y de las reformas 

cardenistas, en sintesis podria decirse que entre los 

principales factores que se conjuntaron para operar este 
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cambio - y que en lo inmediato se expresan como e 1 fracaso 

del proyecto de LEA - se encuentran: 

a) el contexto internacional desfavorable para esos fines, 

b) la debilidad de las finanzas píiblicas para sostener el 

ritmo de las reformas, 

e) la incapacidad de reformular la alianza política y de 

contar con nuevos aliados para el proyecto reformista; 

d) la consolidación que se dio entre los empresarios y el 

liderazgo que estOs asumieron - en vez del gobierno - sobre 

los sectores medios. 

Todo lo anterior determinó el fracaso del modelo de 

gestión para todos y el inicio de la selectividad, el 

abandono de la estrategia de apoyarse en los sectores 

populares. La agudización de la crisis económica hecha 

evidente en el catastr6fico 1976 implicar& la revisi6n de 

nueva cuenta del proyecto gubernamental. El desgaste de las 

finanzas pQblicas, no s6lo imposibilitaba el objetivo de 

compartir el desarrollo, sino la misma posibilidad de 

continuidad del crecimiento econ6mico v!a la modernizaci6n. 

Frente a ello la b\lsqueda de concertaci6n para la nueva 

estrategia se hará recaer cada vez mas en la planificaci6n 

estatal, la que pasa por la búsqueda de una mayor 

racionalidad en las acciones del sector público, en la mayor 

eficiencia en el manejo de sus recursos con un criterio, 

alc;runas veces implicito, de prioridad al estimulo a la 
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producci6n, con ello dos caracteristicas fundamentales de la 

gestión gubernamental se irán quedando atrás y que el sexenio 

de LEA trató de mantener, por un lado tocarA a su fin la 

"pol1tica para todos 11 y por otro, racionalidad econ6mica y 

racionalidad pol1tica serán cada vez más dif!ciles de 

sintetizar en la racionalidad de gobierno. 

2.3. La Ali•n•a Para la Producci6n. 

Una de las imágenes a la que frecuentemente apelaba el 

nuevo presidente de la repO.blica, José L6pez Portillo, para 

expresar su diagnóstico de la situación del pa1s era decir 

que tres estabilidades hablan propiciado el desarrollo de 

México: la de precios, la de paridad cambiarla y la de la 

pol!tica, af\ad!a que habiéndose perdido las dos primeras, 

s6lo quedaba como posibilidad de salir de la crisis la 

estabilidad pol1tica, ésta será la que a partir de entonces 

llevara. el peso de la gestión gubernamental por medio de 

forzar al m4ximo la estructura corporativa del régimen 

pol1tico. 

Es importante tener en cuenta cómo el nuevo gobierno 

concibe el papel del estado en su relación con la sociedad: 

"Ante un sociedad fragmentada y débil, se concibió como tarea 
del Estado su integración, con la organización y desarrollo 
de las principales fuerzas sociales y la promoción de una mas 
acabada comunidad nacional. En suma, se operó la superación 
dialéctica del Estado Liberal, con la creación de una nueva 
forma de organizaci6n política: el Estado Revolucionario, con 
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rJnes, racultades, funciones y recursos para llevar a cabo la 
transrormac16n de la sociedad, en concordancia con los 
intereses nacionales." (SPP, 1979, PGD: 25). 

No se trata ya tanto de insistir tanto en los valores 

revolucionarios, tales como la justicia social, como de 

insistir en la capacidad organizativa y conductora del 

estado. 

El abandono implicito del objetivo de "compartir el 

desarrollo" se vuelve explicito con la nueva estrategia 

denominada Alianza para la Producci6n. Se trataba de una 

tregua para el reordenamiento de las alianzas pol1ticas, 

misma que se darla sobre la base de una pol1tica de 

austeridad, aunque a lo largo del sexenio, conforme aumentan 

los ingresos públicos como consecuencia de las exportaciones 

de petróleo, disminuirá. el énfasis en la austeridad, para 

terminar diciendo que es necesario prepararse a administrar 

la abundancia. En el sexenio de JLP se puede apreciar la 

coexistencia al inicio de dos perspectivas, la que trata de 

introducir modificaciones en orden a una mayor desregulaci6n 

y, por otra parte, aquella que profundiza la intervenci6n 

gubernamental. Si la crisis econ6mica de 1976 y el 

consecuente convenio con el Fondo Monetario Internacional -

propici6 un predominio inicial de la primera perspectiva, los 

recursos del petróleo posibilitaran que en este sexenio se 

llegara al zenit de la intervención gubernamental. 
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Se puede decir que el intento de recomposici6n de la 

estabilidad intentado por el nuevo gobierno giraba en torno 

de tres reformas fundamentales: a) la reforma econ6mica, 

expresada en la Alianza para la Producción, b) la reforma 

pol1tica, a través de la cual se modifica la legislaci6n 

electoral para permitir a las diversas expresiones de la 

oposici6n la existencia legal y el uso de espacios pQblicos 

institucionalizados, e) la reforma administrativa, a través 

de la cual se pretenderá modificar las relaciones entr.e el 

aparato de gobierno que hagan posible el manejo de un sector 

pQblico bastante crecido que heredará del sexenio anterior y 

que se acrecentará aQn mAs en el que ahora analizo. 

El discurso de la gesti6n gubernamental girará sobre la 

idea de lograr una mayor eficiencia de la administraci6n 

p6blica, una mejor coordinaci6n con la iniciativa privada, 

ambos prop6sitos se podr1an alcanzar con una adecuada y 

amplia planificaci6n y programaci6n de la acci6n p6blica 

Si hubiera que hacer alguna comparaci6n con respecto de 

la perspectiva del sexenio anterior se podr1a decir q~e el 

gobierno del periodo 1976 - 1982, se plantea la continuidad 

del crecimiento económico a través de la modernizaci6n 

industrializadora del pa1s, asimismo, el sector püblico 

reafirmará su vocación heredada del periodo 

posrevolucionario de ser el motor del crecimiento 

económico, pero a diferencia del periodo anterior ya no 
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pondr6 el énfasis en la redistribuci6n, la justicia social 

aparecerá. entonces como consecuencia del crecimiento 

econ6mico, el énfasis ser& puesto en la coordinaci6n entre 

los sectores pQblico, privado y social. Veamos algunos 

elementos en los cuales se fundamentan estas afirmaciones. 

2.3.1, La Ge•ti6n Bcon6aic•. 

La noción global que se tiene del crecimiento del pala 

aparece de una manera clara y sintética en el Plan Nacional 

de Desarrollo Industrial: 

•El excedente financiero derivado de la exportación de 
hidrocarburos es el agente catalizador del crecimiento 
econ6mico postulado por el plan. Las empresas del Estado son 
su soporte. Estas tienen su papel central porque producen 
bienes y servicios básicos y por la magnitud de sus programas 
de gasto. El plan busca ampliar el erecto multiplicador de 
las inversiones del sector paraestatal en benericio de la 
industria nacional.• (PNDr, 1979: 13) 

se propone el nuevo qobierno una estrategia de 

mejoramiento de las condiciones de vida a partir del 

crecimiento del empleo, éste vendrla dado por la e>cpansi6n 

industrial, que continuarla la sustituci6n de importaciones, 

cuyo impulso inicial descansarla en el gasto pO.blico, pero 

que implicarla una estrecha coordinaci6n entre los sectores 

pQblico, privado y social. 

Los puntos de la estrategia de industrializaci6n son los 

siguientes: 
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Los puntos de la estrategia de industrializaci6n son los 

siguientes: 

"(i} Reorientar la producción hacia bienes de consumo 
b6sico ••• 
{ÍÍ) Desarrollar ramas de alta productividad, capaces de 
exportar y sustituir importaciones de manera e~iciente. 
(iii) • • • desarrollar ramas como las productoras de 
maquinaria y equipo. 
{ÍV} Desconcentrar territorialmente la actividad econ6mica ••• 
{V) Equilibrar las estructuras de mercado, atacando las 
tendencias a l~ concentración oligopólica en las industrias 
mas din6micas y articulando a la gran empresa con la mediana 
y la pequena.• (PNDI, 1979: 21). 

Con respecto del gasto en bienestar social se afirmaba 

en el primer informe de gobierno: 

"No es aceptable la Lalsa dicotomia entre gasto productivo y 
de car6cter social ••. No es productivo aquello que no 
contribuye a los objetivos sociales mas amplios y no es de 
car.tetar social cualquier gasto que 1mplica un uso 
ine.ticiente o improductivo de los recursos de la Nación ••. 
[lo que buscamos] es orientar el programa gubernamental a 
.t'omentar la producción y el empleo, y en el corto plazo a 
garantizar que en la estructura de su gasto no se sacri.tiquen 
las necesidades coyunturales a los imperativos de la urgencia 
coyuntural" (ler Informe de Gobierno, El Gobierno Mexicano: 
13 y 16). 



cua4ro 2.1, Alquno• in4ioa4or•• 4•1 ••••Dio 77 - 82 

Variable/Aftas 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

PIB(t crec.)[l] 3.4 8.2 9.1 8.3 7.9 -o.5 

FBKF(tcrec.)[2] -6.7 15.2 20.2 14.9 14.7 -15.9 

Part. SP/FBKF[3] 38.l 43.5 42.4 43.0 43.4 44.3 

Participación de[4] 
salarios en el Y 42.2 41.0 41.l 39.3 41.0 40.2 

Eqr.SP/PIB[S] 31.5 32.8 34.8 39.3 42.2 48.7 

Def. SP/PIB[5] 5.1 5.3 5.4 6.5 14.5 17.9 

Evolución del def. 
en Cta.Cte(t)[6] -41.6 51.4 80.7 39.0 85.5 -114.0 

Errores y omisiones 
en BP(mill.USD)[6] -212 -18 946 -1961 -8373 -6580 

[11 Fuente: Nafinsa, 1990, cuadro 4.5; [2) Nafinsa, 1990, 
cuadro 4.7; [3] Nafinsa, 1984, cuadro 2.2; [4] Nafinsa, 1984, 
cuadro 2.11; [5] Nafinsa, 1984 cuadro 5.23; [6] Nafinsa, 
1984, cuadro 6.1. 
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Una primera mirada a los resultados del sexenio parece 

hablarnos de un enorme éxito de la planificación entonces 

elaborada, si no atenemos al PIB durante los aftas que van del 

78 al 81 los resultados rebasaron a las metas fijadas en el 

Plan Global de desarrollo, sin embargo los indicadores del 

Qltimo afta hablan también de una catástrofe en la economfa: 

crecimiento desmesurado de la deuda y el déficit ptíblicos, 

contracci6n de la economia, fuga de capitales (ver cuadro1) y 

la mas grande expropiación después de la reforma agraria: la 

nacionalizaci6n de la banca. Desde luego que se impone la 

pregunta ¿qué fue lo que ocurrió?, veamos alguna respuesta. 
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"Si embargo el comportamiento de la economía dista mucho de 
lo planeado por el PGD: Si bien hasta 1981., las metas de 
crecimiento econ6mico, del empleo y de la inversión se 
cumplieron y en algunos casos se sobrepasaron, este proceso 
de expansión ha ido acampanado de deformaciones en el patrón 
de crecimiento, un desequilibrio creciente en las cuentas 
externas, un aumento sin precedentes del déficit p6blico, una 
agudización de las presiones inflacionarias y un deterioro de 
la distribución funcional del ingreso. 
Las causas de tan sensible diferencia deben encontrarse en 
circunstancias internas a la economía mexicana, 
particularmente aquellas asociadas al rltpido crecimiento de 
las importaciones de manufacturas.'' 

Con respecto de las finanzas públicas esta misma versión 

sef\alar4 que: 

. • • la nueva estructura de ingresos del sector pCzblico 
fracasó como esquema de financiamiento del gasto pOblico ••• 
los ingresos provenientes de la actividad petrolera pronto se 
revelaron como insuficientes para financiar el gasto pCzblico. 
Ante el .fracaso del m.wvo esquema de financiamiento y al 
descartar la reforma riscal, de la misma manera que en 
gobiernos anteriores, la deuda externa pas6 a ser la fuente 
principal de financiamiento de los crecientes déficits 
públicos.• (Revista Economia Mexicana No. 4: 9 a 23) 

El petróleo significó un enorme tir6n a la econom1a que 

la impulso hacia su crecimiento acelerado, sin embargo, el 

comportamiento de los agentes econ6micos no fue 

correspondiente, la "petrolizaci6n" se volverá tanto el 

elemento dinamizador como el distorsionador de la econom1a, 

hundiéndola finalmente de nuevo en la recesión. 

El elevado nivel de gasto público permitió a la economia 

mexicana separarse del ciclo internacional, mientras el 

conjunto de las economías presentaba tendencias recesivas la 

mexicana experimentaba un franco proceso de expansión, mismo 
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que dio lugar al aplazamiento de reformas que desde hace ya 

varias af\os aparecian como urgentes, particularmente en el 

ámbito fiscal y en el sector externo. Se puede decir que de 

nueva cuenta la abundancia de recursos dio lugar a la 

priorizaci6n de los objetivos politices en la economia, si 

solucionar ambos problemas era ocasión de conflicto, 

particularmente con la INCIATIVA PRIVADA, se opt6 por aplazar 

estos cambios, con lo cual sus efectos negativos se 

multiplicaron. 

Desde inicios de los 70 aparec1a como una de las 

principales urgencias desarrollar una profunda reforma 

fiscal, ya hemos visto porqué ésta se cancel6 en el sexenio 

de LEA, con JLP la reforma fiscal también tuvo que 

posponerse. Los ingresos del petróleo llevaron a posponer 

tanto el aumento de impuestos como de precios de productos 

del sector público: 

• Tras ajustar los precios de los energéticos en 1977 el 
gobierno permitió que se rezagaran incluso cuando aumentaban 
los precios mundiales del petróleo. Lo mismo ocurrió con la 
mayor.fa de los demás precios p(zblicos, en particular los de 
la electricidad y los Lertilizantes, y las tarifas del 
metro ••• En resumen, uno de los peores efectos secundarios de 
los Lavorables términos de intercambio experimentados durante 
el periodo 1979-1980 fue el descuido del sistema tributario y 
de las politicas de precios." (Hierro y Sanginés: 223). 

En 1979, no sin problemas, se llevó adelante una reforma 

fiscal - la del IVA - que descansaba exclusivamente en los 
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impuestos indirectos y en el mejoramiento de los 

procedimientos de recaudación. 

Las necesidades de nuevos recursos se cubrían por la vía 

fiscal a través de más impuestos a PEMEX (Hanzo (294-1 y 294-

2] y en el endeudamiento pdblico interno y externo. 

Por lo que hace al sector externo, después de una 

mejoría experimentada en el primer af\o como consecuencia de 

la contracci6n econ6mica, ano con ano se incrementaba el 

déficit en cuenta corriente. Una de las posibilidades que 

aparecía para hacerle frente a este situación era la del 

ingreso al GATT. Desde el inicio de la administración de JLP 

se vela que una de las alternativas al proteccionismo era 

justamente la del ingreso a este organismo multilateral. La 

propuesta desat6 una intensa polémica; no solamente los 

intelectuales manifestaban sus reservas con respecto de esta 

medida, sino que adn la propia iniciativa privada no 

alcanzaba a ponerse de acuerdo, tal y como lo manifestara el 

entonces presidente del CCE, Prudencia L6pez. Incluso la 

propia Asociaci6n Nacional de Importadores y Exportadores 

sugirió que seria mas conveniente aplazar por cinco aftos el 

ingreso al GATT (Excelsior, 25 de junio de 1979, p. 4), si 

bien m4s adelante, conforme avanzaban las negociaciones, 

apoy6 el ingreso. 
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En marzo de 1980 JLP, después de que México babia 

acordado un protocolo de adhesi6n al GATT, anunci6 la no 

incorporaci6n a ese organismo, con ello quedaba en evidencia 

que los recursos del petróleo aplazaban de nueva cuenta otro 

cambio urgente y que el gobierno mexicano prefería gastar 

recursos a desproteger a los empresarios, como bien seftalara 

entonces el director del CCE, se demostr6 la incapacidad de 

la presente administraci6n [la de JLP] para frenar la 

inflación y para abandonar su pol1tica de subsidios 

(Ovaciones, 25/03/80, p.1). 

Una secuencia general del sexenio, en cuanto al 

desempefto de la economia podría ser la siguiente: 

- se parte de una situación de estancamiento que se trata de 

revertir por medio de la austeridad, en la que entrará la 

racionalización del sector público, suprimiendo organismos 

ineficientes, a principios de 1978 ya han sido liquidadas 30 

empresas y 240 fideicomisos (revista Informaci6n Sistemática, 

abril 1978)¡ 

- con los ingresos de la exportación de petróleo se lleva 

adelante una pol1tica de estimulo a la producci6n a partir 

del gasto p1iblico canalizado a través de industrias 

paraestatales estratégicas (petr6leo y petroqu1mica, 

siderdrgica, electricidad, fertilizantes); 
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- la econom1a responde al tirón significado por el gasto 

p6blico, pero se generan desequilibrios, con lo cual aparece 

una demanda no satisfecha que da lugar a presiones 

inflacionarias por un lado y, a incremento en las 

importaciones - en las que hay una etapa de liberalización -

por otro; 

- inflación y déficit comercial generan presiones sobre la 

paridad que tiende a ser estabilizada por medio de recursos 

p6blicos financiados a través de deuda externa; 

la reproducci6n de secuencias como las hasta ahora 

descritas genera cambios bruscos en la producción, deterioro 

de las finanzas p6blicas y tendencias especulativas contra la 

moneda, quiero detenerme en este punto porque es el que 

llevara a modificaciones sustanciales: la nacionalización de 

la banca. En este fenómeno se expresan muchas de las 

peripecias de la gesti6n económica del sexenio en cuestión 

Los principales analistas del asunto seftalan que el 

contexto en el que se da la nacionalizaci6n de la banca es: 

- un desorden financiero internacional, que se expresa en un 

exceso de liquidez de los bancos de los paises desarrollados 

y una competencia para la colocaci6n rentable de sus fondos; 

- una propuesta ideol6gica que acompaftaba a lo anterior, en 

la que se ponla énfasis en las ventajas de la contrataci6n de 

deuda de los gobierno de AL con lo bancos privados; 
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- los préstamos de los bancos extranjeros constituyen el 59% 

de los recursos de las instituciones nacionales de crédito en 

1979, en la intermediación de estos recursos tiene un papel 

importante la banca privada, extranjera y mexicana; 

- para mayo de 1981 la banca privada de México presenta un 

elevado nivel comparativo de concentraci6n, cinco bancos 

controlan el 70. 33 del total de las captaciones del mercado 

nacional (Quijano). 

Esta situación habr1a generado a su vez utilidades 

elevadas de la banca privada que se acrecentarían con 

prActicas especulativas, ambas se revertirían sobre la 

estrategia económica global del sexenio. 

cuando el autor intelectual de la nacionalizaci6n de la 

banca hace un recuento de las características de ésta que se 

convirti~ron en motivos que llevaron a tal decisi6n seftala 

los siquientes: 

•a) se desenvolv.1a al amparo de una legislación anacrónica, 
dispersa, compleja y difusa que, sin embargo, en mucho la 
benericiaba; 
b) contaba, en muy buena parte gracias a sus privilegios, con 
un poder siempre creciente, frente al gobierno y al resto de 
la iniciativa privada; 
c) no desempellaba adecuadamente su papel de intermediación 
~inanciera en la economla; 
d) no operaba de forma del todo eficiente, y, finalmente, 
e) descansaba, en alguna medida, en la especulación y otras 
practicas nocivas para la econom1a del pa.1s para multiplicar 
sus utilidades• (Tello, 1984: 21). 
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No se podr1a decir en estricto sentido que para corregir 

estas cinco situaciones fuera necesario acudir a la 

nacionalizaci6n, una nueva legislaci6n y el control de 

cambios pudieran haber bastado para· corregirlas, a excepci6n 

de una de ellas, la segunda. El poder de la banca fue uno de 

los puntos cruciales que marc6 un giro en 100 grados en las 

formas de gesti6n que estaba siguiendo el gobierno de JLP y 

que, de manera indirecta, dio lugar a un giro similar en la 

gestión gubernamental de los ochenta con respecto de los 

setenta. A este punto regresaré en la parte de negociaci6n 

una vez que haya analizado los dem&s aspectos 

correspondientes al esquema global de este trabajo. 

como énfasis de lo hasta ahora senalado se podr1a decir 

que, en el sexenio de JLP, el continuo aplazamiento de 

reformas en la gesti6n de la economía, en un incesante afán 

de superar el limite fundamental del periodo de LEA - la 

incapacidad de atraer en torno de su proyecto a la iniciativa 

Privada no logr6 los fines que se propon1a, por lo 

contrario, el capital reaccionó contribuyendo a desperdiciar 

los recursos del petróleo, cuando la crisis se precipitó de 

nuevo, las condiciones de la economía eran aO.n más 

contradictorias y la ruptura entre empresarios y gobierno se 

dio en la misma proporción al idilio mantenido. 
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2.3.2. La polltica •oaial. 

Los prop6sitos del nuevo gobierno en materia de 

bienestar social se establecen a partir de un diagnóstico 

sobre el desarrollo del país, de acuerdo a éste: 

"••• la existencia de rezagos ancestrales en la distribución 
de la riqueza y las oportunidades de participación marcan la 
persistencia de la marginalidad social ••• " (SPP; PGD: l84} • 

Al parecer la lucha contra la marginalidad, más que la 

redistribuci6n del ingreso, será una nota distintiva de los 

prop6sitos de la política social de JLP, respecto de los del 

sexenio anterior. se trata ahora de alcanzar los "mínimos de 

bienestar", entendiendo por ellos: 

• Los mlnimos de bienestar son nivel.es de consumo que deben 
de hacerse extensivos a toda la población, a rin de cubrir 
sus necesidades básicas y que podrán ser eventualmente 
mejorados en forma homogénea, ampliando la disponibilidad de 
bienes y servicios b6sicos que los satisfacen." (SPP 1979, 
PGD: 187). 

En este sentido, se trata del inicio de la reorientaci6n 

de la pol1tica social universal a l.a orientada hacia grupos 

sociales eepec1f icoe El objetivo de redistribuci6n del 

ingreso aparece subordinado a la expansión del empleo: 

• ••• la pol!tica de distribución del ingreso se apoya ante 
todo en la generación de empleos ••• "(SPP, 1979 PGD: 182) 

La pol1tica social del sexenio de JLP se puede expresar 

en dos aspectos fundamentales: a) funciona como mecanismo de 

compensaci6n del deterioro salarial; b) la otra 

caracter1stica es la de que la pol1tica social se va a 
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dirigir hacia sectores de la poblaci6n que se encuentran al 

"margen" de la organización soci.al, aparece entonces el 

antecesor del Pronasol: el coplamar. 

Por l.o que hace a la pol1tica salarial las 

características del periodo son las siguientes. Con la 

administración de JLP se instauraron los "topes salariales"; 

en un intento de contener la inflación y de ofrecer certezas 

que ampliaran el horizonte de predictibilidad de las 

empresas, el gobierno de JLP pondr& limites al crecimiento de 

los salarios mlnimos, los que a su vez funcionaran como 

limites para los salarios contractuales. Esta política dar.S. 

luqar a la disminuci6n de la participaci6n de los salarios en 

el inqreso nacional disponible, de un nivel inicial de 52.9' 

en 1976, se disminuye hasta el 40.2 en 1982 (ver cuadro 1). 

Parad6j icamente esta contención se da en el sexenio en 

el que son mejores las relaciones entre el gobierno y las 

organizaciones laborales, los que establecen un intercambio 

pol1tico basado, al parecer, en los recursos pQblicos, la CTM 

recibir6 apoyos directos para el Banco Obrero, adquirir6 

algunas de las empresas p'Clblicas privatizadas y se verá 

beneticiada para el establecimiento de tiendas sindicales y 

viviendas del Infonavit. 

La polttica social se reorientará hacia la atención a 

los qrupos marginales. A través de la creación de la 
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Coordinaci6n del Programa Para Zonas Marginadas y Grupos 

Deprimidos (COPLAMAR), se diseftará una pol1tica para la 

atenci6n fundamentalmente de 

inf ormaci6n correspondiente se 

la poblaci6n 

obtuvo de la 

rural (la 

revisi6n de 

prensa del periodo). Se tratará efectivamente de una 

instancia de organizaci6n de las diferentes agencias que 

intervienen en el bienestar social de la poblaci6n rural del 

pa1s, as! se establece el convenio IMSS-COPLAMAR, a través 

del cual se lleva salud y se construyen clinicas en el medio 

rural, en el marco de este convenio también se llevan 

adelante programas de trabajo comunitario denominados 

Solidaridad Social y cooperaci6n Comunitaria. 

El COPLAMAR también desarrollará convenios con la SEP y 

con el INI para la educaci6n y promoci6n de la poblaci6n 

ind!gena, con la SAHOP para la construcci6n de obras de 

infraestructura y para el desarrollo del programa de vivienda 

"Casa Rural"; con la SARH para la capacitaci6n agraria, con 

fideicomisos para el incremento de precios de qarantia de 

productos específicos de zonas áridas; con el Departamento de 

Pesca para el desarrollo de esta actividad en comunidades 

indígenas; con la CFE para la dotaci6n de enerqia eléctrica a 

comunidades rurales,. con Teléfonos de México para la 

telefonía rural; con la Secretaria de Comercio y CONASUPO 

para el abasto a través de tiendas rurales. 



155 

Se puede decir que con el programa del COPLAMAR el 

gobierno de JLP se dirigia, tal vez por primera ocasi6n, a 

sectores de poblaci6n que hasta entonces estaban totalmente 

al margen del sistema y que en ello descubri6 su potencial 

politice que serla después aprovechado por PRONASOL. De esto 

dir4 el propio presidente "S6lo la iniciativa del Estado y la 

respuesta responsable de los arectados por la injusticia 

orrece 

todos." 

a.Iternativas 

(Excelsior, 

integradoras y 

11/01/80, p.1). 

satisfactorias para 

También descubri6 el 

COPLAMAR la posibilidad de incorporar "productivamente" a 

organizaciones de izquierda, toda vez que una parte no 

inaignif icante de sus acciones partlan del trabajo de "base" 

que previamente hablan desarrollado algunas organizaciones de 

izquierda, desarticul6ndolas en algunos casos, incorporando a 

sus dirigentes en otros. 

2.3.3. La n99ociaci6n polltica. 

A diferencia de su antecesor, el gobierno de JLP se 

puede decir que mantuvo buenas relaciones con las 

organizaciones obreras corporativas, la abundancia de 

recursos disponibles por las exportaciones de petr6leo sent6 

las bases para un fluido intercambio entre gobierno y 

organizaciones obreras que se expres6 en diversas f6rmulas de 

concasi6n hacia diversos organismos que ya se ha seftalado en 

ei capitulo anterior. 
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La estructura corporativa funcion6 eficazmente para 

lograr el objetivo de contenci6n de los salarios, 

parad6jicamente el principal diferendo con las organizaciones 

obreras aparecerá cuando se lleve adelante la reforma 

po11tica, en la medida en que el movimiento obrero lo ver1a 

como una amenaza a la distribuci6n corporativa de posiciones 

pol1ticas, convirtiéndose entonces como el elemento 

"conservador" del sistema, la CTM present6 un documento en la 

XI Asamblea Nacional del PRI: 

el documento programAtico del sector obrero :Lue 
unAnimemente aceptado ••• definiendo lo que ser!a la postura 
del partido oficial en el Ambito de la reforma pol!tica, a 
saber: ning6n cambio en lo que se refiere a su estructura 
sectorial ••• • (C6rdova: 464) 

Lo que se ponla en juego con la Reforma Pol1tica 

anunciada en 1977 era el mecanismo de asignaci6n de puestos 

pQblicos y, en consecuencia, de recompensas del sistema hacia 

la estructura corporativa. Desde enero del 78 la CTM se puso 

a la cabeza de los amagos de las orqanizaciones laborales, 

mismos que pasaron por la convocatoria y realizaci6n de una 

Asamblea del Proletariado, por la demanda de que el PRI se 

defina como un partido de la clase obrera, por la oposici6n 

de la Reforma Econ6mica frente a la Reforma Pol1tica, por 

mayores demandas de prestaciones y de salarios. Sin embargo 

nada de ello modif ic6 el "compromiso" de la dirigencia obrera 

con los topes salariales, nada se modific6 de fondo en la 

relaci6n con el gobierno, tal vez la expresi6n simb6lica de 



157 

esto sea el otorgamiento, por parte del Senado, de la Medalla 

"Belisario Domlnguez" a Fidel Vel6zquez. 

A lo largo del sexenio las relaciones con los 

empresarios no fueron menos cordiales, los principales puntos 

de fricci6n estaban constituidos por la critica empresarial 

al excesivo gasto pQblico, al exceso de circulante e 

inflaci6n consecuentes, por la oposici6n a las reformas 

fiscales, sin embargo nada de eso llegaba ni con mucho a la 

intensidad que experimentaron en el sexenio anterior. 

El panorama de las relaciones con los empresarios 

cambiaré radicalmente al final del sexenio. Contrario a lo 

que pod1a esperarse del conjunto del mismo en el q\Je los 

empresarios no se recataban en sus alabanzas al presidente de 

la repQblica, la ruptura al final fue de lo mas estrepitoso. 

Secciones atrlls hab1a dejado el an&lisis de la gesti6n 

econ6mica con el seftalamiento de las contradicciones que a la 

estrategia econ6mica significaba las prllcticas que ventan 

siguiendo los banqueros, 6stas se podr1an sintetizar en tres 

puntos: a) desintermediaci6n bancaria que tenla como 

consecuencia la falta de crédito para la inversi6n privada, 

b) promoci6n de env1os de fondos al extranjero que constituia 

un drenaje de las divisas que a través de deuda y 

exportaciones de petr6leo ingresaba el qobierno al pa1s, e) 

influencia pol1tica que restaba autonom1a a las decisiones 

gubernamentales. Parece que este ültimo aspecto es el que se 
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vo1v1a irremediable enfrentar, cuando cuatro anos antes de la 

nacionalizaci6n de 1a banca el elaborador de esta decisi6n 

reflexionaba sobre los resultados del sexenio anterior (70 -

76), tomaba la defensa frente a sus cr1ticos, afirmando lo 

siquiente: 

"Se olvidan los críticos de que la dericiencia en la 
instrumentación de la política económica no estA tanto en lo 
que se llevó a la práctica, sino justamente en lo que no se 
instrumentó: la reestructuración del sistema rinanciero, 
monetario y crediticio para que dejara de ser factor 
determinante en el proceso de desarrollo económico nacional. 
FUe justamente el supeditar, a cualquier costo, los objetivos 
nacionales de largo plazo a la política tradicional monetaria 
lo que vino a contrarrestar los logros que por otras vJas y 
utilizando otros instrumentos, trató de alcanzar la 
administración del presidente Echeverrla. 
Si lo que se buscaba era sustituir e11 definitiva el esquema 
del desarro.llo estabilizador, hubiera sido necesario entrar 
de lleno a reorientar el sistema de financiamiento del 
desarrollo para supeditarlo a la polltica nacional. El no 
haberlo hecho resultó en un desarrollo estabilizador 
vergonzante. Es ah1 donde quiz~ resida la verdadera crJtica a 
la po1Jtica económica de ese periodo. El no haber entrado a 
rerormar los que constituye el sistema de privilegios y de 
protecci6n desmedida al sistema de financiamiento, es decir, 
el no -r toca4o al capital financiero ..• " (Tello, 1979: 
207, 208, subrayado mio). 

Aftas después e1 gobierno utilizaba de todo su poder para 

anular a la poderosa fracción del capital financiero, algo 

que llama bastante la atención es que esta medida, mucho más 

dura que las puestas en prActicas por LEA, fue respondida por 

las .organizaciones empresariales de una manera mucho más 

tibia que siete aftas atrAs. Por mucho menos que la 

nacionalización de la banca los empresarios decidieron crear 

el CCE, con la nacionalización de la banca parece que 
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tuvieron mucho menor capacidad de respuesta, ¿por qué?, ¿qué 

significado puede tener esto?. 

Entre los analistas de las organizaciones empresariales 

encontramos los siguientes puntos de vista en cuanto al 

significado de la nacionalizaci6n de la banca, para algunos 

lo que fundamentalmente explica la falta de respuesta de 

conjunto fue que la medida los tom6 por sorpresa y que se 

encontraban desorganizados, asi como que también algunas 

agrupaciones, fue el caso de la CONCAMIN, aprovecharon la 

ocaai6n para aliarse con el gobierno y salir beneficiados de 

este trance, o bien otros como la CANACINTRA que demandaron 

créditos del qobierno (Puqa) • Un argumento similar .es el que 

seftala que con el auge petrolero sobrevino la confianza y la 

"desmovilizaci6n" de los empresarios (Garrido) • En la misma 

t6nica (Tirado y Luna 1983: 440, 441) seftalan que entre los 

factores explicativos se encuentran: 

• ••• qua los empresarios se encontraban desunidos política e 
ideológicamente, divididos segQn sus intereses de gremio y 
capas y actuando en consecuencia como grupo de presi6n que 
tutela intereses especializados; el segundo .factor .tue la 
sorpresa con la que sobrevino el golpe y que no les dio 
tiempo de emprender ninguna movilizac16n da clase en su 
detensa ••• Y existe un tercer .factor, el apoyo popular el 
d1a 3 de septiembre en el zOcalo.• 

sin negar que esos elementos hayan sid? importantes para 

explicar la débil respuesta de las organizaciones 

empresariales, me parece que hay otros elementos que habr1a 

que tener en cuenta: 
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a) que l.a tendencia seguida desde el sexenio anterior, al 

pretender actuar simultá.neamente sobre modernizaci6n 

productiva y sobre conquista de mercados externos, encontraba 

como interlocutor necesario a los grandes grupos 

empresariales, se podr1a decir "al gran capital" (Jacobs y 

Peres), sobre esto volveré mAs adelante; 

b) una proporci6n importante de estos grupos empresariales 

(Jacobs y Peres, Quijano) babia incrementado sus utilidades a 

partir de las ventajas que le ofrecia, dada la inestabilidad 

cambiarla, el endeudamiento con el exterior, con lo cual, 

resultaba entonces que para hacer frente a sus compromisos -

acrecentados por la devaluaci6n y limitados por el control de 

cambios - era necesario el apoyo gubernamental, el "dolar 

preferencial" se convirti6 asi en el bien püblico inmediato 

que posibilitaba el intercambio politice; 

e) no habr1a que dejar de mencionar, que la creciente 

influencia que el "gran capital" venia teniendo sobre las 

organizaciones empresariales hacia que la negociación no se 

tuviera que hacer con la polimorfa masa de propietarios, sino 

a6lo con aquellos que regian sus destinos. Esta serA una 

relaci6n que con intencionalidades diferentes se reproducirA 

en los siguientes sexenios. 

d) un cuarto e1emento que propongo es que la nacionalizaci6n 

de la banca demostró que la ausencia de organizaciones 

pollticas con capacidad real de alternancia con el partido en 

el poder, hacian que una medida de esta naturaleza no fuera 

discutida, lo mismo ocurrirA m6.s adelante con los golpes 
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espectaculares hacia las corporaciones sindicales. De otra 

manera, m~s que el apoyo de fuerzas sociales ha sido la falta 

de fuerzas con capacidad de desafiar al poder lo que hace que 

medidas de esta naturaleza no rompan el régimen pol1tico. 

Pero lo que también demostr6 la nacionalizaci6n de la 

banca es que se habla roto la posibilidad de un consenso en 

torno a un programa de crecimiento econ6mico conducido por el 

gasto pilblico y con la planificaci6n como modalidad de la 

gesti6n gubernamental. La nacionalización lo hizo aflorar, no 

es que ella lo hubiera provocado, fue mas bien que este 

proyecto no pudo armonizar las herencias del estado mexicano 

con las tendencias de la época. 

El sexenio de JLP aparece as1 como un intermedio entre 

los prop6sitos de retomar el camino de la Revoluci6n mexicana 

y la adaptaci6n libera 1 a las tendencias de la época, los 

recursos del petr6leo abrieron un paréntesis en el camino 

hacia la reforma del estado, permitieron pensar que era 

posible la conducci6n gubernamental a condici6n de que fuera 

m&s eficiente; la decisión de no llegar a confrontaciones 

pol1ticas determin6 que las oportunidades de fortalecimiento 

de la conducci6n gubernamental se perdieran, cuando se opt6 

por la nacionalización de la banca los dólares que hab1an 

ingresado por la puerta grande del petr6leo se hablan fugado 

ya por la ventana de la especulación, este fue un fenómeno 

continuo y evidente que fue creciendo a lo largo del sexenio, 
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cuando finalmente se le quiso confrontar po11ticamente, la 

dinámica de la crisis internacional se habla reintroducido en 

el pa1s ~· la ineficacia del intervencionismo legitimaba su 

critica y su desmantelamiento; antes de pasar al proceso de 

c6mo ello se dio intentemos un balance de la década del auge 

de la intervenci6n gubernamental. 

2.4. un Balance 

Un elemento que ya habla sido sef\alado es que durante 

los setenta, y aQn hasta 1982, la acci6n econ6mica del 

gobierno est& regida por un paradigma de corte keynesiano, en 

el cual el gobierno aswnla la funci6n del empresario 

innovador schumpeteriano que pudiera conducir hacia una nueva 

etapa la sus ti tuci6n de importaciones, recuperando - junto 

con la iniciativa gubernamental - la autonomla del gobierno 

para tomar decisiones, estableciendo as1 nuevos procesos de 

concertaci6n con los diferentes sectores de la sociedad. 

Se puede observar que en los primeros ai\os de cada 

sexenio la estrategia parecla funcionar, al final de los 

miamos la economla entraba en una nueva fase critica, los 

acuerdos se romplan y el disenso afloraba, las finanzas 

pQblicas se sallan de control y se insistla en replantear la 

relaci6n entre gobierno y sociedad. Ante estos hechos caben 

las preguntas ingenuas ¿qué es lo salió mal?, ¿por qué 
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fracas6 el proyecto de conducci6n gubernamental c:te salida a 

la crisis?. 

una primera cosa que habrta que constatar es que este 

resultado no es privativo de México, con diferentes variantes 

e intensidades se presenta en diversos pa!ses, lo cual 

plantea la necesidad de darle un lugar en la explicaci6n a 

una 16gica internacional que se va imponiendo por diversas 

v!as. Sin querer entrar a analizar esta posible 16qica, ni si 

sus resultados eran ineludibles, me parece que en todo caso 

valdrta la pena seftalar cu6les fueron los procesos internos 

que llevaron finalmente a la "reforma del estado". 

Para intentar las respuestas de fondo sobre el periodo 

podríamos seftalar que en estos aftos se manifiesta la quiebra 

del paradiCJllla dominante en la relaci6n gobierno econom1a que 

centraba en la acci6n gubernamental las salidas a las 

situaciones de estancamiento. 

•La suposición rundamental de este concepto de pol.!tica era 
el de las reacciones de conjunto flexibles, en el sector 
privado, con respecto a senales estatales en el 6mblto de la 
demanda efectiva. Este concepto de polJtica se ha visto en 
diricultades y rinalmente se precipitó en la crisis CUlllldo el 
sector·privado no respondió a las senales polJticas estatales 
con reacciones de conjunto, sino con reacciones de precios" 
(Altvater l979b). 

Pero, ¿por qué no reaccionó el sector privado? Lo que en 

su momento apareci6 como una pugna de los empresarios con el 

gobierno entendido como huelga de inversiones, golpe de 
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Estado de los financieros, etc., sin negar que expresara una 

intencionalidad en ese sentido, era reflejo también de las 

crisis del modelo de crecimiento seguido por el pa1s y 

consecuencia directa del principal objetivo de la gestión 

gubernamental: la büsqueda de la innovación. Al incrementarse 

el gasto píiblico se daba efectivamente un incremento de las 

inversiones, pero '-stas, al depender fuertemente de los 

contenidos importados, daban lugar a déficits en la balanza 

comercial que teñdlan a ser compensados con incrementos en la 

deuda externa, lo que a su vez daba lugar a estrangulamientos 

en la finanzas püblicas, que a su vez se traducían en 

contracciones del gasto pO.blico y del crecimiento econ6mico y 

esto llevaba a la necesidad de establecer acuerdos con las 

agencias financieras internacionales, mecanismo por el cual 

las tendencias de la crisis internacional y los proyectos 

hegem6nicos transnacionales se introyectaban en la econom1a 

mexicana. 

Se ha demostrado que e?<isten dos tipos de ciclo 

industrial en México a partir de la década de los cincuenta: 

•A periodos mas o menos largos de tasas de crecimiento altas 
y con t1uctun.ciones menores, les siguen periodos de 
t'.luctuaciones de menor duración en el tiempo y de mayor 
intensidad, y que además involucran tasas de crecimiento que 
al promediarse, resultan relativamente bajas. [lo cual se 
debe a que] en un caso- el de periodos largos de crecimiento 
- la sustitución de importaciones genera una expansión de las 
ganancias sut'icientes para que la acumulación se 
autosostenga. Por lo tanto la inversión se convierte en motor 
de la expansión. Y en e.1 otro caso - .fluctuaciones de menor 
duración - en' el cual la ampliación de la capacidad tiende a 
autoderrotarse, el déficit pOblico juega el papel de 
dinamizador del proceso, generando, al pretender crecer 
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aceleradamente, desequilibrios en la balanza comercial y en 
la cuenta pCiblica, los cuales acaban por obligarlo a frenar 
la expansión dando lugar probablemente a un ciclo m&s o menos 
corto de freno y arranque". 

Al observar concretamente el comportamiento de la 

industria mexicana se tiene que en los aftas del auge 

sostenido: 

• • • el impulso al crecimiento parece originarse 
principalmente en el incremento de la inversión, y en 
particular, en la inversión en nuevas actividades, en los 
a.nos de tendencia al estancamiento el gasto pQbl.ico parece 
ser la principal fuente de fluctuaciones ••• " (Casar 1982). 

De lo anterior pareciera pertinente derivar que una de 

las principales limitaciones que tuvo el proyecto de 

innovación a partir de la gestión econ6mica gubernamental es 

la de no haber podido remontar nuevas etapas en el proceso de 

sustitución de importaciones, frente a lo cual, la acción 

dinamizadora del gasto pdblico se diluye para convertirse en 

el corto plazo en presiones de precios, déficit externo y 

deterioro de las finanzas públicas y, con ello, la base para 

el intercambio pol1tico se diluye también y se hace imposible 

el consenso, esto a su vez debe llevar a interrogarnos sobre 

el comportamiento de los agentes econ6micos privados. 

La pregunta fundamental debiera ser ¿qué pas6 con los 

grupos econ6micos privados durante este periodo?. Analizando 

el comportamiento de los mayores grupos empresariales de 

capital privado nacional en la década de los setenta nos 

encontramos con que: 
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••• parecen haber seguido una estrategia de diversiLicaci6n 
de riesgos, ya que incrementaron su participación en miner!a, 
construcci6n, bienes manufacturados tradicionales y no 
tradicionales. Este proceso, sin embargo, no les llevó a 
consolidarse en ningún sector nuevo [por lo que la expansión 
de estos grupos no modi~ica - durante el auge - la estructura 
sectorial de los agentes, sino que profundiza el patrón de 
industrialización seguida en el pals" (Jacob y Peres 1982) • 

Por su parte el capital externo - segün los mismos 
autores se consolidar& en las ramas que ya controlaban, 
profundizando el patr6n de acumulaci6n de los sesenta, y el 
comportamiento de las empresas públicas ". • • parece indicar 
entonces que el Estado mexicano, a través de sus principales 
empresas, continúa encarg4ndose de la provisión de insumos 
industriales de uso generalizado. La única variante del 
periodo reciente serla la mayor concentración de sus 
actividades en el sector petrolero". 

Este proceso ubicándolo, aunque limitadamente en el 

contexto del mercado internacional en el que: 

"... necesidades de 'colocación' de fondos .financieros y de 
•realización' de equipo productivo reforzar1an estructuras 
industriales de paises subdesarrollados [pero en el caso de 
los semindustrializados] las nuevas modalidades de 
participación de capital bancario y multinacional en los 
entrelazamientos sociales internos, van a configurar 
proyectos de industrialización con una lógica de acumulación 
diferente a los procesos substitutivos de importaciones. Esto 
comprende un apoyo simultáneo sobre mercados externos e 
internos y diferentes mecanismo estatales de •protección' a: 
la rentabilidad de la inversión privada" (Miniam 1982). 

Con lo anterior tendriamos que, paradójicamente, el 

intento gubernamental de innovaci6n re introduce las 

tendencias internacionales, imponiéndose de manera 

avasalladora un nuevo modelo de acumulación, dirigido a los 

mercados internacionales, sin anular pero si quitando su 

lugar privilegiado en la gestión, a la producción para el 

mercado interior. si el desorden económico que éstas 

tendencias qeneran quita piso a la concertación entre 
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gobierno y fuerzas sociales, la necesidad de redistribuir 

entre los grupos sociales lo costos de la crisis, pone en 

serios dilemas a la politic social tal y como se venia 

practicando, sacrificlindolo a los objetivos de la 

recuperaci6n del crecimiento econ6mico. Ya no se puede 

plantear como una política di igida a todos, sino que asume 

la selectividad de "poblacioneF objetivo", ya no incorpora la 

ne9ociaci6n laboral, sino que hiende a separase de ella. 

Lo anterior, al conjr.ntarse con una estructura 

corporativa autoritaria, deja como ünico pie de la 

estabilidad al poder politico be imposici6n gubernamental, en 

particular, la capacidad que aün conservaba el 

presidencialismo de tomar dec sienes incontestadas. A partir 

de él se continuar6 la daptaci6n a las tendencias 

internacionales, pero esta t ndencias parecen reclamar el 

cambio mismo de las formas de ejercicio del poder pol1tico y 

de la gestión gubernamenta , plantean la "reforma del 

estado". Con estas tendencias se reencamina la 9esti6n del 

gobierno mexicano hacia nuev s paradojas, hasta ahora no 

truncadas por la amenaza de una pérdida del control, el 

legado del Birsmack mexicano permite que el autoritarismo 

parezca que continO.a siendo 1 base de la transformaci6n de 

la propia qesti6n. 

sin embargo este aut!ritarismo paulatinamente va 

mostrando un punto débil: la i capacidad de contender con las 

aspiraciones de los empresari s. Tal vez se podría concluir 
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que por "la naturaleza de clase del estado", antes que eso se 

podr1a afirmar algo menos genérico: porque en las demandas de 

la empresa se van expresando las tendencias internacionales 

de la época y por la imposibilidad práctica de incorporarla 

en un proyecto alternativo de respuesta a la crisis, por la 

imposibilidad de reproducir el "bloque hist6rico" de la 

industrializaci6n en la década de los cuarenta. 

Podría suponerse entonces que ha aparecido el dilema 

entre mercado o regulación, entre estado o sociedad de 

bienestar, entre corporativismo o ciudadanizaci6n; sin 

embargo, como normalmente ocurre con las respuestas del 

gobierno mexicano, y tal vez eso ocurra con todos, el dilema 

no se resuelve en torno de ninguna de las alternativas 

polares, la Reforma del Estado en México, asumirá rasgos 

propios que se intentará analizar en el capitulo siguiente. 
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CAl'J:TULO J:U. 
Bl ••••nio 4• La Tr•n•ici6n. 

Parece haber un amplio consenso en considerar-el sexenio 

1982 - 1988 como un periodo de transici6n y los mis probable 

es que as1 sea, sin embargo, esta constataci6n fuerza a 

realizarnos algunos preguntas fundamentales: ¿de d6nde a 

d6nde fue este cambio?, ¿qué fue lo que cambio?, ¿porqué 

cuando parecta que habla llegado a su punto mas alto el 

activismo gubernamental inici6 su brusco descenso?, ¿culles 

fueron las condiciones pol1ticas que hicieron posible esta 

acelerada transformaci6n económica con un m1nimo de costos 

pol1ticos?. 

Por supuesto que no serta razonable aspirar a responder 

todas estas interrogantes en el presente trabajo, las seftalo 

para referir el horizonte problemático en medio del cual 

trataré de analizar cuáles fueron algunos de los 

condicionantes del cambio de gestión gubernamental en el 

sexenio que ahora refiero. 

Quiero dejar establecida la hipótesis fundamental que 

acampana a las indagaciones de este capitulo: el ••••nio 1982 

- 1981 •• caracterisa coao una etapa •n que •l CJObi•rno va 

4i••ftan4o una ••ria de correctivo•, 4• raapueataa, de 

adaptacion•• a la• cambiante• condiaion•• 4• tal auert• qua a 

lo 1arqo del ••xenio se van tranaforaando de corr•ctivoa •n 

proqraaa, de raapuastas en propu••taa, 4• adaptacionaa •n 
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9obierno. 10 qu• iniai6 coa o 

reordenaaiento econ6aico •• tranafora6 en p•r•p•ctiva 4• 

caabio ••tructural, lo que -P••6 coao ••n•-iento de la• 

finan••• pCU.liaa• •• aonvirti6 •n r•IS•finiai6n IS• la aaai6n 

econ6aica del gobierno y, :finalaente, lo que -P••6 coao 

r•foraa alSaini•trativa terain6 coao r•forae IS•l B•ta.So. 

3.1. Bl panoraaa al inicio 11•1 ••••nio, 

La reciente nacionalización de la banca y la crisis 

desencadenada a mediados de 1982 hac1an que las expectativas 

que se tenian entonces sobre el futuro del pala estuvieran 

marcadas por una sensación de estarse enfrentando a riesgos 

bastante severos, pero a la vez se tenia la confianza en que 

la política económica seria capaz de superarlos. Parecia 

haber un consenso bastante difundido sobre las restricciones 

fundamentales que enfrentaba el pafs en materia económica: 

i) insuficiencia del ahorro interno para hacer frente a las 

necesidades de inversión; 

ii) insuficiencia del aparato productivo para generar las 

divisas necesarias para la continuidad del crecimiento 

econ6mico; 

iii) insuficiencia competitiva para penetrar los mercados 

internacionales que permitan una mayor captación de ahorro y 

divisas. 
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Por el lado de la acci6n econOmica del gobierno se tenia 

claro que el problema fundamental consist1a en el agotamiento 

de las finanzas pQblicas que se expresaba en: 

i) el elevado costo del servicio de la deuda pQblica externa, 

ii) los déficits del sector p'Ciblico que presionaban contra 

los niveles de precios y de paridad cambiarla, 

iii) las transferencias del gobierno federal al sector 

paraestatal de la econom1a. · 

Los seftalamientos anteriores eran los diagn6sticos que 

se presentaban en los planes y programas del sexenio que 

iniciaba (1982 - 1988) (PND, PRONAFICE, PROFIDE). 

Las prácticas gubernamentales ensayadas en otros paises 

de AL, inspiradas en una perspectiva neoliberal, y la 

magnitud de la crisis que ya se hacia sentir sobre el pa1s 

hac1an ver como una alternativa que la pol1tica econ6mica se 

orientara en esa perspectiva, sin embargo aparecia esto como 

una hip6tesis poco probable, mas bien se esperaba que la 

alternativa elegida fuera intermedia: 

". • • el pals ya comenzó a avanzar hacia un nuevo patrón de 
acumulación y éste no es otro que el secundario eKportador, 
ya imperante en el cono sur . 
• • • en Héxico cabe esperar una dosis mas elevada de 
pragmatismo, una intervención estatal mas alta y cierta 
'suavidad' política en la transición. Es decir, los quiebres 
institucionales de gran magnitud ocurridos en el cono sur muy 
probablemente sean obviados en el caso que nos 
preocupa ••• cabe esperar aqu1 un esquema menos liberal, menos 
sustentado en ventajas comparativas estaticas y mas proclive 
a estimular una 'dependencia negociada' •• • mas nacionalista 
y •• • más propenso a buscar, en el plano interno, soluciones 
pollticas negociadas" (Valenzuela: 166). 
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La epopeya de la nacionalizaci6n de la banca hacia poco 

previsible un abandono drastico del activismo gubernamental. 

Se sabla que las restricciones anteriormente sen.aladas eran 

un obst8.culo serio, por lo que era de esperarse que se 

llevaran adelante ciertas medidas correctivas a fin de 

permitir al gobierno mexicano seguir adelante con su 

estrategia de conducci6n económica hacia la 

industrializaci6n, misma que aparec1a como el horizonte hacia 

el que debiera apuntar la Qnica estrategia posible. 

Al inicio de su gobierno el presidente de la Madrid se 

planteaba un doble prop6sito: reordenar la econom1a y 

recuperar el crecimiento económico sostenido, estabilizarla 

en el corto plazo y reestructurarla en el largo: 

"La estrategia del Plan es para vencer la crisis e iniciar 
los cambios que demanda la sociedad, distribuir mas 
equitativamente entre personas y regiones los frutos del 
desarrollo y ampliar la participación de la sociedad en los 
procesos económicos y políticos. 
No es posible enfatizar el cambio estructural sin resolver la 
crisis; los resultados serían efímeros. Tampoco podemos 
preocuparnos s6lo por resolver la crisis sin incidir en los 
desequilibrios fundamentales que la generaron; ello la haría 
recurrente. 
La experiencia histórica muestra la necesidad de este 
propósito. En el país, cuando se ha intentado realizar 
cambios estructurales sin poner atención a los equilibrios 
~undamentales del corto plazo, el crecimiento ha sido 
inestable y los avances no han logrado permanencia. Por otra 
parte, cuando s6lo se entatiz6 la estabilidad, se logró 
permanencia en el crecimiento, pero se perdió su sentido 
social al desatenderse las necesidades de cambio 

,- estructural.• (PND: 12). 

Pese a estos propósitos el sexenio terminó siendo uno de 

los periodos en el que la recuperación del crecimiento 
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econ6mico sostenido se aplaz6 indefinidamente y en el que la 

contracción del consumo popular se llev6 al extremo. Tal vez 

se podr1an sintetizar los resultados en: la contracción 

económica sin precedentes, la calda en el gasto en bienestar 

social, unas elecciones que dejaron tras de al una estela de 

incertidumbre en sus resultados como hacia tiempo que no se 

observaba. (ver cuadro 1). Por otro lado, en cuanto a la 

gestión gubernamental se pueden percibir tambi6n cambios 

significativos, el que mAs llama la atención es la del 

descenso en el níimero de paraestatales, la menor 

participación del sector píi.blico en el Pre, la dr4stica 

disminuci6n del déficit pOblico (ver cuadro 2). 

Lo anterior no niega que se haya gestado un cambio 

estructural, pero no en los términos planteados por DLM. La 

expresión discursiva del ethos revolucionario tambi6n se 

modificó e incluso las mismas concepciones del propio sexenio 

se vieron modificadas a lo largo del mismo, veamos entonces 

cuáles eran los propósitos originales y de qu6 manera se 

fueron transformando. 

3.z. Lo• prop6•ito• del ••••nio. 

El Programa Inmediato de Recuperación económica se 

$' propon1a los siguientes objetivos: 

combatir la inflación, proteger el empleo y recuperar un 

ritmo elevado de crecimiento econ6mico, 
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"para alcanzarlos el gobierno se propuso: disminuir el 
crecimiento del gasto pOblico; proteger el empleo; continuar 
las obras en proceso; reLorzar las normas que aseguran 
disciplina en la ejecución del gasto piiblico; proteger y 
estimular el abasto de alimentos b~sicos; aumentar los 
ingresos pOblicos; canalizar el crédito a las prioridades del 
desarrollo nacional; reivindicar el mercado cambiarlo a la 
soberanla del pals, y restructurar la administración pública" 
(Las Razones y las Obras, Vol 1: 27). 

A diferencia del PIRE, la estrategia del cambio estructural 

se planteaba otros objetivos: 

Dar prioridad a los aspectos sociales y redistributivos 
del crecimiento. 

Reorientar y modernizar el aparato productivo y 
distributivo. 

Descentralizar en el territorio las actividades 
productivas, los intercambios y el bienestar social. 
- Adecuar las modalidades de rinanciamiento a las prioridades 
del desarrollo. 
- Preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo 
nacional. 
- Fortalecer la rectoría del Estado, estimular al sector 
empresarial e impulsar al sector social" (PND 1982 - 1988: 
127). 

La dimensi6n del cambio estructural parec1a confirmar la 

tendencia hacia un modelo de intervenci6n gubernamental 

moderada en el que la política industrial se constituirla en 

el eje de la pol1tica económica, asi el Programa Nacional de 

Desarrollo Industrial (PNDI) señalaba como sus orientaciones 

intenciones fundamentales impulsar: 

- Un nuevo patr6n de industrialización y de especialización 

del comercio exterior que supere la restricción externa y 

propicie el crecimiento autosostenido. 

- Un nuevo patr6n tecnológico que permita satisfacer las 

carencias sociales acumuladas. 
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\ _ _,...__ - Una racionalizaci6n de la organizaci6n industrial. 

- Una estrategia de relocalizaci6n de la industria en todo el 

territorio nacional. 

- Una estrategia de participaci6n de los sectores püblico, 

social y privado en la industria. 

Una preocupaci6n por la generaci6n de empleo• bien 

remunerados. (Secofin, 1983). 

Como estrategia de funcionamiento se plante6 la 

reducción de la regulación y la expansi6n del fomento. Con 

respecto del desempefto económico del gobierno se afirm6: 

•La participación del Estado no tiene por objeto sustituir al 
mercado. En el régimen de econom1a mixta las empresas 
estatales se desenvuelven en un sistema de mercado y las 
acciones del Estado están dirigidas precisamente a orientar 
las se/f.ales del mismo, buscando que coincJdan los objetJvos, 
costos y bene.rlcios privados con los objetivos, costos y 
bene.!icios sociales." (SCFI 1984: 25). 

Se puede afirmar que en el PNDI se expresa la corriente 

gubernamental que vela en la industrializaci6n el terreno 

propicio para la continuidad del crecimiento econ6mico del 

pa1s y, en el Estado, el elemento eficaz para conducirla, si 

bien operando serias rectificaciones hacia su 

eficientizaci6n. 

Por lo que hace al papel del sector paraestatal, el 

nuevo gobierno reconoce la necesidad de su depuraci6n, sin 

embargo, en estos momentos iniciales del sexenio pareciera 

que aG.n na se plantea el dilema desarrollado después entre 
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propiedad y eficiencia, el criterio para reorientar y depurar 

al sector paraestatal se enuncia de la siguiente manera: 

" ••• consolidación y mejoramiento de las industrias 
estratégicas y prioritarias que garanticen la soberanía 
nacional, la promoción de exportaciones y la sustitución 
ariciente de importaciones .• . 11 (Las Razones y las Obras, Vol 
l: 166). 

Podriamos decir entonces que la estrategia que se 

planteaba era la de estabilizar a la econom1a para después 

retomar la senda del crecimiento econ6mico, en una 

perspectiva de alcanzar nuevas etapas en la sustituci6n de 

importaciones, pero pasando ya a la concurrencia a los 

mercados internacionales con productos manufacturados, para 

la cual resultaba necesaria la desprotecci6n paulatina y 

selectiva de la econom1a. El funcionamiento del sector 

pdblico debiera controlarse y racionalizarse para lograr la 

estabilidad, pero éste seguir1a jugando su papel de 

locomotora del conjunto del aparato productivo mexicano. Se 

trataba, al parecer de un punto intermedio entre el estatismo 

y el mercado. El cuadro siguiente intenta ilustrar algunos de 

los resultados finales del sexenio: 
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cuadro 3.l 
ALGUll08 IllDICADORB8 DB Lit. BCO•OllIA llBZica.A 

Indicador 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 88/82 

lPIB ( tcrec. ) -o.6 -4.2 3.6 2.6 -3.8 l.7 l.3 0.9 

2PIB manuf. 
(l cree.) -3.6 -7.8 s.o 6.l -5.3 2.9 3.0 3.l 

3remun/PIB 35.2 29.3 28.6 28.7 28.4 26.5 25.9 

4Fbkf/PIB 22.9 17.5 17.9 40.2 19.4 18.9 19.l 

seta. Cte 
millon. usd. 6793 13761 12942 8452 4599 8433 1667 

6Xmanuf/ 
xtotales. 15.9 24.4 28.9 29.7 48.5 51.2 59.9 266' 

-------------------------------------------------------------Fuente: l) y 2) cuadro 4.17; 3) 4.19; 4) 4.11; 5) y 6) 15.17 
Nafinsa 1990. 

Podemos preguntarnos a partir de los datos anteriores, 

¿cu6les fueron los resultados econ6micos del sexenio de DLM?. 

- el conjunto de la producción permaneci6 estancado (0.9 de 

crecimiento en todo el sexenio); 

las remuneraciones tuvieron una drástica calda en su 

participaci6n en el PIB (de 35.2 al 25.9 al principio y fin 

del sexenio respectivamente); 

-. la formaci6n de capital fijo se mantuvo por debajo de sus 

niveles hist6ricos; 

- la cuenta corriente experiment6 un saldo positivo a todo lo 

largo del sexenio, cosa hasta entonces inaudita, no obstante 

que experiment6 una pérdida de su dinamismo hacia fines del 

mismo, 

las manufacturas tuvieron un enorme crecimiento como 

proporci6n de las exportaciones totales (del 15.9 del inicio 
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al 59 .9 al final), lo que atendiendo a su lento crecimiento 

total a lo largo del sexenio (3.1) hace suponer que mas que 

una innovaci6n lo que hubo fue una canalizaci6n hacia el 

mercado externo de los productos que anteriormente se 

realizaban en el mercado interno. 

Tal vez podr1amos decir que las modificaciones que se 

experimentaron a lo largo del sexenio descansaron sobre la 

depresi6n de la producción y de las remuneraciones pero, ¿en 

qu6 consistieron esos cambios?. Por lo que hace al papel del 

sector pQ.blico en la economía puede ser de utilidad 

considerar los siguientes datos: 

Cuadro 3.2 
ALGllJr08 IllDICAllORB8 d•1 PUJICIO•JUIIlllllTO d•1 8P 11/12 

Indicador 1982 1988 tincr.(pr. const) 

1)Part SP en PIB (t) 22.8 18.9 10.5 
2)PartGF/PIB 8.5 5.9 16.4 
3)PartEP/PIB 14.3 12.9 6.7 
4)Personal ocup. 
en el SP/P.ocup. 11.1 19.9 19,0 
5)No. total de 
Empresas Ptlblic. 1155 420 -63.6 
6) InqrSP/PIB 28.9 30.2 
7)EqraSP/PIB 47.2 30.2 
8)Der. E con 
del SP/PIB 15.6 10.8 

Fuente: Nafinsa 1990: 1),2) y 3) cuadros 13.1 y 4.16 
4)cuadros 2.6 y 13,30; 5)SHCP 1991: 15; 6), 7) y 8) 
cuadros 4.16 y 13.9, 13.15 y 13.18. 

Algunas observaciones se pueden hacer a partir de la 

informaci6n de este cuadro: 
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- lo primero que llama la atenci6n - y esto no constituye 

ninguna novedad - es la disminuci6n en el nQmero de empresas 

pQblicas, 

- junto con lo anterior destaca el hecho de la disminuci6n 

del déficit econ6mico del sector pQblico como proporci6n del 

PIB. 

- aunado a lo anterior, resulta significativo que no obstante 

la cuantiosa reducci6n del nCimero de empresas pO.blicas la 

calda de la participación del sector paraestatal en la 

producci6n total, no haya sido tan brusca y que incluso se 

hubiera experimentado un cierto incremento de la producción 

total de ese sector en el lapso del sexenio, lo que nos da 

una idea del tipo de empresas que fueron desincorporadas 

(escasamente productivas), además de que la elevada 

concentraci6n del producto del SP en algunas pocas empresas 

(como electricidad y petr6leo), explican conjuntamente que se 

haya dado este doble fen6meno, s6lo en apariencia parad6jico, 

- lo que ya no resulta fAcil de explicar es que pese a la 

desincorporaci6n de paraestatales y a los programas de 

disminución de personal en el gobierno federal, el conjunto 

del personal ocupado en el sector püblico haya experimentado 

un incremento durante el sexenio, manteniendose sin cambios 

significativos la distribución de este personal entre los 

diferentes rubros. 
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Si ahora intentamos conjuntar las observaciones sobre 

los diferentes datos aportados podríamos llegar a los 

siguientes razonamientos. 

La estrategia económica realizada a lo larqo del sexenio 

se puede sintetizar en tres puntos: 

1) saneamiento de las finanzas püblicas, poniendo controles 

estrictos al gasto e incrementando los ingresos del sector 

pQblico. con esta estrategia se aspiraba a controlar las 

variables econ6micas, en particular el crecimiento de los 

precios, a la vez que hacer frente a la demanda de recursos 

que significaba el servicio de la deuda externa. 

2) control del crecimiento de los precios, a este fin 

obedecia tanto el saneamiento de las finanzas como el control 

de los salarios, mismo que diera lugar a la calda tap brusca 

que experimentó la participación de las remuneraciones en el 

PIB. Tanto los puntos l y 2 dieron lugar a uno de los 

periodos má.s 

experimentado 

prolongados 

la econom1a 

posrrevolucionaria. 

de estancamiento 

mexicana en toda la 

que ha 

historia 

3) el tercer aspecto de la estrategia, y a la postre el 

crucial, fue la modificación de las relaciones en el sector 

externo de la economía. Dos fenómenos resultaban 

particularmente acuciantes, por un lado el drenaje profundo 

de divisas que significaba el servicio de la deuda externa y, 

por otro, la escasa capacidad del aparato productivo para 

generar las divisas que requiere su propio desempef\o. A 
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través del deslizamiento de la paridad cambiarla primero y 

después de la apertura a la competencia con el exterior, se 

propició un incremento en la exportación de manufacturas, 

mismas que de alguna manera se vieron forzadas tanto por la 

competencia externa como por la calda del mercado interior. 

3.J. La• perip•cia• eaon6aicaa del aexenio. 

Se puede decir que los dos primeros aftas 83 y 84 / 

respondieron a la estrategia del PIRE, los precios 

disminuyeron su ritmo de crecimiento, el super6.vit de la 

balanza comercial conoció niveles bastante elevados (aunque 

es necesario tener en cuenta que este repunte se debi6, si 

bien a un crecimiento de las exportaciones, mayoritariamente 

obedeció a la calda de las importaciones, producto a su vez 

del marcado estancamiento en que habla caldo la producci6n). 

Si embargo, tan pronto se reinici6 la recuperaci6n de 

las inversiones, de nueva cuenta aparecieron los siqnos de 

descontrol de la economia, experimentáindose un cambio 

sustancial en el ano de 1985, en el que a partir de algunos 

"ajustes adicionales", a la polltica del PIRE, se pas6 a una 

verdadera transformaci6n de la pol1tica econ6mica que le 

diera su sello definitivo al resto del sexenio y también al 

que le sucedi6: 

"El deterioro de la balanza comercial que acampano al 
moderado repunte de la econom.!a y a la pérdida de 
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subvaluaci6n real del peso, entre Lines de 1983 y mediados de 
1985, condujo a la revls16n de la pol1tlca econ6mlca a 
mediados de ese ano, lo que constituyó un ajuste dentro del 
ajuste. HAs allA de las medidas restrictivas en las Areas 
Liscal y monetaria y de la devaluación del peso mexicano, se 
1nici6 un proceso de 1iberalizaci6n comercial sin 
precedentes ••• '1as reformas de julio de 1985 representaron el 
abandono det'initivo del modelo de sustituci6n de 
importaciones que habla dominado la po11tica econ6mica de 
H6rico desde la segunda guerra mundial hasta mediados de los 
setenta'. En erecto, a partir de julio de 1985 la poUtica 
comercial tiende a verse no como un instrumento para corregir 
desequilibrios en balanza de pagos - papel que se reserva a 
la pol!tica cambiaría. - sino corno un medio para corregir la 
asignaci6n de recursos" (Casar 1989: 90-91). 

Las medidas puestas en práctica se centraban en cinco 

objetivos principales: 

- abatir el crecimiento del gasto corriente mediante la 

reducci6n de estructuras del gobierno federal y del sector 

paraest.atal; 

- mejorar la recaudaci6n tributaria y evitar la evasi6n 

fiacal; 

- acelerar la sus ti tuci6n de permisos de importaci6n por 

aranceles; 

- ordenar el mercado cambiarlo, induciendo un tipo de cambio 

flexible y realista¡ 

- y fortalecer la intermediaci6n financiera y la canalizaci6n 

eficiente de los recursos crediticios (Las Razones y las 

Obras, Vol J: 412). 

con estas medidas se dio la cancelación de agencias de 

gobierno cuyo sentido no era Qnicamente el de la disminuci6n 

de gastos, sino que también expresaban el cambio en la 

concepción de la politica econ6mica, tal y como ocurriera con 
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Hacia fines de 1985 el gobierno mexicano solicit6 el 

ingreso de México al GATT. con esto se abri6 de nueva cuenta 

la polémica originada desde el sexenio anterior y que 

entonces habla concluido con el aplazamiento de la 

incorporaci6n de México a ese organismo internacional. En 

esta ocasi6n, como bien sei\alara el entonces presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial, Claudia González: 

" el ingreso al GATT no puede ser contemplado como una medida 
aislada, sino como parte de una polltica global que ha 
adoptado el modelo de desarrollo para aruera (sic), de 
especializaci6n internacional, de romento a las exportaciones 
y de congruencia de las politicas monetarias, riscal y 
comercial para lograr el Lin de ser mAs competitivos en el 
.tmbito mundi .. l" (El D1a, 14/11/85: 8). 

Desde inicios de 1986 la ca1da de los precios del 

petr6leo, con la consecuente disminuci6n dr4stica de los 

ingresos del sector p\lblico, pusieron en serios aprietos al 

servicio de la deuda externa. Lo que requería de un nuevo 

convenio con el FMI y que, al parecer, fue el elemento 

decisivo - como se intentará analizar má.s adelante - del 

viraje en la política económica y del af lanzamiento de la 

hegemon1a de un grupo en el gabinete presidencial. 

En julio de 1986 el equipo conjunto de la SPP y la SHCP 

llega a un acuerdo con el FMI en el cual se establecen 

compromisos de largo plazo en materia fiscal y co~ercial. 
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En marzo de 1987 se lleva a cabo la renegociaci6n de la 

deuda externa de México (püblica y privada) con la banca 

internacional, lo que le da al pa1s acceso a nuevos recursos 

En julio de 1987 el gobierno mexicano ante la 

continuidad de los niveles de inflaci6n existentes- decide 

unilateralmente anticipar la 1Í.beralizaci6n comercial a la 

que se babia comprometido en el acuerdo n'egociado con el 

GATT. 

En octubre de ese mismo afio, después de un prolongado 

periodo de especulación y de crecimiento de utilidades, se da 

el "derrumbe" de la Bolsa mexicana, lo cual introduce 

elementos adicionales de incertidumbre a la econom1a 

mexicana. 

No se puede dejar de mencionar que, a mediados de 1986, 

en v1speras de llegar a un nuevo convenio con el FMI. se 

realiza el anuncio de la creaci6n del Programa de Aliento y 

Crecimiento que en términos rea les nunca llega a ponerse en 

prActica y que daria la impresión que fue mas bien un 

mecanismo de negociación con el exteriorª 

Ante el panorama de fin de sexenio que se habia venido 

presentando y después de un periodo de vacilaciones se pone 

en práctica el Programa de solidaridad Económica, a fines de 

1987. 
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Lo que se ha querido seftalar con este breve recuento de 

coyunturas significativas es como se va dando un proceso de 

paulatino alejamiento de los prop6sitos iniciales del 

sexenio, hasta desembocar en un nuevo tipo de politica 

económica, que ya se prefiguraba en el PIRE, que aparecia 

como pasajero, pero que se va a transformar en la t6nica a 

seguir. 

Todo lo cual parece hablarnos de que el PXRE, prolongado 

a lo largo de todo el se>eenio, de alguna forma alcanz6 sus 

objetivos y que el cambi~ estructural, tal y como fue 

diseftado al principio, se aplaz6 al grado de tener que ceder 

su lugar a otra concepción del cambio estructural, as1 a 

finales del sexenio se senalaba 

" •• la estrategia del cambio estructural se orientó a corregir 
las causas de los déLicits crónicos en que hab1an caldo tanto 
las cuentas del gobierno como las relaciones econ6micas con 
el exterior. BD cona•cu•ncia •• r•plant•6 •l papel 4•1 ••ta4o 
en la •cono•l•, a Lin de .fortalecer su presencia en la 
prestación de servicios bllsicos a la población y evitar la 
dispersión de esfuerzos y el dispendio de recursos que se 
derivan del otorgamiento de subsidios injustiricados y 4• la 
actueai6n 4•1 •actor p\U>lico en caapo• ajeno• • au 
coapetencia ••peclfica. u (Las Razones y Las Obras, Vol 6: 
570, subrayado m1o) 

La nueva visión del cambio estructural no hacia sino 

expresar otros cambios que se hab1an realizado y que a la vez 

hab1an requerido de la con sol idaci6n de la hegemon1a de un 

grupo dentro del aparato gubernamental, veamos a manera de 

ejemplo tres aspectos en los que esta nueva concepci6n se 

expres6: a) en la conducción de la negociaci6n de la deuda 
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externa, b) en el manejo del comercio exterior y e) en el 

manejo del sector paraestatal. 

3.3.1. La conducci6n del proce•o d• la deuda externa. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en julio de 1985 

se pusieron en prActica nuevas medidas para hacer frente al 

turbulento panorama econ6mico. En 1986 con ocasi6n de la 

ca1da en los precios del petr61eo, las finanzas públicas 

hablan quedado en una situaci6n de particular debilidad, 

sobretodo teniendo en cuenta la importancia del servicio de 

la deuda externa, lo que hacia necesario su renegociaci6n: En 

ese mismo af\o se iniciaron las negociaciones en torno de la 

deuda externa para lo cual era necesario un nuevo convenio 

c~n el FMI, pero estas n~ tuvieron avances significativos, 

para mayo de 1986 William Rhodes, quien era el 11der de la 

banca internacional que negociaba con México, seftal6 que 

México podr1a tener acceso a un paquete financiero por 5 000 

millones de d6lares si efectuaba los ajustes necesarios a su 

econom1a y profundizaba los cambios estructurales que venia 

realizando. Frente a ello el entonces secretario de Hacienda 

Jes6s Silva Herzog: 

" .... en una entrevista concedida el 5 de junio a la agencia 
internacional de noticias AP ••• expresó su frustración por la 
Zalta de respuesta efectiva de la comunidad internacional, no 
obstante los cr1ticos problemas económicos que agobiaban a 
México, y no rechazó la posibilidad de que el gobierno 
mericano suspendiera el servicio de la deuda erterna." (Las 
Razones y las obras vol 4: 358) 
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A partir de entonces se empez6 a hablar incesantemente 

de la moratoria mexicana, las autoridades norteamericanas 

ofrecian apoyo pero mantenian el condicionamiento a los 

ajustes internos. Este proceso ·de confrontaci6n termin6 con 

la renuncia del secretario de Hacienda en junio. En julio de 

ese mismo ano una comisi6n conjunta de la SPP y la SHCP 

llegaron a un acu~rdo con la banca internacional. conviene 

detenerse en este punto porque es en d6nde se puede sef\alar 

el punto de inflexi6n de la politica econ6mica del sexenio en 

cuestión y en donde se impondrA de manera definitiva la nueva 

visión en la relaci6n gobierno - sociedad 

La publicación oficial crónica del sexenio 1982 1988 

analiza de esta manera la sustitución de Silva Herzoq como 

secretario de Hacienda: 

"En la ceremonia en la que el nuevo titular de la SHCP tom6 
posesión del cargo, el secretario de Gobernación, encargado 
de presidir el acto, destacó 'la necesidad de .rortalecer e.l 
equipo de trabajo en tiempos de crisis•. Esta alusi6n se 
re.rer!a, al parecer, a las dudas expresadas por Silva Herzog 
respecto a que el ajuste interno de la econom1a mexicana 
hubiera alcanzado el .IJmite maximo posible, contrariamente a 
lo senalado por el presidente De la Madrid y otros miembros 
del gabinete econ6mico [ ..• ]pues Silva Herzog ravorecida una 
pol!tica todav.!a mas restrictiva. Esta inderinici6n de la 
política económica interna retrasó el proceso de negociación 
de Ja deuda externa. Las diferencias en el gabinete económico 
concluyeron con el relevo del titular de la SHCP." 
(Secretaria de la Presidencia Vol 4: 360). 

Resulta dificil suponer que las cosas hayan sido como· 

refiere esta interpretación, si nos atenemos a los hechos 

posteriores podemos encontrar los siguientes arqumentos: 
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- un elemento que en ese proceso fue expresado por Silva 

Herzoq, que ya después no se volvi6 a mencionar, fue el de la 

moratoria, que implicaba una actitud de mayor beligerancia 

con respecto de la posici6n de los banqueros y del gobierno 

norteamericano. 

las medidas que fueron puestas en prActica con 

posterioridad a la renegociaci6n de la deuda: nuevas 

reducciones al aparato paraestatal, incrementos de precios y 

tarifas del sector pQblico, promoci6n a la inversión 

extranjera, incrementos en la liberalizaci6n del comercio 

exterior, no hablan precisamente de que fuera la linea "dura" 

la que finalmente se hubiera impuesto, ademAs, las prActicas 

desarrolladas por el gobierno iniciado en 1988, conducido 

precisamente por quien quedara como artífice principal de la 

pol1tica econ6mica a partir de la remoción de JSH, hacen mAs 

bien suponer que lo que se impuso en este gabinete fue mas 

bien la linea que proponía un mayor ajuste de la economía 

mexicana a las exigencias del exterior. La misma cr6nica 

oficial del sexenio resefia de la siguiente manera algunos de 

los contenidos principales del convenio con el FMI: 

•Por su parte el gobierno de México se comprometi6, en 
materia de finanzas ptíblicas, a reforzar el sistema 
impositivo, con la finalidad de corregir y ampliar la base 
gra:vable del impuesto global de las empresas; reducir el 
lapso existente entre la declaración y el cobro de los 
impuestos; efectuar revisiones adicionales a los precios y 
tariras del sector püblico, y continuar con la 
desincorporaci6n de algunas de las empresas del sector 
püblico ••• En lo comercial se insist!a en la liberalización 
del mercado doméstico, tanto interna como externamente, a la 
vez que se seguirla fomentando las exportaciones mediante la 
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simpliricaci6n de tr4mites y requerimientos.• (Las Razones y 
Las Obras Vol 4: 508). 

Como quiera, a partir de la sustituci6n de JSH, la SPP 

quedaba como la Secretarla dominante en el diseno de la 

polttica econ6mica, sin embargo la hegemonía del grupo 

interburocrAtico encabezado por la SPP no quedarta s6lo en 

esto, se verlan aQn nuevos pasos. 

J.3.2. Bl aanejo d•1 coaercio exterior. 

Como también ya se habla mencionado, en el af'io de 1985 

se inicia el gran viraje del sexenio. Al reducirse el nümero 

de dependencias gubernamentales, con un sentido manifiesto de 

disminuci6n del déficit público, se procedi6 tambi6n a 

eliminar la importante subsecretaria de Planeaci6n 

Industrial, que de acuerdo al PNDI, debiera jugar un papel 

clave en el desarrollo de ese programa, podrla verse esto 

como el abandono de la estrategia industrializadora y su 

susti tuci6n por la perspectiva de la inteqraci6n comercial. 

En este orden de ideas se ubica la solicitud de ingreso al 

GATT en noviembre de ese mismo at\o y la anticipaci6n de la 

liberalizaci6n comercial en julio del 87, en el proceso entre 

ambas medidas se puede percibir el cambio de orientaci6n que 

se venia experimentando en el programa del sexenio. 

Cuando de nueva cuenta se retomó la discusi6n sobre el 

ingreso al GATT, que en 1980 se había aplazado, la 

orientación prevaleciente parec1a ser la que de manera 
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sintética se pJede percibir en lo dicho por el entonces 

secretario de omercio, en una entrevista af irm6 que el 

ingreso al GATT permitirla a la vez mantener ciertos niveles 

de proteccionis o, este ingreso se darla: 

"··· aanteni•ndJ un grado ra•onabl• de proteooi6n que permita 
al pa!s export,r, crecer y proteger su planta productiva" 

;~~~::.:~¡:i~:~.:~~:E:::::.~::~::::,. ·:::: 
otros la apoyab n, finalmente se tomó la decisión de ingresar 

:r:alni:::. siguil"ente México fue aceptado como socio de este 

En 1987 areciera que de nueva cuenta la actitud 

gubernamental rente a la política comercial experimenta un 

nuevo impulso n términos de su orientación como mecanismo de 

asi9naci6n de recursos. Frente a la persistencia de la 

inflaci6n de decidi6 aplicar de manera anticipada la 

liberalización del comercio exterior. Esta medida gener6 

también la opo ici6n de amplios sectores de los e:mpresarios 

mexicanos, al rado de tener que corregirse de manera parcial 

unos meses d spués; al respecto uno de los principales 

dirigentes de os empresarios textiles coment6 lo siguiente, 

poniendo de r lleve el análisis que hacia del fenómeno en 

cuanto a pugna interburocráticas: al reaccionar al discurso 



191 

de uno de los subsecretarios de la SECOFIN, aegQn lo reaeftado 

por la cr6nica oficial: 

•Jesas Aranzaba1 I, presidente saliente de la Caintex 
respondió al Subsecretario (de la secoLin] demand6ndole 
acciones para mejorar primero la competitividad en al mercado 
interno antes que intentar competir en el 6mbito 
internacional cali~icando al .tuncionario de 'Victima' que 
tuvo que disciplinarse a las decisiones de la 'atalaya de la 
macroeconom!a ', dando a entender que en -t.•ria 4• pollt.ioa 
ooaercial habla pre4oaina4o la poatura eoateni4a por la IPP, 
la &BCP y el BaDXico por anoiaa 4e la poatura 4e la aacofin, 
que •• oponla a la apertura acelerada 4• la econo•la." (Las 
Razones y las Obras, Vol 6: 576) 

El siguiente cuadro da una idea de las transformaciones 

ocurridas en materia de protecci6n comercial a lo largo del 

sexenio, dif 1cilmente se podr1a concluir que con ello se dio 

lugar a "un grado razonable de protecci6n industrial". 

cuadro 3.3 
Balance 4al prooeao 4• liberaci6n coaeraial 

Die. 82 mayo 88 

Estructura Arancelaria 
Rango de la EA 
Media Arancelaria 
Arancel Promedio/volumen importado 

16 tasas 
o - 100, 

27' 
16, 

5 tasas 
o - 20, 

10, 

s' 
Fuente: Las Razones y las Obras, Vol 6, Cuadro 57: 578. 

3.3.J, Zl aanejo del sector paraestatal. 

Ya se hab1a seftalado anteriormente que el criterio 

inicial que parecía predominar en cuanto a la polltica a 

seguir hacia el sector paraestata 1 estaba orientado por la 

bdsqueda de mayor eficiencia y racionalidad en su 

comportamiento, propiciando que este sector coadyuvara en la 

integraci6n de un nuevo patr6n de industrializaci6n. La 



192 

presi6n existente sobre las finanzas pO.blicas pareci6 

aftadirle un nuevo objetivo a la reforma del sector 

paraestatal, como lo expresara el entonces subsecretario de 

la SPP, Rogelio Montemayor en julio de 1984: 

"Cambio de criterio respecto de la .tunc16n de la empresa 
pública, haciendo que de productora de déficits y subsidios 
pase a ser productora de excedentes que ayuden a financiar 
las actividades del Estado, para las que ya no alcanzan los 
.tinanciamientos tradicionales (cargas fiscales y créditos 
internos y externos)• (SPP 1986: 245). 

En los diferentes anuncios que se hicieron de 

desincorporaci6n de entidades paraestatales no parec1a haber 

transparencia en cuanto al criterio de selecci6n, para 

algunos especialistas: 

•En el caso de las ventas parece claro que el Estado decide 
desprenderse fundamentalmente de empresas que alguna vez 
per~enecieron al sector privado ••• " (Casar y Peres: 161) 

otros, a partir de un estudio hecho sobre las 

desincorporaciones de 83 y 84 concluyen que: 

•El proceso de liquidación y venta de empresas paraestatales 
en HéKico parece responder más a una efectiva racionalizaci6n 
del sector que a una privatización general de la empresa 
pública. 
No se han puesto a la venta empresas que, de acuerdo con la 
pol~tica del PRONAFICE, están en ramas de participaci6n 
estatal prioritaria o exclusiva. SI se venden empresas de 
ramas de participación complementaria o recomendable." 
(Machado y Peres: 65, 66) 

Todavía recibirá el sector parestatal de la economla un 

nuevo impulso a través de la estrategia de reconversi6n 

industrial impulsada desde la SEMIP, cuyo titular Alfredo Del 
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Mazo las defin1a en su comparecencia ante la CAmara de 

Diputados: 

como un proceso de modernización tecnol6gica y 
productiva y de organización de las empresas y ramas 
industriales, con el propósito de darles competitividad y 
eficacia e imprimir un nuevo ritmo al desarrollo nacional. 

En el caso de la industria paraestatal .• • la reconversión 
buscarla los siguientes objetivos: primero, concentrar los 
esfuerzos económicos del Estado, dentro del régimen de 
econom1a miKta, en lo estratégico y prioritario; segundo, 
modernizar las ramas industriales tradicionales, para 
aumentar su eficiencia, mejorar su competitividad 
internacional y promover la creación de empleos, y, tercero, 
desarrollar una mayor capacidad de autotinanciamiento de las 
industrias paraestatales, para garantizar un ritmo de 
inversi6n y un proceso tecnol6gico sostenido en sus 
actividades". 

Como metas de la industria paraestatal aparec1an: 

concentrarse en 151 empresas, de las cuales 52 correspond1an 

a la producci6n de az'Cícar y 49 a actividades 

minerometalíirgicas, siendo 17 las ramas de operaci6n de la 

industria paraestatal. (Las Razones y Las Obras, vol 4: 724, 

725). 

Como se sabe, este proceso termin6 con la salida del 

mencionado secretario de la SEHIP, quien, al parecer, habr1a 

sido uno de los mas fuertes aspirantes a la candidatura 

presidencial, con ello el grupo que venia obteniendo la 

hegemon1a en la estructura gubernamental llegaba a la 

cQspide, echando a un lado a la vez a la reconversión 

industrial, Qltimo intento, al parecer de darle una funci6n 

central al sector paraestatal. 
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Por su parte, el informe de ejecuci6n del PND evalu6 de 

la siquiente manera las acciones sobre las empresas pdblicas 

al final del sexenio: 

•. • • la revisión de la part:icipaci6n estatal en la economla 
del pals ha motivado una acci6n al• int•n•a •n la• Ar••• 
ll&aicaa del qobierno, lo cual fortaleoa la teaia polltica de 
qua la ractorla del B•tado no daba entandar•• en funoi6n d• 
UD 9obierno 9rande, aino econ6aia .. ente ruerte. 
[el sector p!iblico federal] se retiró por completo de la 
petroqulmica secundaria, Larmacéutica, ensamble de 
automóviles, textil y prenda de vestir y rerrescos 
embotellados, principalmente y disminuyó su participación en 
muchas otras. En el caso del sector paraestatal industrial, 
su, participación •• re4ujo o ••ta en proceao 4• hacerlo a 
aolo 12 r-•• productivaa, contra 28 al inicio de la actual 
administración." (SPP 1988: 186, 187). 

Como se puede ver, en la fundamentación que se hace del 

porqufl de la revisión de las empresas pOblicas aparece ya 

prefigurado el dilema discursivo entre Estado propietario y 

Estado justiciero, asi como también aparecen datos que 

parecen rebasar con mucho - en cuanto a la disminución del 

sector paraestatal- los prop6sitos de la reconversión 

industrial. Sin embargo, asi como también en los otros 

aspectos mencionados, su profundización en el siguiente 

sexenio hará ver con mayor claridad la transformación que 

experimentaron los propósitos iniciales. 

La conclusi6n a la que se quiere llegar en este apartado 

es que la modificaci6n de las perspectivas de la polltica 

económica s6lo fue posible en la medida en que un grupo del 

gabinete económico fue asumiendo paulatinamente la hegemon1a 

de la conducción de la pol1tica econ6mica, impulsados por las 
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transformaciones que se ven1an experimentando en el contexto 

internacional, incluido en 61 las estrategias de las 

potencias econ6micas, mismas que a través de los organismos 

econ6micos internacionales exigtan cambios hacia un nuevo 

modelo. 

Ambos, sector hegem6nico de la administraci6n pdblica 

federal y agencias internacionales, fueron transformando la 

acci6n gubernamental de la büsqueda de opciones de inserci6n 

a partir del desarrollo industrial del pa1s y con la 

conducci6n gubernamental, a una nueva forma en la que el 

estado se reduce en su acci6n econ6mica a fomentar todo 

aquello que permita el desarrollo del mercado como agente 

fundamental de asignaci6n de recursos. Este grupo fue 

aumentando su poder hasta llegar a alcanzar la ctlpula del 

poder gubernamental en México, a partir de lo cual el nuevo 

proyecto se manifiesta con mayor nitidez, antes de pasar a 

contemplar esta nueva etapa debo intentar resol ver algunas 

cuestiones que sugiere esta situaci6n, la primera de ellas es 

¿qué pas6 con las organizaciones sociales en medio de este 

proceso de lucha burocrática de poder, tomaron algQn 

partido?, ¿cu4les fueron los mecanismos a travls de los qua 

se hizo posible que una pol1tica tan restrictiva como la 

puesta en práctica no hubiera conocido una oposici6n 

fundamental?, ¿fue concertado este cambio de estrategia?. 

Antes de dar respuesta a esta interrogante veamos que fue lo 

que ocurri6 en el campo de la pol1tica social. 



196 

~.4. La po11tioa •ooia1. 

Los prop6sitos iniciales del sexenio en materia de 

pol1tica social plantean de manera clara lo que fue la 

experiencia del mismo en esta materia: 

•La sociedad igualitaria es demanda original de la Revoluci6n 
Mexicana ••• La sociedad igualitaria constituye la finalidad 
Qltima del desarrollo ••. La lucha por la igualdad significa 
acci6n dinllmica para lograr la equidad en los procesos 
productivos y distributivos ••. La lucha contra la desigualdad 
sera decidida, realista y permanente. Por ello hay que 
reconocer que mientras subsista la crisis no se podrA avanzar 
cuantitativamente en el proceso de justicia social. l:n el 
corto pla•o, no exiaten l•• b•••• aaterial•• para lograr la 
aejor1a en loa nivele• 4e vi4• 4• l• poblaoi6n ••• Lo que el 
B•tado •• propon• hacer en foraa prioritaria •• raatal:tlacar 
1•• b•••• qua peraltan fortalecer y avansar en ••t• 
prop6aito, y •itigar y coapenaar loa efecto• negativo• 4• la 
ori•i•" (PND 1983 - 1988: 212). 

El razonamiento parece bastante claro: la demanda 

polltica es de igualdad en la sociedad, esto s6lo seria 

posible como consecuencia del crecimiento econ6mico, en 

consecuencia, como no hay crecimiento econ6mico no podrA 

haber mejoramiento significativo de las condiciones de vida 

de la poblaci6n , la prioridad serA el crecimiento econ6mico. 

La evoluci6n de la estrategia gubernamental fue bastante 

coherente con los prop6si tos expresados, durante el sexenio 

82 - 88 cae la participaci6n que habla alcanzado el gasto en 

bienestar social en el total del gasto ptíblico en sexenios 

anteriores: 
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Cuadro J.4 
Porcent•j• proa•4io 4•1 9eeto preeupueatel ejeroi4o 

en 4•••rrollo eocial por per1o4o preei4enciel 1121 - 1188 

Anos Presidente t en desarrollo social. 
1959 1964 A. L6pez Mateas 18.6 
1965 1970 G. Diaz Ordaz 16.0 
1971 1976 L Echeverr1a A. 18.5 
1977 1982 J. L6pez Portillo 16.J 
1983 1988 M. de la Madrid. 11.6 

(Moreno: 67). 

sin lugar a duda que uno de los principales competidores 

del gasto en bienestar social, a diferencia de lo que ocurr1a 

en sexenios anteriores no era el gasto en desarrollo 

industrial, sino el canalizado al servicio de la deuda 

externa, mismo que alcanz6 los porcentajes de 3 3. 3 en 1983, 

31.2 en 84; 32.9 en 85; 41.7 en 86 y; 47.5 en 1987 (Cuenta de 

la Hacienda Püblica Federal, cit. por PND; Informe de 

ejecuci6n 1988). 

con lo anterior se tiene que el sistema de bienestar 

social se enfrent6 a una situaci6n bastante precaria y, en 

consecuencia, cada vez menos los bienes pQblicos por él 

prestados pod1an ser un elemento de intercambio político con 

las corporaciones. 

Pero no es solamente la disminución de la cantidad y la 

calidad de los bienes proporcionados por el sistema de 

bienestar social lo que caracterizó a la pol1tica económica 

del sexenio, sino que también se vio seriamente impactado el 

"bienestar profesional" (Mann). Durante el auge petrolero uno 
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de los rubros que experiment6 un mayor crecimiento fue 

precisamente el de salarios indirectos, sin embargo a partir 

de 1983 la política de expansión de las prestaciones se ve 

frenada e incluso empieza un brusco retroceso en la linea y 

con las tendencias que reclama la flexibilizaci6n de las 

relaciones laborales para hacer frente al reajuste que está 

experimentando el conjunto de la econom1a mexicana, con lo 

cual va surgiendo 

" un nuevo modelo contractual diferente al de la Revolución 
Hexicana. Este tlltimo se caracteriza por: l) protecci6n al 
empleo, 2) protección al salario y, 3) limitada protecci6n al 
desgaste de la fuerza de trabajo dentro del proceso 
trabajo ••• Ante este modelo se va conformando otro de tipo 
rlexible que implica: l) la no intervención del sindicato en 
las decisiones e implementación de los cambios tecnológicos o 
de organización, 2) el empleo en parte r1exible de acuerdo a 
las necesidades de la producción, 3) uso Llexible de los 
trabajadores dentro del proceso de trabajo, 4) 
rlexibilización salarial." 

Este nuevo patr6n que se va imponiendo de manera 

conflictiva y que lleva a la revisión forzada, con la 

consecuente eliminación de clausulas de los contratos 

colectivos, no solamente afecta las relaciones directamente 

relacionadas con el proceso de producción, sino también: 

". . • las relaciones entre sindicatos y Estado, tanto en la 
capacidad de negociación del sindicato de grandes políticas 
(salarios m!nimos nacionales, política de gasto social) como 
en las rormas de mediación del Estado en los conLlictos 
obrero patronales." (De La Garza, 1990 : 335). 

3.5. La conc•rtaoi6n aobr• la 9eati6n c¡ubernaaental. 

El apartado inicial de este capitulo se conclu1a con las 

interrogantes sobre el acuerdo social que pudiera existir en 
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torno de las transformaciones que se fueron poniendo en 

practica en el sexenio 82 - as, y particularmente en los tres 

Qltimos anos del mismo. Para intentar acercarnos a las 

respuestas iniciaré planteando los términos de la disputa a 

partir de sus actores fundamentales. 

La hip6tesis que acampana esta bQsqueda es que durante 

estos aftas se desarrolla una intensa discusión, sin embargo, 

no es el resultado de la misma lo que va a determinar las 

acciones gubernamentales, sino que tal vez se poc:lrla plantear 

a la inversa. Son las acciones gubernamentales las que 

imprimir&n sus 

transformaciones 

derroteros a 

que se operan 

la discusi6n; las 

tiendan a modificar 

dr6sticamente las formas previas de gestión gubernamental y 

del pacto politice sobre el que éstas se asientan, sin 

embargo, fue la utilizaci6n de la estructura pol1tica, 

tensionada hasta el extremo, lo que permitió que se llevaran 

adelante tales transformaciones. 

Se puede afirmar que el punto que estuvo en el centro de 

la discusión fue el del nivel y 9rado de la "intervenci6n" 

gubernamental sobre la econom1a. Las prácticas llevadas a 

cabo desde el principio del sexenio y reforzadas en los 

6ltimos aftas, llenaron de preocupación a varios sectores de 

opini6n püblica, tanto por el costo social que podrlan estar 

implicando en lo interno, como por la pérdida de soberan1a en 

lo externo, diversas voces criticas se alzaron en las que se 
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expresaba el pesimismo con respecto de los resultados que la 

nueva estrategia de gobierno pudiera tener. 

Por el lado de la izquierda la mayorla de los 

diagn6sticos estaban de acuerdo en que el modelo llevarla al 

fracaso, se partia, de acuerdo a cierta 11 tradici6n" aparecida 

a principios de los ochenta en el texto de La Diaputa por la 

•aci6n (Cordera y Tello) de ubicar dos tendencias en 

conflicto dentro del gobierno; algunos encontraban que lo que 

estaba ocurriendo es que dos diferentes orientaciones estaban 

en pugna por la hegemonla dentro del gobierno, para unos 

estas eran la neoliberal y la pragm6tico - desarrollista: 

" En HéKico la discusión en torno de la pol.1tica económica 
gira sobre la variante doctrinaria o neoliberal y la 
subvariante 'pragm.Stico - desarroll.ista'. La primera tiene 
como principales soporte al capital extranjero y a parte del 
sector privado. La segunda debiera ser impulsada por el 
sector estatal y, de hecho por sus bases sociales de apoyo. 
A med1ano y largo plazo cabe esperar que la tendencia 
dominante sea la pragmático desarrollista. No obstante, la 
dureza de la crisis c1clica y las restricciones externas 
provocan que el. tono dominante de la pol!tica de corto plazo 
genere un efecto espontáneo en favor del esquema neoliberal.• 
(Valenzuela: 176). 

A partir de lo anterior se estaba de acuerdo en 

caracterizar al conjunto del desempefto del gobierno De La 

Madrid como un periodo en el cual se impusieron los intereses 

de los acreedores, expresándose esta imposición en la 

política de austeridad "hayekiana 11 que según esta versi6n 

constituy6 el eje sobre el cual gir6 toda la pol1tica 

econ6mica del sexenio, orientando la producci6n hacia el 
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mercado exterior, perdiendo con ello relevancia el mercado 

interior (Guillén). 

otros mAs expresarAn su sorpresa por la ma9ni tud de los 

cambios operados en el sexenio, pero ver6n que: 

•Dentro de lo extraordinario de esta transt'ormaci6n eJCisten 
dos parametros ••• una dosis constante y elevadJsima de 
explotación del pueblo trabajador que ha operado, como un 
medio extraordinario de .fortalecimiento de la acumulación 
capitalista y como palanca para aumentar la riqueza del 
capital {... y el segundo] un .!ormidable aparato estatal 
hegemonizado por una tracción de la burguesla que se perpetuó 
en el poder y goz6 de un indisputado margen de maniobra para 
dirigir y modular el desarrollo del capitalismo.• (Rivera: 
173) 

si bien lo normal en los aná.lisis de un sector de la 

izquierda es no proponer alternativas intermedias entre la 

situación presente y el cambio radical, otros por lo 

contrario, pretenden hacer propuestas intermedias sobre 

transformaciones en la gesti6n gubernamental. Estas son 

diversas y sus diferencias son más que de matiz, sin embargo 

est6n centradas en torno de los que en las diferentes 

tradiciones del marxismo aparecen como sus actores 

fundamentales: el estado y las organizaciones populares. Uno 

y otros se comportaron de manera diferente a lo esperado, por 

el lado del "Estado", en vez de reafirmar su rector1a 

econ6mica se fue imponiendo más bien el fen6meno inverso de 

menor conducción gubernamental de los procesos económicos (la 

discusi6n en torno de rectoria y propiedad la retomar• en el 

1lltimo apartado) ; por lo que hace a la reacción de los 
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sectores populares, ésta tampoco fue la prevista, puesto que 

se dio, no en el 6mbito de la "movilizaci6n", sino en el 

6mbito electoral. 

Se puede decir que en cuanto a la actuación 

gubernamental los diaqn6sticos de la izquierda no fueron 

desacertados, menor fortuna tuvieron las consecuencias 

practicas que se siguieron de los diagn6sticos, lo cierto es 

que - en cuanto a lo especifico que aqu! se puede afirmar -

las propuestas de las organizaciones y de los intelectuales 

de la izquierda no permearon a los espacios de la 

concertaci6n, de otra manera, no fueron materia de 

intercambio pol!tico, veamos dos 

representativos de lo dicho. 

Algunos sostenian, con 

sostener propuestas de un 

gubernamental, un diagn6stico 

la pretensión 

nuevo tipo 

centrado en 

planteamientos 

de llegar a 

de gesti6n 

la crisis del 

modelo econ6mico y de la estrategia hasta entonces seguida 

por el gobierno: se parte de que la estructura industrial del 

pa1s no permite el nivel de captación de divisas necesario 

para continuar con el crecimiento, se propone pensar un 

modelo econ6mico de inserci6n de la economta mexicana a la 

din4mica internacional, se tratarla entonces de cambiar el 

modelo de desarrollo por uno en el que el punto de partida 

fuera lo social, en el que se le diera importancia a la 

reactivaci6n del campo, tener en cuenta a la vez la 
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redistribución del ingreso y el aumento de la productividad, 

la reconversión y diversificación de la industria, la 

producción de bienes de capital, la reorganización del sector 

püblico para que sea mAs eficiente y mantenga su liderazgo: 

"El fortalecimiento del liderazgo estatal que es 
indispensable para echar a andar y mantener la estrategia 
alternativa no se resuelve con la simple amp1iaci6n directa 
de la propiedad ptiblica y de manera mas restringida, de la 
propiedad estatal... esta estrategia alternativa de 
desarrollo necesita la construcción o la redefinici6n de un 
nuevo pacto social que implica el despliegue y la creación de 
mecanismos de concertación de nuevo tipo entre los distintos 
sectores sociales, sobre la base de la negociación ••• Asl, la 
rectoría económica del Estado sólo puede ser plenamente 
ejercida en la medida en que se dé en un contexto de 
progresiva democracia social y económica ••• H (Cordera 1985: 
387, 388). 

Por otro lado en cuanto a los razonamientos, el 

diagn6stico compartido de la crisis del modelo econ6mico y de 

la conducci6n estatal llevaba a plantear la posibilidad de la 

transformaci6n, no tanto por la alianza y recomposici6n de 

fuerzas teniendo como eje al estado, sino a partir de la 

movilizaci6n popular: 

•Es cierto que lo que pasa en Héxico pasa en otros palses del 
mundo capitalista ••. Es cierto que el problema es del 
•sistema' y no de tal o cual gobernante. Es un problema de 
colonialismo rinanciero, de colonialismo usurero y de lucha 
de clases. Es un problema que sólo se va a resolver cuando el 
pueblo tenga el poder. Pero por lo pronto, nos esta llevando 
a una si tu ación nacional cada vez mas débil en que esta 
amenazada la existencia misma de la nación con otro proceso: 
la transnacionalización de México ••• Al buscar impedir 
semejante desastre parecerá necesario, cada vez mas, unir a 
todas las fuerzas populares, democraticas y patrióticas en un 
.trente de de.tensa de la economía popular, de la econom.!a 
nacional. Y seriá necesario movilizar a las masas en de.tensa 
de ese programa. Vale decir: con los l!deres actuales o con 
otros nuevos, n•c•1ariament•, las masas se movilizaran.H 
(GonzAlez Casanova 1985: 424). 
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otro tipo de alertas se diriglan hacia la orientaci6n 

que r6pidamente iba tomando la estrategia del gobierno DLM, 

las que ahora se considerarAn son las provenientes de algunos 

intelectuales cercanos al sector püblico y que en esos 

momentos o en recientes, hablan ocupado posiciones de 

importancia dentro de la administraci6n pQblica federal. 

Por un lado se le cuestiona el abandonar la tesis de la 

Conatituci6n mexicana sobre la igualdad social, de no darse 

cuenta que se ha cerrado un proceso de expansi6n econ6mica y 

de las limitaciones que introduce el mantener a toda costa el 

servicio de la deuda externa, de no darse cuenta de la 

importancia del gasto público para estimular al privado: 

•Liberado de las restricciones que el pago de la deuda le 
impone, el gasto pOblico sanamente Linanciado y 
selectivamente orientado tendrA que ser el apoyo en el que 
descanse la recuperación de la economía. 11 (Tello, 1985: 413). 

Tambi6n se cuestionará el excesivo entusiasmo puesto en las 
potencialidades para crecer teniendo como eje el comercio 
internacional: 

deben existir tres condiciones para que la 
industrialización orientada hacia la exportación sea capaz de 
producir buenos resultados y se constituya en una Luente 
dinAmica y sostenida de crecimiento: 
a) el mantenimiento de precios tavorables para las 
exportaciones y estabilidad en los precios de las 
importaciones. 
b) un crecimiento continuo en los mercados clave del 
exterior, principalmente en Estados Unidos, Europa Oriental y 
Japón. 
c) Un ambiente no proteccionista en el comercio mundial. 
Es claro que en la actualidad ninguna de las tres condiciones 
se cumple." (Villarreal: 564). 
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Frente a lo anterior se propone una estrategia, ya 

presente de alguna manera en el PNDI, en la cual el eje 

central es el crecimiento industrial para ia competitividad 

en los mercados externos, pero a partir de un crecimiento 

end6geno: 

•Esta estrategia, basada en un modelo de industrial1saci6n 

:~ra~l~~~r~! ~~:g:ª~!' :1'T:Pnªa u~i i:c~~Í~~ r:c1~~Í!c~Í~1:a~~ 
proteccionismo, as! como el sesgo antiexportador, es decir, 
esta estrategia rechaza el dilema tradicional y eKtremo de 
sólo crecer hacia adentro o hacia fuera.• (Villarreal: 566). 

como vemos entonces, todas aquellas estrategias que 

promueven algQn grado de conducci6n gubernamental sobre la 

econom1a, tanto la de izquierda como la de los intelectuales 

del gobierno, comparten dos cosas, una: la necesidad de 

modificar las tendencias que hablan predominado en la gesti6n 

gubernamental modif ic&ndolas de tal manera que 6sta fuera mas 

eficiente y, segunda: la marginaci6n del proceso de acuerdo 

sobre los mecanismos y objetivos de acci6n gubernamental. 

Podemos decir que hasta este momento la izquierda 

mexicana se comport6 y propuso a partir de los legados 

culturales que tenia a nivel internacional y, en 

consecuencia, apost6 para la resoluci6n de la crisis en sus 

dos actores hist6ricos fundamentales, por un lado el estado, 

mismo que no funcion6 en el sentido previsible y que las 

acciones que emprendi6 no fueron para fortalecerlo sino para 

debilitar su presencia y su "rectoría" sobre la economia; el 
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otro actor fundamenta1, la organizaci6n popular, s1 sali6 

fortalecida en el 6mbito pol1tico pero, parad6jicamente, no 

en el terreno en el que se esperaba: el de la movilizaci6n, 

sino en un terreno totalmente imprevisto y, adem6s, no 

considerado como propio: las elecciones. 

Veamos ahora otros planteamientos, los del movimiento 

obrero vinculado al partido oficial. 

De los sexenios hasta ahora analizados el de DLM es uno 

de los que mis tensiones present6 en la relaci6n entre 

gobierno y organizaciones obreras corporativizadas. Mucho se 

coment6, particularmente en informaciones period1sticas, que 

el distanciamiento se inici6, principalmente con la CTM, 

desde la nominaci6n de OLM como candidato a la presidencia, 

lo cierto es que a lo largo de todo el sexenio se pueden 

apreciar los intentos de esta central y del Congreso del 

Trabajo por recuperar la capacidad de interlocusi6n que sobre 

la pol1tica econ6mica mantuvieron con los gobiernos 

anteriores. Lo que ocurria en cada uno de estos episodios 

daba la impresi6n de ser una trama bastante conocida: 

iniciaba con las quejas de las organizaciones econ6micas por 

la polltica econ6mica hasta entonces seguida, a continuaci6n 

se planteaba la demanda de rectificaci6n y se formulaba una 

propuesta alternativa para la recuperación de la trayectoria 

hist6rica del estado mexicano, después de esto venia la 

repuesta gubernamental en la que se realizaba la apolo91a de 
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las medidas de polltica econ6mica, se criticaban por 

inviables los planteamientos del movimiento obrero, se 

rechazaban sus demandas y el acto concluía con la aceptaci6n 

de los dirigentes obreros de las decisiones gubernamentales. 

Veamos un s6lo caso a manera de ejemplo. 

En febrero de 1984 se efectu6 una reuni6n entre el Jefe 

del poder ejecutivo y los dirigentes del Congreso del 

Trabajo, se abord6 el asunto del gasto pQblico en materia de 

bienestar social, después de oir quejas y criticas al 

desempefto de las acciones gubernamentales el Presidente 

respondi6: 

•Es muy L4cil pedir modiLicaclones a la polll:ica econ6mica 
del Estado mexicano cuando no se tiene la responsabilidad de 
arrontar los electos de opciones irresponsables y carentes de 
sentido técnica, como lo hacen quienes dicen que la pol!tica 
económica es la que ha provocado los costos sociales" (Las 
Razones y las Obras, vol II: 145). 

Como se puede ver, ser1a posible afirmar que las 

posiciones del movimiento obrero tampoco lograron lo que 

parec1a imposible para la izquierda y para una linea de 

intelectuales del PRI: permear el proceso de decisiones 

gubernamentales. 

En su conjunto las organizaciones obreras se vieron 

debilitadas por la pol1tica econ6mica seguida en el sexenio 

de DLM que de una manera "estructural" minaba las bases del 

dominio obrero tradicional, ya en la sección correspondiente 
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a la polltica social vimos los efectos generados por la 

flexibilizaci6n en la gesti6n laboral, a nivel politico: 

• la L1eKibilizac16n al interior de las empresas aLecta a los 
sindicatos en tres aspectos Lundamentales. Primero, los 
soJtGte a conLlictos por las modificaciones introducidas •.• 
Segundo, .la f.lexlbl.lizacl6n ha desplazado de hecho a los 
sindicatos de viejas 4reas que eran tipicas de su acci6n: 
control del empleo, ritmos de trabajo ••• Tercero, las nuevas 
formas de ingreso, disciplina y promoción van cerrando el 
espacio de las prActicas clientellsticas de los lideres 
sindicales con los obreros, rompiendo una de sus Luentes de 
legitimidad y control." (Durand, M3.rquez y Proud'home: 149). 

En el caso del movimiento obrero su marqinaci6n de las 

decisiones de gobierno ten1a un sentido m's de fondo, hablaba 

de que los cambios no se circunscrib1an a las formas de 

gesti6n, sinO que tocaban ya a la estructura pol1tica del 

pala, esta tensi6n en las relaciones entre el gobierno y los 

organismos sindicales pone sobre la mesa la discusi6n en 

torno del corporativismo en el sistema polltico mexicano 

(punto que se abordara m6s adelante). 

"Junto a la crisis de representación ciudadana, se dio .la 
pérdida de funciona.lidad del sistema corporativo debida a .la 
polJtica gubernamental de marginación de las corporaciones en 
el proceso de toma de decisiones en materia econ6mica. y de 
politica socia.1. La definlc16n de la politica econ6mica y .la 
toma de decisiones pasó a ser asunto exclusivo de grupos de 
expertos, de tecnócratas apoderados del gobierno. La vieja 
tradici6n del tripartidismo corporativo .tue dejada de lado. 11 

(Dur6n: 167). 

No se puede concluir este recuento de opositores a las 

nuevas tendencias que venia impulsando el gobierno mexicano 

sin hacer referencia a las organizaciones empresariales en 

las que también se manifestaron oposiciones, particularmente 

a la apertura comercial indiscriminada, podr1amos hacer 
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referencia a la oposici6n de la CANACINTRA al ingreso al 

GATT, o a las voces discordantes con respecto de la 

anticipaci6n de la apertura comercial en julio de 1987 

(referidas en apartados anteriores de este mismo capitulo), 

lo cierto es que la nueva pol1tica gubernamental gener6 

también inquietudes entre amplios sectores de los 

empresarios, llegados a este punto la pregunta que se impone 

es: entonces, si obreros, izquierda, intelectuales del propio 

gobierno, asociaciones empresariales manifestaron diferentes 

niveles de oposici6n, ¿quiénes fueron los aliados del 

programa gubernamental?. 

Tal vez sea m4s f4ci 1 hablar de los aliados de la 

estrategia gubernamental puesta en pr4ctica a partir de 1985 

si previamente se me permite citar de manera extensa algunos 

pArrafos del documento Modernización y Productividad, 

publicado en enero de 1988 por el Centro de Estudios 

Econ6micos del Sector Privado, entre otras cosas seftalaban 

las siguientes: 

"La recuperación de la estabilidad macroecon6mica del pa!s es 
el requisito sine qua non para sentar las bases de la 
restructuraci6n de la planta productiva nacionalH (101), para 
ello se hace necesario un 11 programa de estabilización 
económica, cuyo objetivo bAsico e inmediato sea el control y 
la reducción de la in:tlaci6n • • • que den a los agentes 
económicos la seguridad y la con:tianza de que en un :futuro 
relativamente cercano los desequilibrios y la inestabilidad 
macroecon6micos desaparecerAn o al menos se atenuarAn.H 
(102). 

con respecto del sector püblico este documento seftala que: 
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•aunque· se reconoce el es.tuerzo que se estA llevando a cabo 
en la reducción del tamano del sector pOblico, parece 
necesaria una mayor dosis de decisión polJtica que pugne por 
la aceleración e.lectiva del proceso, as.1 como la ampliación 
de los criterios que estAn determinando tanto el n6mero como 
el tipo de empresas püblicas que se privatizaran o 
liquidaran." (110 - 111). 

En cuanto a la polltica comercial seftalan que: 

"m.ts importante aün que por sus e.tactos positivos sobre las 
exportaciones, la liberalizaci6n del comercio eKterior es 
vital por cuanto representa el principal ractor que imprimir.§ 
e.ticiencia a la estructura productiva; es decir, la apertura 
comercial proporcionarA el ünico aliciente para la e.ticiencia 
y modernización de la economla: la competencia externa." 
(113). 

Con respecto a la pol1tica fiscal la propuesta es que: 

•debe intensificarse el esfuerzo Liscal de las autoridades, 
de tal modo que la recaudación total se distribuya entre un 
mayor nllmero de causantes ••. " (123). 
Por lo que hace a las inversiones extranjeras "con el objeto 
de promover el influjo de capital. y tecnolog.la extranjeros, 
se requieren adecuaciones a la legislación respectiva que 
atenaen el exceso de regulaciones .•. " (127 - 128). 

Parece superfluo recalcar que las demandas seftaladas 

estaban exigiendo una profundización de las pol1ticas hasta 

entonces puestas en prActica, profundizaci6n que 

efectivamente se realiz6 a partir de fines de 1988 cuando 

inici6 el nuevo sexenio. El parecido entre estas propuestas y 

las pol!ticas instrumentadas posteriormente habla de que 

quienes eso expresaban se desempenaban como interlocutores 

privilegiados de quienes a partir de 1985 asumieron la 

conducci6n de la acción gubernamental. Ellos son portadores 

del nuevo pacto social entre el gobierno y un sector de los 

empresarios, aquel sector que a partir de fines de la década 

de los setenta y, sobretodo, con la expansi6n gubernamental 

significada por la nacionalización de la banca, tomaron 
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"conciencia de clase" (Tirado y Luna, 1983) y se empeftaron 

por influir de manera determinante en la toma de deciaiones 

de gobierno. Para algunos analistas la tendencia general 

observable a lo largo de toda la d6cada de loa ochenta en 

cuanto al comportamiento de las organizaciona• •mpreaariales: 

• se caracteriza por un intento de trascender la naturaleza 
reactiva de su acc16n y por consolidar un espacio pQblico, 
institucionalizado y legitimo que garantice su participación 
en las decisiones püblicas." (Luna y Tirado, 1984: 6). 

sin negar que 1o anterior fuera una tendencia observable 

en loa términos planteados por los autores referidos - y que 

en tal sentido apuntarla a una presencia mlis 

institucionalizada y menos vinculada a las negociaciones e 

intercambios corporativos- y también, sin querer negar que 

haya aparecido una nueva 9eneraci6n de empresarios •anos 

dependientes y, por tanto, m6s beligerantes hacia el gobierno 

(Aquilar y Meyer) , me parece que junto con ella ae puede 

ubicar una contratendencia a través de la cual el 

corporativismo estatal mexicano saldrA, si no fortalecido con 

respecto del pasado al por lo menos contendrA de una manera 

eficaz su deterioro. 

A la vez que lo anterior, la nacionalizaci6n de la banca 

habria siqnif icado también una cierta desarticulaci6n de loa 

qrupoe econ6micos; toda vez que ésta concentraba un n'Omero 

importante de activos que, si bien regresaron a manos 

particulares, no siempre este retorno fue a manos de sus 



antiguos propietarios (tal vez uno de los casos mas 

ilustrativos sea el de Manuel Espinosa Yglesias, antiguo 

duefto de Bancomer, al respecto se puede ver: Proceso 

22/03/93: 6 a 11). Asimismo, el elevado endeudamiento en 

d6larea que ten1an varias de las corporaciones empresariales 

del pala que, como se sef\al6 en el capitulo anterior, las 

volvieron altamente dependientes del auxilio gubernamental 

(Quijano, Quintana) expresado en el dolar preferencial, lo 

que a la vez podría explicar la escasa reacci6n empresarial 

contra la nacionalización bancaria que algunos analistas del 

tema constatan (Puga). Si a esto se aQna que los procesos de 

privatizaci6n de empresas p'Ciblicas, cuya asignaci6n no tue 

hecha v.1a mercado abierto sino a través de decisiones 

gubernamentales (Quintana), dieron lugar desde mediados de 

loe ochenta y a'Cin en los inicios de los noventa, a la 

aparici6n, fortalecimiento o transformaci6n de grupos 

empresariales, seria razonable entonces afirmar que el 

gobierno habrla podido restituir su capacidad de negociaci6n 

con loa grandes grupos empresariales (3), abriéndose con ello 

una nueva forma de intercambio no institucional gobierno -

empresarios que podría haber contrapesado los esfuerzos por 

constituir un espacio institucional, legitimo de 

participaci6n en las decisiones p~blicas. 

(3) Hay diversos estudios en los que se da cuenta de los 
nombres especificas de las personas y grupos que se vieron 
beneficiados, no s6lo con la política econ6mica de DLM, sino 
con varias de sus decisiones especificas, uno de los m4s 
abundantes en datos es el de Hernández Rodriguez, 1988. 
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se podr1a tambi6n hipotetizar que lo anterior no 

aparecla como totalmente 

institucionalizaci6n, sino 

contrapuesto a 

que habr1a 

los procesos de 

permeado a las 

organizaciones de representación empresarial, generando con 

ello la unanimidad que se percibe entre gobierno y 

empresarios en el PSE y, a la vez, explicarla los recurrentes 

reclamos de los empresarios de base con respecto de los 

acuerdos realizados por aus reprasentantea. De otra aanera, 

el proceso seguido después de la nacionalización de la banca 

habr1a restituido el intercambio pol1tico entre qobierno y 

grandes grupos empresariales, al asumir estos la conducci6n 

de sus organizaciones de representación posibilitaron el 

reforzamiento de la pol1tica econ6mica, aunque ello haya 

repercutido negativamente en el consenso dentro de las 

organizaciones empresariales. 

No seria inútil sel\alar que en este acuerdo no entraron 

los partidos pol1ticos, no s6lo los de opoaici6n, sino 

tambi6n un sector considerable del propio partido oficial, lo 

que diera 

Democr6tica 

separaci6n 

lugar a la formaci6n primero de la Corriente 

dentro del propio PRI y que, despu6a con su 

del partido oficial, propiciara una de las 

mayores, sino es que la mayor confrontaci6n electoral del 

gobierno posrevolucionario. 

Si desde 1977 se iba dando una paulatina ampliaci6n de 

los espacios para la oposición pol1tica, a fines del gobierno 
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de DLM era claro que esta ampliaci6n era del todo 

insuficiente, al compromiso de inicios del sexenio de 

raapatar los procesos electorales, pronto se dio una 

correcci6n regresando a las prActicas tradicionales de 

control de loa mismo. 

Sin embargo todav1a haria falta llevar aün mis a sus extremos 

el forzamiento de la estructura corporativa, esto fue como 

necesidad de atender las situaciones que en vez de superarse 

con la nueva estrategia gubernamental se iban agravando, era 

necesario al9Qn giro heterodoxo que sin embargo descansarla 

•obre la ya muy agotada estructura corporativa, esto vino a 

••r al Pacto da Solidaridad Econ6mica (PSE). 

3.6. SL Vaoto Ge 8oliGar1GaG Boon6aioa. 

Se puede partir de la hip6teeis de que la firma del PSE 

•i9nific6 el reconocimiento impllcito de que la aplicaci6n de 

laa medidas ortodoxas no hablan sido capaces de frenar el 

deterioro de la economía nacional y que para volver al 

control de las ya muy descontroladas variables 

macroecon6micas babia que acudir a algün tipo de estrategias 

de regulaci6n que se asentaran a su vez en la utilizaci6n al 

limite de su elasticidad del marco corporativo del sistema 

polltico mexicano 
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Resulta igualmente interesante el an6lisis del PSE en la 

medida en que prefigura la estrategia que se ha ido 

desarrollando a lo largo del sexenio de 1988 - 1994, toda vez 

que mAs que su antecedente fue su pre&mbulo, dado que fue 

elaborado e instrumentado por quienes estuvieron directamente 

a cargo de la ejecución de la pol1tica econ6mica en este 

0.ltimo sexenio. 

Con el prop6sito de contener la inflaci6n el PSE se 

propuso instrumentar una pol1tica de ingresos, por medio de 

la regulación de precios y salarios, a la vez que también 

llevar adelante una po11tica de estabilización monetaria 

basada en la regulación del tipo de cambio, propósito por 

cierto bastante alejado del diaqn6stico que a inicios del 

sexenio se habla hecho sobre las causas de la inflaci6n. 

A nivel pol1tico el Pacto también signif ic6 una especie 

de reconciliaci6n corporativa, pero en nuevos términos. Como 

signo de los nuevos tiempos apareció el CCE representando al 

sector empresarial, el mismo que hasta un sexenio atrAs 

apareciera como el principal adversario del gobierno. atrás 

habla quedado también la disputa con la COPARMEX desarrollada 

a principios de sexenio cuando se pretendi6 quitarle su 

registro como sindicato patronal y su representaci6n en el 

INFONAVIT. Incluso la desaparecida Asociaci6n de Banqueros de 

México (ABM) con la nacionalizaci6n de la banca, reapareci6 

ahora bajo la transformada faz de sus miembros en la 
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Asociaci6n Mexicana de Casas de Bolsa o bajo las siglas de la 

Asociaci6n Mexicana de Instituciones de seguros. se podr1a 

decir un 6xito de concertaci6n y seguramente que lo fue, sin 

embargo, también mostr6 la firma del Pacto que el gobierno ya 

no era el O.nico que podia definir la representaci6n 

empresarial, que si bien podla mantener su capacidad de 

negociaci6n, ésta encontraba limites no fijados por el propio 

gobierno. 

Por lo que hace a la relación con las organizaciones 

obreras las cosas fueron bastante distintas, el Pacto marcaba 

nuevas forma de suboordinaci6n, si bien el conjunto de las 

fuerzas obreras incorporadas al sistema lo suscribió, las 

reacciones posteriores son más que significativas. Para 

Hern6ndez JuArez, dirigente sindical de TELMEX, el PSE se 

impuso sorpresivamente y sin discusión a los trabajadores (La 

Jornada 17/12/87: 3). Para Arturo Romo, asesor y uno de los 

principales ide6logos de la CTM, la alianza entre los 

trabajadores y el estado perdió toda vigencia porque éste 

actu6 como abogado de los empresarios (La Jornada 17 /12/87: 

1); sin embargo, de estas declaraciones tan estruendosas no 

habr1a que esperar mucho más, el movimiento obrero 

corporativo finalmente reaccionaria como en otras ocasiones 

ante las decisiones gubernamentales, acatando, con relaci6n a 

las declaraciones de A. Romo Fidel VelAzquez reaccion6 

diciendo: 
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"si para los senadoras obreros la alianza entre los 
trabajadores y el Estado esta rota, para mi no, ya que no ha 
habido motivos para romperla• (El Universal 24/12/87: 1) 

La firma del Pacto también mostr6 que se expresaba una 

nueva forma de 9esti6n, orientada ideol6qicamente por el 

neoliberalismo pero forzada por las circunstancias a actuar 

neocorporati vamente, forzada a pr4cticas heterodoxas en las 

que intervenci6n, re9ulaci6n, predominio del ejecutivo no son 

ajenas a la modernización gubernamental. 

•El Pacto, con sus distintos apellidos, es qui1116 al ejemplo 
mas claro de la supresión del libre mercado como asignador de 
recursos y del establecimiento de un consejo corporativo o 
cuasicorporativo como reemplazo. 
Dentro del Pacto, el gobierno ~uerte, con capacidad de tomar 
decisiones de autoridad - al margen del consenso - y un grupo 
empresarial aliado, han sido los Lactares clave, ya que el 
debilitamiento de pol1tico y social de las organizaciones 
sindicales y campesinas ha impedido que se conviertan en 
Lactares de poder en el proceso de toma de decisiones de 
polltica econ6mica• (Quintana: 184) 

El pacto, al parecer, demostr6 que el gobierno mexicano 

podla mantener su capacidad de iniciativa pero s6lo a 

condición de ubicarse en las tendencias mundiales dominantes 

y pactando con las fuerzas sociales dominantes producidas por 

la Revoluci6n Mexicana: los empresarios, m4s bien con una 

parte de ellos. Sin embargo intentar modernizaciones en ese 

sentido s6lo se podria hacer a costa de explotar al m4ximo 

los activos heredados del Estado Revolucionario: a) el 

corporativismo, las negociaciones fueron a trav6s de canales 

de representaci6n no institucionalizados, las decisiones del 

Pacto y muchas que le antecedieron y sucedieron, no tuvieron 

como fuente el derecho ni la discusi6n de leyes, ni un 
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proceso de legitimaci6n inspirado en el estado de derecho, 

mucho menos en la divisi6n de poderes, sino en el otro gran 

activo del estado posrevolucionario: b) el presidencialismo 

y, esta decisi6n para instrumentarse parece que tuvo que 

echar mano del tercer activo: e) el intervencionismo. La 

pregunta que queda es si, pese a sus contradicciones, las 

deciaionea gubernamentales podrlan llevar a otra forma da 

geati6n y a otras correlaciones y pr6cticas pollticas, si el 

autoritarismo podrla llevar a la democracia y el 

intervencionismo al mercado. Estas son las interrogantes que 

quedaban para el pr6ximo sexenio, en vez de sugerir una 

conclusi6n de conjunto para el periodo 1982 - 1988 tal vez 

••• oportuno pasar a explorar el siguiente sexenio para, 

finalmente ofrecer un balance de este 0.ltimo periodo 

analizado y algunas hip6tesis para el futuro. 
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CAPITULO IV. 
Bl ••••nio 4• la Reforaa 4•1 B•ta4o. 

Antes que nada habr6 que aclarar cu61 es la pretenai6n 

de este cap1 tul o, desde luego que 6sta no ea ofrecer un 

balance del sexenio de Salinas, puesto que aQn no concluye -

lo que entra otras cosas da lugar a que las fuentes de 

informaci6n aean preliminares •implemente •• trata de 

proponer c6mo fue que las reformas llevadas cabo en el 

sexenio 1982 1988 se continuaron y profundizaron, 

adquiriendo un sentido mas claro, sin con ello querer decir 

que necesariamente constituyan la configuraci6n definitiva 

del término de la transici6n. 

El sexenio actualmente en curso (1988 - 1994) •• puede 

decir que es at1pico, toda vez que empez6 tres aftas antes de 

su inicio formal. De acuerdo a lo que se ha venido 

argumentando en este trabajo, a partir de 1985 la 9aati6n 

gubernamental habr!a tomado no solamente el rumbo que le ha 

impreso la actual administraci6n, sino que el grupo 

actualmente en el poder habr1a hegemonizado desde entonces 

las decisiones gubernamentales. 

El ambiente en que inicia el sexenio se asemeja al que 

se ten1a al principio del anterior, la econom1a segu!a 

presentando sus problemas caracter1sticos de anos atrás, si 

bien el PSE ya hab1a demostrado ser un instrumento 6til para 
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el control de las variables macroecon6micas, sin embargo, lo 

que no aparec1a aQn es el mecanismo que permitiera llevar la 

acci6n econ6mica gubernamental de la eatabilizaci6n al 

crecimiento. Por su parte, el cuestionamiento politice a la 

legitimidad del gobierno también es bastante elevado como en 

1982, pero a diferencia de ese afto es un cuestionamiento no 

por lo que el gobierno hubiera hecho, sino m6.s bien pÓr lo 

que habla dejado de hacer, no se expres6 en el reclamo de 

alqQn grupo en particular, sino en una sanci6n electoral 

mucho m6.s alta d8 la que el régimen era capaz de soportar. 

La concertaci6n a su vez aparec1a con serias 

dificultades, por un lado, si bien la reconciliaci6n con los 

desplazados con la nacionalizaci6n bancaria se habla operado 

ya en el sexenio de DLM, esta conciliaci6n no parec1a 

reflejarse en las respuestas de los agentes econ6micos a la 

convocatoria de la estrategia econ6mica puesta en pr4ctica. 

Por lo que hace a las organizaciones obreras, el forzamiento 

de la estructura corporativa en el PSE le habtan hecho perder 

su capacidad de contribuci6n a rendimientos de gobierno, lo 

que también se puso de relieve en los resultados electorales 

en los que una buena proporci6n de los perdedores de las 

diversas posiciones pol1ticas en juego fueron del sector 

obrero del PRI. Aunado a esto aparec1a por primera vez una 

oposiciOn pol1tica con un peso real en el parlamento, si bien 

el partido gubernamental se reserv6 la mayor1a absoluta en la 

cAmara de diputados, no obstante, apareci6 la necesidad para 
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el PRI de, por primera vez, tener que acudir a pactos 

politices con partidos de oposici6n real, en este caso el 

PAN. 

4.1. Lo• prop6•ito• ori9inal••· 

Parece que el de Salinas es el primer sexenio cuyo punto 

de partida plantea ya una nueva concepci6n de la acci6n 

gubernamental. El 9obierno no aparece ya con una concepci6n 

"intervencionista" y los propósitos del nacionalismo 

revolucionario son cuestionados, se plantea ya la reforma del 

Estado mexicano: 

NFrente a estas nuevas circunstancias internas y externas, la 
mayorla de las reformas de nuestra Revolución han agotado sus 
e.tectos y no son ya la garantía del nuevo desarrollo que 
exige el pa1s. Debemos por ello, introducir cambios en el 
Estado, promover nuevas .formas de organizar la producción y 
crear nuevos esquemas de participación y de relación 
política.• (CSG, ler Informe) 

¿cuales serian las caracter1sticas de estas nuevas 

formas?. De nuevo la modernizaci6n, as1 como en los tres 

sexenios anteriores viene a ser la divisa de loa cambios, 

pero ya no se trata de una modernizaci6n acotada al Ambito de 

la econom1a, sino que impregna todos los ámbitos de la vida 

estatal. En la econom1a (tomando en cuenta los tres Ambitos 

que se han venido considerando: pol1tica industrial, empresas 

gubernamentales y sector externo), los propósitos ya no giran 
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tanto en la acci6n del gobierno, sino que la expansi6n 

industrial aparece subordinada a la decisi6n privada: 

•con base en las ventajas comparativas del pa!s, los sectores 
mAs dinAmicos y rentables encabezaran el desarrollo 
industrial en esta nueva etapa. De acuerdo a estas nuevas 
circunstancias, los recursos del país, y, en particular, la 
inversión nacional y extranjera, se orientara conforme a las 
decisiones de individuos y de empresas.• (PNFXCE: 29). 

La desincorporaci6n de empresas gubernamentales asume un 

nuevo sentido, ya no se trata solamente de la racionalizaci6n 

del sector pO.blico, sino que se va dibujando la exclusi6n 

entre empresa gubernamental e inversi6n privada, por un lado 

y, entre empresa pO.blica y acción gubernamental por otro, 

cuando se habla de la desincorporación se senala: 

•. • .. ademas de dar un mayor espacio de participaci6n a los 
sectores social y privado, permite la liberalizaci6n de 
recursos pOblicos para una mayor y mejor atenci6n a lo 
estratégico y prioritario." (PND: 90). 

En lo que hace al sector externo también se observa un 

nuevo prop6sito diferente a los del nacionalismo · 

revolucionario, ya no serA el gobierno quien juegue el papel 

de locomotora de la producción, ésta funci6n se le asignarA 

al sector externo y, asimismo como en 1985, la pol1tica 

comercial recibirA la función de ser asignadora de los 

factores de la producción: 

•La política de industria y comercio estara orientada a 
promover la modernización del aparato productivo para que 
eleve su erlclencia y competitividad. Se consolidara la 
participación de los particulares en la economía y se crearan 
las condiciones que le permitan a la inversión privada 
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Esta tendencia al igual que las anteriores, no es 

totalmente nueva, en esa perspectiva se mov1a al ingreso al 

GATT en el sexenio anterior, pero esto miamo era 

insuficiente, se hacia necesario dar un paso mAs: el Tratado 

de Libre Comercio con Norteam6rica. 

En cuanto a la política social tambi6n aparece una 

modificación sustantiva, presentAndose por primera vez el 

dilema entre Estado benefactor y Estado propietario: 

• . • no es condición llnica de la rector.fa del Estado la 
propiedad de las empresas, sino Lundamentalmente el ejercicio 
de la autoridad a Lavor del pueblo • 
••• el punto central en la reLorma del Estado es resolver, a 
Lavar del pueblo, el dilema entre propiedad que atender o 
justicia que dispensar; entre un Estado mas propietario o un 
Estado mAs justo• (CSG, ler Informe). 

Tengo la impresión que el asunto del ejercicio de la 

autoridad a favor del pueblo no tuvo un desarrollo posteiior, 

seria interesante ver si esto suponia de alguna manera el fin 

de una pol1tica social y su reemplazo por el Estado de 

derecho como ünico bien que el gobierno pudiera ofrecer a la 

ciudadan1a, lo cierto es que en todo caso la pol1tica aocial 

que implementar& el gobierno de Salinas ser6 una de las 

piezas angulares de su 9esti6n, misma que tendr6 como m6xima 

expresi6n al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). 

La nueva orientación de la pol1tica social implica 

también modificaciones en los mecanismos de concertaci6n, con 
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respecto a ellos se anuncia la modernizaci6n en las formas de 

repreaentaci6n: 

•La modernización anuncia, también, la renovación de las 
organizaciones y el surgimiento de nuevas representaciones de 
grupos emergentes, .tmbitos de expresión y detensa de 
intereses leg!timos de muchos individuos • • • Aceptamos, no 
s6lo sin renuencia sino con benepl6cito, que la modernización 
de Ja sociedad trae consigo mayor competencia, mayor 
debate .• • (SPP, PND: 19) 

Este planteamiento desde luego que sugiere el fin del 

corporativismo y su sustitución por mecanismos competitivos, 

sin embargo no es esta la 'llnica 169ica que atraviesa las 

perspectivas del nuevo gobierno, también estA presente la 

idea de una resoluci6n autoritaria de decisiones en relaci6n 

directa y tutelar entre ejecutivo y ciudadanos: 

• • • al concertar el gobierno cuidar.§: el interés de las 
mayorJas, asegurando que exista, en los Loros respectivos, 
una representación adecuada de los intereses que pudieran ser 
los mas arectados. La participación debe ser amplia pero sin 
restar erectividad al proceso de decisión. 
Concertar es convencer, es lograr el reconocimiento del 
interés coman ( • •• ) Ello no invalida la conveniencia de 
ejercer la autoridad, o recurrir a las instancias que tengan 
la Lacultad de hacerlo, en los casos en que por talta de 
entendimiento no sea posible asegurar el interés mayoritario 
con el acuerdo entre las partes" (PND: 49). 

Parece entonces que se puede reconocer una doble 16qica 

de neqociaci6n, por un lado, una que estimarla los mecanismos 

del estado de derecho como los más adecuados (competencia 

electoral, representación ciudadana, legislaci6n), y otro que 

supondría una 16gica de intercambio politice entre ejecutivo 

y representaciones sociales mültiples. La presencia de ambas 

lógicas en el discurso disminuye las posibilidades de 
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existencia de un horizonte de calculabilidad de las acciones 

gubernamentales, BU resolución pr6ctica pone serios 

interrogantes sobre la continuidad y los cambios del r6gimen 

polltico mexicano. 

t.z. Lo• «••afio• 4al nuevo qobierno. 

cuando unos meses después de la toma de posesión del 

gobierno de CSG se reuni6 un grupo de expertos, mexicanos y 

norteamericanos, para •Lac111tar oportunamente el proceso 

mexicano de rormulac16n de una estrategia de desarrollo." 

(Brothers: 7). Entre los problemas fundamentales que m&s 

recurrentemente plantearon los norteamericanos se encontraba 

el de la capacidad de resistencia del sistema polltico. 

Después de un reconocimiento generalizado al mecanismo del 

PSE para contener la inflaci6n y a la politica estabilizadora 

del sexenio 82 - es, alguno de los ponentes planteaba dudas 

sobre las perspectivas al comparar la estrateqia del gobierno 

mexicano con la de Chile: 

" La vla chilena ha sido mas rigurosa que las pollticas 
aplicadas en Héxico. Fueron mayores las reducciones del gasto 
presupuestario y los incrementos de los impuestos, asl como 
el grado de la privatización y de la liberalización comercial 
{ • •• } la búsqueda exitosa de las opciones chilenas 
probablemente escaparla a la capacidad del sistema pol!tico 
meKicano; esta claro que su dureza dependla de 111 dictadura 
militar del país.• (Maddison: 44-45) 
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Por su parte, otra de las ponentes, despu6s de seftalar 

la importancia de la reprivatizaci6n de la banca encontraba 

que: 

•La propiedad estatal de los bancos es ahora 
constitucional y todo cambio requerirla la 
legislativa. esto resulta dirJ.cil de imaginar 
oposici6n a.l PRI es cada vez mas .tuerte en el 
(Maxfield: 337) 

un mandato 
aprobación 
cuando la 
congreso.• 

Sin embargo, se endureci6 la pol1tica de apertura y de 

privatizaci6n, también la de liberalizaci6n comercial, frente 

a ello tal vez habr1a que tener en cuenta, por último, las 

afirmaciones de otro de los participantes en la reuni6n: 

• ~s notable que después de cuatro decenios de crecimiento el 
pueblo meidcano haya permanecido paciente y pasivo mientras 
que su calidad de vida bajaba en los anos ochenta. Los 
mexicanos han soportado ••• Héxico ha sobrevivido pero no ha 
crecido y su paciencia tiene un .IJ.mite.• (Pastor: 62) 

Frente a estas advertencias alguien podr1a cuatro af\os 

después decir que, no solamente no se rompi6 el limite, sino 

que incluso se ensanch6, las elecciones de 1991 dieron al 

gobierno una mayoria parlamentaria que le permiti6 operar 

modificaciones sustanciales a la Constituci6n en articules de 

importancia econ6mica, pol1tica y aün simb6lica (Jlil, 27lil, 

130D), tendr1amos que preguntarnos entonces ¿por qué la 

capacidad de resistencia del sistema pol1tico, hasta d6nde 

llega la capacidad de resistencia de los mexicanos?. 

Desde luego que intentar responder a estas interrogantes 

baria in1ltil la advertencia formulada al inicio de este 

capitulo, además que tendr1a, por lo menos, dos puertas de 
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entrada, por un lado habr1a que interrogar cuAles son los 

mecanismos de la cultura pol1tica y de las vida cotidiana de 

los sectores populares que permiten tal reproducción del 

sistema politice y, por otro, cuAles son loa factores de 

eficacia de la gestión gubernamental; aO.n no es tiempo, ni 

este trabajo es el espacio, para intentar responder a estas 

interrogantes, se trata de referentes para el anAlisis de las 

transformaciones en la gesti6n. 

4.3 La Politiaa Baon6aica. 

Considerando como un s6lo periodo los sexenios 82 - 94 

se puede decir que entra ambos existe una modificaci6n en la 

conducci6n de la economla, que se establece desde el 87, ésta 

es la de pasar de la corrección del desequilibro externo -

que se bas6 en la politica de subvaluaci6n de la moneda para 

el tomento de las exportaciones - a la de la bQsqueda del 

equilibrio interno y el control de la inflaci6n, utilizando 

para ello una nueva versi6n del tipo de cambio "pegado" al 

dolar, como en las décadas de los cincuenta y sesenta: 

• • • en la primera fase, de l.982 a 1987, el objetivo 
prioritario rue la corrección del desequilibrio externo y el 
principal instrumento de ajuste rue el tipo de cambio... En 
la segunda fase, de 1988 a l.992, fue posible cambiar las 
prioridades hacia el objetivo del equilibrio interno o la 
estabilizac16n de precios, ademAs de la recuperac16n del 
crecimiento, utilizando también al tipo de cambio como el 
principal instrumento para anclar la inrlaci6n, apoyAndose en 
el saneamiento Liscal y la apertura comercial, ademAs de que 
la tasa de interés se orienta al equilibrio externo 
(generando un superávit en la cuenta de capitales." 
(Villarreal, 1993: 327) 
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No resulta inQtil aftadir que tal vez fuera m&s realista 

decir que en vez de un cambio de prioridades, lo que se 

experiment6 en 1987 fue una correcci6n de la estrategia, 

puesto que el mejoramiento que introduc1a el incremento de 

las exportaciones era nulif icado por la inflaci6n que 

generaban la continuas devaluaciones, por lo cual hubo que 

optar por reconocer, lo que al principio del sexenio se 

rechazaba, que para controlar la inflaci6n habla que 

intervenir sobre la paridad cambiarla. 

En los demAs campos en los que habla impreso 

modificaciones el sexenio de DLM el de su sucesor se encarg6 

de profundizarlas, as1 durante el sexenio de CSG se definir& 

claramente un nuevo perfil de la privatizaci6n en el que 

coexisten tanto la pretensión de transferir oportunidades de 

inversión al sector privado, como la captación de recursos 

por parte del gobierno, asl, mientras que en 1985 los 

inqreaoa por privatizaci6n equivalian al 0.02\ del total de 

98ingreso·a del sector p1lblico, para 1991 esta proporci6n 

babia crecido al 14.4 (Aspe: 185). 

con ello se esclarec1a la interrogante que anos atras se 

hablan planteado los analistas sobre el sentido de la 

privatizaci6n, quedaba claro que con ello el gobierno 

renunciaba a la utilización de la empresa püblica para una 

estrategia de industrialización, los ingresos "de una sola 
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vez" servirían para intentar controlar los equilibrios 

macroecon6micos. 

Ya habla seftalado anteriormente que ante la decisión de 

la apertura comercial expresada en 1985 con el ingreso al 

GATT, el sexenio siguiente la profundizara a trav6s de 

iniciar la negociación de un tratado de libre comercio con 

los palses de Am6rica del Norte, cuya intención fundamental 

parece ser la de mantener los flujos de capital externo. 

Veamos ahora algunos indicadores del perlado, para con 

esas observaciones proponer algunos elementos de juicio y 

establecer algunos cuestionamientos sobre el futuro. 
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cuadro •.1 AlflUnoa %ndlaador•• 11ae 1112. 

:Indicador 1988 1989 1990 1991 1992 

1) variaci6n PIB <'l 1.4 3.1 3.9 3.6 2.6 

2) Inv. bruta fija/PIB 16,8 17.3 18.7 19.5 21.7 

3) saldo en eta . cte. 
miles de millones usd. - 2613 -4111 - 6517 -13789 -22810 

4) Transferencia neta de 
recursos (millones USO) -11287 -3693 3738 15040 17127 

5) intereses, utilidades/ 
export b y s 33.6 32.1 27.1 26.3 25.6 

6) variaci6n gasto pub/Pib -12.s - 5,7 - 4.0 1.8 3.4 

7) variac. prod. manufact. 3,0 6.5 5.0 4.3 NO 
a) b. intermedios 2. 4 5.3 4.4. NO NO 
b) b. de capital 11.2 7.7 11.1 NO NO 
e) maquiladoras 14.8 15.9 9.1 NO NO 

8) deuda externa (miles mlls. usd) 
a) pQb1ica 81.0 76.1 77.8 79,9 NO 
b) total 100. 9 95.1 98.2 NO NO 

9)Inversi6n Extranjera 
a) directa NO 3037 2633 4762 45131 
b) de cartera NO 1994 7540 6368 86021 

Fuente: CEPAL 1991. 1) cuadro 2, para 91 y 
92:Villarreal,l993,cuadro9.l; 2) CEPAL, 93, cuadro iv-4; 3) cuadro 
31, para 91 y 92 Villarreal, 1993, cuadro9.1; 4) CEPAL, 1993, 
cuadro vii-14; 5) anos 88-90 CEPAL, 1991 cuadro 102, para 91 y 92: 
CEPAL, 1993, cuadros vii-10 yll; 6) CEPAL, 199, cuadro VI-1; 7) 
cuadro 9, vol 2, el dato para 1991 es de Nafinsa, 1992, cuadro 2.4; 
8) cuadro17, vol 2, para 1991, Nafinsa 1992, cuadro 6.6; 9) 
Nafinaa, 1992 cuadro 9.4; • el dato de la IE, directa y de cartera, 
para 1992 comprende s6lo el periodo ene-sept. 

- la primera cosa que llama la atenci6n es que la din6mica de la 

econom1a presenta un comportamiento mAs favorable que en el sexenio 

precedente, si bien no alcanza aün las tasas registradas en la 

década de los setenta y que a la vez, este crecimiento se encuentra 

a6n por debajo de lo necesario para mantener el nivel de 
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desocupación de fines de los ochenta; llama la atenci6n tambi6n que 

en loa dos O.ltimos aftos considerados el crecimiento tienda a 

contraerse, tal vez como consecuencia de la pol1tica 

antiintlacionaria; 

- la inversión fija bruta presente una tendencia tenue hacia su 

mejor1a, pero sin alcanzar aO.n los niveles de inicios de la d6cada 

de los ochenta; 

- asimismo parece que la producción nacional aO.n no se sacude de la 

tendencia recurrente de que, ante un crecimiento econ6mico, el 

crecimiento del déficit en cuenta corriente es mis que 

proporcional, con el agravante, tal vez atribuible a la 

liberalizaci6n comercial, de que no obstante una desaceleraci6n del 

crecimiento, el déficit contin6a su tendencia al alza; 

- por lo que hace a la deuda externa, ésta se ha venido 

disminuyendo de manera sostenida, lo que se refleja en el menor 

peso del coeficiente servicio deuda - exportaciones de bienes y 

servicios, as1 como también tiene una evoluci6n favorable las 

transferencias al exterior. 

- la inversi6n extranjera tiende a incrementarse aceleradamente, 

sin embargo, mientras que la directa mantiene en los O.ltimos af\os 

los ni veles que tuvo en la década de los setenta, la que m4s 

aceleradamente crece es la dirigida al mercado de capitales, cuya 

volatilidad es mucho mayor. 

Es pronto para pretender sacar conclusiones de esta 

observaciones y seguramente que seria conveniente considerar 

algunos otros elementos, tal vez seria m.S.s oportuno proponer 
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algunas interrogantes que aCin en la actualidad quedan planteadas 

sobre el desempeno y perspectivas de la econom1a mexicana. 

•·• La Politica d• Bi•n••tar social. 

El giro que ya se dibujaba en el sexenio anterior sobre la 

politice social se va a profundizar durante el gobierno de CSG. El 

paso del sistema de protecci6n universal al de protecci6n a grupos 

espec1ficos, la participaci6n del beneficiario en los costos de los 

servicios prestados y, en general, diversas experiencias recogidas 

de las acciones llevadas a cabo en algunos paises, sobre todo 

Chile, en las décadas de los setenta y ochenta. 

El Pronasol puede ser caracterizado de la siguiente manera: 

- se propone no solamente como un nuevo programa de politica 

social, sino que se ubica a s1 mismo en los marcos de una reforma 

del Estado: 

•La reLorma del Estado signi.tica el paso de un Estado propietario y 
asistencial a un Estado solidario•. (Pronasol: 2). 
Los ejes fundamentales de acci6n de este programa son tres, 
- bienestar social "Mejoramiento Jnmediato de los niveles de vida 
con lm.tasis en los aspectos de salud, alímentaci6n, educación, 
vivienda, servicios bAsicos y regularización de la tenencia de la 
tierra". 

producci6n "Oportunidades de empleo y desarrollo de las 
capacidades y recursos productivos de la comunidades, con apoyo a 
las actividades agropecuarias, agroindustriales, microindustriales 
y pisc1colas•. 
- desarrollo regional "Construcción de obras de in.traestructura de 
impacto regional y ejecución de programas especiales en regiones 
espec1Licas•. (Pronasol: 5). 

Los criterios de actuación que sustenta el propio programa aon: 
- apoyo a las iniciativas individuales y comunitarias 
- participación de la comunidad en "... el disetfo, ejecución, toma 
de decisiones, seguimiento, control y evaluaci6n de los proyectos 
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concertados. La participación también se expresa como trabajo 
directo, aportación de recursos y materiales de la región; 
asimismo, como vigilancia en el manejo de los apoyos para asegurar 
que bene~icien realmente a quienes mas lo necesitan• (Pronasol: 5). 
- aportaci6n de las partes (gobierno y beneficiarios) en cada uno 
de loa proyectos; 
- administraci6n Agil de los proyectos. 

Los criterios de actuaci6n que sustenta el propio programa son: 
- apoyo a las iniciativas individuales y comunitarias 
- participaci6n de la comunidad en "... el diselfo, ejecución, toma 
de decisiones, seguimiento, control y evaluación de los proyectos 
concertados. La participación también se expresa como trabajo 
directo, aportación de recursos y materíales de la región; 
asimismo, como vigilancia en el manejo de los apoyos para asegurar 
que bene~icien realmente a quienes mas lo necesitan" (Pronasol: S). 
- aportación de las partes (gobierno y beneficiarios) en cada uno 
de los proyectos; 
- administraci6n Agil de los proyectos. 

Tenemos entonces que las modificaciones sustanciales de la 

polltica social se podrian sintetizar en los siguientes aspectos: 

a) fin de la política social dirigida al conjunto de la sociedad y 

su reemplazo por la que va dirigida a sectores y grupos 

especlficos. Como consecuencia de esto tendriamos que la polltica 

social ya no serla mis un elemento de intercambio pol1tico a 

macronivel entre gobierno y corporaciones, sino que posibilitarla 

acuerdos de micronivel entre niveles de gobierno y grupos sociales 

especificas, sobre esto volveré mAs adelante; 

b) el otro elemento es que en la ejecución del nuevo modelo de 

pol1tica social, la población receptora de la misma participa a la 

vez de sus costos; 

e) la tercera caracteristica que quisiera seftalar es que la nueva 

política social, aparece enfocada en la perspectiva, no del 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida del conjunto de 

la sociedad (bieriestarista), sino como atención a grupos 

especificos en situación de extrema miseria (asistencialista). 
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d) un cuarto elemento se debe aftadir, 6ste se refiere a los agentes 

de ejecuci6n de la pol1tica social. Parece que en · la nueva 

perspectiva se confia menos en las agencias de gobiernos y se trata 

entonces de que se ejecute con la participación de Organismos No 

Gubernamentales, sin duda que también como adaptación los 

criterios de las agencias financieras internacionales, mismas que 

confian m6s en los ONG's para una gestión m6s adecuada de sus 

fondos. Dada la tradicional reticencia del gobierno mexicano a 

estos grupos, el proceso de negociación y acercamiento no esta. 

exento de dificultades. 

Resulta dificil establecer la proporción real del gasto 

p<íblico que se destina al renglón de bienestar social, as1 como 

establecer comparaciones hist6ricas adecuadas. Un ejemplo de estas 

dificultades lo podemos tener en el año de 1989, de acuerdo al 

dltimo informe de gobierno (1992), para el 89 se habr1a dedicado 

cerca de un 45\ del presupuesto público al gasto social, sin 

embargo, con base en datos de la CEPAL esta proporci6n habr1a sido 

apenas del 2.5, muy por debajo de otros paises como Colombia (14.2) 

o Argentina (14.1). Las diferencias podrian explicarse parcialmente 

si se tiene en cuenta que la contabilidad que realiza el gobierno 

mexicano excluye del gasto el servicio de la deuda pQ.blica (que 

para ese afto significó el 41.9\), mientras que la CEPAL si lo 

incorpora, as1 como que también en el rubro de gasto aocial el 

gobierno mexicano incorpora aspectos tales como construcción de 

caminos, electrificaci6n, agua, que en otros casos se podria 

contabilizar en infraestructura. 
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Como quiera, lo cierto es que el gasto social que se ha venido 

ejerciendo a través del Pronasol ha tenido un incremento real con 

respecto del sexenio anterior. Entre las fuentes de financiamiento 

del mismo encontramos: 

a) la que me parece explica su magnitud inicial y que hasta ahora 

ha sido soslayada como tal por el gobierno: la central.izaci6n de 

los gastos sociales de las diferentes dependencias en una sola 

agencia de coordinaci6n; al analizar los dos primeros aftas uno se 

encuentra con que el total que ejerce Prona.sol - como proporci6n 

del gasto pO.blico - es parecida a la suma de las que ejerc1an las 

distintas dependencias. Esto no quiere decir que el Pronasol no 

constituya cambio alguno en la política social, se podr1a decir en 

todo caso que es un ejemplo exitoso de mayor eficacia con el mismo 

monto de recursos; 

b) las adecuaciones del gasto püblico, haciendo transferencias del 

gasto administrativo al de bienestar, en la actualidad se podr1a 

tener la impresi6n que después de por lo menos tres anos de 

tendencia decreciente del GP, el margen para operar este tipo de 

traslados se encuentra sumamente reducido; 

c) las reducciones en el servicio de la deuda p<iblica, en este 

aspecto la renegociaci6n llevada a cabo a principios del sexenio 

propici6 una disponibilidad significativa de recursos, as1 como 

también la desamortización de la deuda interna los ha venido 

liberando, sin embargo uno no puede dejar de preguntarse qué 

ocurrir& ante la nada imposible continuidad del déficit externo ¿se 

acudir& de nuevo a la deuda externa para mantener la paridad?, ¿se 

aceptaré. la devaluación como mecanismo para frenar el déficit 
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comercial?. Por supuesto que todo ello pone dudas sobre el futuro 

del gasto en bienestar social; 

d) la Cl1tima fuente de financiamiento es la venta de paraestatales 

(O.ltima en la forma en que las refiero, no en importancia, sobre 

estas proporciones no dispongo de informaci6n), en el informe de 

gobierno 1992 se sefial6 que a septiembre de ese ano las empresas 

pO.blicas hablan disminuido en un 50' con respecto de las que 

exist1an al inicio del mismo. Eso hace suponer que el margen de 

nuevas desincorporaciones es cada vez menor y que, en consecuencia, 

esto también tiene que llevar a la interrogante sobre el futuro del 

financiamiento de la pol1tica social. 

Las interrogantes set.aladas parecen oportunas para formular 

otra pregunta de fondo ¿qué significa el Pronasol como pol1tica 

social?, al respecto se pueden formular las siguientes hip6tesis: 

i) el Pronasol como un programa de transición. Para algunos este 

programa constituye una estrategia temporal cuyo disefto obedecería 

a la necesidad de dar algunos paliativos al costo social que 

estarla significando la estrategia de modernizaci6n, en esta 

perspectiva, una vez que el modelo se hubiera implantado, el 

programa perderia su importancia. Esta hip6tesis tiene diversas 

dificultades, la primera de ellas es que supondr1a un horizonte de 

certidumbre sobre el momento en que se superar1a la crisis, no creo 

que a estas alturas ningOn diset\ador de políticas pueda tener esa 

certeza; ademAs, aOn bajo el supuesto de éxito de la estrategia 

económica, ello no supone que la pobreza terminar1a, ni· siquiera 

que se reducir1a, en consecuencia pareciera que aQn bajo el 6xito 
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d_e la estrategia econ6mica se harta necesario mantener una politica 

social bastante mAs activa que en el pasado; 

ii) la segunda hip6tesis seria una variante verosimil de la 

anterior, el Pronasol pudo haber sido pensado c?mo un programa de 

contingencia, pero en su desarrollo demostr6 su utilidad para la 

9obernabi.lidad, con lo que tender 1a a transformarse en permanente. 

Las elecciones del 91, segGn imputaciones de analistas, oposici6n, 

gobierno, prensa, etc, parecieron ubicar como uno de los 

principales elementos explicativos de la recuperaci6n del PRJ: 

precisamente al Pronasol, lo que incluso habr1a dado lugar a su 

elevaci6n a rango de secretaria de estado; 

iii) la tercera hip6tesis, que no excluye a las anteriores es que 

el carActer traneicional del Pronasol estar1a menos en su funci6n 

de asistencia social y mAs en su posibilidad de contar con recursos 

para la generaci6n de nuevos liderazgos sociales, fundamentalmente 

en la zonas rurales y suburbanas, liderazgos que permitieran tanto 

una nueva gesti6n de la econom1a, como una confrontaci6n definitiva 

con la estructura corporativa del régimen politice mexicano, por 

medio de una organizaci6n territorial de los ciudadanos, teniendo 

como base la clientela de Prona.sol; esta hip6tesis plantea ya la 

necesidad de explorar la pol1tica. 

4.5 La ••~ocieci6n •olitic•. 

Al inicio del sexenio, la debilidad pol1tica que como 

resultado tanto de las cifras electorales como del 



238 

cuestionamiento de las mismas - en que se encontraba el nuevo 

gobierno fue compensada por las llamadas medidas espectaculares que 

fueron dirigidas tanto contra la cüspide del aparato corporativo 

como del sector empresarial, expresadas en el aprisionamiento de 

dos de sus lideres mAs significativos. A partir de entonces el 

gobierno pudo retomar su herencia autoritaria e imponer las 

"concertaciones" a los dem6.s agentes econ6micos y actores sociales; 

as1, las diferentes etapas de los pactos econ6micos fueron 

suscritos sin que se presentaran fricciones politicas de 

importancia, al parecer el sistema corporativo hab!a perdido ya su 

capacidad de oponerse a las decisiones del ejecutivo. 

Por otro lado, la recuperaci6n electoral del partido en el 

poder observado en las elecciones de 1991 - la cual siempre arroj6 

bastantes dudas entre los observadores y en distintos sectores de. 

las organizaciones pol1ticas - recuperación que para muchos estuvo 

asociado a las prácticas clientelares del Pronasol - le permitió al 

gobierno de Salinas avanzar sin mayores contratiempos en la 

modificaci6n de articulas de la constituci6n que desde décadas 

atrAs habian permanecido intocados, lo cual le posibilit6 llevar 

adelante sus programas de liberalizaci6n econ6mica. Se puede decir 

entonces que hacia finales de su sexenio Salinas ha tenido éxito en 

generar tres opiniones mayoritarias sobre la gesti6n gubernamental: 

i) la opinión de que el objetivo fundamental de la politica 

económica es la estabilidad de las variables macroecon6micas, por 

encima del objetivo fundamental del crecimiento que se manejaba en 

el periodo 70 - 82; 
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ii) la opini6n de que el objetivo central de la politica social es 

el combate a la "pobreza extrema", por encima de la opini6n de que 

la pol.ltica social debiera tender a la consecuci6n de m1nimos de 

bienestar para toda la poblaci6n; 

iii) la opin16n de que el contenido fundamental de la 

democratizaci6n se centra en los procesos electorales y no en la 

democratizaci6n de las diferentes formas de representaci6n social. 

Las afirmaciones anteriores nos llevan preguntarnos ¿cuales 

son las posibilidades de que exista realmente un proceso consensual 

en la pol1tica mexicana en torno de la gesti6n gubernamental 

acotada por los m4rgenes de la reforma del estado?. se puede 

intentar responder senalando algunos de los desaf Ios fundamentales 

que sobre este aspecto van apareciendo, para ello tendriamos que 

realizar una aproximaci6n al balance del periodo de las reformas. 

4.6. Un balance del periodo de reformas. 

Sin duda que la impresi6n más frecuente entre los analistas 

norteamericanos es que la gestión econ6mica de Salinas ha sido todo 

un 6xito, el siguiente p4rrafo es elocuente, al referirse al 

sexenio se - 94 sef\ala un autor: 

" ••• no ha habido desviaciones en la l.fnea trazada: Salinas y su 
equipo económico han seguido empanados en transformar la economía 
mexicana. El éxito económico de México es patente, aunque sin duda 
queda bastante por hacer. Con excepción de unos cuantos 
observadores nadie duda que los cambios son permanentes. La 
integración de México al mercado norteamericano continóa; las 



240 

eKportaciones del pais estAn a un nivel competitivo; la política 
cambiarla es 'correcta'; y las nuevas inversiones respaldan 
ampliamente el dé.ticit en cuenta corriente." (Roett: 22). 

De las observaciones que realiza el mismo autor en el campo de 

la econom1a deriva que aün no est6 resuelto el problema politico, 

pero que las reformas econ6micas ponen mejores condiciones para que 

as1 ocurra: 

•En conjunto, los cambios internos seguramente .tavorecer6n mAs la 
liberalización política que el retroceso reaccionario.• (Roett:Jl) 

Por su parte, el arttfice de los cambios econ6micos del 

sexenio evalCla de la siguiente manera los cambios realizados: 

"La estabilización de la economta a pmrtir de un manejo realista 
del presupuesto, la privatización de las empresas paraestatales, la 
re.torm11 fiscal, 111 desregulaci6n económica, la re.forma .tinanciera, 
la liberalización del comercio, la renegociación de la deuda 
externa y el .tortalecimiento de la tenencia de la tierra, es el 
nuevo camino con que el pueblo de Héxico y su gobierno est6n 
llevando a cabo una ambiciosa Re.terma del Estado. Estamos 
en.trentando el reto de la transición hacia una economla y una 
sociedad abiertas.• (Aspe; 11) 

Otro autor encuentra que el avance de las reformas econ6micas 

traeran como consecuencia la democratizaci6n del pa1s: 

• • • mientras m.ts avance la reforma económica aumentar.§ la 
irrelevancia de las instituciones, pr.§cticas y partidos 
tradicionales. Por consiguiente, ya sea a través de un es.tuerzo 
sostenido y cuidadoso de negociación o por mera presión de la 
realidad económica. Héxico se volver.§ un pa!s democr6tico en un 
.tuturo no muy lejano." (Rubio: 78). 

¿Podemos pensar entonces que ya ha terminado la transici6n con 

la reforma irreversible de la actuaci6n econ6mica del estado 

intervencionista, con una clara orientaciOn hacia la sociedad 

abierta y con una democratizaci6n necesaria de las instituciones 
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pol1ticas?, ¿ha culminado ya la gestaci6n de una nueva forma de 

relación gobierno - sociedad en México?. 

No sin raz6n diversos analistas han planteado la imagen, surgida de 

la comparación con las reformas llevadas a cabo en la ex Uni6n 

Sovi6tica que Salinas se propuso una perestrolka sin glasnot:, esto 

es: una reforma econ6mica sin reforma política, podr1a decir, en 

los t6rminos de las hip6tesis que he propuesto: la reforma de la 

econom1a basada en los acervos politices del autoritarismo del 

estado mexicano, una af irmaci6n de salinas hecha en una entrevista 

pareciera confirlftarlo: 

"Libertades del tipo glasnot: han existido en Háxico desde hace 
varias décadas. Lo que no ha existido es la libertad para la 
actividad productiva, porque el gobierno era propietario de muchas 
empresas. 
En Consecuencia, hemos transrormado con mayor rapidez la estructura 
económica a la vez que hemos buscado diferentes caminos para 
reformar el aspecto pol!tico. 
Pero Je diré algo, cuando se introducen rerormas económicas tan 
drasticas, es necesario asegurarse que van acampanadas del consenso 
pol1tico. Si introduce al mismo tiempo reformas pol!t:icas de rondo, 
probablemente no logre ningón tipo de rerorma. Y queremos rerormas, 
no un pa!s desintegrado." (New Perspectiva Quartely. e, num 1, 
invierno de 1991. Citado por Camp: 37). 

¿Se puede decir que ha habido un consenso político sobre las 

reformas y que 6ste se mantendrA mAs allA del sexenio?, tratar6 de 

responder proponiendo algunas nuevas interrogantes. 

Las interrogantes podr!an girar en torno de tres problemas que 

me parece en todos los ai"ios correspondientes a estos cuatro 

periodos de gobierno examinados han sido recurrentes: 
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a) la crisis de las finanzas ptiblicas, que han venido repercutiendo 

sobre la inestabilidad macroecon6mica; 

b) la incapacidad del sector externo para potenciar el crecimiento 

sostenido; 

e) la tendencia al estancamiento en la producci6n. 

a) es !negable que el resultado mAs exitoso de la estrategia 

econ6mica de CSG ha sido la superación del déficit fiscal y la 

estabilización de las variables macroecon6micas, sin por ahora 

entrar a la consideración del limite pol1tico - dado su elevado 

costo social - para la continuación de esta estrategia, podríamos 

preguntarnos si se tendrA la misma capacidad para propiciar el 

crecimiento de la economla. Si no se asume como axioma el postulado 

neoliberal de que basta con estabilizar para que necesariamente se 

siga el crecimiento econ6mico, cabe entonces la interrOCJante de si 

no resulta que, mas all4 de las distintas preferencias ideol6gicas, 

hasta ahora existe un dilema real entre crecimiento y estabilidad 

en la economla mexicana. No puede soslayarse el hecho de que -

dados los niveles demográficos experimentados en la década de los 

setenta e inclusive en la de los ochenta - el crecimiento econ6mico 

es imperativo, al contrario de lo que se podr1a suponer para los 

paises desarrollados en los que un horizonte de bienestar sin 

crecimiento aparece como una posibilidad. La realidad de los 

niveles de crecimiento hacia el fin de sexenio parece at1n estar 

bastante lejana del 6\ previsto para los t1ltimos aftas. Con lo cual 

no resulta apresurado preguntarse ¿qué le parecera mas Qtil a la 

poblaci6n mayoritaria de México: la estabilidad con estancamiento 
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del periodo de la reforma del estado o la inestabilidad con 

crecimiento del periodo intervencionista?. 

b) Por lo que hace al sector externo las interrogantes pueden ser, 

¿podr4 seguir manteni6ndose la estabilidad macroecon6mica con los 

niveles de d6f'icit que presenta la cuenta corriente?, para los 

defensores de la estrategia actual es claro que hay una diferencia 

sustancial, pues mientras en la década de los setenta este d6ficit 

se cubr1a con endeudamiento gubernamental (en los ochenta debido al 

estancamiento en la producci6n no se generaron deficits), en loa 

noventa se cubre con los flujos de capital privado que ingresan al 

pala. Siendo esto as1 la pregunta tendrla que plantearse de otra 

manera, de persistir el cuasiestancamiento ¿por cuAnto tiempo mAs 

se mantendrAn los flujos de capital?, ¿qué tan confiable son los 

actuales flujos que se dirigen fundamentalmente al mercado de 

capitales, presentando como consecuencia una gran volatilidad?, 

¿aer6 que s6lo hasta que los flujos de capital disminuyan - con el 

consecuente déficit en balanza de pagos - se actuará sobre balanza 

comercial?, ¿no supone esto que "estructuralmente" se mantienen las 

mismas restricciones económicas que han desestabilizado la econom1a 

desde fines de los sesenta?. 

c) la reversión las tendencias al estancamiento en la producción 

aparece como el más grande reto para la gestión gubernamental en 

las dos grandes etapas estudiadas; en el actual sexenio, si bien se 

ha recuperado con respecto del de OLM, aQn no alcanza la inversi6n 

los niveles que tuvo al inicio de los ochenta, el ahorro privado 

parece ser uno de los grandes medrosos del presente: 
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•Para que .la econom.la mexicana pueda crecer en el .futuro a tasas 
sostenidas y superiores a las actuales es necesario re.forzar las 
tendencias de ciertas variables macroecon6micas como la inversión; 
modi.ticar la evolución de otras, como el ahorro privado interno, 
que necesita mejorar en .forma importante, y el ahorro externo que 
debe aumentar la proporción de inversión extranjera directa 
respecto a la de cartera; y pro.tundizar el crecimiento de otras, 
como las exportaciones de bienes y servicios que deben 
incrementarse en .torma importante para hacer viable el crecimiento 
que requiere el pa1s.• (Villarreal, 1993: 334). 

Cabria preguntarse si esto es posible con la actual 

estrategia, hay por lo menos tres cosas que me hacen dudarlo; la 

primera esta relacionada con la falta de una polltica de 

industrialización; de nueva cuenta una confianza excesiva en el 

mercado, en este caso de las posibilidades que generariS. la 

integración con los paises de América del Norte, harla pensar que 

bastar& con la existencia del mercado para que por sl sola surja la 

oferta, olvidando que los paises que hoy est&n a la cabeza son 

aquellos que prefieren la maximización de la producci6n. La segunda 

cosa tiene que ver con el comportamiento de los aqentes económicos, 

tendrlamos que preguntarnos si, pese al discurso proempresa, el 

gobierno de CSG ha logrado remontar la falta de respuesta dei 

sector privado a las sel\ales del p\lblico, o si se quiere, si hay 

una correspondencia entre la micro y la macroeconomla. Lo tercero 

es en relación a la falta de ahorro privado, habrla que preguntarse 

si se trata tan s6lo de un asunto de ajuste, o si esto esta m&s en 

el fondo, sino es más bien consecuencia del modelo de economla 

sustentado en la imitación del consumo norteamericano (Fanjzylber, 

1989) que m&s que tender a la austeridad en el consumo de los 

estratos de altos ingresos - que permita el aumento de la tasa de 

ahorro - depende más bien de su dispendio. 
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A todas estas interrogantes, los defensores de la actual 

eatrategia podrAn aportar un sinnQmero de argumentos pertinentes 

para responder que todos aquellos obstA.culos son superables. Pero 

también los cr1ticos de la actual gesti6n gubernamental tendrán 

tantos otros argumentos pertinentes para fundamentar su pesimismo. 

Parece que el problema de la actual gesti6n econ6mica es 

precisamente ese, que habiendo tantas razones para dudar como para 

confiar, no puede otorgar confiabilidad, ni ampliar el horizonte de 

predictibilidad, no s6lo de los agentes econ6micos, sino de los 

diferentes actores sociales¡ esto no puede resultar menos que 

parad6jico s_i consideramos que el objetivo principal manifiesto de 

las reformas es el de otorgar certidumbre. Habr1a que 

fundamentarlo, por ahora no es posible, pero uno tiene la sensaci6n 

de que los diferentes agentes y actores se mantienen a la 

expectativa, sin hacer apuestas de largo plazo hasta que el 

panorama se aclare mAs y, es justamente esta actitud la que le 

disminuye su potencial de éxito a la actual estrategia econ6mica. 

Al final de cuentas lo CinÍ.co racional para los agentes privados es 

esperar a que haya más referentes de cá.lculo, mientras tanto, 

suponer que se comportarán de acuerdo a las necesidades, deseos o 

estimaciones de la actual estrategia es una postura totalmente 

ideol6qica. 

De 10 que se puede observar de la política social del actual 

r6gimen me parece que queda en claro lo siguiente: 

- existen limitaciones por la via del financiamiento. As1 dicho se 

podr1a responder ¿pero quién no tiene limitaciones de 
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financiamiento?, el asunto es que no parece haberse consolidado una 

forma de financiamiento estable para la pol1tica •acial, 6ste no es 

visto como una proporci6n de los ingresos fiscales, sino que es a 

trav6s de toda una serie de medidas circunstancialea como se va 

configurando, lo que demanda la necesidad de au eatabilizaci6n para 

que a la vez pueda participar del horizonte de calculabilidad de 

los agentes econ6micos y de los actores sociales; 

- tambi6n parece claro que no ser' posible la reproducci6n de la 

legitimidad del régimen sin dosis crecientes de transferencias 

sociales, ello pla:.-,tea a la vez un problema econ6mico (de qué 

manera se pagar6 la estabilidad politica), sino tambi6n un problema 

pol1tico (quiénes pagar&n y quiénes usufructuar6n la pol1tica 

social); 

- en la medida en que se haga m&s evidente, o por lo menos ae tenga 

la creencia, de que la pol1tica social es crucial para los 

resultados electorales, aquella se convertir& cada vez m&s en un 

elemento de disputa pol1tica, as1 como lo ha sido desde hace veinte 

aftos la politice econ6mica; la demanda central parece centrarse en 

que - ante la excesiva concentraci6n de las decisiones de este 

programa en el ejecutivo federal haya un proceso de 

deaconcentraci6n en la administraci6n del mismo y un control por la 

v1a parlamentaria, a la vez que se tenga como interlocutores a las 

organizaciones sociales, pero esto apela a la descentralizaci6n de 

la vida pol1tica: 

•descentralización [del poder gubernamental] y generací6n de 
organisaciones sociales son dos procesos que se alimentan 
mutuamente y que con.tluyen en el .fortalecimiento de la democracia" 
(Arocena: 43). 
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En t6rminos de la neqociaci6n pol1tica aparecen alqunoa 

problemas f'undamentales: 

El acuerdo con los agentes econ6micos. la interrogante principal 

tiene que ubicarse en torno de la posibilidad de atraer en torno 

del proyecto qubernamental a los agentes econ6micos, o - a cambio 

de ello - de que halla consensos fuertes entre los agentes privados 

de tal manera que la gesti6n gubernamental se desempefte s6lo como 

racilitadora de estos acuerdos. 

Es claro que en el sexenio actual, incluso desde el 

anterior, se remontó la rebelión de "clase" de los empresarios 

frente al gobierno, fundamentalmente en la medida en que 6ste 

asumió el discurso y las recomendaciones practicas de los sectores 

empresariales con capacidad de direcci6n, desapareciendo las 

fuentes ideol6gicas del conflicto. sin embargo, habr1a que 

prequntarse si el fin de las disputas ideológicas ha dado lugar a 

la compatibilidad de metas entre los sectores mayoritarios de las 

empresas y el gobierno, me parece que una respuesta afirmativa se 

ver1a obstaculizada por los siguientes elementos: 

i) las incertidumbres creadas por el TLC. Por supu~sto que no todos 

1011 empresarios se ubican en los mismos términos frente a la 

estrategia de integración econ6mica con los paises de América del 

Norte, la inseguridad sobre su sobrevivencia ea algo que por 

aupuesto condiciona sus decisiones econ6micas, algunos muestreos 

seftalarlan que s6lo un 25t de las empresas en algunas regiones 

seleccionadas estAn diseftando estrategia para la integraci6n; 
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ii) El nuevo tratamiento fiscal. Uno de los principales 6xitos del 

actual sexenio - la estabilizaci6n de las finanzas pQblicas - fue 

que este objetivo se a1canz6 sin incrementos en la tasa impositiva, 

sino con la ampliaci6n de la base de contribuyentes, sin embargo 

este 6xito econ6mico, por lo menos hasta ahora, ha tenido un 

elevado costo pol1tico: la idea difundida del "terrorismo fiscal". 

Para algunos, una vez ampliada la base de tributaci6n, la presi6n 

sobre los evasores podr1a disminuir, y en consecuencia, au costo 

polltico descenderla dr6sticamente; podrlamos preguntarnos, ¿sera 

tan sencillo el paso de una microeconom!a que se estructuro durante 

varias décadas sobre la evasi6n, a otra que se es~ructure sobre el 

estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales?. Los 

incrementos en los costos, con la consecuente disminuci6n de los 

rendimientos - acentuados por la adaptación de la econom1a - evitan 

una respuesta afimativa y llevan a suponer que en el futuro, a los 

ojos de las mayor1as de los empresarios, las cargas fiscales aer&n 

los sustitutos de el excesivo intervencionismo en la imputación de 

todos los fracasos econ6micos; 

iii) El beneficio diferencial de la privatizaci6n. Aplaudida por 

todos los empresarios la privatizaci6n de empresas paraestatales, 

parece que no result6 igual de plausible la distribución de sus 

beneficios. Algunos han cre1do encontrar una estrecha relaci6n 

entre los grupos económicos surgidos de la especulación financiera, 

su cercan1a con funcionarios del actual gobierno y la asignación de 

empresas paraestatales en proceso de privatizaci6n. El mecanismo 

establecido para la desincorporaci6n: posturas priv~das sobre las 

que decidió un comité gubernamental, resultó mucho menos 
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transparente que las operaciones a mercado abierto, como ocurri6 en 

otros paises. Como quiera, se puede hablar de que el proceso de 

privatizaci6n dio lugar a la consolidaci6n de grupos econ6micos que 

aparecen como los interlocutores fundamentales del gobierno y que 

siqnifican un estrechamiento de la capacidad de influencia del 

conjunto del sector privado sobre las decisiones gubernamentales. 

Como un problema adicional, pero no menos importante, aparece el de 

las caractertsticas econ6micas de estos grupos, en el largo plazo 

el problema que se plantea es el de la falta de especializaci6n de 

los grupos empresariales, quienes desde los setenta y aün en la 

actualidad siguen extendiendo su presencia en las ramaa mAs 

diversas con una clara actitud defensiva; sin esta especializaci6n 

parece dificil asumir la necesaria actitud ofensiva para competir 

en los mercados internacionales. Esto que es un problema de 

car4cter fundamentalmente econ6mico, lo introduzco en la parte de 

concertaci6n política porque plantea un problema de mAs fondo: 

parece entonces que, más allá de las voluntades, el problema del 

gobierno mexicano para concertar con los agentes econ6micos ea la 

falta de interlocutores adecuados que sean capaces de asumir su 

proyecto, algo similar a lo experimentado por el intervencionismo 

de la d6cada de los setenta. 

Otro desafio importante para la concertación futura es el de 

la relaci6n con la estructura corporativa. Creo que ya he insistido 

bastante en la idea de que la estrategia econ6mico llevado a cabo 

en los 1lltimos sexenios ha sido posible por el acervo político de 

la estructura corporativa y que por lo menos en el futuro 
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previsible parece que esta seguir6 contando para la planiticaci6n 

política, sin embargo, conviene preguntarse por las dilemas que 

plantea. La pregunta es ¿cu6.les son los medios que podr6n 

intervenir para el intercambio pol!tico con las corporaciones? 

Parece que en el sexenio 1988- 1994, mAs allA de su 

sobrevivencia, la dirección de los organismos sindicales 

corporativizados no ha podido obtener mayor cosa, se ha pretendido 

sustituirlos por lideres de nuevo tipo - cuyo prototipo podría 

estar cercano a los de Teléfonos o al sindicato de maestros - que 

aparecen como interlocutores de una pol!tica 11 moderna", sin embargo 

no se puede decir que estos dan muestras claras de asumir una 

capacidad hegemónica en el sindicalismo., por otra parte, la tan 

anunciada confrontación por la modif icaci6n del articulo 123 de la 

constitución parece que no se darA en el presente sexenio y sl en 

cambio se abre un horizonte de incertidumbre al tener en cuenta que 

la excesiva edad de los principales lideres hace suponer - sobre 

bases terrenales - que su desaparición flsica sera muy pronto. 

Es por todo lo anterior que me parece que habrla que 

considerar la capacidad que requiere m5ntener el rAgimen para la 

distribución de recompensas a las corporaciones y a las clientelas 

pol1ticas. Pareciera que un sistema autoritario no puede 

exclusivamente por la vta fiscal procurarse los recursos y los 

mecanismos para operar semejante distribución; la otra fuente de 

dudas se presenta por el lado de la polltica social, su mecanismo 

de distribución de los beneficios hace que éste no sea adecuado 
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para otorgar recompensas a las corporaciones, con lo cual resulta 

que tanto la pol1tica econ6mica como la social entran en 

contradicci6n con el aparato corporativo. 

Todo lo anterior de ninguna manera se podr1a considerar como 

grave si se partiera del supuesto que el prop6sito es avanzar hacia 

un estado de derecho y, por tanto descorporativizar a la pol1tica 

mexicana, sin negar que estos sean los prop6sitos manifiestos, algo 

que resulta evidente es que las reformas puestas en pr&ctica por el 

actual gobierno (y también por los anteriores) ha sido s6lo a 

partir de la capacidad de control que tiene sobre el aparato 

corporativo, lo cual hace dudar de que pueda, en las circunstancias 

actuales, contender adecuadamente en la pol1tica sin un sustituto 

eficaz. Pero ademas, el comportamiento observable en los diferentes 

procesos e lectora les hace dudar también de las intenciones de 

avanzar hacia un estado de derecho. 

¿Vamos hacia otro modelo de concertaci6n de la gesti6n 

gubernamental? Por supuesto que el acuerdo pol1tico sobre la 

gesti6n gubernamental con arreglo a una estructura corporativa no 

es la 0.nica posibilidad existente, no obstante que - de acuerdo a 

lo senalado en el marco te6rico-hist6rico - sigue apareciendo con 

una reCj\llaridad mayor de la que suponen las discusiones 

ideol6gicas. Est& la posibilidad de que las acciones 

gubernamentales puedan ser decididas a partir de mecanismos de 

construcci6n de lo pO.blico, jur1dicamente sancionados, abiertos a 

la competencia pol1tica y a través de instituciones legitimas. sin 
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embargo en el caso mexicano no parece que estemos aO.n cerca de esa 

posibilidad. 

El asunto viene a ser entonces ¿como una estructura 

autoritaria que no quiera depender del corporativismo serta capaz 

de construir consensos - o si se quiere mejor, m1nimos de 

legitimidad - para alcanzar una qesti6n gubernamental eficiente?, 

¿cómo, en el intermedio del autoritarismo y el sistema competitivo, 

los diversos sectores sociales podrAn expresar sus pret'erencias? 

AO.n con la pretensión de encontrar respuestas optimistas - o 

pesimistas, de acuerdo a la preferencia axiol6gica - resulta 

dificil suponer que haya salidas a estos dilemas que no pasen por 

la apertura del r6gimen a loa procesos realmente competitivos. No 

quiero decir con esto lo que ya en diversos momento• ae ha 

seftalado, infructuosamente por cierto, que la alternativa ea la 

democracia o la destrucci6n del sistema, dnicamente quiero sugerir 

que a4n sin apertura a la competencia polttica 6ste podr6 

sobrevivir, lo que ya no parece tan factible es que pueda operar 

nuevas reformas dejando intocada la estructura autoritaria, esto 

es, que tendr6 que continuar usurructuando buena parte de la 

estructura pol1tica que hasta ahora lo ha mantenido, a6lo que esta 

estructura es cada vez menos congruente con cualquier continuidad 

del discurso sobre la modernizaci6n. 

En el capitulo siguiente intento replantear los problemas, a manera 

de conclusi6n. 
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CAPI'l'ULO V 

.. plantaaaianto de probl ... • (a .. nara de concluai6n). 

1.1 i:.aa intarroqantaa 

Al inicio de este trabajo se mencionaron algunos 

interrogantes que serian el referente del anAlisis realizado, 

conviene recordar cuáles eran estos a fin de que, con base en 

ellos, se ordene el diagn6stico de conjunto y se propongan 

algunas reflexiones sobre las posibilidades futuras. 

La primera interrogante que se plante6 fue sobre la 

raz6n de la permanencia de instituciones y de estabilidad 

política no obstante el drástico cambio de la gestión 

gubernamental experimentado en México y que, por lo 

contrario, en otros paises implic6 la ruptura del sistema 

pol1tico. 

La interrogante anterior demandaba que en la respuesta 

aa considerara la relación existente entre la racionalidad y 

la gobernabilidad en el periodo, a su vez esta relaci6n 

tendrla que ser vista a tres niveles: 

i) en cuanto al sentido rea1 que ha alcanzado la tensi6n 

entre mercado y regulaci6n en la gesti6n gubernamenta1, o si 

se quiere, entre habilitación formal y sustnncial; 
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ii) en cuanto a cu6les son las funciones y el tipo de bienes 

püblicos cuyo cumplimiento y dotaci6n se le asignan al 

gobierno; 

iii) en cuanto a la evoluci6n del acuerdo o el diacenao sobre 

la gesti6n gubernamental. 

La respuesta a estos temas llevar1an considerar una 

~ltima interrogante: ¿ya ha concluido la transici6n mexicana? 

Por lo que hace a lo permanencia de instituciones 

pollticas, no obstante el dr6stico cambio experimentado en la 

gesti6n gubernamental habr1a que responder retomando las 

hip6tesis iniciales, a la luz de los argumentos aportados en 

los diferentes capitules: 

a) el d••Pla•aai•nto que •• h• da4o en la• pr&otica• 

gubernaaent•l••• en •l que el referente del aercado •• 

oonviert• en el •:I• fun4aa•ntal de la• ••trateqia•, •6lo •• 

ha podido iaplantar, aanteni•n4o al ai8ao tieapo la 

oontinuida4 del 

caract.erlet.icaa 

poder, 

4•1 

por al ejaroiaio 

autoritari•ao del 

d• la• 

e atado 

poarevo1uoionario, ai•ao que,. P••• a lo• o&llbioe aont.inila 

YiCJ8Dte. 

Esta hipótesis establece que las modificaciones 

experimentadas se alcanzaron con base en los acervos 

acumulados del estado posrevolucionario: su capacidad de 
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imposici6n de objetivos a partir de la estructura corporativa 

del régimen y su capacidad de intervención económica. A 

diferencia de otros patees de América Latina, el gobierno 

mexicano ha mantenido a todo lo largo del periodo su 

capacidad de iniciativa económica y, en consecuencia, de 

tener ofertas de intercambio pol1tico en el terreno de la 

econom.ta. As1, en el sexenio de LEA, el sacudimiento de la 

modorra de la gesti6n gubernamental del periodo de 

crecimiento acelerado precedente (que me parece mAs 

importante que la estabilidad, ésta seria mAs bien 

consecuencia del crecimiento) , aunado con la disponibilidad 

de recursos financieros a nivel internacional permitió que, 

v1a deuda, el gobierno dispusiera de fondos para llevar 

adelante los mecanismos previstos para la reorientaci6n del 

desarrollo. 

En el sexenio de JLP, los recursos captados a trav6s de 

los enormes volümenes de exportaciones de petr6leo, 

posibilitaron que se retomará la v1a del activismo 

gubernamental en la econom1a, llev~ndola a niveles muy 

elevados de expansión. 

El sexenio de OLM será mucho más cauto en cuanto al 

gasto pO.blico, y sentará las bases para que en el sexenio 

siguiente los objetivos de reforma se obtengan echando mano 

de los acervos acumulados, as1, recursos de petróleo y venta 

de empresas paraestatales posibilitarán una nueva politica de 
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tipo de cambio "pegado" y mantener tasas de interés 

superiores a las internacionales, as1 con una polltica de 

qasto creciente en bienestar sociale 

Esta capacidad de iniciativa econ6mica si bien mantuvo 

las expectativas y reprodujo, aunque cada vez con menor 

eficacia y no sin dificultades ni de una manera generalizada, 

la leqitimidad del Estado y las lealtades al r6qimen, sin 

embargo, no alcanzó su prop6sito de un crecimiento económico 

autosostenido como mecanismo fundamental - en la óptica del 

qobierno de reproducción de la leqitimidad. El 

comportamiento de los aqentes econ6micos no ha correspondido 

aQn a las expectativas del gobierno; m~s allA del diferendo 

polltico e ideológico, parecen existir elementos en la 

estructura económica del pala (en su estructura industrial y 

de consumo) que no le permiten alcanzar una nueva etapa de 

crecimiento sostenido. 

El cambio drástico sobrevino con la bOsqueda del 

elementb dinamizador en el mercado exterior y en la atracci6n 

de capitales extranjeros, lo que a la vez significa un cambio 

fundamental en el paradigma que orienta su acci6n, con ello, 

el qobierno parece renunciar a la tutela de los intereses 

empresariales, resignándose a servirlos en el ámbito estricto 

de la pol1tica. Esto es, parece renunciar a una habilitaci6n 

sustancial para pretenderla sólo de carácter formal, sin 

embargo, no parece que aún esté preparada la economla 
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mexicana para liberarse de la tutela; hasta ahora la polltica 

de pactos ha sido el suced4neo del libre juego entre los 

factores, el abandono de las funciones sustanciales durante 

le sexenio de DLM parece haber estado a la base del castigo 

electoral sufrido al final de ese sexenio; la misma 

construcci6n de la vocaci6n internacional de la econom1a 

mexicana ha requerido una fuerte dosis de acci6n 

9ubernamenta 1, no solamente en cuanto a los acuerdos 

pol1ticos, sino también en cuanto a la dotaci6n de 

infraestructura que permita la competitividad. 

b) ••t• tran•foraaai6n producto del autorit•rhao, bay qu• 

Ul:»icarla coao oon•ecuencia 4• un proceao d• adaptaai6n 4• la 

ilit• c¡obernant• a 1•• caabiantea condiciona• 4• la ipoca, 

tanto en lo nacional como •n lo internacional, conjugado ello 

con la par•i•t•naia d•l r•••90 en la partiaipaai6n •ocial. 

Se ha insistido que sin el poder de la estructura 

corporativa no hubiera sido posible la implementación de las 

estrategias en los diferentes periodos sexenales, tanto en el 

aentido de la mayor intervención gubernamental como de su 

disminuci6n. Esta capacidad fue la que permiti6 que frente a 

los limites que el contexto internacional - conjugados con 

las tendencias internas - fue imponiendo a la estrategia 

intervencionista, el partido gobernante con una élite 

silenciosamente renovada - disenara estrategias de adaptaci6n 

a las nuevas condiciones, as1, el grueso de la familia 
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revolucionaria sobrevivi6 pollticamente a condici6n de 

encumbrar a un nuevo grupo - que ascendi6 al poder en la 

etapa de auge del intervencionismo - capaz de operar la 

transici6n mencionada. En este sentido tiene toda la raz6n 

Bartra cuando afirma que la actuales reformas son hijas de la 

revoluci6n mexicana y, ae podrla aftadir, los reformadores son 

hijos del intervencionismo. 

A la vez se puede afirmar que la reproducci6n de la 

61ite gobernante ha mantenido los déficits de participaci6n 

social y reproducido e incrementado aOn las diferencias que a 

principios de los setenta se percib1an como uno de los retos 

fundamentales para la estabilidad. Las pollticas sociales que 

se han implementado parecen m!s que nada respuestas a los 

cuestionamientos a los que se ha enfrentado el r69imen, 

principalmente en los setenta después de. la sacudida polltica 

de afto 68 y en los noventa, después de la sacudida electoral 

del se. 

No pueden soslayarse dos caracterlsticas siqnificativas 

de los cambios que ha experimentado la política social: i) 

pasa de ser una pol!tica dirigida al conjunto de la sociedad 

- de corte universal - a otra dirigida a grupos especlficos, 

selectiva, lo cual sugiere un cambio de enfoque que serla del 

bienestar a la asistencia; ii) pasa de ser un mecanismo de 

intercambio con las corporaciones a ser un mecanismo de 

reclutamiento y recompensas para los sectores no integrados o 
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marginales, constituyéndolos en la reserva pol1tica que cubra 

los dificits de apoyo al gobierno, consecuencia a su vez de 

la tendencia a la autonomizaci6n de los sectores urbanos y 

•odernos. 

La observaci6n de la politica social en los sexenios 

analizados sugiere una paradoja cruel: en todos los casos 

parece que el drama del gasto en bienestar social es que no 

contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

poblaci6n, pero es un ingrediente sine qua nom para la 

reproducci6n inmediata de la legitimidad. Si la estrategia de 

LEA de crecimiento acelerado del gasto pQblico en bienestar 

social demostr6 que no bastaba para reconstituir de manera 

estable y sostenida la legitimidad presidencial, el Pronaaol 

pone en evidencia que ésta tampoco se puede mantener con la 

abstinencia del sector pQblico. En todo caso habrA que 

reconocer que la pobreza se resuelve m6.s en el campo de la 

polltica econ6mica que en el la política social, en M6xico 

parece que ésta Qltima ha servido no para luchar contra la 

pobreza, sino contra sus efectos politices. 

e) ao puede negara• a la ves que en ••dio de ••t• proceao •• 

baya dado un prota9oniaao de actor•• no c¡ubernaaentalea, 

pero, lejo• 4e i4entificerlo• con el conjunto 4e la •ocie4a4, 

o con la aocieda4 civil, babrla que reconocer que •• trata d• 

un ••99•nto 4e la •ociella4 que ba teni4o la capaci4a4 4e 
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iaponer •U• d ... ndH y de recon•tituir la ali•n•• con l• 

llit• CJUl>•rnaaental. 

Si bien el punto de partida metodol6gico ha sido los 

proyectos que han elaborado los diatintoa •exenioa 

analizados, ello no supone que las decisiones hayan estado 

condicionadas exclusivamente con lo que ocurría dentro de la 

6lite gobernante; su proyecto tuvo que modificarse 

dr&sticamente cada vez que se confront6 con los qrupos y 

organizaciones empresariales. Para alqunos lo que ocurri6 fue 

que la sociedad civil le dio una lecci6n al gobierno. una 

mirada m6s escéptica podria decir que no hay que ir tan lejos 

en las abstracciones, se trata m&s bien de ese segmento de 

empresarios - en el cual tampoco entra toda la "clase" - que 

fue interlocutor de los distintos gobiernos, que en momentos 

espec1f icos se confront6 y él mismo se vio obligado a 

recomponerse, reestructurAndose e imponiendo su discurso y 

proyecto de pala a través de una recompoaici6n de sus 

alianzas con el gobierno. Las mismos acciones de la etapa 

intervencionista fueron otras tanta ocasiones de 

restructuraci6n de los grupos econ6micos y de recomposici6n 

de las alianzas: la modernizaci6n econ6mica de LEA que 

favoreci6 la concentraci6n e integraci6n de grupos 

econ6micos, la petrolizaci6n de la economla mexicana y la 

posterior nacionalización de la banca con JLP, que entre 

otras cosas desestructur6 algunos grupos empresariales que 

después, con la reprivatizaci6n de las empresas que poselan 
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los bancos, realizada por DLM, se recompusieron de manera 

ai9nificativa, hasta alcanzar su consolidaci6n con la 

reprivatizaci6n de los bancos en el perlado de CSG. 

Las diferentes posiciones prevalecientes en los 

empresarios lograron canales eficaces para incrementar su 

influencia sobre las decisiones, a la vez que aumentaron loa 

m&rgenes de autonom1a de sus formas de representaci6n, no 

obstante, da la impresi6n que sus posibilidades de 

acumulación y centralización de recursos siguen aün 

dependiendo de la acción gubernamental. 

4) •1 autoritari••o que ba caraoteri•ado a la po11tica 

a ... iaana na lla po•ibilitado, ba•ta abara, al •ur9iaianto da 

actor•• pol1Uao• aon capacidad da altarnanoia real, o da 

iaf'lueaoia aigaif'icativa aobr• l•• accione• CJUb•rn-•ntalea, 

an aonHauanaiaa paraoa qua •• da una ••paraai6n drA•tiaa 

antra la di•au•i6n •obra la daaoaraaia, por un lado y la 

di•au•i6n •obra la racionalidad, por otro, an lo qua a la va• 

par•o• i¡ue la priaera •• tl•••nvuelv• esalu•ivaaent• en •l 

a .. po de la polltica y la ••qunda exolu•ivaaant• en el a .. po 

de la econo•la. 

La otra cara de los hechos que podr1a explicar la 

permanencia de instituciones y partido gobernante es el 

escaso poder politice real con que cuenta la oposici6n, y que 

no solamente no presenta posibilidades en el corto plazo de 
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alternancia, sino que hasta ahora los desaf1os que ha sido 

capaz de plantear al gobierno - salvo la situaci6n electoral 

del 88 - no se han constituldo en obst6culos serios para l.a 

reproducción de su dominio; a la vez, el partido qobernante 

y, mis aan, el ejecutivo federal se han asequrado el 

monopolio de las decisiones en los principale• campo• de la 

gesti6n gubernamental, se puede decir que en t6rminoa reales 

6sta no ha pasado por un proceso de elaboraci6n en la opini6n 

pQblica, sino que se ha preservado como un espacio de la 

técnica. 

Llegados a este punto seria necesario recordar las tres 

interrogantes sobre los niveles de la relaci6n entre 

racionalidad y gobernabilidad: i) mercado o regulaci6n, ii) 

tipo de bienes y de funciones, iii) los consensos en torno de 

la gesti6n gubernamental. De las respuestas que se den se 

podr4 derivar lo que se responda a la otra interrogante más 

general: ¿ha terminado ya la transici6n de la gesti6n 

gubernamental? Para responder a esto habr6 que recapitular 

los desaf1os que actualmente se presentan como lo• m6s 

acuciantes. 

s.2 Lo• nuevo• d•••fio• 

Al utilizar los tres niveles que se han estado manejando 

a lo largo de la exposición del trabajo nos encontramos con 

lo siguiente: 

a) en cuanto a la pol1tica económica: 
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- si se debe reconocer que se ha tenido 6xito en el control 

de la mayor ta de las variables macroecon6micas, ¿cuAl es la 

posibilidad que la estabilidad se transforme en crecimiento?, 

de lo contrario ¿ser4 que resulta real la disyuntiva que 

hasta ahora plantea la historia reciente del pais entre 

estabilidad o crecimiento?; 

- ante l.a persistencia de los déficits crecientes en la 

balanza comercial ¿serA posible mantener la polltica de 

estabilizaci6n?; 

- si, como suele senalarse, el déficit comercial resulta 

compensado por los flujos de capitales externos, ¿qué es lo 

que asegurarA que esta corriente se mantenga por el tiempo 

suficiente para lograr el despegue de la producci6n?, ¿cual 

es la posibilidad de que estos capitales transiten de la 

bolsa a la producción?; 

- ¿hasta qué punto los grandes grupos empresariales ser6n 

capaces de aprovechar las condiciones que ofrece la 

integraci6n econ6mica, particularmente es ausencia de una 

pol1tica industrial y con una débil capacidad de ahorro 

interno?; 

- ¿cuAl es la posibilidad de reorientar los patrones de 

consumo de los estratos al tos para generar estilos austeros 

que permitan que el ahorro interno alcance los niveles 

necesarios 

competitiva? 

para impulsar 

b) La pol1tica social. 

una producci6n realmente 
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- ¿hasta que punto se podrA mantener y ampliar el gasto en 

bienestar social, particularmente frente a un previsible 

incremento de la demanda de fondos derivada de la difuai6n de 

los programas y ante una eventual competencia por loa fondos 

para el impulso a la producci6n derivada de las necesidades 

de la integraci6n?; 

- ¿se puede ya hablar de una mayor eficiencia en el uao de 

los recursos, cuAles seran los mecanismos para mejorar su 

asignaci6n y su control?; 

- ante el uso politice-electoral de los fondos ¿como ae podrA 

contender con una creciente demanda por una asignaci6n 

descentralizada del ejecutivo?; 

C) La negociaci6n pol1tica. 

¿cuales son los bienes que podrAn utilizarse en el 

intercambio politice con la corporaciones?; 

¿cuAles serAn los mecanismos que podrAn utilizar 

establemente los sectores sociales para la tramitaci6n de sus 

demandas y para la participaci6n en las decisiones?; 

- ¿cuáles son las transformaciones que la integraci6n con las 

sociedades - y ya no s6lo con los gobiernos - de las naciones 

norteamericanas introducirAn en las prActicaa pollticaa?, 

¿hasta que punto frente a los reclamos de democratizaci6n se 

podr6. conservar la "unidad de mando" en la geati6n 

gubernamental?. 
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Si bien no es el objeto de este trabajo el realizar 

an6liaia prospectivo, no puede uno resistirse a concluirlo 

sin proponer algunas reflexiones sobre el futuro previsible. 

5.3 &190 aobr• perapectivaa. 

Parece que ya no puedo seguir posponiendo la respuesta a 

la pregunta sobre si ya ha concluido la transición mexicana. 

Me parece que aún no - aunque ya no queda mucho tiempo mas 

para seguir transitando hacia un nuevo modelo de regularidad 

si bien los Qltimos sexenios han puesto el 6nfasis, 

discursivo y pr6ctico sobre el mercado, no. puede ignorarse 

que aún la econom1a mexicana sigue requiriendo buenas dosis 

de inducción gubernamental, especialmente ahora que la 

integración demanda capacidad real y no s6lo discursiva de 

competencia; parece ineludible que para alcanzarla haya que 

retomar los pasos de una pol!tica industrial, ciertamente ya 

no centrada en la empresa püblica y más como fomento que como 

regulaci6n pero, al final de cuentas, se sigue requiriendo de 

habilitaci6n sustancial en la tal vez imposible carrera por 

alcanzar el desarrollo. 

La inducci(m del comportamiento "agresivo" de los 

agentes econ6micos y el desarrollo de patrones má.s austeros 

de consumo parecen metas que ineludiblemente se tendrá que 

plantear la gesti6n gubernamenta 1, antes que el exceso de 



266 

apuesta ideol6gica en el mercado deje pasar las 

oportunidades. Entonces, m4s allá de las visiones polares e 

igualmente arrogantes de que el estado lo puede todo o del 

que el mercado lo puede todo, habrA que recuperar la 

vertiente productiva da la diversidad y de la combinaci6n de 

estrategias. 

Si la apuesta total por la integraci6n con los pa1•es de 

Norteamérica, gener6 la carrera desesperada de rediaeftar la 

geati6n gubernamental de México a la imagen y semejanza de la 

existente en esos estados convirtiéndose el gobierno 

mexicano del mas intervencionista al m.S.s neoliberal, por lo 

menos en el discurso - los propios requerimientos de la 

integraci6n harán ver que si nuestras sociedades no son 

iguales, las estrategias de gobierno tampoco lo podrAn ser. 

La política social no puede ser pensada en t6rminos de 

estrategias para atender a los "residuos" de la sociedad, no 

en un pata en el que se reconoce que mAs de la quinta parte 

de su poblaci6n está en situaci6n de pobreza extrema y por lo 

menos tres quintos en situaci6n de pobreza. HabrA que asumir 

lo que varios estudios sef\alan en el sentido de que el 

combate a la pobreza tiene que ser tambi6n ubicado en el 

terreno de la pol1tica econ6mica. Desde luego que eso no 

implica la vuelta a las gigantes e ineficientes agencias 

pQblicas, sino que habrá que pensar en el disefto de 
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estrategias novedosas de participaci6n social, m6s all6 de 

los condicionamientos pol1ticos. 

Parece que la pol1tica social tendrA que convertirse en 

el centro del intercambio polltico, pero que permita mAs la 

participaci6n socia1 a partir de reglas estables y, por 

tanto, de decisiones predecibles y controlables. El punto de 

discusión o de tensi6n estarl dado en el nivel en cual deber6 

establecerse esa negociación, uno más centralizado facilitarl 

el control pero obstaculizar&. el consenso polltico, uno m6s 

descentralizado presentarla como problema el control, aunque 

tendr1a como beneficio una mas eficiente relación con la 

autoridad local. La resoluci6n de esto tendrl que ver con la 

capacidad de negociación de las organizaciones sociales por 

un lado, pero por otro, tendrá que ver con la decisi6n que al 

respecto tome el gobierno central sobre el grado en el cual 

quiere descentralizar las decisiones y la estructura 

polltica, descentralizar es ciertamente una estrateqia 

riesgosa pero posible. 

Si el aparato corporativo ha sido pieza clave en la 

reforma del estado, parece que por el lado de la 

desregulaci6n ésta ya ha tocado su techo y las mismas 

reformas demandan ahora que se pase de la reforma econ6mica a 

la política, que se abran los canales de participación, 

frente a ello no parece ser suficiente la utopía ciudadana ni 

la utopía del mercado. M6xime cuando los desarrollo recientes 
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que tienden a convertirse en la nueva moda ponen la eficacia 

de las pol1ticas pQ.blicas, no en su capacidad técnica, sino 

en su capacidad de generar consensos. 

Paises como México, con un pie en la posmodernidad y 

otro en la colonia requieren de modelos de gesti6n pdblica y 

de participaci6n política creativos, sin duda que ambos 

tienen que ver con la democracia, pero sin duda que ésta 

tiene que desarrollarse no sólo en su dimensión formal, sino 

también en su dimensión sustancial, la reconciliaci6n 

productiva con el pasado requiere algo más que el estado 

fiscal y el estado de derecho, no los niega, 

reclama integrados a una complejidad cuya 

sino que los 

potencial.idad 

desestructuradora, por lejana, parece que se ha olvidado. 

Si como decía Whitehead, el PRI, al ver la historia 

encuentra que en los grandes cambios epocales del país el 

poder de las élites se pierde para siempre, supone que soltar 

un poco de poder le haria perderlo todo. Hoy tal vez se 

podría decir que no saber compartirlo a tiempo es el camino 

más rápido para perderlo todo. 

Intentaré, por ültimo, sintetizar en algunas im6genes 

una visi6n del diagn6stico, una del presente desilusionado y 

otra de la observaci6n atenta de los hechos. 
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He afirmado que la reforma del estado es producto de la 

revoluci6n mexicana, que sin sus legados estatales no hubiera 

sido posible; que los reformadores son hijos del estatismo. 

se podria decir también que a sus casi cien anos al PRI le 

ocurri6 lo que a la familia Buend1a de Garc1a MArquez, que en 

su degeneraci6n dio a luz a un nif\o con cola de cerdo que 

marcaba el fin de la estirpe: 

• A través de las lAgrimas Amaranta úrsula vio que era un 
Buend!a de los grandes, macizo y voluntarioso como los José 
Arcadios ••• predispuesto para empezar la estirpe otra vez por 
el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su 
vocación solitaria " 

Sin embarg6 eso no logr6 interponerse en los designios de que 

todo lo escrito: 

• ••• era irrepetible desde siempre y para siempre, porque 
todas las extirpes condenadas a cien afias de soledad no 
ten!an una segunda oportunidad sobre la tierra." (García 
Mlirquez: 346 y 351) 

Esta estirpe deja tras de si un legado politice que 

puede compararse con lo que Weber encontraba en la política 

alemana como herencia de Birsmarck. Seftala Weber que la 

tradición literaria se ha encargado de ensalzar las virtudes 

politicas del canciller alemán y de uria y otra vez admirarse 

por su sagacidad para mantener el poder, Weber quiere poner 

de relieve la otra cara de su legado que: 

•Dejó tras de s1 una nación sin ninguna sor1st1caci6n 
polJ.tica sin ninguna voluntad polJ.tica propia, 
acostumbrada a surrir con ratallsmo todas las decisiones 
tomadas • • • legó una nación incapaz de juzgar crJ.ticamente 
los méritos de los que se sentaron en su silla vac.!a y con 
una sorprendente falta de vergüenza se apropiaron de las 
riendas del gobierno... El gran estadista no dej6 detrlls 
ninguna tradición polJ.tica, ni atrajo hacia s!, ni soportó, a 
las mentes polJ.ticamente independientes, para no hablar de 
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personalidades pol1t1cas ~uertes •.• El resultado puramente 
negativo de su tremendo prestigio .tue un parlamento 
completamente impotente ••• El nivel del parlamento depende 
no s6lo de si en él se discuten grandes problemas, sino de la 
in.tluencia que se tenga sobre ellos; es decir, su calidad 
depende de si lo que ahL sucede tiene importancia, o da si el 
parlamento es simplemente el sello involuntario de una 
burocracia dominante.n (Weber, 1982, vol I: 74) 

Frente a una situaci6n asi uno puede apostar a la 

esperanza en la sociedad que se organiza para intentar una y 

otra vez lo imposible; pero también no puede dejar de 

sentirse la impotencia de la verdad no alcanzada sobre el 

futuro y como el personaje de Eco, reflexionar ante la espera 

paciente de la muerte: 

nHe hubiera gustado escribir todo lo que he pensado desde 
esta tarde hasta ahora. Pero si ellos lo leyesen se 
inventarian otra teorla siniestra. De todas maneras, lo mismo 
da que lo haya escrito o no. Entonces lo mejor es quedarse 
aqu1 y esperar, mirar la colina. 
Es tan hermosa.• (Eco: 579) 

Pero, ante la tentación del abandono, uno tiene que 

sacudirse brevemente y proponer, una 6.ltima reflexi6n que 

pretenda mediar entre la academia y la voluntad, no tanto 

sustentada en las pruebas aportadas a lo largo del trabajo, 

sino provocada por sus hallazgos. 

¿En d6nde comienza y en d6nde termina la transici6n 

mexicana?. Sin mayores reservas me atrevo a afirmar que la 

transición inicia en 1968 y aún no ha terminado. El 68 tal 

vez habr1a que ubicarlo como algo más simb6lico que real. 
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Este afto marca el inicio del hast1o de una nueva sociedad que 

ya no cabe en los marcos patriarcales del estado 

poarevolucionario (Aguilar c., Rubio). La llegada al poder de 

LEA marca el inicio de la transici6n gubernamental, un 

gobierno que trata de adecuarse a la nueva sociedad, m6s en 

su actuaci6n racional que en su mandato democr6tico. La 

racionalidad pretende aplazar a la democracia. 

A través de cuatro sexenios el gobierno va aprendiendo a 

actuar racionalmente, si analizamos mAs las continuidades que 

las rupturas en la gestión (creo encontrar esto en el texto 

de Aspe) podemos percibir como se va dando un proceso 

incremental de adaptación de la gestión gubernamental a las 

nuevas situaciones. 

La acción gubernamental que pone m6s atenci6n a la 

eficiencia va siendo capaz de darle salida a la nueva 

sociedad mexicana, manteniendo la iniciativa, el mando y el 

mandato justiciero (popular) de la revoluci6n mexicana. Las 

adversidades internas y externas - expresadas en las rupturas 

de los planes de gobierno - van sefialando un nuevo camino en 

el cual el estado mexicano va perdiendo parte de su contenido 

pol1tico, no se trata s6lo de la actitud lindbloniana de 

"salir del paso", se trata también de la modificaci6n de su 

consistencia pol1tica, el ethos de la revoluci6n mexicana va 

siendo paulatinamente sustituido por el ethos liberal, 

asimilado de Estados Unidos y de Europa por la burgues!a 
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creada por la revoluci6n mexicana y que desde los cuarenta ha 

tenido el control del gobierno posrevolucionario. 

Se puede decir que en 1993 - con la firma del tratado de 

libre comercio - culmina el proceso de racionalizaci6n de la 

gesti6n qubernamental iniciado en los setenta. Sin embargo le 

hace falta a la gesti6n gubernamental desarrollar otro 

elemento, el de la democracia. 

Por m6s discusi6n que pueda haber sobre los contenidos y 

naturaleza de esta expresi6n., puede haber un consenso sobre 

algunos de sus componentes fundamentales: sufragio efectivo, 

posibilidad de alternancia en el poder, suboordinaci6n del 

gobierno a la norma jurldica, procedimientos universales e 

irresistibles, información generalizable. Diflcilmente sin 

instituciones democr4ticas pueda haber eficiencia econ6mica 

(Aspe) , la racionalidad reclama a la democracia, cuando el 

grado de vigencia de esta a1tima se haya definido se podr4 

decir que la transición habrA concluido (en este sentido lo 

que ocurra con las elecciones del 94 puede ser considerado 

como el punto final de la transición. 

Sin embarqo, con lo anterior no se quiere decir que el 

asunto de la democratizaci6n sea la 6ltima determinante o la 

causa eficiente para el futuro del pats. Hacia qu6 modelo se 

avance no depende sólo de la disposici6n del qobierno para 

conceder decisiones contrarias a su interés grupal, o de las 
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organizaciones pol1ticas para luchar por ellas, el verdadero 

contenido de la transición mexicana tiene que ver - no tanto 

con la tendencias "estructurales" que, como piedra filosofal, 

estuvo tanto tiempo empeftada en encontrara la politolog1a 

cr1tica - sino con algo que, por paradójico que parezca, es 

mucho mAs terreno: la ética. 

Todav1a esta por resolverse si es que la sociedad 

mexicana puede llegar a un acuerdo mayoritario y legitimo 

sobre los objetivos que ha de perseguir y entonces, lo 

crucial serA ver si dispone de la fuerza para imponerlos. 

Desde luego que la base de este consenso no puede ser nada 

m4s la sociedad liberal, tampoco la sociedad campesina 

subyacente bajo el pacto revolucionario, ni la sociedad 

obrera nacidas por detr4s del cardenismo, ni las clases 

medias aftorantes del desarrollo estabilizador, o las audaces 

burocracias politicas tratando de prolongar su vida tras el 

programa del desarrollo compartido, ni los sectores 

empresariales venidos a menos escudados tras el salinismo, ni 

tampoco podrAn serlo los empresarios asociados producto del 

TLC, no podrAn ser ninguno de ellos, aunque también de alquna 

manera tendrAn que estar presentes todos ellos, aunque 

seguramente con el sacrificio de algunos; de cu4les es algo 

que se resolverA en medio del conflicto y la negociaci6n de 

intereses y que en las mültiples combinaciones posibles 

constituye cada uno de los escenarios imaginables para el 

futuro previsible. 
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La revolución que silenciosamente se ha impuesto es la 

de la complejidad de la sociedad mexicana, que ya no puede 

aer ni nacionalista revolucionaria ni socialdem6crata, ni 

neoliberal, pero que tiene que ser un poco de todo eso y aQn 

un poco de algo m6.s. 

Esas mÍlltiples combinaciones posibles reclaman de 

capacidad de argumeritar o simbolizar las demandas propias, 

demandan un espacio para los discursos éticos. Si los 

actuales liberales quieren aumentar la vida Qtil de sus 

reformas sera. a condici6n de prestar oldos a otras 

propuestas, de permitir el acceso a las decisiones pQblicas a 

otras racionalidades, ello serla recuperar la politicidad 

perdida en la crisis, la capacidad creativa de la naci6n y 

tantos otros adjetivos romAnticos que pudieran estar cerca de 

la palabra dignidad. 

En tanto que todo esto ocurre se requiere con urgencia 

de acuerdos mínimos sobre la gesti6n, se requiere de una 

agenda para el futuro pr6ximo, seguramente que debiera ser 

muy amplia y precisa, algunos de sus temas podr1an ser los 

siguientes: 

a) la descentralización de las decisiones pQblicas en el 

territorio nacional, lo que está relacionado con; 
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b) el replanteamiento del papel del ejecutivo en la 

estructura gubernamental; 

e) la apertura a la participaci6n de agentes no proestatles 

en las decisiones (sean partidos de oposición u ong's), sin 

que necesariamente entren en una relaci6n de intercambio 

politice; en otro 4mbito de acciones: 

d) las pollticas gubernamentales de fomento económico. En el 

marco de las actuales reformas econ6micas en el contexto 

internacional no se puede decir que lo ünico realista sea la 

acci6n gubernamental en la estabilidad macroecon6mica y la 

abstención en la producci6n, diversos acciones realistas se 

pueden encontrar si se consideran, no solamente los modelos 

europeos y japonés de capitalismo, sino aQn el propio modelo 

norteamericano: Si las actuales reformas pueden perdurar ser6 

a condici6n que hagan gala de pragmatismo e implementen 

acciones que vayan mucho mAs allá. de la racionalidad de 

abstinencia del gobierno. El impulso a una pol1tica 

industrial, de comercio exterior y de revolución tecnol6gica 

y microecon6mica en general, son retos que ya no se pueden 

aplazar, si la actual pol!tica econ6mica ha demostrado su 

capacidad para estabilizar, puede ser que ello mismo esté 

marcando el fin de su vida atil y reclame su sustitución por 

otra que permita crecer - cosa que hasta ahora no se ha 

logrado - para lo cual se requiere algo máis que estabilidad 

en las variables macroecon6micas. Se requiere tener en cuenta 

la diversidad de mercados y de productores. as1 como de 

ingresos. 
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e) otro rubro de temas est4 constituido por la polltica 

social. Antes de entrar de lleno a ella se requiere la 

aclaraci6n de algunas cosas. si bien la pol1tica social 

implica redistribuci6n del ingreso y combate a los efectos de 

la pobreza, no se puede identificar como el O.nico mecanismo 

de redistribuci6n y ni siquiera como el mAs eficaz de combate 

a la pobreza. varias veces se ha dicho que a la pobreza no se 

le combate con politica social sino con polltica econ6mica, 

no obstante, si aQn en los modelos más optimistas el rezago 

social se extender6 por bastante tiempo mas, es claro que 

atender a las necesidades urgentes, aunque esto no signifique 

combate de fondo a la pobreza, es una necesidad fundamental 

de cualquier acci6n gubernamental; falta definir sus 

destinatarios, sus actores y los criterios de asignación y 

distribuci6n. Independientemente del juicio que haya sobre la 

actual estrategia, es claro que su discusión y decisión 

pQblica es algo que demanda la política realmente moderna. 

Tal vez lo que reclame con urgencia la qesti6n 

gubernamental sea hacerla más pública en cuanto a su decisión 

y mAs plural en cuanto a sus participantes y, en 

consecuencia, "despolitizarla", en el sentido reducido de la 

expresión. No es posible que lo cotidiano de esas decisiones 

pase por una lógica de adversarios, en las que se crea estar 

jugando los resultados de los procesos electorales 

inmediatos, es necesario establecer un vinculo de discusión, 

acción y colaboración entre el gobierno y la sociedad que no 
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sea inmediatamente disputa por el poder, aunque sabemos que 

mediatamente todo acto pGblico sea a su vez politice. 

Abordar en lo inmediato estos temas de la agenda 

requiere constituir un conjunto de pactos, tal vez sea 

imposible pensar en El pacto nacional o El pacto social, tal 

vez seria mAs realista pensar en un conjunto de pactos a 

mesonivel, entre el gobierno federal y los estatales, con los 

diferentes productores, con las ong's, con las organizaciones 

pollticas, con los sindicatos, con los campesinos. En cada 

uno de estos pactos seguramente que concurrir1an diversos 

actores y, mAs allA de los deseos, en el futuro previsible 

parece que el eje y el garante de los mismos n.o lo serA tanto 

el estado de derecho - por más deseable que asi sea y por mas 

que estemos de acuerdo en que un elevado nivel de respeto a 

las normas deba de ser el punto de partida- tal vez sea mas 

fAcil que el eje de los mismos sea el gobierno, se tratarla 

del Qltimo pacto del PRI con diversos actores sociales; no es 

la tlnica v1a, sin embargo si parece que sea la Qnica si es 

que el grupo social que actaa a través de este partido quiere 

seguir teniendo un espacio en el futuro de la sociedad 

mexicana. 

Todo lo anterior reclama en el desarrollo de la 

politologia sobre México capacidades técnicas de disef'io de 

sus posibilidades y capacidad te6rica de universalización y 

apropiaci6n no subordinada de otros desarrollos, reclama 
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tambi6n recuperar lo que aQn no muere de nuestras ralees y lo 

que aQn queda de nuestras utop1as. 
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