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1 

!NTROOUC.C!ON 

La intervención del Estado en la econanía ha tenido coro propósito básico 

el inducir, praoover y encauzar a los diversos sectores de la sociedad en 

la actividad econánica nacional. En otras palabras, el Estado es rector y 

prcm:>tor de la econan.ia; función que ha de Cllllplirse obedeciendo a 

objetivos econánicos para dar tratamiento a las dBMndas y necesidades de 

carácter político y social. 

Sin embargo, la rectoría econánica estatal ha sufrido en los últirros años 

profundas transformaciones que han dado lugar a una nueva forma y 

configuración del Estado y su administración pública. las refot"l'M.s que en 

el ámbito econánico el Estado mexicano ha adoptado a partir de los años 

ochenta, han puesto de relieve el perfil de un nuevo esquana de 

!ntervencl.ón cuya dinámica y evolución configuran también un nuevo nolelo 

de desarrollo,caracterizado por las necesidades de reestructuración 

econánica interna y por las exigencias de la dinámica econémica mundial. 

Este proceso se ha generado ccm:> respuesta a los graves problenas que en 

materia eo:mán.ica el país enfrentó desde el estallido de la crisis 

e<XJnánica de 1982. En este marco, la reestructuración del Estado mexicano 

iniciada en la década de los años ochenta carprendió no sólo aspectos del 

redimensionamiento de la estructura administrativa gubernamental, sino 

también nuevas estategias para estimular y fanentar la actividad econé.mica 

nacional; en donde el aspecto principal lo constituye el alejamiento del 

Estado CCJn;:) enpresario activo de los procesos econánicos. 

Investigar cáro y porqué se ha generado este proceso¡ cuáles han sido los 

factores y condicionantes que incidieron para la adopción de las rcfottMs 

econémi.cas implerentadas por el Estado y que tienden a configurar lU\ nuevo 

mOOelo de desarrollo econánico, constituyen el prop)sito central de este 

trabajo. Así, hemos trazado ccm:J objetivos principales de nuestra 

investigación los siguientes: 



Investigar cuál ha sido el papel que en el ámbito eoonánlco ha desempe

ñado el Estado en los últim::>s años. 

Determinar la naturaleza de las reformas econérnicas que el Estado y su 

administración pública han adoptado. 

Analizar el perfil y las nuevas tendencias de la administración públi

ca mexicana en el ámbito económico. 

Para lograr lo anterior, henos estructurado el desarrollo de la 

investigación en cinco capítulos. En el capítulo primero haceros la 

referencia histórica al desarrollo y evolución de la actividad econánica 

del Estado rrexicano, abarcando los principales aspectos de la problemática 

p:::>lítica y econánica durante el siglo XIX; el periodo Porfirista y el 

m:>vimiento annado de 1910. Abordanos, asimisro, las etapas del periodo 

posrrevolucionario hasta las décadas de los años cincuenta y sesenta. 

Aquí, expliCairOs el proceso ne:Uante el cual el Estado fue creando y 

consolidando de IM!lera paulatina los instruirentos y directr lees de 

politica eeonánica que conllevarían en pri.Ioor lugat, a cimentar las bases 

del pro:::eso industrializador de México para arribar, ¡x>Sterionnente, a un 

periodo de franca expansión econánica con la adopción del modelo de 

crecimiento basado en la sustitución de iroportaclones. 

Explicanos ta!rblén, la estrategia econánlca en que se fUndamentó el 

denaninado desarrollo c:anpartido durante la década de los setenta' así 

caoo una referencia a las irr¡>licaciones que tuvo la a<lninistración de la 

abundancia petrolera en el periodo 1977-1981. Finalroente, concluimos el 

capitulo con la explicación del marco constitucional que otorga la 

sustentación jur!dica para que el Estado pueda intervenir en la econanía; 

y el papel que desunpeña la administración pública rrexicana en la 

actividad econánica del Estado. 

En el capítulo segundo se analiza la situación econémica de r-'.éxico durante 

el periodo de 1982 a 1988. PqUí, analizaoos cm.o el esquesM de crecimiento 

basado en la sustitución de in{xlrtaciones y amplificado por la!:i políticas 

del desarrollo estabilizador, entra en crisis y en el aparecen todos los 

rezagos y desfases con que se había desarrollado la econaiúa nacional, en 

lo que hemos denaninado el preáirllulo de Ja crisis estructural de la 

econanía rrexicana. Continuam::>s con la explicación de los acontecimientos 



econánicos con los que irrumpe la crisis de fines de 1982. A groso m:ido, 

la crisis pone de rranifiesto los problemas estructurales sobre los que se 

había desarrollado la econanía del país: 

Desarrollo de una planta prcxluctiva con reducida integración, eficiencia 

y COTipetitividad; crecimiento alto de importaciones; desequilibrio en las 

finanzas públicas con un déficit creciente; incapacidad exportadora para 

qenerar divisas; desequilibrios fiscales;escaso desarrollo tecnológico¡ 

ausencia de ahorro para la inversión; etc. Lo cual obliga al Estado a 

formular progranas econánicos para la contención de la crisis y 

reactivación de la econanía, en_ donde aparecen estrategias de reordenación 

ec:oné.mica y financiera. 

Analizam::>S entre ellos, al Pro:Jrama Irure:Uato de Reordenación Econémica 

(PIRE), al Programa de Aliento al crecimiento (PAC), y el Programa 

Nacional de Fanento Industrial y C<Jnercio Exterior (PROOAFICE), 

En el capitulo tercero, se estudia el perfil y las tendencias de la admi

nistración pública a partir de 1982. En este capítulo lnclu!Jros tres apar

tados en donde de IMnera específica se describe el proceso de reestructu

ración del Estado sobre su aparato adni.nistrativo, lo que da origen 

t:anbién a una redefiniclón de sus ámbitos econánlcos de acción. 

Al interior del Estado, la crisis había puesto de manifiesto la 

inoperatividad con que habían funcionado detenninadas estructuras adminis

trativas; en este renglón, el sector paraestatal constituyó el principal 

bloque de inoperancia aanlnlstrativa. Ante ello, la nueva reestructura

ción del Estado, que incluía la reestructuración del sector paraestatal, 

respond!a ada!ás a una línea política que tenla caoo propósito la 

m:xlernización del aparato público, buscando con ello lograr la eficiencia 

6pt!ma sobre la que descansada la futura m:xlernizaclón econé.mica. To:lo 

esto, dentro del marex> de la estrategia del cambio estructural, tarrbién 

analizada en este capítulo. Explicam::>S caro la reestructuración del sector 

paraestatal se basó de esta manera, en un proceso de desincorp::>ración de 

entidades públicas . que fueron definidas caoo no estratégicas ni 

prioritarias. El Estado reduc!a asI, sus árrbitos de acción ec:oné.mica y 

perfilaba nuevas tendencias en la gestión de la actnlnlstraélón pública. 



En otro apartado analizaroos la concertación pactada entre los sectores de 

la sociedad civil en 1987 (Pactos Económioos), caro una de las estrategias 

de estabilización econánica para frenar el proceso inflacionario que en 

ese año alcanz6 los tres dígitos. El Pacto de solidaridad F.oonómica ten

dría c:ate objetivo esencial corregir los desequilibrios existentes entre 

los distintos precios y lograr la estabilización de la eoonanl'.a nacional, 

dentro de un marco de estricto control del gasto público. 

En el capítulo cuarto, veros cerra el desarrollo reciente de la actividad 

econémica del Estado irexicano adquiere una nueva redefinición al orientar 

su acción econánica, a lo que se considera deberían de ser sus resfXIDsabí

lidades fundamentales¡ es decir la atención de las necesidades sociales de 

la población. En este contexto, analizairos el proceso del cambio económico 

en el cual el Estado deja de ser un agente empresarial activo, para 

aduirir nuevas funciones que lo definen caro un Estado regulador con 

nuevos mecaniB<OOS de intervención e intermediación económica. 

En otro renglón, explicamos cano por la creciente actividad errpresarial 

del Estado mexicano, se propició también el desarrollo de una planta 

productiva que no pudo ser caupetitiva para ofrecer con suficiencia y 

calidad los productos y servicios con denanda nacional e internacional, la 

respuesta a estos cuestionamientos se expresan en la estrategia de 

m:idernización eoonánica, la cual replantea un nuevo m:idelo de rectoría 

estatal en el que se definen las nuevas responsabilidades del Estado, ast 

caoo un sieterM eo::inánioo más integrado al canereio intemacional. 

La estructura de este capítulo lo CClllfOnen ocho apartados en donde se ana

liza, de manera específica, cuál ha sido la dinámica y evolución de la 

participaci6n económica del Estado en los años recientes¡ tanando C01X> 

maroo de referencia la estrategia de m:idernizaci6n eoonémica dentro de la 

cual se circunscriben los rubros y sectores del áirbito econánico V social 

en los cuales se ha alxx:ado la participaci6n irunediata del Estado. Es asi 

OCllU analizairoa - bajo la perspectiva de la n<>derni?.ación econánlca -

el proceso de desinoorporaci6n de entidades paraestatales¡ las estrategias 

de rrodemizaclón agraria y reforma educativa; el Programa Nacional de 



. 
Solidaridad; el l\cuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y 

la Calidad; y la estrategia econémica del Tratado de Libre canercio (TLC), 

Incluinos en este capitulo, una exposición a las tx>líticas gubernamentales 

de la desregulación, la simplificación administrativa y la 

descentralización, que han constituido también, pa.rte de las estrategias 

sobre las que ha marchado el desarrollo de la administración pública. 

Por últim:>, en el capitulo quinto hac:er<>s referencia a las conclusiones de 

este trabajo, y a las perspectivas que abre el proceso de reforma 

econánica trazada por el Estado dentro de la cual quedan perfiladas las 

tendencias de la administración píiblica mexicana. Incluitoos, asl.misnc, y 

con la. finalidad de dar mayor solidez a nuestro trabajo, un anexo 

estadístico enfocado fUndanentalmente a la descripción de las entidades 

paraestatales desincorporadas por el Estado, as! caro de la 

reprivatización b.mcaria, 



CAPITUID LA Itfl'ERVENCION DEL ESTAOO EN LA EXXlOO>IIA, 
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1.1.2 El Estado, la F.conarúa y la Administración en el 

Porfiriato 1876-1910. 

1.1.3 El fobvirniento Armado 1910-1920. 

1.1.4 El Periodo Posrrevolucionario 1917-1934. 
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1.1 La Actividad Econé:miCd del Estado 

1.1.1 La Econooúa y la Administración en el siglo XIX, 1821-1876 

El periodo canprendido entre 1821 y 1876 dentro de la historia econánica de 

México, se caracteriza p:>r una inestabilidad política y p::>r un estancamiento 

econánico general. Durante sus primeros cincuenta años de independencia, los 

asuntos de México estuvieron a cargo de más de cincuenta gobiernos, así caro 

de treinta hanbres diferentes actuando caro presidentes. En un perio.10 

relativamante corto de quince años, dieciseis hanbres encabezaron veintidos 

gobiernos. lüs disputas por el poder entre las distintas facciones políti

cas daban caro resultado rebeliones o golpes de Estado. Además de las 

luchas internas, dos guerras con Francia y una con Estados Unidos se 

agregaron a la caótica vida política de esa época. 

En esas oondiciones era inevitable que la influencia del sistema ¡::olítico 

sobre el desarrollo econánico fuera negativa. El gobierno federal no p:día 

proporcionar ni la paz necesaria para atraer cuantiosas inversiones, ni 

efectuar rrejoras internas que pudieran estimular el ahorro y la inversión 

nacionales. La industria minera se encontraba. prácticamente paralizada1 el 

sistena de trans¡x:irte estaba agudamente deteriorado, la incapacidad del 

gobierno para prop:lt'cionar una adecuada red de caminos tenía al país 

fragmentado en miles de canunidades aisladas y pequeñas. No había un sistema 

ferroviario fuerte y consolidado. otro obstáculo para el crecimiento 

econánico era la inadecuada estructura del sistema fiscal mexicano. los 

escasos fondos de que se dis¡x:inía resultaban insuficientes para gastos de 

infraestructura o con fines sociales. No fUe sino hasta 1896 en que el 

gobierno pudo equilibrar su presupuesto. 

caro los ingresos propios eran insuficientes, se acudió cada vez mis a los 

r.réditos exteriores, a los .impuestos especiales, las confiscaciones, el 

papel rooneda, la falsificación ll'Onetaria y los prestanus internos obligato

rios. En 1867, la deuda interna y externa de México era de asustar, debido a 

la poca capacidad del gobierno para obtener ingresos. 

En síntesis, los gastos gubernamentales hacían poco ópti.mo el crecimiento 

econánico. lil foITM en que se recababan los impuestos era decididamente 



desalentadora, pues existía la tendencia a gravar más pesadamente a los 

productos nacionales que a los a;tículos de imp;Jrtaci6n. En el renglón de 

los minerales, el oro y la plata redujeron signlficatlvarrente su volumen de 

exportación y la tasa de producción agrícola no tuvo un aumento 

significativo, La industria textil gracias al apoyo federal fue la única 

que tuvo un desarrollo estable. Estos problemas p:>líticos y ieconánicos 

fueron la causa del estancamiento de la econanía mexicana en el pericxlo aquí 

cx:mprendido. 

1.1.2 El Estado, la F.conooúa y la l\dministración en el Porfiriato, 1876-

1910. 

El periodo porfirista que abarca cerca de treinta y cinco años constituye 

una etapa de lento pero sostenido crecimiento. En estos años tuvo un fuerte 

impulso la producción agrícola canercial que se orientó tanto a los rrerca .. 

dos nacionales Caro a los extranjeros. Aparecieron asimism::> una gran 

cantidad de establecimientos fabriles, asI cato una creciente 

diversificación de las exportaciones y la im¡x>rtación de bienes de pro::luc

ción en pro¡::orciones cada vez rrayores. 

Tres factores ayudan a explicar la transición del estancamiento al 

crecimlento. Primero, el SUr<Jimiento de la estabilidad política. Entre 1876 

y 1911 sólo dos hcrnbres ocuparon la presidencia: Manuel González durante un 

periodo presidencial (1880-1884) y Porfirio oíaz el resto (1876-18801 1884-

1911) ¡ con la estabilidad vino la pacificación y nás tarde una paz relativa. 

La oposición fue aplacada o decapitada según lo exigían las circunstancia.s. 

En segundo lugar, el pa.Is se vio invadido por la inversión extranjera, 

atraida por los recursos de México y por la seguridad de la paz porfiriana. 

A su vez, esa mi.Sllk3 inversión ay1Jdó a ase<JUrar la paz; por ej0Tiplo, 

construyó los ferrocarriles que unieron al país, ampliando la capacidad del 

poder federal, localizado en la ciudad de México. 

El tercer factor fue que la inundación inicial de inversión extranjera 

hacia los sistemas de transporte integr6 la econooú.a mexicana tanto en un 

sentido interno caro externo. La construcción de ferrocarriles, en su 

mayoría por inversionistas norteamericanos, se orientó a unir ciertos 

sectores coro los mineros hacia el mercado estadounidense, de igual manera 



que los productores mexicanos encontraron condiciones favorables para 

penetrar en su propio rrercado nacional. La inversión extranjera propició 

. que la econania rrexicana se incorporara al mercado mundial propiciando una 

importante diversificación de las exportaciones mexicanas. Entre 1877 y 1910 

el valor de las exportaciones rrexicanas se elevó en más de 600 por ciento en 

ténninos reales. 

La base del crecimiento de este periodo fue el sistema político porfiris

ta en el que el surgimiento de la paz pro¡:orcionó gradualrrente las 

condiciones previas para que los logros porfiristas relacionados con la 

inversión y el crecimiento se consolidaran. La estabilidad política fue el 

factor esencial de la estrategia econé.mica de Díaz, pues se fundamentaba en 

adoptar tcxlas las medidas necesarias para atraer a México a la inversión ex

tranjera, bajo el supuesto de que el capital, la técnica y los mercados que 

los extranjeros tenían bajo su daninio, eran indispensables para el 

crecimiento de México. 

Bajo el régimen de Díaz, se pusieron a dis¡x:>Sición de los inversionistas ex

tranjeros las concesiones ferroviarias que concentraron nés de un tercio del 

total de las inversiones extranjeras. Ot.ra segunda gran concentración de la 

inversión extranjera se destinó a las industrias extractivas; más del 24 por 

ciento de todos los fondos extranjeros se canalizaron hacia la minería y la 

metalurgia, y otro 3 por ciento a la producción petrolera. En 1911 las 

inversiones de los Estados Unidos en el país representaron un 38 por ciento 

del total de la inversión extranjera y estaba concentrada en los 

ferrocarriles y las industrias extractivasr en contraste con el capital 

francés que fluyó hacia las actividades industriales mexicanas.· 

La dinámica econán.ica de este periodo propició el crecimiento de las exp:>r

taciones mexicanas y el desarrollo de un mercado interno, influy6 asimismo 

en la conformación de un sector industrial que se vio favorecido no sólo pot 

el flujo de la inversión extranjera, sino por ]os bajos salarios con lo que 

aparecieron las utilidades elevadas. En otro renglón, el régimen de Díaz 

logró consolidar su deuda exterior y aumentar los ingresos gubernrurentales, 

hasta cubrir tanto los desenvolsos de cuenta corriente caoo algunos gastos 

de infraestructura básica. Pese a los resultados positivos del si5tema. eoo

nánico porfirista, se generaron, sin embarqo, profundas desigualdades en la 

estructura social del país que desembocaron en una revolución. 
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1.1.3 El !ot>vimlento l\rrnado, 1910-1920. 

Entre 1900 y 1910 los límites del esquema porfirista hacen sentir sus efec

tos f en las graves y crecientes contradicciones del canplejo socioeconánioo 

del Porfiriato se van gestando las fuerzas que lo llevarían a su propia 

destrucción. El proceso de transfonnación econérnica había propiciado la 

formación de dos clases, acentuando la desigualdad social: los propietarios 

mexicanos y extranjeros de los grandes latifundios y detentadores de la ri

queza, por un lado, y un proletariado rural que trabajaba bajo un sistema de 

peonaje y deudas, detentador de la fuerza de trabajo de la sociedad. POr otra 

parte, el impacto de la industrialización agrav5 la situación al crear 

relaciones de pro:l.ucción conflictivas, largas joma.das de trabajo, salarios 

bajos, etc. 

La concentración de la propiedad de la tierra fue otro factor detenninante • 

para el estallido del m:ivimiento armado. Cerca del 90 por ciento de las 

familias rurales mexicanas no poselan ninguna tierra, estaban vinculadas a 

las haciendas. mediante el sistema de servidlJll:>re por deudas. Por otro lado 

se hallaban miles de haciendas, algunas de ellas con millones de hectáreas 

de superficie¡ en ccnjunto las cmpañías deslindadoras y los hacendados 

poseían más de la mitad del territorio de la nación. 

Las tendencias prevalecientes en los salarios y precios iban reduciendo el 

tamaño de la población que podía ctJll>rar algo más que lo estrictamente 

indispensable, mientras que los grandes hacendados des tinban su poder de 

ctJll>ra a la importación de artículos de lujo y a pasar vacaciones en E:urops. 

coo el estallido de la revolución en 1910, el sistana ecooánico prfirista se 

desrroronó y en sus efectos se propició una severa parálisis económ.ica en 

todas las actividades del país. 

En un periodo de diez años, el pais sufrió una destrucción idescrlptible, se 

calcula que entre 1910 y 1921 la población de México se redujo de 15.2 

millones a cerca de 14.5 millones, las muertes causasdas por la revolución 

probableoente fueron iMs de un millón. los largos años de lucha trastornaron 

seriamente la ecxmcm!a rrcxicana. La destrucción de las vías ferreas fue 

particularrrente severa. Las alteraciones sociales y los cambios políticos 

que caracterizaron a esa etapa se canbinaron con los efectos de la 
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depresión para retardar [X)r un periodo prolongado el proceso de crecimiento 

de México. En el t:ranscurso de los diez años de la revolución, la econanía 

rrexicana sufrió una severa 00.ja en la pro:Jucción minera y manufacturera; 

aquella se estima que bajo en un 40 por ciento y esta última en un 9 por 

ciento. La prcxlucción agrícola también disminuyó y sólo se recuperó hasta ya 

entrada la tercera década. 

La tendencia al estancamiento que ya se observaba en las postrimerías de la 

é~ porfirista se agudizó. durante el periodo de la lucha armada. La crisis 

econánica se hace sentir más pesadamente en el centro y norte del país al 

reducirse la prex'lucción agrícola y ganadcra,así caro por la destrucción de 

ingenios azucareros en la zona de t-brelos. El sector de exportación, sobre 

todo el petróleo resulta menos afectado y se recupera rápid~nte con el 

alza de precios que acanpaña a la Primera Guerra Mundial. Los propios go

biernos revolucionarios necesitaron reabilitar estas actividades caro 

principal fuente de ingresos. La capacidad productiva industrial se 

encontraba en ciUdades, fuera de los principales teatros de canbate y no 

resultó gravemente dañada, aunque si paralizada por la falta da mercado. 

El sistena financiero sufre un desquiciamiento práticamente total: la 

capacidad de endeudamiento del gobierno era nula: el sistema fiscal estaba 

anquilosado aunque pudo procurarse algunos recursos que se destinaron a 

gastos militares y a<inlnistrativos un tanto desordenados. Así pues, la 

situación econémi.ca del país durante la revolución resultó totalrrente 

desfavorable a cualquier intento de poner orden por parte de los gobiernos 

revolucionarios. La herencia que en el as¡>:!Cto económico dejeba la 

revolución constituida parte esencial para el surgimiento de un Estado 

posrrevolucionario fuerte, capaz de impulsar el desarrollo de las 

actividades eo:mánicas que el país demandaba. 
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1.1.4 'El Periodo Poorrevolucionario 1917-1934 

Concluido el irovlmiento annado de 1910 y consolidadas las bases para la 

institucionalización del nuevo Estado rooxicano a partir de 1917 con la 

pranulgación de la constitución1 México inicia su proceso de industrializa

ción sobre bases aún precarias por carecer de una política eoonánica 

realmente constituida. 

11 En sentido estricto no es posible hablar de una política de fe.mento de la 

industria, ni de ninguna otra medida de política econánica, para los años 

irurediatamente posteriores a 1910. Toda medida de politica económica presu

pone la presencia de un Estado. Y, calO es sabido, precisamente en 1910 se 

inicia un proceso revolucionario que tennina ¡:or destruir absolutamente el 

régimen oligárquico del porfirismo, para carenzar, a partir de 1917, el difi

cil y largo proceso de construcción del nuevo Estado ••• " 1) 

Sin embargo, lo que aqu! interesa es que este nuevo Estado una vez eliminadas 

¡>Jr la revolución las trabas que al desarrollo capitalista .lrnponfo el antiguo 

régimen, se halló en libertad de seguir una [>Jl!tica P"?llista, que pondría 

en el primer lugar de su escala de prioridades desarrollar ir.:lustriahrente al 

para. De esta manera, la aprobación de la Constitución el 5 de febrero de 

1917, fue el primer gran paso que legitimoba el eanienzo de un nuevo orden 

institucional que permitiría al Estado adoptar las primeras medidas de 

politica eoonómica ter.:lientes a impulsar el desarrollo eoonómico. Juddica

""nte la constitución dotaba la base legal de la concentración del poder en 

el Ejecutivo, para que éste pudiera C111'¡>lir con las refocmas sociales que 

las ttasas reclamaban. 

lb es nuestro objetivo reseñar la historia [X'lítica del país en este 

apartado. Bástenos coo señalar que dentro de los regímenes que se sucedieron, 

canenzaron a tanarse las primeras medidas de p:>litlca eo:>nánica tendientes a 

~lsar el desarrollo económico. En un principio, estas fueron poco consis-

1) cordera, Rolando. "Desarrollo y Crisis de la Econania ~xicana 11 

Lec. No. 39, El Trinvastre l:conánico, F.d. F.C.E. México, 1981 Pag. 27 



13 

tentes durante el régimen de /\lva<o Obregón (1920-1924) y de Plutarco Elias 

calles (1924-1928),_ para continuar má.s o rrenos vacilantes durante los reglloo

nes de flnilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y llbelardo Rodríguez (1928-

1934) y convertirse por último en una política firtre y más o rrenos 

sistematizada ducante el gobierno de Lázaro Cárdenas. 

Así teneros que en el periOOo Oc 1910 a 1925 el crecimiento econánico se ca

racterizó por su irregularidad; no obstante, el crecimiento neto del produc

to interno bruto (PIB) fue del 2.5\ anual , lo que principalmente obedecía a 

la acelerada expanslón de los enclaves mineros y petroleros. OUrante este 

periodo la econanía se desarrollo tcdavía sobre el esquem:i prima.río 

ex[X>rtador que se fundamentaba por la exportación continua de pi:cductos prima

rios básicamente, sobre todo los mineros. 

En este pedOOo la acción dinámica del Estado logró conformar más o menos un 

conjunto de instnrnentos de política econánica para crear laa condiciones 

materiales hlsicas para que tal crecimiento ocurriera. El gobierno en efecto, 

puso en marcha un amplio programa de obras públicas: empleo recursos para la 

construcción de carreteras, obras de irrigación; aunentó su capacidad en la 

generación de la energía eléctrica; así, a partir de 1920 la tendencia 

creciente de los gastos del gobierno se encaminó al estimulo y fanento 

económico. 

•... el gasto público se fue dirigiendo no a las obras públicas que sirvieran 

a la minería, sino qua fue centralmente ain.sagrado a los sistemas de 

irrigación, a los caminos secundarios de alUoo.ntación y a las redes de 

energía eléctrica, todo lo cual intentaba reforzar el mercado interno. La 

construcci6n de estas obras y su posterior anpliación pecmitieron hacia fines 

de los años treinta y principios de los cuarenta, reorientar la econarúa ha ... 

cia necesidades internas ... " 2) 

l.o anterior exl9ló plr otra parte quQ el Estado reorganizara su aparato admi

nistrativo para dotarse de los instr~ntos e institucicines que fueran capa

ces de asegurar cstilTlllos estables y permanentes para la im:ersión privada. 

De entre los instnrnentos más J.ntiortantes que el Estado praroviá fue la ronna-

2) !bid, Paq. 35 
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ción de las sociedades industriales de crédito, lo que constituyó el antece

dente más inmediato de lo que más tarde seria la Nacional Financiera. 

la creciente intervención del Estado influyó para que durante estos años se 

observase un crecimiento estable de la econaníai sin embargo esa interven

ción aún no había creado las condiciones que exige un crecimiento sostenido, 

lo cual tendda que esperar cambios más profundos y una participación 

todavía rrayor del Estado. 

11 De todos m:xlos, la 11revolución administrativa" de la d&:ada de los 

veintes sin duda alxmó el terreno para que un Estado que iba consolidando 

sus instituciones capitalistas abriera la década de los treinta y aún 

mayormente en la década de los cuarentas una etapa de franca expansión 

econánica." 3) 

En un principio, la precaria situación de la econania, sum:unente deteriorada 

después de la violencia y el caos político, restaba al Estado legitimidad y 

recursos para afianzar su autoridad. La reconstrucción econánica durante 

el perio:Io presidencial de Alvaro Obregón se reaUzó con poca participación 

directa del Estado. Durante el Gobierno de Cllles es cuando se inicia pro

piamente la reconstrucción de la ec:onanía bajo la dirección del Estado, 

cuando se dió canienzo a un programa de reconstrucción de carreteras y de 

obras de irrigación, y se reorganizó el sistema bancario. 

El prograrra econánico de calles sentó las bases niateriales y, sobre todo, 

las bases institucionales para el futuro crecimiento del país. Durante su 

gobierno la p::>litica econánica giró en torno al establecimiento de una 

refotma hacendada qua tenia caoo propósito la obtención de ingresos para 

disminuir el déficit federal y equilibrar el presupuesto. De esta manera,

la reforma fiscal trazó oon claridad el papel y la concepción del nuevo 

Estado caro prarotor del desarrollo y defensor y representante del intcrés

general. La re forna hacenda ria canprendió de igud l iMnera t:J establecimien

to de un nuevo sistema de i.rrpJestos que permitirla un mayor r.ontrol clel 

gobierno central y daría al Estado una brlse económica firme y autónQTla y un 

control definitivo sobre la riqueza nacional. El intervenciordsrro estatd.l de 

3) !bid, Pag. 37 
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esta época llevó al estableciJlllento de un sisteira bancario de acuecdo a 

cuatro propósitos: expedir una legislación adecuada e integral, reanimar los 

b::lncos existentes; fundar el banco único de ani.sión, y crear otras 

instituciones de acción bancaria y social. Haber hecho realidad la creación 

del Banco de J.éxica, una vez consolidado el p::x:ler estatal, fue el aspecto 

trás sobresaliente de la década de los veintes. ta reforma hacendaria de 

calles emprendida bajo un lllEvo y radical impulso de la dirección estatal en 

rrateria econánica, sentó las bases de la estructura productiva. La 

eliminación de un défici.t heredado en los registros fiscales, la sana 

reorganización de la legislación sobre impuestos, la fundación del Banco de 

México y el restablecinúento del. crédito de México en el extranjero, son el 

resultado tangible del gobierno de calles. 

Así pues., durante el periodo aquí considerado se observa que la reaniml

ción de la econan!a, después del m:ivimiento armado, estuvo acanpañada de una 

expansión de las actividades estatales. A pesar de tratarse de un periodo de 

lento crecimiento, se prOOuce una diversificación industrial importante y, 

sobre todo, van construyéndose las bases m:tterlales que harán posible 

p::lSterionnente el "crecimiento hacia adentro" de la econanía rrexlcana; · 

consolidándose asimisno un Estado posrrevolucionario fuerte, capaz de 

impulsar un desarrollo industrial sostenido mediante una constante 

intervención en la econani.a. 

l.l.S Las bases del Proceso de Industrialización 

(1930-1934) 

Siendo los años treinta también los del c.ardenisno y de su esfuerzo de 

rrovilización y organización de las masas bajo el control estatal, reformas 

sociales y de configuración (que culmina con la expropiación petrolera) de 

un fuerte aparato público caro instrumento al servicio del desarrollo 

capitalista (industrial) del país. 
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Esta década ha de iniciarse bajo los impactos econémicos que produjo 

crisis del capitalismo mundial en 1929. 

"La .importancia de la crisis radica en la función que di.$.anpeño el Estado 

caro rector, guía y coordinador de la econanía. Este a través de la claOOra

ción, proyección y realización de una política econánica adecuada, fue el 

único capaz de atenuar, y deci.nrJs atenuar, no resolver, los procesos 

cíclicos, uña y carne del sistema capitalista." 4) 

En síntesis el ilnp;lcto de la crisis de 1929 se manifestó en México con una 

caída de sus pro:luctos de exp:>rtación (minería, algcdón, henequén y el café). 

Lo anterior constituyó un t=eriodo de transición relativasrente corto para el 

asentamiento de las b:lses industrializadoras y la sustitución de 

imp:>rtaciones, a partir de 1934 en que se observa ya una recuperación de la 

econanía después del Ílt\)acto de la crisis. 

Durante el pericxlo de transición se observa también un proceso de ascenso e 

integ-ración gradual de la actividad industrial, que se manifiesta en la 

importancia que ésta va ad_quiriendo en el conjunto de la actividad econánica 

y en los objetivos de la política econán.ica, y gradualmente pero en forma 

cada vez más relevante, en l~ acumulación de capital. 

"En México puede observarse que el Estado ha colocado en el centro misrro de 

la acción econánica la p::>lítica de industrialización. Es difícil pem>t1.r en el 

proceso industrializador sin la intervención directa y multiple del Estado, 

ya sea creancio las obras de infraestructura que la industria exige, tan:indo 

nedidas de protección aduanera, organizando la circulación m:metaria y el cré

dito, fundando anpresas claves para el desarrollo industrial, estableciendo 

mecanismos de apropiación de excedente, en fin, dando a luz a la burguesía in

dustrial." 5) 

Estas acciones se hicieron patentes durante el periodo cardenista: la inver

sión pública y privada se hicieron evidentes destinándose principalmente a 

las ramas tradicionales de bienes de consuno que danlnaban la canposición del 

producto industrial. 

4) calderón, Miguel Angel, "El impacto de la crisis de 1929 en México11 Ed. -

F.C.E. México, 1982, Pag. 7 

5) Cordera, Rolando, op. cit. Pag. 58,59. 
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Durante el pericxlo de cárdenas se alcanzaron tres cuestiones fundaioontales 

para el desarrollo capitalista del México: 

1) Una mayor participación del Estado en la vida económica del pais. 

2) Una consolidación {institucionalización) plena del Estado caro tal. 

3) En lo político, la corp:irativización de la so::iedad rrexicana por parte 

del Estado, que exigiría tanto la organización de los capitalistas cc:m::> el 

encuadre de los trabajadores de la ciudad y el campo en organizaciones del 

Estado misrro. 

4) La instauración de instituciones financieras estatales, sin las cuales no 

hubiese sido posible cualquier proyecto de desarrollo industrial. 

11 En la esfera econánica surgieron varias instituciones que también iban a 

desempeñar un papel destacado en la fase ¡x:Jsterior a 1940 del desarrollo 

econémico. Entre ellos el Banco de México, la Nacional Financiera y otras 

organizaciones financieras • • • el Banco de ~xico se constituyó en la 

principal institución de la estructura financiera rrexicana y desarrolló una 

serie de controles financieros, que a partir de 1940 se usaron para influir 

en el crecimiento econánico. 11 6) 

En fin, durante todo el lapso previo al inicio del proceso industrializaclor 

el gobierno profundizó y anplió la reforma agraria, nacionalizó el petróleo 

y los ferrocarriles y creó todo un conjunto de anpresas estatales; luego, 

organizó masivamente y bajo su control a la clase trabajadora. Desarrolló 

las canunicaciooes, reorganizó el sietana financiero; sentó las bases de una 

agricultura rentable, a través, sobre todo, de las obras de irriqación e 

ilrpllso la producción de energía eléctrica. 

Entre las nacionalizaciones más relevantes que señalaron la intetvención del 

llstado en la econanía tencrn:is: Ferrocarriles (1937), Petróleos 11938), y la 

creación de los siguientes organisruoos estatales: 

Nacional Financiera S.A. (1933), Banco Nacional Hipotecario y de Obras 

Públicas, S.A. (1933), Banco Nacional de Crédito Ejiclal, S.A. 11937), 

Petróleos Mexicanos, S.A. (1935), Conisión Federal de Electricidad, S.A. 

(1937), caiqiañla Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSJ\), 

antecedente de CONASUPO (1937), Banco U....cional de Canercio Exterior, S.A. 

(1937), Canisión de Faoonto Minero (1938), y muchas otras. 

6) flanscn, Roger O. "Ca política del desarrollo rrex:icano" Ed. Siglo XXI, 

~ico, 1978, Pag. 49 
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l.l.6 El cardenisrro 1934-1940. 

La acción política de cárdenas se guió por las directrices planteadas en el 

Plan 5exenal de 1933, en el que aparecen los primeros esfuerzos del Estado 

por establecer las primeras bases para el desarrollo econérnico de Méxioo. En 

este periodo, la acción multiple del Estado lOJrÓ dar un fuerte i.npulso a 

las obras de riego y a los caminos, lo que constituyó un primer intento por 

concretar obras de infraestructura para la expansión de las actividades 

econánicas industriales. con la creación de la cani.sión Federal de 

Electricidad, se establecieron los pilares para que el gobierno impulsara la 

generación de energía eléctrica; al nacionalizar los ferrocarriles y 

expropiar el petróleo, el cardenism::> rescató dos actividades econé:mlcas 

fundamentales para el desarrollo econánico del país con menor dependencia 

del exterior. 

Al utilizar al Banco de México caro instrumento financiero de los programas 

de qobiemo, éste se convirtió en el centro rector de la pol!tica nmetaria, 

crediticia y cambiada. catiplementarlwoonte se fortaleció al Banco Nacio

nal de Crédito Agrícola y al Banco Nacional Hipotecario Uroono y de Obras 

PÚblicas. Aderreis se crearon otras importantes instituciones: el Banco 

Nacional de crédito Ejidal y el Banco Nacional de Conercio Exterior. Con 

estos se instituyó una red de bancos oficiales, nruy impJrtantes para el 

desarrollo futuro del país. TOO.o esto en el aspecto econánico financiero. 

En lo social, el cardenismo cambio la estructura de la propiedad agraria al 

distribuir millones de hectáreas a los campesinos, y mediante el apoyo al 

sector obrero, imp.ilso el desarrollo del sindicalisrro. ta política finan

ciera fue un instrumento para hacer prcxluctivas las tierras repartidas, 

construir obras públicas, y, en general, apoyar el desarrollo económico y 

social del país. Al recurrir a la nacionalización y a la expropiación para 

controlar. sectores clave de la econanía, el Estado, bajo la dirección de 

cárdenas, intensificó la inversión estatal en obras de infraestructura Y a 

la expansión del sector paraestatal, al misro tiempo que se le daban 

facilidadesa la inversión privada. Con estas acciones quedó definido el 

carácter mixto de la econanía nacional. 
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En lo político, el réglJren de cárdenas incorporó al Partido de la Revolución 

Mexicana a los miembros del ejercito nacional, a las organizaciones obreras 

y campesinas y a los trabajadores al setvicio del Estado, mediante una 

p:Jlitica sanicorporativa que mantenía separados al sector obrero y al 

campesino para evitar que en el proceso de las refoaMs sociales las masas 

escaparan al control del Estado, un p:>litica que facilitaba la 

reorganización del Estado a través de las organizaciones corp:>rativas, la 

sindicalización de los burocratas, la expa.nsión del sector público y la 

implenentación del lenguaje reformista de la revolución. 

Así, sobre la política de masas giró la estrategia econánica del cardenisro 

en las que se definieron las relaciones de producción caro base del despegue 

econánico que Cárdenas procuró encauzar bajo el control, dirección y 

protección del Estado. La creciente participación estatal en la vida econó

mica y social requirió, de este rrodo, de la consolidación del p:xler estatal, 

condición primordial que cárdenas llevó a cabo rrediante la organización y el 

control político de los segmentos y grupos sociales. 

Así pues, este periodo ha de caracterizarse por la importancia significativa 

que tuvo el Estado CXl10 arbitro y requlador de la vida social y econánica1 y 

p:>rque en él se cimentarOn los pilares que habrían de marcar los inicios de 

la política de sustitución de .únportaciones, protección a la industria y 

snpliación del mercado interno, 
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1.1. 7 El Des¡:E<JUe Industrial 1940-1952, idustrialización acelerada, 

sustitución de irrp:J,rtaciones y el mcx1elo hacia adentro. 

A este periodo corresponden los regimenes de Manuel Avila camacho (1940-

1946) y Miguel Alaián (l946Cl952), que establecieron las politicas 

econánicas para dar l.Jrpulso al proceso de desarrollo de la industrializa

ción plena en ~leo. 

Efectivamente, a partir de los años cuarenta el desarrollo econánioo y 

social de México estuvo determinado por un acelerado proceso de 

industrialización, al respecto un indicador nos señala el auge que tuvo la 

econan!a nexicana después de 1940. 

"Durante las tres décadas posteriores a 1940 la econanl'.a mexicana ha crecido 

a una tasa amll!ll de mis de 6 p:>r ciento . • . Durante ese periodo la 

produc:ción manufacturera se ha elevado aprcxlmodarrente en 8 por ciento al 

año. La producción agrioola creció a una tasa aún n>ás rápida durante la 

prl!rera década de ese periodo, y bajó a una tasa anual de 4. 3 por ciento la 

década siguiente" 7) 

7) Ibid. Pag. 57 
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Este proceso de crec.imiento econánico lo harán posible en el órden interno 

las políticas de ~aoonto y construcción de una. amplia infraestructura, 

previamente impulsndos por el Estado, y 
11 

• • • un conjunto de políticas gubernamentales, muy atractivas para el sector 

privado mexicano y conducentes a la prcrluctividad de la inversión en general, 

dió por resultado más de tres décadas de tasas de crecimiento no igualadas en 

América Latina ni en ninguna otra parte del mwxJo en desarrollo." 8) 

Así, el. sector industrial se convirtió en el sector dinámico del crecimiento 

econánico acanpañado de una reacción positiva del resto Ce las actividades 

prcx:luctivas, caro la agricultura que tuvo un crecimiento sostenido. 

De igual menera las actividades de la construcción, las conunicaciones y los 

transportes crecieron a tasas medias anuales superiores a las del PIB. En lo 

referente a la estructura de la ocupación la población econánicamente activa 

creció, caro resultado en las mejoras en las condiciones de vida. 

"El crecimiento de la producción industrial, la rápida capitalización de este 

sector y las rrodificaciones en la estructura de las importaciones alteraron 

la estructura y el funcionamiento del sistema econánico, en un proceso que en 

algunos autores ha sido definido can:> la industrialización sustitutiva de 

irnp:Jrtaciones. 11 9) 

oe acuerdo con varios autores, este roodelo tiene su origen en el hecho de que 

se logra satisfacer la daranda interna de consurro en forma tal que dicha 

demanda determina el tipo de sustitución de importaciones que era posible 

realiZar. Es decir, se produce internamente lo que antes se importaba, 

satisfaciendo la demanda del mercado interno, lo que se ha denaninado también 

crecimiento "hacia adentro". 

tos factores que posibilitaron la adopción de esta estrategia caro roodelo de 

crecimiento econéroico durante el periodo aquí considerado se toi!Sumcn en lo si .. 

gulente: fue necesario que se conjugara una coyuntura ccm::J la 5equnda Guerra 

Mundial que creó una gran dan.inda que favor('<.:ieron las ex¡x:>rtaciones 

mexicanas¡ el gran i.rnp.llso a la acumulación interna en la indu~tria { renglón 

favorito del réqim1m de Miguel Alemán)¡ la acción estatal dirigida a farientar 

8) lbid. Pag. 15 

9) Cordera, Rolando, op. cit. Pag. 72 
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y proteger el nuevo modelo; la estabilidad politica interna y la fuerza corpo

rativa del Estado. 

"La 9Uerra creó· una nueva demanda externa de exp:>rtaciones mexicanas. El 

total exportado se duplicó entre 1939 y 1945. La dananda de manufacturas fue 

especialmente importante. tos productos textiles, que representaron rrenos del 

l\ de las exportaciones de México en 1939, subieron a 20% en 1945. Las 

exportaciones de alimentos manufacturados, bebidas, tabacos, y sustancias 

quimícas, también insignificantes en 1939, fornaron otro 8% en 1945," 10) 

Sobre la función del Estado en este proceso baste recordar el papel decisivo 

que tuvo el gasto público que ap::iyó fundarrcntalmente al sector canunicaciones 

y transportes, y el industrial y c<xrercial. !\simlsrro este apoyo gubernamental 

trajo CCXtP resultada un desarrollo sustancial del sector paraestatal, sobre 

todo a partir de 1945 cano producto de la politica de "praicciones 

fundamentales para el desarrollo del país" que reclamaban medios fuera del 

alcance del sector privado (siderurgia, fertilizantes, papel, acero, 

industria azucarera, textil), y en los campos en que necesitaban sustituirse 

úrportaciones. 

/\ partir de 1946 la política econánica del Estado tuvo CCl1ll estrategia básica 

el apoyo franco a las inversiones extranjeras, dadas las demandas del nercado 

interno que eran ya bastantes amplias, p:tr lo tanto la corriente de 

inversionistas de los Estados Unidos empezó a crecer. El presidente Alanán, 

no limitó sus inversiones públicas a la esfera industrial y agrícola: en los 

últizoos años de su gobierno, se observó un considerable aumento de la 

actividad econánlca estatal en diversas ramas lo que originó un fuerte 

impulso expansionlsta para la nación. 111 respecto leopoldo Salís escribe: 

11Ahora, se puede afirmar que el proceso de industrialización de México fue 

llevado a efecto básicamente por las medidas de polltlca econC...ica adoptadas 

por el gobierno. Por una parte encontraltJ)S la p:>lítica de sustitución de 

importaciones, la cual surgió a consecuencia de los efectos de la segunda 

Guerra ·Mundial ... y caro un deseo de industrialización ... Sin embargo, los 

10) Vernon, Rayroond "El dilema del desarrollo eccnémi.co de MéKico" 

ll:I. Diana, México, 1986, Pag. 114 
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efectos negativos de estas políticas no fueron evidentes en el corto plazo. 

La protección a la industria incipiente tuvo efectos diferentes a los 

esperados f no tuvo un sentido exp:.:lrtador que la hiciera canpetitiva interna

cionalmente y muchas veces sólo se protegió a la ineficiencia." 11) 

Y miís adelante el mismo autor nanifiesta: 

"Otras efectos de las políticas de industrializaci6n son el sesga antiexporta

dor de la industria manufacturera, ya que el centro del dasarrallo fue el 

mercado interno, y el se5<:10 antlagrioola, Este últiiro porque redujo los recur

sos disponibles para la inversión en este sector, lo cual a su vez disminuyó 

el incentivo a la producción y a. la venta, l\sim!smo, la apart6 de ser un 

sector exportador al dejarlo en tasas negativas de producci6n efectiva.• 12) 

Estos efectos señalados ¡:or leopoldo Solía, se harán evidentes en la década de 

los setentas y aún con mayor fuerza a principios de los ochentas, en donde el 

cambio en las estrategias de la política se sustentará sobre bases de la 

apertura canercial. 

1.1.S El Desarrollo Estabilizador. 19Sl - 1968 

En esta etapa el proceso econémico nacional se caracterizó por un rápido cre

cimiento del producto y por la estabilidad tanto en el tipo de cambio caoo en 

el nivel de los precios. Este periodo en el que encontraros el esquena denani

nado "del desarrollo estabilizador", se fundamentó en una política econánica 

ele estímulos a la iniciativa privada 't una participación reguladora del sector 

público en la econanía. En estos años el sector industrial logr6 crecer a una 

tasa media anual del 9'l, superior a la que registró la econania en su 

oonjunto (6,5%), 

"La naturaleza del proceso de sustitución de importaciones fue desplazándose, 

a medida que transcurrió la década de los sesenta, de los bienes de conswro 

nnal hacia los bienes intelllnJíos y de capital. La misma formulación de poH ... 

tica econánica orientó el crecimiento de la econanía 1'hacia adentro" mec::liante 

lll Solis, Leopoldo, "La realidad econánica mexicana¡ retravisión y perspecti

vas" Ed, Siglo XXI, M&xico, 1970, Pag, 201-204 

12) !bid, Pag, 204. 
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la utilización de una p:>lítica ccmercial proteccioñista.: cuotas de ini{:ortación 

con formas de estímulo a la sustitución de importaciones, aranceles elevados, 

e.Xenciones fiscales . para el fanento de nuevas industrias, tasas de interés 

preferenclales para la prarx::ción industrial y, en fin, to::lo un concierto de 

estímulos• a la industrialización, con lo cual se logró que el mercado interno 

se convirtiera en el principal motor de crecimiento econ&níco~" 13) 

En catas dos décadas la econania mexicana m::>Stró otra característica importan· 

te en su nivel inflacionario que se mantuvo a niveles muy bajos. Al respecto 

Roger Hansen escribe: 

'
1A partir de 1955, los precios mexicanos se han elevado en menos de 3 tor 

ciento al año, un reoord de estabilidad que se canpara favorablerente con la 

trayectoria seguida por los precios en la mayoría de las econarúas desarrolla

das, durante ese mismo periodo." 14) 

Otro indicador importante que influyó en el canportamiento de la econan!a 

nacional es el referente al gasto público en el cual entre 1940 y 1970 ol 

Estado aportó casi el 50% en desarrollar la infraestructura necesaria para el 

crecimiento económico del país. Los gobiernos de l\dolfo López Mateos y Gustavo 

Díaz Ordaz continuaron con ese apoyo al desarrollo de la infraestructura na

cional además de otros 1nstrurrentos de política econánica. 

"En sumaf entre 1940 y 1970 el Estado implantó dherSd~ medidas que ap::iyaror1 

directa e indirectasoonte la industrialización del PJÍS fcrnentando, t1l mism::i 

tiempo, la participación de la iniciativa privada. Ese fue el sentido cs~ncial 

de la expansión crediticia, tanto de la banca privada cano la oficial, y la 

canalización preferencial de esa expansión a la industria; del incresrento del 

Casto Público y la producción de bienes y servicios ofrecidos a precios bajos: 

de los estímulos fiscales para las reinversiones o nuevd~; inversiones en el 

sector industdal, y la pennanente protección a los µroductos nacionales." 15) 

13) "México setenta y cinco üños de revolución" Oiveroos Autores, f.d .. F.c.~:., 

HéKico, 1988 (Taro 1 Vol. 2) Pag. B8l 

14) Hanscn, ~o.3er. op.cit. Paq. 70 

15) México setenta y cinco ... op. cit. Pag. 37, 38. 



25 

En resumen, durante el "desarrollo estabilizadorº, la eoonomia mexicana 
funcionó en base a tres objetí vos que eran: 

1) Rápido crecimiento del producto real. 

2) Estabilidad de precios. 

3) Estabilidad en la balanza de pagos, representada por un tipo de Cllll'llio 

fijo y constante. 

Para el logro de estos tres objetivos se emplearon principaltrente los siguien
tes instnurentos: 

l) El nivel del gasto público. 

2) El control de la cantidad de dinero, mediante el mecanisrro de depósito le

gal en el Banco de México. 

J) El endeudamiento externo. 

Sin embargo, si bien es cierto que las medidas econánicas adoptadas por el Es

tado mexicano a partir de 1940 tuvieron caro objetivo básico la industrializa

ción del pa!s, esta industrialización para fines de los sesenta empezó a roos

trar ciertas deficiencias que imposibilitaron la continuidad en el rrodelo de 

desarrollo adoptado. Un indicador de ello fue el estancamiento del sector 

agrícola, " ... lo que ha 09acionado una sencible disminución en la tasa de 

crecimiento de las exp:>rtaciones de productos de este sector y, junto con el 

rápldo aurrento de las importaciones, un significativo déficit en la cuenta co

rriente de la balanza de pagos y un aumento en el endeudamiento cKterno que 

orillan a su oorrccci6n. • 16) 

Asimisno el estancamiento del sector agrícola agravó el probl...., del empleo1 

en otro renglón, la imposibilidad de avance fiscal CCllU consecuencia del pro

teccionlsno, amplió la posibilidad de endeudamiento externo y a posponer la 

adopción de rredidas verdaderamente correctivas. Sobre la situ11ción e3crit:.e 

Rolando Cordera: 

"Hacia fines de la década de los sesentas, confornl\?' f>C alcanzaban ciertos ni

veles de concentración del ingreso, de déficit en la cuenta corriente de la 

bllanza de pagos y de desequilibrio acentuado en las finanza~ públicas, el 

crecimiento con estabilidad de precios tendi6 a convertirse con rapidez en su 

16) Salís, Leo¡;:oldo "Controversias sobre el crecimiento y la distribución'1 

ru, F.C.E. México, 1972 Pag. 16 
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contrario, el estancamiento con inflación de la década de los setentas, que 

expresa sintéticamente las graves dificultades para que la econanía mexicana 

continue marchando sobre los estrechos rieles m:mtados en el pasado.'' 17) 

Así pues, para fines de la década de los sesenta el modelo de crecimiento de 

la econooúa rrexicana cimentado sobLe la sustitución de importaciones y 

amplificado por las políticas del desarrollo estabilizador, tuvo su prirrer 

quiebre. El esfuerzo y los recursos con que fue organizado el sector indus

trial lo volvieron incapacitado para exp::>rtar, para generar saldos netos posi

tivos de divisas y orillaron al sector agropecuario a desenvolverse a un rit:rro 

muy inferior que terminó en el est.ancamiento de la producción agrícola. 

Otro punto de vista nos da néctar Guillén: 

"Si se juzga el IOOdelo de desarrollo estabilizador con respecto a sus 

objetivos, se puede pensar que este tuvo éxito ya que hulx> Wl imtortante cre

cimiento t..~nánico con estabilidad de precios y constancia del tipo de cambio. 

Sin embargo, a nivel financiero se p:>clian constatar ya dos importantes dese

quilibrios: el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos y 

el déficit del sector público. Estos desequilibrios sólo eran la manifestación 

a nivel financiero de importantes desequilibrios que estaban acentuándose a 

nivel del sector real de la econanía. El análisis p:>sterior de estos desequi

librios nos l"OStrará que el desarrollo estabilizador fue más bien un fracaso, 

ya que no fue capaz de lograr el desarrollo y fue la causa de profundos dese

quilibrios que llevaron a la desestabilización del sistema econánico. 11 18) 

Hasta aquí hat0s tratado de reseñar y analizar cual ha sido el proceso evolu

tivo de la econanía mexicana en su~ aspectos más sobresalientes, desde lapro

blenática a mediados del siglo XIX hasta finales de 1960, l'osterloanen

te retanaremos algunos aspectos que haros menciOOJ.do para el análisis de la 

cconanía a partir de 1980, y poder situar en una perspectiva más clara el pa

pel de las nuevas estrategias econánicas del Estado mexicano, m::>tivo de 

nuestra investigación. 

17) Cordera, Rolando, op. cit. Pag. 297, 298. 

18) Guillén Raoo, Héctor. "Origenes de la crisis en México" 

l'.d. Era, México, 1984, Pag. 39, 40. 



27 

1.1.8.1. flnergencia Política de la clase media y el Conflicto Estudiantil 

de 1968. 

Gracias a la estabilidad econánica de la década de los sesenta, México go

zaba de un buen prestigio en los círculos financieros y de negocios dentro 

Y fuera del país. El crecimiento econánico, los créditos abiertos y la so

lidez monetaria, eran algunas de las bases de ese prestigio. El sistema 

político no había dmostrado una particular necesidad de recurrir a la 

represión generalizada, a pesar de la perdurable desigualdad econánica de 

grandes grup::>s de la ¡:;oblación. Sin embargo, el rrovimiento estudiantil de 

1968 representó una ruptura dentro de la estrategia de la estabilidad 

política gubernrurental. 

No fueron las masas de gente pobre, ni los obreros organizados o los campe

sinos quienes estuvieron involucrados en el rrovimiento estudiantil: fueron 

principallrente los sectores de la clase media que se enfrentaban a un orden 

político y econánico incapaz de observar y representar las dem:mdasde los 

nuevos sectores sociales. Los frutos del desarrollo hasta ese rocrnento 

habían favorecido a las clases altas lo cual fue percibido por las clases 

medias sensibilizadas en este aspecto. El conflicto derrostró la existencia 

de problemas aplazados hasta ese roc:mento, caro la existencia de métcdos 

antidemocráticos en todo el pats y una fonna de autoritarisrro que era 

criticado en todo nooonto, mientras se cuestionaba asimism:> el roodelo de 

desarrollo seguido. 

La participación de la clase media en elconflicto buscaba, por tanto, una -

mayor participación dentro del sistema. político rrexicano, que hasta ese 

m::rrento estaba excluida. Sin enbargo, no fue sino hasta el gobierno de 

Echeverria en que se emprendió una politica de apertura dem:x::rática caro 

respuesta a los actos represivos del gobierno de Díaz Ordaz. En este 

sentido, en nuevo gobierno buscaba obtener credibilidad en el sistema 

a través de fomulas conciliatoras con los grupos disidentes del movimien

to del 68. En el as¡::ecto econánico, tras cuestionarse? los beneficios y 

resultdos del desarrollo, se propago una corriente crítica a la política 

del roodelo estabilizador. El cuestionam.iento de varias de sus bases, auna

do a las desfavorables condiciones cconánicas de 1970, condujeron a la 

formulación de una nueva estrategia económica: el desarrollo canpartido. 



28 

la nueva estrategia surgía así, caro respuesta a las cambiantes 

circunstancias ¡:olíticas y econánicas de los sesenta. La respuesta a las 

demandas de 1968 fueron, de esta manera, una {X>lítica gubernamental 

reconciliatoria y una nueva estrategia econánica de desarrollo. 
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l.l,9 El Desarrollo CCrnpartido, 1970-1976. 

Dentro de los aspectos que dejó fuera la política del desarrollo 

estabilizador encontram::is: 

a) no preocuparse p::>rque la distribución del ingreso y de la riqueza se -

efectuaran rrenos desigualmente. 

b) no tc:rnar itedidas para contrarrestar la profundización de la dependencia

econémica del exterior. Y, 

c) no canbatir el subernpleo y el desempleo¡ además del desequilibrio 

regional del país, al fanentar zonas goegráficas econánicamente desarro

lladas, en detri.toonto de otras mirginadas; el desequilibrio sectorial de 

la econania, especialrrente el retraso del sector agropecuario frente al 

industrial, y de estos con el sector servicios. 

!Ds efectos canbinatorios de los desequilibrios anteriores, profundizaron el 

desequilibrio social, o sea, acentuaron las diferencias entre la clase 

trabajadora y la capitalista. Es en este aarco en el que el Presidente IJlis 

Echeverria (1970-1976), decidió cambiar la estrategia del desarrollo 

estabilizador -pese a sus éxitos de haber logrado una tasa de desarrollo de 

6. 5 \ anual y estabilidad de los precios y del tipo de cambio- por el que 

denaninó desarrollo caiipartido. 

!Ds principales objetivos del desarrollo <Xll'p>rtido = estrategia de 

política econáni.ca fueron: 

- Aumento del eq>leo1 

- Mejor distribución del ingreso 1 

- Reducción de la dependencia con el exterior; 

- Mejoramiento en la calidad de vida, y 

- Mayor soberania y aprovechamiento de los recursos naturales disponibles. 

A juzgar p:::>r los resultados de los objetivos planteados, el modelo en sl, no 

fue CCll'j)Brtido ya que no mejoró la distribución del ingreso. Más bien la 

inflación que se produjo en esos años deterioró el salario real, por lo que 

tampoco realizó W10 de sus propósitos: mejorar la calidad de la vida para 

las mayorías, y con el descenso de la tasa de crecimiento del ingreso y el 
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aumento del desempleo, se produjeron efectos neqativos contrarios a los 

. pretendidos. 

tos problemas que se acumularon primero con la obseción del desarrollo 

estabilizador y que se profundizaron con el desarrollo eootpartido después, 

dejaron una herencia negativa en estos aspectos: 

a) Un endeudamiento fuera de las posibilidades de pago del país (antes de 

que se descubrieran los yacimientos de hidrocarburos, 

b) La penetración de la inversión extranjera directa en los campos de acti

vidad m'.is dinámicos y a la vez más rentables. 

e) En buena parte, los centros urbanos resultaron influidos p:>r el efecto de 

imitación del oonswro, el llamado efecto darostración, hecho que ocacionó 

un consU!TO que al no estar apoyado por la pro:Jucti vi dad econérnica del 

país, incrementó las impJrtaciones, 

Así, las fallas del desarrollo conpa.rtido tuvieron estas consecuencias: 

- Una distribución desigual del ingreso y la propiedad de la riqueza, lo 

que condujo a una rra.yor concentración de amfxis. 

- La acentuación de la dependencia econánica del exterior, particularmente 

de las Importaciones de nelios de producción, de tecnologías y de los 

prestarros externos para pagar estas importaciones. 

- El amento del desanpleo y el subernpleo. 

- L> política de utilizar de preferencia el capital exterior para cubrir 

los déficit de la balanza de pagos, relegando a segundo término el 

fatento de las exportaciones. 

tn fin, en el curso de este lapso se aCllllularon deudas, desequilibrios, 

estrangulamientos y obstáculos sobre la cconania nacional. 
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1.1.10 La l\dministración de la Abundancia 1977-1981. 

Al asumir la presidencia de la República José l.Ópez Portillo (1976-1982); la 

econanía rrexicana se encontraba en una situación de crisis; el crecimiento 

en 1976 había sido de sólo 2%, muy por debajo de la tendencia histórica; la 

inversión privada pertMneció casi estancada en el pericxlo 1973-1976; el 

déficit fiscal llegó al 10% del PIB; la inflación alcanzó el 27%, la más 

alta tasa en los últinos años 20 años. se registraron salidas de capital, el 

déficit en cuenta corriente de 1976, de 3 mil millones de dólares, fue tres 

veces superior al de 1970 y la deuda externa llegó en seis años a casi 20 

mil millones de dólares. En este contexto, las políticas de ajuste 

funcionaron adecuadartente en los primeros años. El déficit se redujo a menos 

del 7% del PIB en 1977 y 1978, Esto se logró gracias a diversas medidas caro 

fueron los ajustes en los precios y tarifas de los bienes y servicios 

públicos, diversas adecuaciones tributarias y restricciones en el gasto. 

Con el propósito de mejorar la situación econánica del país, se creó el 

esquema de la Alianza Para la Prcxlucción, que contenía meca.nisroos de 

concertación para inducir canpranisos recíprocos con sectores pdoritarios 

CClll) el petroquúnico, el minero, el de bienes de capital y de bienes de con
suroo p::>pular, estipulándose en contrapartida, una amplia gasra. de incentivos 

fiscales. El otro factor favorable fue desde luego el increnento de las 

exportaciones petroleras. 

Las expectativas que se generaron en tomo al petróleo llevaron a pensar que 

el pais se hallaba en el camino del autosanamiento financiero, lo que 

coadlluvada a arnonizar el desarrollo del país. la urgencia de corregir los 

desequilibrios cconánicos cedió paso a la urgencia de atender directarrcnte 

los rezagos con la inyección de los recursos abundantes prC•\'Cnienteb del 

petróleo y del endeudamiento externo, cuyo servicio se proyectaba financiar 

con los ingresos futuros del pais, con base en estimacionef'; que u la Po~trt-' 

resultaron optimistas respecto de la evoluc1én del µwdo e.le: .le.~ 

hidrocarburos en los rrercados mundiales. 

La multiplicación de los ingresos petroleros a parLir de 197'1 y el a•.lmf'r.to 
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del volumen de la extracción de crudo por parte de Penex, crearon nuevas 

expectativas en la conducción de la política eoJ!láni.ca, 111 impulso del auge 

petrolero, se da una espectacular exp>nsión de las importaciones, 

particulannente los de bienes de capital, en este sentido, una parte 

imfortante de dicha bonanza se derrarra hacia el exterior. 

El gobierno de IJSpez Portillo no parece haber encontrado una fórmula 

suficientemente adecuada para digerir los nuevos y cuantiososingresos 

petroleros y buena parte se desperdició en financiar: una tasa de consuno 

artificialrrente alta, tanto de parte del gobierno caro de la sociedad en su 

conjunto. 

111 no materializarse las perspectivas del petróleo y al seguir financiando 

el desarrollo de este sector con importaciones masivas de bienes de capital

que persegÍün el mantenlrn.iento de una tasa de creclrn.iento también alta

el pah incurrió en un acelerado proceso de endeudamiento e><terno que a la 

postre resultaría insostenible y llevaría por igual a la suspensión del 

crédito externo, al deterioro de la oonfianza empresarial, a la crisis de 

las finanzas públicas y, finalmente a la nacionalización de la banca. En el 

cap!tulo si<JUiente verenos la dinámica de este proceso. 
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1.2 El sustento Constitucional. 

la revolución 11eXicana de 1910 engendró un Estado cuya legitimidad y 

fonralidad se consolidó en la constitución de 1917, dotándose de una justifi

cación jurídica que le permitiese la intervención en la actividad econán.ica 

del pais. 

111.a Revolución de 1910 hizo realidad las aspiraciones irurediatas de las fuer

zas revolucionarlas -el ranpimiento del sistEml p:irfirista-, y la Constitución 

de 1917 estableció el marco en el que habrían de desarrollarse las condiciones 

OOsicas para que el Estado asumiera el control sobre el territorio nacional y 

orientase la actividad econánica hacia objetivos sociales. Para ello, se 

fueron creando, paulatinammte, las instituciones e instnurentos que penniti

rían la rectoría del Estado en la vida econánica, EX>lítica y social del 

pais," 19) 

En base a la Constitución fue que el Estado posrrevolucionario sustentó la ne

cesidad de crear un proyecto de pala que sirviese a los intereses de w1 sector 

capitalista que pran:::iviese la actividad ecxmémica en el país. Esta Constitu

ción constituyó la fuente bajo la cual emman los principios y preceptos lega

les que sirven de sustento. a la tana de decisiones políticas y econémicas; ya 

qu.e garantiza la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad de los 

individuos que ccnforman el conjunto de la nación. Es bajo estos principios en 

que el Estado mexicano se erigió cooo el praootor y creador del desarrollo so

cial al mismo tiempo que garantizaba la actividad econánica apoyando en todo 

nrmento la inversión del capital nacional y extranjero. 

As! pues, la Constitución pro1xmía un Estado intervencionista, regulador de 

los procesos econánicos y en donde se le otorgaba la responsabilidad básica 

del crecimiento econánico y conservab3 suficiente autooanía para dar forma al 

nuevo orden, y especificamente, para intervenir en beneficio de las clases y 

grupos subordinados más débiles. 

"la constitución de 1917 incorporaba. el ideal de un Estado fuerte e 

19) Méxicc setenta y cinco ... op. cit. Pag. 841 
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intervencionista, que eliminaría los privilegios de los monopolios extranjeros 

y de las élites politicas nacionales, afirmada el control nacional sobre el 

territorio y los recursos mexicanos, y defendería los intereses de los grupos 
y clases subordinados. 11 20) 

Es bajo este rrarco en que el Estado ha sustentado los objetivos de ¡:olitica 

econánlca¡ ha garantizado las condiciones para el desarrollo de la actividad 

econánica privada; ha dado paso para que sea. un agente activo en la planeación 

del desarrollo a trevés de los multiples instrumentos a su dis¡:osición. Con 

esta [:estura del Esta.do se emp?zó a generar la eoonanía mixta de mercado, 

que, al paso del tiempo, fue adquiriendo formas y matices que, expresados en 

esquemas de crecí.miento, han conformado modelos o patrones de desarrollo, te

niendo cano denaninador canún la conducción del desarrollo nacional .• ~ "armo

nizando y articulando los intereses de tOOos los sectores concurrentes, en 

aras de fc:xrcntar el crecimiento econémico y el eTipleo, y garantizar una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza. El quehacer del Estado en al eoo

nania es, pues, pran:wer, alentar, vigilar y coordinar la actividad econánica 

nacional, en el marco de la Constitución y sus leyes, a efecto de garantizar 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de Jos individuos, grupos y 

clases sociales. 11 21) 

Venos, entonces, caro el Estado por definición, tiene la obligación de praro

ver el bienestar social y fanentar y Or<Janizar la actividad eoonómica. Es la 

Constitución la que consagra la rectoria del Estado bajo los principios de 

respeto a las garant!as y derechos individuales, al misrro tiempo que ÍIT!"Jlsa 

la econania mixta de mercado estimulando al capital privado y apoyando o modu

lando al sector social. 

Si bien es cierto que en sus Jnicios, el nuevo Estado surgido de la COnstitu

ción de 1917 se limitó a tener una participación !Wdesta dentro de la 

econania, fue la Gran Depresión, manifestada en 1930, y los postulados de la 

nueva teoría econánica, lo que indujo al Estado a utilizar más plenamente el 

potencial de sus facultades políticas y jurídicas con el fin de estimular y 

20) llamiltón, Nora. "México: los límites de Ja autonan!a del Estado" 

F.d. i:ra, México, 1963. Pa9. 17 

21) Poler Ejecutivo federal. "Plan Nocional de Desarrollo 1969-1994' 

Ed, S,P.P. México, 1989, Pag. 15, 16 
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orientar a la econanía. A partir de ahí, el papel rector del Estado creció en 

importancia. 

Así, el Estado se ha transformado en un Estado pranotor y rector de los proce

sos de desarrollo econánico y social; ha as\ttnido la responsabilidad de la 

gestión econémica y ha dado cauce a las defonnaciones que en el esquema polí

tico y social se han manifestado; todo ello, bajo el amparo de una sustenta

ción jurídica que le confiere la legalidad y legitimidad para intervenir en 

sus distintos .:¡,·,mitos de acción, sean estos de carácter econé.mico, político o 

social. 

1.3 El Papel de la Mninistración Pública en la Actividad EconOOtlca. 

la intervención Gl!S realJ za el l~tado en al vida econ&nica de laa sociedades 

m:x1ernas, lo han convertido en un agente fundamental para el funcionamiento de 

la econooú.a de cualquier país. Desde el revolucionario aporte de Keynes a la 

ciencia econánica, el Estado controla y maneja activamente un amplio conjunto 

de instrumentos de ¡x>Utica econánica, a través de los cuales define, inter

fiere y roodifica las reglas del juego ec:onánico entre los distintos agentes 

econánicos privados. las causaa de la intervención estatal en la econanía 

pueden ser muy variadas, sin e:nbarqo, la necesidad de regular el funcionamien

to econánico ante fenánenos caro crisis econéinicas y la necesidad también de 

mantener niveles de estahili1~ad ante las presiones sobre el sistema político, 

han sido los factores que e."' mayor o menor me:lida determinan las necesidades 

de intervención estatal. 

Por otra parte, no p::dernos hablar de la actividad econánica del Estado sin 

hacer referencia a la sustentación constitucional que la mantiene; de igual 

manera, no poderros ani.tir el papel que al respecto desempeña la adrninistraci6n 

pública en la actividJ.d econánica estatal, ya que es esta la que ha de cc>ncre

tar to::Ja medida c17! [X>lítica econánica que el Estado tienda a adoptar. 

Desde esta perspectiva, la concepción actual del Estado, que le dota de atri

buciones para intervenir directamente en la econan!a, es la que condiciona el 

objetivo de la administración pública; es decir, objetivos condicionados o 

subordinados a Jos del campo de actuación del Estado. Si el Estado tiene caro 

ámbito de actuación el rubro econánico, sus toodidas y derectrices de p:>Utica 



36 

econánica han de m:iterializarce sólo en la medida en que la administración pú

blica logra dar cumplimiento a los fines econánicos del Estado. 

"Por otra parte, el Estado se relaciona con la sociedad a través de la admi

nistración pública. Es la administración pública la instancia que concreta de 

llilnera individual la universalidad del Estado en el terreno de la sociedad 

civil y caro brazo central del miSm::>, plaSJM su acción en la sociedad a través 

de entes administrativos y políticos que la integran, tales cano los ministe

rios, las secretarias de Estado y los organism:>s paraestatales. En este senti

do, la administración pública, además de concretar con actos particulares la 

universalidad del Estado, pranueve la actividad econánica y social para esti

nrular el avance de las fuerzas productivas y el intercambio mercantil, asegu

rando de esta manera la acwnulación del capital." 22) 

De este modo, la actividad econánlca del Estado, materializada ¡xJr la· acción 

de la administración pública, se manifiesta en la existencia de un variado y 

a:mplejo minero de organisrros descentralizados y empresas públicas que contri

ooyen al desarrollo capitalista del país. 

La relación entonces, entre la administración pública y la econan!a es muy es

trecha. El conjunto de relaciones econánicas que se dan en la sociedad han de 

estar determinadas EXJr la foma. en que el Estado orienta las relaciones de los 

diferentes agentes econánicos, en ello el papel proponclerante de la aaninis

tración pública adquiere una significación por denás fundamental toda vez que 

en el !mbito econánico han de establecer las orientaciones y postulados que el 

Estado en su papel de rector econánico logra conformar para dar cauce a una 

estrategia adoptada, En este aspecto, la orientación de la econania por parte 

del Estado tiende a ser regulada por controles, incentivos y empresae: propias 

del Estado; asi se le atribuye la misión de fanento, praooción y est.útulo de 

la producción en donde la administración pública participa de manera relevan

te. l\si, en el ámbito del quehacer estatal la relación que se establece entre 

la administración pública y la actividad econé.mica se manif ie::>ta en la concre

ción de las medidas de política econánica que el Estado adopta. 

Desde otro punto de vista, la eficiencia de la adnúnistración pública resulta 

22) UValle Berrones, Ricardo. 11 El qobierno en acción" &:l. F.C.E. 

México, 1984. Pag. 27 
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detenninante para la solución de los problemas econánicos ya que: 

" ••• la administración, entendida caoo la actividad organizadora del Estado en 

la sociedad, es la encargada de reprcx:Jucir las condiciones y relaciones del 

m:Xlo de producc:ión capitalista, de farentar la actividad mercantil, de asegu

rar el orden público y la seguridad nacional, de conducir las relaciones exte

riores, de proteger mediante su política tutelar la fuerza de trabajo, de 

otorgar estímulos al capital privado, de regular los precios de las mercan

cias, en fin, de asegurar la expansión de la econanía capitalista y garantizar 

la est.>bilidad política." 23) 

Vemos, [1J0S, que el papel de la administración pública en la actividad econó

mica se centra en la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo 

de las actividades econá\\i.cas; al miSIOCJ tiempo que interactua con la sociedad 

para cumplir con sus funciones productivas o de servicio a través de los orqa

nisrros a los que directamente respalda o con los cuales se Jntegra. 

Por consi9uiente la administración pública, y de acuerdo a su interacción en 

el ámbito econánlco ha tenido que ver con: 

El establecimiento de los mecanisrros necesarios que tiendan a distribuir 

equitativamente el ingr,eso. 

La adecuación de medidas conducentes a consolidar e incrementar el mercado 

interno. 

La formulación de políticas y proc,¡ramas referentes al establecimiento del 

equilibrio de nuestra balanza de pagos con el exterior. 

El acrecentamiento del proceso de industrialización nacional, mediante 

apoyos y estimulos al sector privado. 

ta elaboración y ejecución de planes y programas de desarrollo econánico y 

social que pennitan el tratamiento de las demandas y necesidades 

nacionales. 
La creación y ampliación de la infraestructura y servicios públicos nece

sarios coro punto de apoyo para la actividad econúnica en su conjunto. 

La ejecución de acciones que permitan orientar, mantener, increnentar o 

rede[inir las tasas de crecimiento econánico del pais. 

sólo por menclonar algunos rubros. 

23) Ibid, Pag. 157 
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CAPITIJ!D 11 LA Sl'ílJJ\CION ECONCM!CA DE 1982 A 1988 

2.1. EL Preámbulo de la Crisis Estructural. 

La tendencia general de la econcrnía mexicana en la década de los años setenta 

es la del estancamiento productivo con inflación. 

Caro habianos mencionado, las contradicciones generadas ¡:or el patrón de acu

mulación de capital adoptado en México a partir de la década de los años cin

cuenta tendieron a convertirse en fUertes limitantes a la continuidad del 

propio patrón de dasarrolloJ la concentración del ingreso, el desequilibrio 

externo, el déficit fiscal y la lenta evolución del producto interno, así 

cerro la inflación son producto de una tendencia de largo plazo resultante del 

patrón de acumulación adoptado. La inflación de los setentas, además, recibió 

las repercuciones de la escalada de precios de la econooúa internacional a 

partir de 1973-1974. 

A su vez, la Caída de la tasa de crecimiento del prOOucto interno, a partir de 

1974, estuvo acanpañada (X)r un descenso de la inversión, en particular de la 

inversión privada. Dicho canportamiento de la inversión fue pro:Iucto de la 

concentración del ingreso, del déficit fiscal y del desequilibrio externo. 

En particular, la relación entre desequilibrio externo y déficit fiscal por un 

lado, e inversión privada p:ir el otro, en el sentido indicado, se establece 

claramente a partir de 1974 a través de una política econánica de corto plazo 

cuyos instrumentos principales (concentración del gasto público, restricci6n 

crediticia}, actuaron ccm::i freno de la actividad econánica interna, con el 

propósito (infructuoso) de aminorar tanto la anpliación acelerada del desequi

librio externo o:m:> el deterioro de las finanzas públicas; el freno de la 

actividad interna, al misno tiempo, acentuó notablaix?nte el esta~1camicnto de 

la inversión privada. 

El endeudamiento externo se convirtió en el pilar que financió el déficit 

externo de mercancias y servicios. 

"Siguiendo la tradición de la época del desarrollo estabilizador, el déficit 

fue colmado con la inversión extranjera y, sobre toda, con los créditos del 

exterior. Sin embargo, estos factores canpensadores canenzaron a desplegar su 

dialéctica desequllibrante a medida que habla que enviar al extranjero Jos 
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beneficios de la inversión extranjera y los pagos a cuenta de intereses de 

los créditos. Particularmente, los intereses de los créditos canenzaron a 

pesar muy fuertemente sobre la balanza de pagos. Así, entre 1971 y 1976, los -

pagos del servicio de la deuda pública externa representaron en pranedio 24.1% 

de las exportaciones de bienes y servicios ••• Nos encontrarros ya frente a un 

verdadero círculo vicioso del endeudamiento externo: se necesitaban obtener 

nuevos créditos para hacer frente a los pagos de intereses de los créditos 

obtenidos antes." 24) 

La dinámica de la cconania mexicana en el pericdo 1971-1976, estuvo así, 

particularmente determinada por el crecimiento de la deuda pública, lo que 

p:>sibilitó una m:xleración del crecimiento y una aceleración de la inflaci6n; 

la tasa media de crecimiento de la econc:mia en el E>E?riodo mencionado sólo fue 

de 5\ y la inflación se aceleró para llegar a una media anual del 14.2\. 

La opción de recurrir al endeudamiento externo para sostener el crecimiento 

econánico se volvió cada vez más clara. 

11A esta rroderación del crecimiento y esta aceleración muy viva de la inflación 

los acanpañaron la acentuación de los desequilibrios financieros, tales ccm:> 

el déficit del sector público y el déficit de la cuenta corriente de la balan

za de pagos. 11 25) 

Por lo que toca al déficit del sector público, prcxlucto de la incapacidad del 

Estado de realizar una reforma fiscal profunda que revertiera la tendencia 

regresiva en la captación fiscal, pro:Jucto de ello es que entre 1971-1976, el 

déficit del sector público representó en pranedio 5.6\ del PIB. 

El problera del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, resul

tado de la incapacidad exp:irtadora del país, y del aumento de las importacio

nes, agudizaron fuertesrente la estabilidad de la econanía. La deuda pública 

pasó a ser el instrumento con el cual el Estado trataba de hacer frente a los 

desequilibrios financieros -gasto público y 00.lanza de pagos-, pero por un 

lapso más o menos breve. 

Es en este contexto en que se da en agosto de 1976 una devaluación de la mone-

24) Guillén Raro, op. cit. Pag. 51 

25) lbid, Pag. 47 
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da con el deseo de corregir el desequilibrio exterior. El peso, que durante 

veintidos años se había mantenido a razón de 12.50 p.:Jr dolar, se devalu6 a 

razón de 22 pesos p:>r dolar. 

Finalmente11
••• en los últimJs años de la década de los setenta el subempleo y 

el desempleo abierto se acumulaban con celeridad; la concentración del ingreso 

se profundizaba drarnáticarrente, y la concentración de la propiedad en el 

campo, en la industria, en la banca y en los servicios se acentuaba continua

mente; la crisis productiva del campo habla hecho su aparición r.x>r lo rrenos 

desde un lustro atrás y las preciones alcistas en los precios habían así du

plicado su ritnn de a~nto respecto a los pr.im:!ros años de la década; la 

ineficiencia del sector industrial era patente; la estrechez de los mercados 

para las manufacturas era manifiesta y la tasa de at.lllento de la inversión pri ... 

vada m:>straba signos inequivocos de debilitamiento; la profUndización de la 

dependencia era evidente y el desequilibrio externo se presentaba nunifiesto y 

aun alarmante desde la perspectiva de la p:>lítica estabilizadora; las finanzas 

públicas se hallaban indudablerrente debilltadas y habian generado una depen

dencia creciente respecto al capital financiero nacional e internacional •• , 11 

26) 

Es en este contexto en que el gobierno rrexicano para tener acceso al financia

miento del F.M.I. (Fondo M:metario Internacional), decide firmar un acuerdo de 

establlización para un periodo de 3 años c:on el F.M.I. El acuerdo contenía 14 

puntos que fljaban ciertos objetivos al gobierno irexicano ¡:ura el periodo 1977 

-1979. Estos objetivas apuntaban sobre todo a la reducción del déficit del 

sector pGblico, la limitación del endeudamiento externo, la elevación de los 

precios de los bienes y servicios públicos, la limitación del crecimiento del 

enpleo, la apertura de la econanía hacia el exterior y la represión de los 

aumentos salariales. 

Sin embargo," ••• gracias al descubrimiento de importantes recursos petroleros 

que lo colocaron súbitamente cano la sexta (X)tencla pQtrolcra mundial pudo 

realizar una polttica econémica diferente de la que fue concE.?bida en el acuer

do de estabilización o:in el F.M.I. En efecto, el descubrimiento de importante5 

recursos petroleros sirvió a México de aval para obtener inp:>rtantcs recursos 

26) Cordera Rolando, op. cit. Pag. 320 
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financieros en los rrercados internacionales de capital, de tal suerte que 

este país pudo ignorar las restricciones que el F.M.I. impone a los países 

deficitarios que le solicitan ayuda. 11 27) 

Efectivarrente, gracias al petróleo recien descubierto la eooncmía de z.i!xiex> 

volvía a crecer, lo cual no significaba que los desequilibrios financieros y 

m:metarios tendieran a ser resueltos, sino más bien que permaneciesen ocultos 

bajo el esl"'iismo de la abundancia !"'trolera. 

El periodo que va de 1978 a 1981 fue de rápido crecimiento, el crecimiento 

real del pr<Xl.ucto interno bruto fue superior al 8%. La inflación en el 

!"'rlodo 1977-1979 fue del 19% en pranedio. A pesar de las grandes expectati

vas por el petróleo, los desequilibrios financieros persistieron. 

11 El auge de la actividad pretolcra aceleró fuertemente el crecimiento del PIB 

(8.3% en 1980 y 8.1% en 1981), pero los desequilibrios persisten e incluso se 

acentúan: una viva inflación, crecimiento del déficit de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos y crecimiento de la deuda externa a un nivel conside

rado caoo muy peligroso. 11 28) 

Por otro lado, la devaluación de 1976 sólo tuvo efectos muy limita.dos a nivel 

de la disminución del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

lo cual nostraba -la rredida devaluativa- su incapacidad para corregir el 

déficit exterior y las raices estructurales del desequilibrio. A !"'sar de que 

el valor de las ex[X>rtaciones petroleras creció en forna muy acelerada, no 

fue suficiente para pagar inqx>rtaciones que se duplicaron entre 1977 y 1981. 

Según Jos datos del llaneo de México, en 1981 las importaciones de mercancias 

se incrementaron en 25\ y alcanzaron un valor de 23 mil millones de dólares. 

Las canpras de bienes de capital aumentaron 43% y las de los alimentos, 

20. 7%; las exportaciones petroleras crecieron 39. 7%, pero las no petroleras 

experimentaron un descenso de 1.4%. lit balanza de mercancías arrojó un défi

cit de 4814 millones de dólares, 17% superior al de 1980. En otro dato, el 

nivel de precjos, aalido p:>r el Indice Nacional de Precios al Consumidor, se 

elevo 28. 7%, en carp3.ración con el 29 .8% eh 1980. 

27) Guillén Raro, op. cit. Pag. 56 

28) !bid. Pag. 58 
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Un recuento de lo acontecido en 1981 y 1982, se resume en lo siguJente: 

"El impacto en la balanza de pagos de las políticas adoptadas durante el 

sexenio y la fuerte presión sobre el peso después de la caída del mercado pe

trolero en junio de 1981, condujeron a una contracción fiscal y rronetaria que 

detuvo el rltroo de la actividad econánica a fines de ese año. El crecimiento 

fue restringido tcxlavía más por los recortes del presupuesto de 1982 que 

implicaron una reducción en términos reales del gasto público en bienes y 

servicios, por la duplicación de los precios internos de los productos 

petroleros en julio y en diciembre, y por la escasez de divisas durante la 

segunda mitad del año. A esto se sumó un bajo crecimiento de las exportacio

nes caro resultado de la recesión tanto en Estados Unidos caoo en el resto 

del mundo, un endurecimiento de las condiciones internacionales de crédito 

para México y una perdida de la confianza del sector privado que tuvo su 

expresión más clara en la fuga irrestdcta de capitales. El colapso de 1982 

fue amplificado por estos factores pur~nte financieros, a pesar de los 

logros del sexenio en m:1teria de creación de recursos y en el fortalecimiento 

de la estructura productiva." 29) 

caro dato final, en febrero de 1982, con sustancial déficit en la balanza de 

pagos, awpliado p:>r la especulación en contra del peso, México se vió obliga

do a devaluar su JOOneda en un 70%. En septianbrc del mismo año, se decretan 

simultáneamente el control generalizado de c.:urbios y la nacionalización de la 

banca, en un intento por poner orden a la difícil situación financiera del 

¡>ÚS. La inflación, de 25\ en 1980 y 1981, alcanzó casi el 100\ en 1982. Se 

estima que de 1979 a 1981 salieron del pa{s, por lo menos 22000 millones de 

dólares. El crecimiento sostenido tuvo así, un abrupto fin. 

29) Baker, Terry-Brailovsky, Vladimiro "Recuento da. la Quiebra. L9 Política 

Econánica en México, 1976-1982", en revista Nexos, No. 7: 

l'bv. 1983, México, D.F. Pa9. 14, 15 
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2.2 La Crisis Estructural y Sus Impactos. 

Al asumir la presidencia de la República el lo. de Diciembre de 1982, el Pre

sidente de la M3.ddd inició su gestión en medio de la crisis más aguda que 

ha vivido el país en su historia contem¡X>ranea. En su mensaje de tana de 

Posesión el Presidente reconocía: 

ºMéxico se encuentra en una grave crisis. Sufrinus una inflación que casi al

canza este año el cien EX>r ciento; un déficit sin precedente la alinenta 

agudamente y se carece de ahorro para financiar la inversión; el rezago de 

las tarifas y los precios públicos pone a las empresas del Estado en situa

ción deficitaria, encubre ineficiencias y subsidia a grupos de altos ingre

sos; el debilitamiento en la dinámica en los sectores pro:luctivos nos ha co

locado en crecimiento cero. 

El ingreso de divisas al sistaM financiero se ha paralizado, salvo los 

provenientes de la ex(X>rtación del petróleo y algunos otros productos del 

sector público y de sus créditos. Tenl3105 una deuda externa pública y 

privada que alcanza una desproporción desmesurada, cuyo servicio impone una 

carga excesiva al presupuesto y a la balanza de pagos y desplaza recursos de 

la inversión productiva y los gastos sociales. La recaudación fiscal se ha 

debilitado acentuando su inequidad. El crédito externo se ha reducido drásti

c:aIOOnte y se han demeritado el ahorro y la inversión. En estas 

circunstancias estan seriamente arnenazadao la planta prcxiuctiva y el empleo. 

COnfrontam:>s así el más alto desempleo abierto de los últimos años. Los 

mexicanos de nenores ingresos tienen crecientes dificultades para satisfacer 

necesidades mínimas de subsistencia.•• 30) 

Caro se ve, el resquebrajamiento de la actividad econéinica del país fue de 

una severidad tal, que para muchos autores, sólo es canparable con el 

experimentado durante el periodo de recesión mundial de fines de los años 

veinte y principios de los treinta. La crisis producto de los diversos 

problemais de origen interno y externo provocó el desplate en el ritnv:> de la 

actividad econánica a finales de 1982i se hizo notable la aceleración en la 

JO) "Mensaje de Tcm'I de Posesión del Presidente Miguel lle la Madrid" en El 

Mercado de Valores, Año XLII, No.49, Ole. 6 de 1982, Pag. 1255 
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tasa de aunento de los precios y se provocaron serias dificultades en la 

operación de los mercados cambiaría y financiero. 

ü:'is impactos de la crisis p:dríaroos sintetizarlos en los siguientes puntos: 

- . La tasa de desempleo abierto se duplicó, en una econania sin posibilidad 

de crecimiento. 

En diversos sectores, la producción se paralizó. El sector agropecuario 

tendrá que importar millones de toneladas de alimentos i en el sector 

industrial, un número importante de empresas no pudieron continuar ope

rando por carecer de divisas para importar insurros indispensubles. 

La inflación, a fines de 1982, se elevó en alrededor del 100%, lo que 

imposibilitó el ahorro, la inversión, y concentró el ingreso 

des protegiendo a los asalariados. 

El ingreso nacionaJ se contrajo y el sistema bancario ya no pudo cuptar 

suficiente ahorro para la inversión. 

El país pasó a tener la deuda más alta del mundo. El sexenio de lópez 

Portillo inició con un endeudamiento de 25 mil mi1lones de dolares en 

1976, para tenninar en alrededor de los 900,000 millones en 1982. 

El sector público registró un déficit desrredido y sin canparación en la 

historia del pais. Su ITOOto representó un 15\ del ingreso nacional. No 

huOO ahorro público. La recaudación se tornó exigua, el gasto excesivo, 

hubo derroche y falta de program:i.ción efectiva. La mayoría de las rnipre

sas públicas registró no sólo déficits, sino que sus billances fjnancie

ros roostraron situaciones de quiebra. 

Los ingresos no petroleros, tanto fiscales Cat'() los de empresas públicas 

se rezagaron. L3s empr~sas públicas tuvieron una situación de quiebra, 

y los subsidios ·salieron fuera de proporción, sin la certeza de que 

hubiesen beneficiado a los grupos de menores ingresos. 

La productividad general de la econanía se estancó. 

"Lo IOOdificación de la trayectoria de crecimiento econéxnico del país c.:11rdó 

cm un plazo muy corto. PcM:os meses antes de que la crisis se hiciera mani

fiesta, diversos observadores contemplaban tOOavia un panorruna de incremento 

sostenido en la actividad econémica. Tanto el gobierno federal i:aoci los 

on1.:misrros públicos y las cmprc~as privadas tenían an1plio ilcceso rll crédito 
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externo en condiciones favorables. El rápido deterioro de la situación eco

náni.ca y de las perspectivas inmediatas de crecimiento -después de un perio

do de gran expansión- causó sorpresa e intranquilidad lo misrro en el país 

que en el exterior. Sin embargo, fueron precisamente algunos de los factores 

internos y externos que habían impulzado y sostenido el dinámico can -

portamiento de la econan.ía durante los cuatro años anteriores a 1982, los 

que en buena parte explican la magnitud de los desajustes econánicos y 

financieros de dicho año. 11 31) 

Sin amOOrgo, la grave situación de la econanla nacional revelaba que esta no 

era de carácter rrerrurente coyuntural, la perspectiva y magnitud de la crisis 

dem:>straron el enraizamiento y deficiencias de la estructura econánica. Su 

origen Y magnitud son resultado de las contradicciones que se generaron 

desde finales de los sesenta, en que el esquena del desarrollo estabilizador 

y la industrialización sustitutiva de importaciones dieron signos de agota

miento¡ además de la inflexibilidad de la p:>lítica econánica para reaccionar 

con oportunidad, ante problerMs estructurales adversos, caro fueron el dese

quilibrio externo y el déficit público. 

Así pues, los desequilibrios estructurales de la econanía que pudieron ser 

sobrellevados gracias a la bonanza petrolera, lo que redujo la necesidad de 

ser enfrentados más finnemente por la política econánica, condujeron al 

acelerado deterioro económico de principios de los ochenta. se puso asi de 

ll'<lnifiesto la fragilidad y vulnerabilidad del esquena de financiamiento del 

desarrollo adoptado en las últimas décadas, a¡x>yado en el uso de la deuda y 

también en los recursos del petróleo. 

El autor Valenzuela Feijoó nos describe el significado de la crisis: 

"La vasta magnitud de la crisis actual ciertaroonte no es independiente del 

carácter de los problemas estructurales. Fenátenos caoo la reducción del 

producto y del empleo, la alta inflación y el déUcit externo, no son sino 

la ll'<lnlfestaclón cuantitativa de un resquebrajamiento más profundo y cuali

tativo. Dicho sea en fonna muy breve: a) la crisis actual es ciclica y a la 

vez estructural; b) las estructuras que han entrado en crisis son las del 

patrón sustitutivo de im¡xlrtaciones¡ e) el deterioro del patrón {u origenes 

Jl) ºLa actividad econánica en 1982" en Rev. ~rcio Exterior, Vol. 33, lt'I. 

5, Mayo de 1983, México, D.F. Pag. 460 
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del proceso) se visualiza ya en los años setenta pero diversos factores dan 

lugar a cierto aplazamiento. De este roodo, la crisis estructural se desliza 

en fonra relativamente larvada o latente hasta irrumpir con especial 

violencia en los últimos dos años." 32) 

2. 3 los Programas Econánioos Para la Contención de la Crisis 

y Reactivación de Ja Econanía. 

El sexenio de Miguel De Ja Madrid (1982-1988) se caracterizó por los aconte

cimientos econánicos adversos que en el se sucedieron. Al asumir la 

Presidencia el lo. de Dicierrllre de 1982, De la Madrid iniciarla su gestión 

en medio de la crisis más severa que el país ha enfrentado en muchas 

décadas. En sus seis años de gobierno, diversas medidas de política 

econánica y programas fueron puestos en marcha en un esfuerzo por tratar de 

remediar los dificiles acontecimientos econánioos adversos, cuyo costo 

social (deseiq:>leo, inflación, caída del poder adquisitivo del salario) y los 

objetivos econánicos que no· se Cl.llplían, indicaban la wlnerabilidad de las 

estrategias adoptadas. 

2. 3 .1 Programa Inmediato de Reordenación 

r.conánica ( P I R E ) • 

CCJ1D ya irencionamos, a fines de 1982 la econanla mexicana se encontraba en 

medio de una grave crisis caracterizada por una fuerte inflación que 

airenazaba coovertirse en hiperinflación: por graves desequilibrios en el 

sector externo que debilitaban a la planta productiva nacional que enfrentó 

el peligro de resquebrajarse¡ por un desenq:¡leo creciente y la pérdida del 

poder adquisitivo del salario, y por un deterioro de las finanzas públicas. 

32) Valenzuela Feijoó, José, "El capitalisno mexicano en los ochenta.", F.d. 

Era, México, 1986, Pag. 145 
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que limitaba sus posibilidades de cumplir con todas sus obligaciones 

sociales y de alentar el crecimiento econánico. 

Para el Estado la situación econánlca prevaleciente resultaba intolerable y 

por tanto era imperativo tarar medidas y desde su inicio el gobierno del 

Presidente Miguel De la Madrid dió a conocer los puntos sobresalientes del 

programa inmediato con que atacaría los aspectos más apremiantes de la 

crisis. El Programa Inmediato de Reordenación Econánica (PIRE), contenía 

diez acciones urgentes cuya finalidad era caNiatir la inflación, proteger el 

eirpleo y recuperar la capacidad de crecimiento del país. Era, por 

consiguiente, un plan de corto plazo que contenía medidas de política 

econánlca para los años inmediatos de 1983-1985. Con el plan se iniciaban 

así, las reformas y los cambios que desde la óptica del Estado la eoonanía 

requería para generar el ahorro y la disponibilidad de divisas a través de 

un aparato productivo más eficiente. 

"El programa plantea la austeridad en el gasto y la reorientación del progra

ma de inversiones J acelerar el proceso de reforma tributaria y de los ingre

sos de las eirpresas públicas¡ n>:xleración en las utilidades y en les 

salarios¡ programas de protección al eirpleo y al abasto popular¡ apoyo a la 

planta productiva para conservar la ocupación: la reestructuración del 

sistana financiero nacional J un nuevo esquam canbiario y de política 

conercial¡ el fClll!rlto al ahorro¡ y, reformas constitucionales para reforzar 

el principio de rectoría del Estado y proteger y precisar los ámbitos de los 

sectores social y privado ••• " 33) 

Quiza el aspecto principal del progran'B, el de mayor énfasis, era el 

referente al orden en el que se deben manejar las finanzas públicas. Se bus

caba disminuir la disparidad entre los ingresos y los egresos 

gubernamentales, para lo cual era necesario reducir el gasto público y 

aunentar los ingresos federales. Para. lograrlo, el Estado redefiniría una 

adecuada programación entre sectores y dentro de cada sector. Se revisaría 

particularmente al sector industrial. se evitarían gastos no prioritarios. 

Se rrantendrían las inversiones públicas en los proyectos de mayor prioridad 

33) "Política Econánica para 1983", en Rev. El Mercado de Valores, Año XLII, 

No. SI, Dic. 20 de 1982, México, D.F. Pag. 1325 
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hasta su terminación. Y, un aspecto básico, prarovería estrategias 

sustanciales en el proceso de refonra fiscal. 

Los diez puntos del programa irwediato de reordenación econánica serían 

entonces: 

1.- Disminución del gasto público -¡::.resupuesto austero con los recursos 

disponibles. 

2.- Protección al empleo. 

J.- Continuación de las obras en proceso con un criterio de selectividad. 

4.- Reforzamiento de las nonna.s que aseguren disciplina, adecuada programa

ción, eficiencia y debida ejecución del gasto público autorizado. 

5.- Protección y estínrulo a los pro:.Jramas de prcducción, importación y 

distribución de alimentos básicos. 

6.- Aumento de los ingresos públicos para frenar el desmedido crecimiento 

del déficit y el consecuente aurrento desprop:>rcionado de la deuda 

pública. 

7 .- canalización del crédito a las prioridades del desarrollo nacional 

8,- Reinvindicación del mercado cambiarlo bajo la autoridad nonetarla del 

Estado. 

9.- Reestructuración de la Mninistración Pública Federal. 

10. Actuación bajo el principio de rectoria del Estado y dentro del régimen 

de econanía ~xta que consagra la Constitución General de la República. 

En otro renglón, se reconocta adanás, caoo se habla desarrollado el sector 

externo de la econarúa. En tal sentido, el programa pianteaba la corrección 

del desequilibrio entre las importaciones y las exp:>rtaciones de mercancias 

y servicios, mediante medidas de roodernización de la industria pa.raestatal y 

privt1da lo que daría pauta para la reforna del cambio estructural. 

Bajo estos lineamientos de política econánica es caro el Estado se proponía 

hacer frente a las deficiencias en la estructura econt1!Uca nacional. Durante 

los años subsiguientes a 1982 y hasta madiados de 1986 la actividad 

econánica de México se desarrolló. de esta menera, con austeridad en el 

gasto público. 

Finalmente, con respecto a los resultados logrados por el PIRE, si bien es 
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cierto que se logró reducir el gasto financiero caro porcentaje del PIB de 

28.9% en 1983; 26.8\ en 1984; 25.8% en 1985; esto es, una disminución de más 

de cuatro puntos porcentuales del PIB en tres años; y que los ingresos 

públicos aurrentaron de 1982 a 1985 caro consecuencia del aumento de los pre

cios y tarifas del sector público. Tales logros resultaban insuficientes pa

ra la disminución real del déficit público. 

Para 1986, la econanía mexicana parecía entrar en una peligrosa situación de 

depresión econánica con inflación. 

la producción nacional había crecido en forma mínima entre 1982 y 1986 caro 

consecuencia de varios factores: la disminución del gasto interno del 

gobierno, la rrenor inversión. privada por las difíciles condiciones 

financieras, la contracción del mercado interno por la disminución 

generalizada del ingreso individual y porque la reorientación del aparato 

prcxluctivo al exterior apenas se iniciaba. 

"El PIB disminuyó en ténninos reales en 5.3\ en 1983 y creció sólo 3. 7% y 

2. 7% en 84 y 85, Dado que la población siguió creciendo,el producto pranedio 

disponible por habilante se redujo sensibleroonte. En 1985 éste fue casi 8\ 

menor que en 1981 y visto en perspectiva histórica el producto percápita en 

1985 era casi el misrro que en 1979." 34) 

Mientras tanto la inflación reiniciaba su repunte a rrediados de 1985. Medida 

de diciembre a diciembre la inflación fue de 98.8\ en 1982, de 80.8\ en 1983 

y de 63, 7' en 1984, Bajo estos datos puede anotarse que la inercia inflacio

naria iniciada en 1982 generó una serie de procesos que hadan cada vez nás 

difícil avanzar en la disminución del déficit. 

"los principales elementos de este proceso de retroalimentación 

inflacionaria son cuatro. las tasas de interés que aumentaron conforme a la 

inflación para poder ofrecer tasas reales de ahorro, lo que a su vez obliga 

a nayores erogaciones públicas y a rrayores costos en las empresas. El desliz 

cambiado que, al acelerarse para rrantener la coopctitividad de la econanía 

rrexicana afecta operaciones de gastos y costos. El dasajuste en la relación 

34) "La Reforna Fiscal 1987" Ed. S.H.yC.P., México, 1987, Pag. 11 
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entre los distintos precios de la econanía en el que, al subir algunos, 

provoca que se ajusten abrupta y desordenadamente otros. La dinámica 

decreciente de los ingresos tributarios que obstaculizan la correción del 

déficit, propiciando una mayor inflación que redunda, a su vez, en una 

disminución adicional de la recaudación. 11 35} 

Tal serla la situación econánica en 1986 que, caoo se aprecia, no lCXJraron 

establecer el equilibrio deseado en el PIRE, lo que reflejaba de alguna 

manera la estrategia fallida del programa para encontrar una salida real de 

la crisis y atenuar las contradicciones que la gestaron. 

Es bajo este panorama que ocurrieron los terreiootos de 1985 y la estrepitosa 

caída de los precios del petróleo en 1986. Ambos eventos alteraron 

sustancialmente el entorno econánico global y obligaron al Estado a que 

adoptara un nuevo prograrra con el que se pro¡xmia alentar el crecimiento 

econánico del país. 

2. 3. 2 Programa de Aliento al Crecimiento 

( P A C) 

caoo herros indicado, el "boan" petrolero iniciado en 1978 había permitido la 

generación de una fuerte cantidad de divisas por concepto de ex¡:ortacionesi 

y ciertamente en 1978 los hidrocarburos representaron un 28.5\ de Jas expor

taciones totalesJ en 1981 llegaron a representar un 73\. Un porcentaje 

elevado que indica la magnitud de la dependencia exportadora del país a un 

solo producto, de ahí el impacto que significó en 1986 Ja caída de Jos pre

cios internacionales del petróleo para la econania nacional. La severa caída 

de las cotizaciones del petróleo marcó en definitiva el deterioro de las 

exportaciones y p:>r consiguiente la pérdida de ingresos programados que ya 

se tenían contemplados. La pérdida de ingresos programados que ya se tenian 

calculados para el año de 1986 fue de aproximadairente 8 mil millones de 

dólares, lo que equivale a 150\ de inversión públir.a y a alrededor del 6\ 

del PIB para ese año. La baja tan pronunciada de los precios del petróleo, 

significó no sólo una adición a los problaras econán.icos que el país 

35) !bid. Pa9, 12 
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enfrentaba sino de hecho, una nueva crisis. En los medios oficiales se 

reconocía que: 

11 Es cierto que este año la econanía no pxirá crecer, e incluso sufrirá una 

caída de la producción: ello se debe a la pérdida tan brutal de ingresos 

petroleros, los cuales ya no existen para alentar el rrotor del desarrollo 

que es la inversión. La tarea decidida del gobierno permitirá que este año, 

a pesar de la caída terrible del petroleo, la econanía mexicana no sufra una 

depresión, es decir, una caída tan aguda de la prcxJucción que no pudiera 

revertirse." 36} 

El gobierno reconocía así la imposibilidad econánica, social y ¡:olítica de 

absorver internamente, durante el año de 1986, los efectos de los precios 

internacionales del petróleo. 

caro dato adicional baste indicar que a partir de 1973 los precios 

internacionales de los hidrocarburos Jrexicanos iniciaron una narcada 

tendencia al alza al triplicarse su nivel ese año de alrededor de 3 .8 

dólares ¡:or barril a nás de 12 dólares en 1974. Un segundo incremento se 

produjo en 1979, cuando su precio más que se duplicó y siguió creciendo 

hasta alcanzar los 34 dólares en 1981, nivel a partir del cual se manifestó 

un descenso gradual en los años siguientes r para 1985 el precio del barril 

de crudo rooxicano ociló en alrededor de los 25 dolares y para 1986 el precio 

había ya descendido a los 12.50 dólares por barril. 

con la caída de los precios del petróleo el Estado se vió en la necesidad de 

redefinir algunos instrumentos de ¡:olítica econémica relacionados al 

crecimiento econánico interno, dada la súbita y dramática carda en el 

ingreso de divisas que danostró el gr ... we desequilibrio estructural de la 

econanía en su elemento exportador. L3 situación exigió la ado¡x:ión de una 

nueva estrategia de contención para hacer frente a la crisis, evitando caer 

en la recesión. Así, en 1986 el Estado planteaba a sus acreedores 

internacionales la necesidad de que el país recibiera n-cursos frescos p.;tra 

crecer. Con ello lo:;¡ró obtener mediante la firma de una carta de intención 

con las autoridades financieras internacionales nuevos recursos roonetarios. 

36) 11 Programa de Aliento y Crecimiento (PAC)" en Rev. El Mercado de Valores, 

Año XLVI, No. 26, Jun. 30 de 1986, México, D.F. Pag. 632 
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Es en este panera.na en que a roodiados de 1986 se dió a conocer el programai 

con el cual el Estado se prop:mía alentar el crecimiento econánico del país, 

el P~rama de Aliento y Crecimiento (PAC), cuyos objetivos centrales eran: 

" -Alentar un crecimiento econánico mc:derado y estable con alta generación 

de empleos y sostenido. 

Renovar el canbate a la inflación rrediante esfuerzos adicionales para el 

saneamiento de las finanzas públicas. 

Consolidar y &r¡Jliar el proceso en oorcha de cambio estructural. 

Impulsar la descentralización de la vida nacional. 11 37) 

Ia estrategia econánica del PAC se centraba fundan-entalrnente en reducir la 

inflación y restituir la fortaleza de las finanzas públicas para evitar que 

éstas fuesen parte de algún tipo de presión inflacionaria. Para lograr el 

saneamiento de las finanzas públicas el gobierno se propuso las siguientes 

metas: 

Incrementar los ingresos tributarios rrodiante ajustes a la base gravable 

de las enpresas y el embate a la evasión fiscal (reestructuración de la po

Htica fiscal. 

El ajuste de los precios y tarifas del sector público. 

Reducción del gasto público reduciendo el gasto corriente e incrementan

do la inversión pública. 

11 El propjsito es, de rranera fundamenta~, defe11der producción y allpleo, 

sentando bases para la recuperación sostenida: contro1ar la inflación 

generada por la nueva crisis petrolera; alentar de manera decidida la 

inversión privada y el saneamiento de las empresas de los particulares; 

lograr m:1yores ingresos de nuestras exportaciones; proceder a no:lificar los 

términos de la renegociación de la dellda externa; avanzar en el 

fortalecimiento de las finanzas públicas y abrir espacio a lm; inversiones 

públicas indispensables, través del aceleramiento del cambio 

estructural ••• " 38) 

37) "La Refot:TI'ü Fiscal ••• " op. cit. Pag, 13 

38) '1Proqrama de Aliento y Crecimiento (PAC)" op. cit. Pag. 631 
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En relación con el sector externo y la politica canercial, el plan se 

canplerrentaba con rrcdidas que estimulasen la inversión extranjera en áreas 

que contribuyan a la m:x1crnización tecnoléx.Jica y al fortalecimiento de la 

capacidad exportadora. De igual manera se constituyó caro propósito básico, 

para el mejoramiento de la cconanía los principios de eficiencia y 

productividad de las empresas. 

l'n esta perspectiva el Programa de Aliento y Crecir.tiento constituía el 

instrumento econánJ co con el cual el Estado trataba de proyectar una 

política activa para la recuperación econánica. El PAC tendria asimisrro un 

periodo de aplicación para los años 1987 y 1988, donde se esperaba una 

recuperación mxlerada del crecimiento, en donde el ccmún dencrninador sería 

el control del gasto público. El exaMen de la situación económica de 1988, 

revelará que los propósitos fundrunentales del PAC no se cumplieron. 

Efectivamente, en 1988 la econcmía mexicana se desenvolvió en un marco 

adverso; en este año, el precio internacional del petróleo se redujo 

dramáticamente. El precio medio para 1966 era del orden de los 12 dólares 

por barril. La balanza de pagos dió un vuelco no tanto por la baja pronuncia

da del petróleo exp::>rtado y los rrayores pagos del servicio de la deuda 

externa, sino p;:>r el crecimiento inusitado de las importaciones debido a la 

rrayor apertura de la econanía, con lo que se incurrió en un déficit en 

cuenta corriente sup;?rior a los 3000 millones de dólares. El mercado 

cambiarlo logró petm3necer estable gracias a las reservas nooetarias 

internacionales -en 1987 estas reservas ascendían a 16 mil millones de 

dólares-, y al cambio de expectativas que lntrcx:Jujo, desde fines de 1987, el 

pacto de solidaridad econán.ica (estrategia para abatir la inflación). 

"La instrumentación del pacto incluyó una serie de medidas fiscales, 

cambiarlas, arancelarias, salariales y de ajuste de precios del sector 

público y de garantía al rampesino, la rrayor parte de ellas de fuerte efecto 

inflacionario inmediato. No obstante, los precios se realinearon mediante 

mecaniSmJS de concertación entre gobierno, empresas y trabajadores del campo 

y la ciudad, De esta fonna, la inflación perdió impacto a partir del segundo 

trimestre: en dicienbre habia descendido a 52% -fren_te a 159% a fines de -

1987 ... " 39) 

39} "l.d Evolución de la Econanía en 1988 11 En Rev. El Mercado de Valores, Año 

XLIX, fb, 16, Agosto 15 de 1969, Méixico, D.F. Pag. 25 
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En otro ren9lón, se delineó una política de austeridad del crédito y del 

gasto público que frenaron la actividad prcx:luctiva. En 1963 el PIB había 

sido de -5.3% y en 1986 de -3. 7%¡ en términos sexenales, el PlB de 1988 

seda casi igual al de 1982. En 1988 el PIB se elevó en l\. Un crecimiento 

pcácticarrente nulo. 

"Las finanzas públicas se vieron sanetida.s a recortes más severos que en 

años anteriores. El nuevo descenso de las exportaciones de Petróleos 

Mexicanos {Pemex) significó una reducción de los ingresos públicos y, en 

particular, m:1yores limitaciones a las finanzas del Gobierno Federal. " 40) 

En el ároito laboral, la débil evolución de la actividad econánica no logró 

satisfacer las aspiraciones de empleo ranunerado de una fuerza de traba.jo 

creciente; hubo despidos en el sector foma.l y se eliminaron plazas en el 

sector público. El desempleo abierto pasó de 4% en 1960 a 8% en 1982; en 

1987 se estirró en 12% y para 1988 en 14\. El salarlo real continuó decayendo 

alcanzando una disminución del 47% del mixim:> histórico alcanzado en 1976. 

El deterioro social fue prcx:lucto de la imposibilidad de financiar volumenes 

de gasto so:;ial del pasado, que no obstante haber aun-entado !>'i en el año -

en términos reales- se mantuvieron por debajo de las existentes a principios 

del decenio. 

En 1988. so acentuó el sesgo distributivo en favor de los rentistas y en 

detrirll!nto una vez más de la población asalariada. 'l'trlo elln ocun:.ió en el 

marco de un ingreso disponible, que resultó de nueva cuenta regresivo en 

ténninos por habitante, tanto por las enonres transferencias de recursos al 

exterior por concepto de utilidades e intereses -estos pasan de 2380 

millones de dólares en 1977 a 10031 millones en 1981-, """" por el 

insuficiente crecimiento de la econan!a. 

El peso que se devaluó a 70 p::>r dólar en 1982: en 1987 ténninó en 2 mil por 

dólar, una devaluación del 2 mil 700 (X>r ciento en cinco años. Y, finalmente -
11 
••• caro en dos ocaciones anteriores, en años electorales y de cambio de 

administración, salieron capitales del país. En s\Jlla, se perdieron reservas 

por más de 7000 millones de dólares. A fines de 1988 se contaba aún con -

!bid. Pag.27 
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reservas significativas, además de apoyos convenidos con el exterior, pero 

era iruninente la necesidad de replantear la estrategia de pagos exter-
nos.11 41) 

2,3,J El Programo Nacional de farento Industrial 

y Carercio Exterior ( PRONAFICE) • 

cano y~ hem.:>s mencionado, el modelo de industrializ~ción adoptado en México 

a partir de los años cuarenta, constituyó el eje sobre el cual se desarrolló 

la econanra del pais por mis de cuarenta años. 

11 El modelo de desarrollo "hacia adentro" seguido por más de 40 años pennitió 

crear una platafoana industrial considerable y fortalecer el mercado 

interno. Junto con estos lo:Jros indudables, la estructura prcx1ucti va se 

formó en función de un consumo estrecho y cautivo, con una alta 

vulnerabilidad externa, y la capacidad y la experiencia exportadoras no se 

adquirieron en medida suficiente, Ademís se acumularon distorciones de 

costos, precios y cualidades relativas; se propició una asignación 

inadecuada de recursos y se generó un aparato productivo y canercial con 

rezagos operativos y caractedsticas oligopólicas." 42) 

A mediados de los setenta era evidente que el proceso de industrialización 

entraba en un periodo critico y que se requería una transformación ec:onánica 

fundamental. ?«:> era posible, ni evidente proseguir la sustitución 

ineficiente de importaciones; habl'.a ya problaius de desarticulación 

industrial y desequilibrios sectoriales y regionales. Sin embargo, el auge 

petrolero y la disponibilidad de crédito externo permitieron postergar las 

soluciones estructurales que se necesitaban con urgencia. Y efectivamente, 

durante más de cuatro años -de 1978 a 1981- y gracias al petróleo, la 

econanfo del país tuvo un crecimiento de mas del 8% del PIB. Posterionrente 

el petr6leo llegó a representar más del 70% de las exp::irtaciones nacionales. 

Sin embargo, la rrayor importación de bienes intennedios y de capital, 

41) lbid. Pag. 25 

42} Phillips Olne:io, Alfredo. "El Canercio Exterior de México: evolución y 

perspectivas" en Rev. carercio Exterior, Vol. 38, No.s·, Mayo de 1988, 

Méxioo, D.F., Pag. 364 
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necesarios para satisfacer las demandas del proceso de desarrollo, aunada a 

un sector exp::>rtadoc diversificado que no creció en la misma proporción, dió 

fXl' resultado altos y constantes déficits en la balanza carercial y en la 

cuenta corriente. Y. al cal:xJ de un tiempo la explosividad del desequilibrio 

externo. 

La crisis de 1982 evidenció que el m:delo sustitutivo de importaciones había 

agotado su capacidad de 9~nerar crecimiento y que no respondía a las cambian .. 

tes condiciones internadonales. Se agudizaron así, los desequilibrios bási

cos de la econanía crexicana ~ De esta manera, el gobierno del presidente 

Miguel de la Mldrid sentó desde un principio las bases de una estrategia de 

crecimiento "hacia afuera", teniendo cano líneas fundamentales de acción la 

reordenación econánica y el cambio estructural, vinculando este últim::> con 

políticas de desarrollo industrial y de c<m!rcio exterior. 

se trataba en surra:, de conciliar la necesidad de una inserción efectiva en 

las corrientes del canercio mundial, de aprovechar las tendencias a la espe

cialización y de la división internacional del trabajo y de encauzar el 

intercambio canercial conforme a lus necesidades del país. 

ºCon ba.se en estas consideraciones se estableció el marco macroeconánico con

gruente que permite corregir los desequilibrios básicos, prai»Viendo el cam

bio estructural para evitar recurrencia de la crisis y p.;iira eliminar el sesgo 

antiexpatador de la estructura productiva mOOianta un nuevo patrón de iOOus

triDlización y especialización canercial. 11 43) 

Da esta manera, se reconocía la necesidad que tiene el país de exportar y 

desplazar el centro de gravedad de sus ex¡:ortaciones de los pro:Juctos priJM

rlas y el petróloo al de los bienes manufacturados. El desafio para el Estado 

mexicano significaba por tanto, sustentar el crecimiento econánico sobre la 

base de un m:.:ielo exportador manufacturero que revertiera la tendencia 

estructural al desequilibrio externo. 

"La eliminación del desequilibrio estructural que ha presentado nuestra cucn_:

ta con el exterior es un objetivo prioritario de la estrategia parn el cambio 

43) Ibid, Pag. 364 
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estructural, CSp:!Cialrrentc cuando los expejientes con que contábas'ros en el 

pasado para enfrentarlo: incremento de la deuda externa y, más recientmiente, 

aMportación creciente de hidrocarburos, serán insuficientes cuando la ec:ono

mía recupere su capacidad de crecimiento. De aquí que el cambio estructural 

en la industria y el carercio exterior constituya el catalizador para un 

nuevo fOOdelo de desarrollo. 11 44) 

Es sobre estos arg1.m:mtos en que es elalx>rado el Programa Nacional de Fooento 

Industrial y Canercio Exterior 1984-1988 (PRON!\FICE) por el Poder Ejecutivo 

Federal. El Programa en sí, constituye una nueva estrategia del Estado en 

donde aparece la decición imfx>stergable rx:ir estructurar una política econátú.

ca que tenga por objeto la apertura de la econanía hacia los flujos canercia

les mundiales. Con la puesta en marcha del progrmna, ¡xrlenos decir, queda 

cancelado en definitiva el roodelo sustitutivo de importaciones, y el nuevo 

virage de la econanía nacional lo constituye un m'Jdelo de crecimientc susten

tado en la producción y exportación de manufacturas, y por consiguiente, una 

nueva inserción del país en el contexto de la econanía mundial. El propósito 

funda.mental del programa es el de pn:rrover una dinámica de des~rrollo que 

consolide a f-Éxico ceno una p:Jtencia industrial intenoctl.ia hacia fines de 

sig~o. El progrmra. busca en ténninos generales quei 

El desarrollo industrial sea eficiente y canpetitivo. 

El crecimiento sea autosostenido reduciendo la vulnerabilidad externa 

nEdiante la coforrMción de un sector iOOustrial int~rado. 

La distribución del ingreso tienda a ser más equitativa. 

El desarrollo nacional sea autónooo, con tecnología propia y con el apro

vechamiento adecuado de los recursos naturales y h\SMOOS. 

Confornklr un nuevo patrón de industriali:Laci6n y especialización del 

C<:JOOrcio exterior. 

Para el logro de estos propósitos, el programa parte de un reconocimiento de 

la situación e::onánica del pais y de los sectores prcductivos nacionales, en 

ello se reconoce lo siguiente: 

44) Pcx:1er Ejecutivo Federal. "Programa Nacional deo F~nto Industrial y 

canercio Exterio1· 1984-1988° Pa.g. 10 
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El desarrollo de una planta prcx1uctiva diversificada pero con reducida 

integración, eficiencia y ccu1petitividad. 

Crecimiento alto de imp:irtaciones en relación con las cxp'.)rtaciones. 

Desequilibrios estructurales, déficits, financiamiento externo, resultan

tes de un patrón histórico de crecimiento. 

Desequilibrada inserción de bienes y servicios básicos, de insumos y de 

bienes de capital. 

Escaso desarrollo tecnológico. 

La producción de bienes es poco óptima en términos de calidad y prcrlucti

vldad. 

La estrategia del programa buscá EX>r consiguiente la corrección de estos 

desequilibrios mediante la puesta en marcha de un nuevo roodelo econémico de 

desarrollo, sustentado en la industrialización y especialización del carercio 

exteriorf el desarrollo de un nuevo patrón tecnológico que permita la na:ler

nización de los procesos pr<Xluctivos y organizativos de la planta industrial 

instalada, y bajo esta perspectiva, un plan para la reordenación geográfica 

de la planta industrial que proporcione un desarrollo más equilibrado. 

Cano se puede apreciar, el desafío que el programa plantea es el de la nece

sidad de generar los recursos que la econcmía necesita mediante un proceso de 

industrialización que fanente exportaciones. Para lograr lo anterior, el 

Estado reconoce asimismo la necesidad de rrodcrnizar el aparato prcxiuctivo 

para que eleve su eficiencia y productividad, para que produzca en ténninos 

de calidad óptima que asegure un flujo permanente de recursos vía exportacio

nes, fundamentalmente de productos manufacturados. La politica así trazada, 

conlleva a la apertura de la econanía y a una intervención más dinámica en 

las relaciones canerciales con el exterior. Estos son, pues, los postulados 

que el pro:¡rama sustenta y que desde la óptica del Estado han de constituir 

la medida 1nás cacional para hacer frente a los dest.'qUilibrios estructurales 

de la econania. 

Para el Estado, la importancia del pr03rama brevemente descrito se justifica 

p::>rque sienta las bases de una estrategia de credmiento 11 hacia afuera11
, v 

porque la decisión de implantarlo conlleva a la cimentación de una de las 

transfonnaciones más importantes de la historia econó:nica m:rlerna de México. 

El reto es encauzar a México hacia una nueva estrategia de in9:ustriali7.ación; 
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de la industrialización sustitutiva a una endógena y exportadora, y en el 

largo plazo convertir al país en una gran nación capitalista. 

11 
• • • el desafio fundarrental para recuperar con bases sólidas y diferentes 

nuestra capacidad de crecimiento es generar y ahorrar nuestros propios recu!. 

sos rrediante un proceso de industrialización que reduzca progresivamente la 

exigencia de rooneda extranjera para desarrollar la planta productiva, que 

fanente exportaciones y que sustituya selectivamente i.tnp:lrtaciones. Esto es 

lo que pcnnitirá, finalmente, un crecimiento autosostenido.'' 45) 

En dicho proceso el Estado ha de actuar caro el ente conductor que 

pranueva, rcqu] e y orí ente las acciones de los particulares en los sectores 

privado y social; ello supone, por otro lado, que el Estado tienda a 

redefinir sus ámbitos de acción dentro de un régimen de cconanía mixta que 

de a los particulares una mayor participación en el nercado. Del mlsro rn:xJo 

en que el Estado ha de reservarse para eí aquellas áreas que considera ccmo 

estratégicas o prioritarias. 

11 
••• el objetivo fundanental de la acción del Estado en el ámbito econémico 

es el fanento al desarrollo integral p:>r medio de su participación directa, 

a través de las empresas paraestatales y el ejercicio del gasto público, e 

indirecta, ne:liante las 'políticas de fanento, prcm::x:ión y regulación. Con 

su intervención específjca no bUsca convertirse en un Estúdo más grande sino 

más fuerte y eficiente en la esfera cconánica y rrás abierto y participativo 

en su acción política. Esta es la verdadera dirrcnsión de la rectoría del 

Estado que legitima y da expresión nxxJema al proceso de desarrollo dentro 

de la cconanía mixta de rrcrcado." 46) 

VEm:>S as{, caro el virage de la econanía nexicana, a raíz de la crisis de 

1962, presupone también una nueva reestructuración del Estado. En el 

capítulo siguiente analizareroos el perfil de estas tendencias. 

45) Ibld •. Pag. 20, 21 

46) PoJcr Ejecutivo Federal, 11Programa Nacional de Fcrnento ••• 11 

op. cit. Pag. 56 
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62 

CAPIW!D III PERFIL Y TENDENCIAS DE LA J\!1.IINISTRACION POBLICA 

~ PARTIR DE 1962, 

3.1 La Mministración Pública y la Mueva Reestructuración del Estado. 

Caro herros mencionado en el capitulo anterior, la crisis econánica de 1982 

puso al descubierto los graves problenas econánicos que el país enfrentaba. 

Fenárenos caro la reducción del producto y del empleo, la alta inflación y el 

déficit externo revelaron el carácter fundarrentalmente estructural de la cri

sis. En lo econémico, la cdsis canceló en definitiva el patrón sustitutivo 

de importaciones. El deterioro de esto;? patrón, ccm:> ya fue explicado, aE ori

gina, o mejor dicho, se visualiza desde finales de los años sesenta pero por 

el ciclo de auge del "boarm I:X?trolero 11 adquiere un cierto aplazamiento. EJ 

impacto de la crisis reveló los desequilibrios estructurales sobre los qu.., se 

había desarrollado la econanía: desequilibrio fiscal, desequilibrio c;:tarno, 

industrialización desarticulada, déficit de las finanz..1s p'.iblica&, i?tc. 

Factores que indicaron en definitiva, que el crecimiento econémico del p:¡Is 

debe sustentarse en el ascenso a una nueva fase econf.mica sustentada en cam

bios estructuraleH en la econania y al interior del Estado mi sioo, 

Desde la óptica del Estado era impostergable iniciar un proceso de cambios 

oon metas bien definidas formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-

1988: el país necesita sustentar su desarrollo económico sobre las bases de 

un nuevo patrón de desarrollo apoyado px una rOOefinición de las áreas 

econéimicas en las que hace presendzi el Estado. 

De acuerdo al Plan, las Hn€'as fundamentJ.les sobre las que había de iniciarse 

el proceso de cambio se sustentaban en metas estrntegicas tales curo la 

n-'Ordenación econánica y el cambio estructural. 

Sobre estas rretas el Estado inició, de esta manera, una reestructuración 

sobre su aparato administrativo y por consiguiente una rcdefinición de sus 

ámbitos econánicos de acción. Desde esta perspectiva la crisis de los 

ochenta, había puesto de manifiesto la inoperatividad conque habían funciona

do determinadas estructuras administrativas estatales; en este renglón, el 

sector paraestatal constituyó el principal blo:iuc de inoperancia administra

tiva toda vez que el grueso de las entidades operaban financieramente en con-
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diciones deplorables. 

Por ello, la anunciada reestructuración del Estado presupJOía una reorganiza

ción de sus principales órganos administrativos centrales y paraestatales. La 

nueva reestructuración respondía aderMs, a una linea política que tenía por 

objetivo la rrodernización del aparato público en tanto que con ello se logra

ría la eficiencia óptima sobre la que se sustentaría la lt'Odernización futura 

del sistema econánico. 

"Ello implica que la reordenación de la sociedad tiene que empezar por el 

sistema econánico hasta alcanzar los ámbitos politico, social y cultural. La 

urgencia es introducir mxlalidades en el patrón de acumulación, dado que la 

econooúa no respondía con eficacia a los retos que se dan en el contexto in

ternacional. IrrpJrta que la reactivación eoonánlca sea resultado de cambios 

impostergables:• 47) 

la reestructuración del Estado y por consiguiente de la administración 

pública se apegaba en la necesidad de introducir estos cambios inmediatos. 

las lineas estratégicas trazadas por el Estado -la reordenación econánica y 

el cambio estructural- constituyeron los elementos cxxt los cuales el Estado 

tratada de estabilizar la econcmia y vencer la crisis. La tesis básica en 

que se sustentaban estas lineas de acción para la reestructuración del Estado 

era la de que para superar los desequilibrios econánicos cuyos or!genes se 

reconocía era de naturaleza estructural, era necesario, por tanto, que se 

articularan tredidas para reducir la inestabilidad de la econanía con propues

tas que atacasen ~us causas de fondo. 1\ su vez, por la insuficiencia de 

ahorro, la falta de canpetitividad y la protección canercial, las acciones 

del cambio estructural se concentrarían más urgentemente en la reorganización 

del sector público y la racionalización de la protección canercial. 

En el ámbito del sector público y dentro del sector paracstatal, la reestruc

turación presup::mía un doble proceso: la desincorporación de entidades que no 

son estratégicas o prioritarias y la reconversión de la entidades que si lo 

47) Uvalle Berrones, Ricardo, "La administración pública en el cambio estruc

tural11 Rev. Análisis Pol.-Mmivo. 

No. 14 Ed. Col. Nac. de Cien. Pol. y Adm5n. Pub. 

Pa9. 16 
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son. Con la reestructuración del Estado quedaba perfilado, de este modo, una 

nueva manera de intervención estatal en la econooúa reduciendo considera

blemente sus ámbitos de acción econánica. 

'
1Hay, sin embargo, un canún denaninador que caracteriza la reestructura

ción ••• Reanimar la sociedad, reduciendo el tamaño del Estado para hacerla 

más creativa, devolviéndole iniciativa y poder de respuesta. 11 48) 

El reordenamiento estatal en sus estructuras administrativas configuraba. 

asimisoo el cambio hacia una estrategia econánica, en donde la presencia del 

Estado en la econanía se circunscribiese únicamente dentro de la delimita

ción de aquellas áreas que se definieron caro estratégicas y prioritarias, 

en este renglón quedaba circunscrita la reestructuración del sector 

descentralizado. 

Sin anbargo, lo que aqu! importa es señalar que esta nueva configuraci6n 

estatal en sus estructuras y prácticas administrativas, han tendido a con

forniar un Estado distinto al que tuvo por exigencia la cobertura de amplias 

áreas econánicas. tos acontecimientos econémicos de 1982, conllevaron a 

grandes transfonoociones econánicas por parte del Estado en cuya transición 

se delineó, también por exigencia, el abaOOono de dichas áreas en aras de un 

nuevo esquena de crecimiento sustentado en una racionalidad econáni.ca y en 

una transfonnación estructural de la econatúa. 

la reestructuración del Estado y de su administración pública (sector 

descentralizado) posterior a 1982, constituyeron el indicador histórico que 

marcó el final de un Estado intervencionista. 

"Mas de 45 años de rezagos, contradicciones, desajustes y p::>líticas 

discutibles, marcan el final de una época caracterizada p:>r el proteccionis

m:> y la multiplicada acción estatal en la econan!a y la sociedad." 49 

En torno al proceso de reordenación econánica durante el régirren de Miguel 

48) !bid. Pag •. JI 

49) Ibld. Pag. 16 
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De la Madrid, el Estado tendió a implantar las nmidas que dentro del rubro 

econérn.i.co, constituyeron las bases para el logro de una de las 

transformaciones socioeconátú.cas de amplia trascendencia en la historia de 

México~ sustentar la futura m:xlernización econánica que el país denaMa 

sobre la base de la eficiencia econánica: lo que sup:.me a su vez, la 

m:dernización de la planta industrial nacional, la elevación de la 

productividad y en el largo plazo, la consolidación de un sector exportador 

que permita al p.iis resolver la restricción y wlnerabilidad externas. 

Un resumen de las prlncipa.les líneas de acción en¡.irendldas por el Estado en 

los años ochentas y que constituyen las bases para la transfot'1Ti'cción 

estructural de la eccncrnia se expresan en lo siguiente: 

" a) l\pertura .hacia el exterior: liberalización de ~rtaciooes ... 1 

m:xlificación de la estructura arancelaria •• .; sustitución de permisos de 

Importación p;:>r aranceles e ingresa ~e México al GA'!T ... ¡ b) exp.insión 

econánica "hacia afuera" (ya no "hacia adentro") a través de la polI.tlca de 

apoyo a las eKp;:>rtaciones: dlversificaci6n de exportaciones¡ premoción de la 

inversión extranjera en áreas relacionadas con las exportaciones no 

petroleras y de transferencia de tecnol~ias ••• ; e) p:Jt lo que toca al 

gasto pública, en el renglón de la acción ecnnánica ·del gobierno en el nivel 

empresarial, se ha puesto en práctica una polÍtica de "desíncorporaeión" y 

"reconversión industrial" : por lo que se refiere a la desincorporación el 

gobierno pretende la venta, fusión, y-o liquidación de en-presas no 

priori tarlas o estrat1'9icas ••• r d) fortalecimiento de las finanzas piíblicas 

par medio de una reforma del sistema tributario, tanto en la definición de 

la base gravable a las empresas, can:l en la aaninistración tributaria y en 

los ajustes a los precias y tarifas de las ""l'resas del sector públi

ca ... • 50) 

Tales serían entonces, las acciones que el Estado Rl?Xicano tuvo que 

emprender para dar cauce a la exigencia de introducir modalidades en un 

sistema econémic:o que exigió de grandes mutaciones estructurales cuyo obje

tivo fundamental, podmos afiI'Tl'k1r, se abocx> a una redefinición de la gestón 

econémlca del Estado bajo un nuevo esqu..,.. que propicie dinamlsnn y estabi

lidad a la econanra nacional. Bajo estas observaciones se encauzó la nueva 

50} Gutiérrez Garza, F.sthela. "La crisis del Estado del Bienestar" F.d. Siglo 
XXI, México, 1988, Pag, 87 
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reestructuración del Estado. 

3.2 El cambio Estructural 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, la linea estratégica 

del cambio estructural: 

"implica todo un proceso de cambio de orientación y de patrones de conducta, 

con un propósito ernincmteroonte social para hacer más eficiente y justo el 

desarrollo. Se trata de reorientar y reordenar para restablecer equilibrios 

fundairentales que han sido afectados por el rápido proceso de 

industrialización y urbanización, o bien crear equilibrios que no han podido 

actualizarse ¡;or retrasos no superados, por la desigualdad social, la 

ineficiencia del aparato prcxluctivo, la falta de ahorro interno y la brecha 

de nuestras transacciones con el exterior." 51) 

Asimisrro, el Plan sostiene seis orientaciones generales en las que ha de 

b:lsarse el cambio estructurali 

- Dar prioridad a los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento. 

- Reorientar y ll'Odernizar el aparato productivo y distributivo. 

- Descentralizar en el territorio las actividades productivas, los intercam-

bios y el bienestar social. 

- Mecuar las m:dalidades de financiamiento a las prioridades del desarro

llo. 

- Preservar, novilizar y proyectar el potencial del desarrollo nacional. 

- Fortalecer la rectoría del Estado, estimular al sector empresarial e 

impulsar el sector social." 52) 

Tales serían los propósitos esenciales del c.unbio estructural. Conviene 

señalar también que en torno al cambio estructura 1 el Estado tuvo caro una 

51) Poder Ejecutivo Federal, "Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988" , 

r-v;.;co, 1983, Pag. 127 

52) lbid. Pag. 127 
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de sus metas básicas, consolidar un programa econán.i.co que sustentase un 

crecimiento estable y sostenido. La concepción genral de la estrategia así 

adoptada implicaba por consiguiente una revisión de las prácticas adminis

trativas y econémi.cas que por más de cuatro décacJas el Estado había 

consolidado hasta su agotamiento final en los inicios de la década de 

los ochentas. La crisis de 1982 marcó el agotamiento de la fase eoonánica 

que caracterizó el desarrollo de ~ico desde la segunda Guerra Mundial l con 

la estrategia del cambio estructural el páis entraría asI en años de virage, 

en un proceso de reacarodo y redefinición de las prácticas econánlcae del 

Estado para transitar a un esquema econánico nuevo que revertiese las 

tendencias de los desequilibrios estructurales de la econania que por mt.'Chos 

años permanecieron latentes y que no pudieron superarse. 

El Plan Nacional de Desarrollo, definió de esta manera la estrategia del 

cambio estructural requerida para reorientar el desarrollo econánico del 

país, sobre las bases de una mayor eficiencia y equidad. Dentro del iiJTbito 

econánico la estrategia del cambio estructural se circunscribía en dos 

aspectos fundairentales: las finanzas públicas y la roodernización de planta 

productiva nacional. En torno a las finan1.as públicas los objetivos innedla

tos eran: 

- Reducir el déficit fiscal. 

- Aumentar la inversión en áreas estraté9icas y prioritarias. 

- Elevar la productividad del sector paraestatal. 

- Racionalizar el redirrensionamlento del sector público. 

En torno a la medernización de la planta prcxluctiva nacional: 

" ••• la estrategia econánica y social del Plan asigna una importacia priori

taria a la toodemización y reorientación del aparato productivo, CQ1 el 

propósito de prooover una inserción eficiente del sector industrial dentro 

de las corrientes del ccrnercio internacional y, de manera más amplia, 

fortalecer la vinculación del país en la econanla mundial." 53) 

l.ia situación prevalecinete había derrostrado la necesidad de realizar ajustes 

53) !bid. Pag. 190 
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importantes al aparato prod.uctivo para resolver los desequilibrios 

fundamentales de ineficiencia y baja productividad, escasez crónica de 

divisas, insuficiencia de ahorro interno y dP.sigualdad scx::ial. 

El aparato productivo no había avanzado lo suficiente en la superación de 

su ineficiencia que se IMnifestaba por la incapacidad para enfrentar la 

canpetencia externa, por la gran dependencia de insurros y bienes de capital 

i.mEX>rtados, desequilibrios entre sectores, disparidades en la 

productivivdad dentro de cada rama. econánica y entre ellas, tecnologias que 

no usan adecuadamante, deficiente capacitación de la mano de obra, escasa 

difusión tecnoléigica, .Y concentración de la actividad econánica. 

El proteccionisrro que había caracterizado el desarrollo industrial durante 

más de cuarenta años, redujo la posibilidad de canpetir en los mercados 

internacionales. De igual manera, la agricultura disminuyó su aportación de 

divisas para el desarrollo al reduciroe su superávit y transfonnarse en 

déficit a finales de los años sesenta. En general las exportaciones no 

petroleras se hablan estancado durante los años sesenta. Finalmente, la 

insuficiencia de divisas habla sido consecuencia también, de la elevada 

propensión a importar de los grupos de más altos ingresos, cuyos patrones 

de consU11D presionaban la disponibilidad de divisas e.1 la forna de 

importaciones de bienes de consuno e inversiones en el extranjero. 

El diagnóstico asI presentado sobre la situación que guardabl el aparato 

productivo y sus efectos negativos sobre la econcmía nacional, determinó 

una nueva linea de acción dentro del proceso del cambio estructural: la 

reconversión industrial. El Estado reconocia así la necesidad de que para 

pxler sustentar un crecimiento econánico sobre la base de la exportación de 

manufacturas, la política de nn:lernizaci6n de la planta industrial deberla 

realizarse sobre los cambios que bnplicaba la reconversión industrial ya 

que: 

"La reconversión iOOustrial roana parte de este amplio y hondo proceso que 

persigue la adopción de un nuevo patrón de desarrollo, capaz de elevar la 

calidad, productividad y canpetitivldad de los productos y servicios 

generados por el conjunto de la econania." 54) 

54) Citado en "El Mercado de Valores", Año XLII, No. 27, Jul. 6 de 1987 

Pag. 704. 
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De este m:do, la reconversión industrial quedaría entendida caro la revita

lización industrial del conjunto de transfonnaciones dirigidas a aumentar la 

productividad, la canpetitividad interna e intf"..rnacional y la rentabilidad 

de las producciones nacionales, mediante la incorporación, innovación y 

adopción de nuevas tecnologías. Todo lo cual supone el desarrollo de nuevos 

esquema.s organizativos y de producción que pueden incluir fusiones, ajustes 

o el nacimiento de nuevas industrias, buscando sie:mpre minimizar el costo 

social para el pa[s. 

Bajo estas consideraciones la toodemizaci6n de la planta productiva nacional 

se abxaría a cumplir ciertos objetivos: 

- Aurentar la participación de Méxioo en el mercado niundial de bienes y 

servicios. 

- Establecer una alternativa viable que tenga caro papel funclanental la su

peración de la crisis y la recuperación y estabilización de la econanía 

nexicana. 

- Praoover el desarrollo y roodcrnización de la industria en su conjunto. 

- Confonrar en el largo plazo un nuevo patrón de desarrollo. 

El cwnplimiento de los objetivos así fonnulados estarían encaminados a 

propiciar un uso más adecuado de los recursos prcxluctivos del país, sobre 

todo cuando se reconocía que dentro del contexto internacional se generaban 

cambios radicales en la tendencias tecnoléiq Leas, las estructuras 

industriales y los patrones de canercio. La velocidad y profundidad de estos 

cambios fueron un indicador externo que influyó en el Estado para adoptar el 

proceso de cambio estructural en la industria y para lograr una eficiente 

vinculación con la cconanta mundial, sobre todo cuando la politica de fanen

to a las exportaciones se convirtió en el instrlJl'lento con el que se preten

dia la generación de divisas. En este proceso se rcoonocía que: 

"Debemos atender el mercado interno en condiciones canpetitivas con el 

exterior y, ala vez, ncrliflcar nuestra estructura industrial en la dirección 

que señalan las tendencias del caoorcio mundial, con el fin de acortar 

distancias con los paises avanzados. En el futuro, la econooúa mexicana debe 

buscar un mayor grado de especialización. La diversificación industrial 

lograda en el pasado que constituye las bases sobre las cuales sentar una 
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reorientación del desarrollo industrial del país, resulta insuficiente, 

porque se sustentó en un fuerte proteccioniSll'l) y en una amplia 

disponibilidad de recursos financieros, situaciones que no pueden ya mante

nerse. 

Por otra parte, el desarrollo de nuevos sectores tecnológicamente avanza

dos, exige un esfuerzo de investigación, inversión y fonnación profesional, 

que obliga a concentrar recursos en áreas limitadas y proyectos selecciona

dos, aunque con el potencial suficiente para conducir el cambio estructu

ral propuesto.'' 55) 

En síntesis el Estado propugnaba porque las indllstrias se sanetieran a un 

proceso interno de reconversión y m:xlemización tecnológica que elevara su 

eficiencia y les diera viabilidad y capacidad ~titiva, tratando de 

lograr la diversificación de la estructura productiva y la elevación 

sostenida de las exportaciones manufacturas. Oc igual m<Jnera el Estado 

propugnaba pcr la elevación de la productividad del sector paraestatal, 

también sobre la base del proceso de rr00.ernizaci6n y reconversión para 

reestructurar su rrodo de operación, en la perspectiva de alcanzar los fines 

para los que fueron creadas las empresas pG.blicas. 

tas consideraciones así vertidas constituyeron los aspectos esenciales so

bre los que se encaminó el cambio estructural. Finalmente, hay que señalar 

que para nuestro pais, los procesos de caRbio estructural y reconversión in

dustrial sólo pueden ser concebibles en un proceso de largo plazo a partir 

de un proyecto industrial que aumente significativarrente la capacidad 

prcxJuctiva global en la perspectiva de dismlnuir la wlnerabilidad externa 

que ha caracterizado nuestro crecimientoi má.xi..roo cuando las tendencias 

actuales de la econooúa nacional se han encaminado hacia un patrón 

exportador de m:tnufacturas. una opinión interesante sobre este punto es la 

siguiente: 

Lo que México necesita es avanzar en la integración de las cadenas 

productivas manufactureras para fabricar lo que tcxhvía no producinx>s y para 

lo que hay un ""rcado ~sticc que se ;,.tiface v!a importaciones y un 

55) Pcl{tlca F.conánica Para 1986" en Rev. El 11ercado de Valores, liño XLVI, 

No. l, Enero 6 de 1986, Pag. 9 
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nercado potencial que se hará efectivo en la rredida que el país crezca. co
rrelativamente, nuestro éxito caro pa.is exportador de m:tnüfacturas sólo será 

real y sostenido en la medida en que se sustente en un mercado danéstioo 

fuerte y en un esfuerzo tecnológico propio. 11 56} 

3. 3 la Reestructuración del Sector Paraestatal. 

En México, parte del sector público fue creado conforme al mandato constitu

cional de mantener el ironopolio de eirpresas estratégicas en poder del 

Estado. 

Sin embargo, muchas de las empresas estatales surgieron del rescate de em

presas del sector privado en quiebra, a fin de 11W1tener el empleo. otras se 

crearon expresamente para asegurar el ab3.sto adecuado de prcxluctos básicos o 

la prcxlucción de bienes con los cuales sustituir a las importaciones. rue 

as[ caro el sector público se expandió rápldalrente: en 1970 exist[an 391 

entidades públicas, para 1982, su niínero a\ll'ent6 a 1155 aunque muchas de 

ellas se constituyeron ccm:> fideicanisos por lo que no pueden ser 

consideradas ccm'J empresas productivas. Fue así caro el sector paracstatal 

del gobierno federal se desarrolló de manera creciente hasta alcanzar un 

punto que resultó insostenible. 

La vasta magnitud de la crisis econánica de 1982 puso de manifiesto la ino

peratividad conque hablan venido operando detenninadas estructuras 

administrativas estatales, constituyéndose en el principal bloque de inope

rancia administrativa el sector paraestatal de la administración pública fe

deral. 

"El agotamiento del patrón de desarróllo y la 11>'1gnitud de la crisis de 1982 

reabrieron con mayor Intensidad la polémica sobre la funciooalidad del 

sector paraestatal. De esta manera quedaron establecidas las condiciones pa
ra el fortalecimiento de la perspectiva que juzgaba negativamente al sector 

paraestatal. La crisis fue vista caro producto de un avance excesivo del 

sector público sobre la econc:111[a, misrro que, desde el punto de vista de 

algunos sectores, habla llegado a un punto intolerable con la decisión de 

56) casar Ma. Amparo, et. al. "El Estado Empresario en México: Agotamiento o 

Renovación? f:d. Siglo XXI, México, 1988, Pag. 12 
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nacionalizar la banca privada." 57) 

Frente a lo anterior, gran núrrero de empresas públicas presentaba, a inicios 

de 1983, fuertes endeudamientos con el exterior, reducidos o nulos superávit 

operativos, situación a la que se atribuía parte i.rrp:>r:tante de los obstácu

los econánicos estructurales a los que tendría que hacer frente el Estado. 

En esta perspectiva la prioridad inicial planteaba. el fortalecimiento de la 

econanía nacional y este renglón, el objetivo iMlCdiato pasó a ser el 

saneamiento ·ae las finanzas públicas. En un pri.trer rranento la implementa

ción de las medidas econánicas se abocaron a recortes presupuestales para 

relucir el gasto público no prioritario; se pro(XlsO de igual manera la 

liberalización canercial; desregulación interna, etc., y dentro de estas 

modidas la privatización de empresas públicas. 

Asi, desde los inicios de la década de los ochenta, el Estado mexicano ha 

Be<JUido -wt intenso proceso de ajuste y refoma estructural a fin de alcanzar 

la estabilidad econánica y, a la vez, elevar la eficiencia del aparato 

prcductivo. Este proceso se ha abocado a la solución de dos de los problonas 

tras agudos -los desequilibrios macroeconánicos y las ineficiencias 

estructurales-. Para el Estado había llegado el m:::rrento de enfrentar estos 

problemas mediante un ~so de reformas también estructurales. 

Bajo este marco es que se decidió no (:ennitir más ineficiencias en las 

entidades paraestatales, cano tampoco subsidio• que tenninarian desviando al 
Estado de sus tareas prioritarias con el oonsecuente dispendio de recursos. 

Es en este panor&M en que se procedió a Wl rcdinensionamlento de la 

administraci6n pública descentralizada, teniendo caoo objetivo básico el que 

el Estado deje de intervenir directarrente en v.irias áreas de la actividad 

econánica para concentrar y reforzar su acción en las llamadas estratégicas 

y prioritarias. 

Este proceso al que tarrbién se le ha llamado de desincorporación de empresas 

públicas ''.,.persigue dos objetivos fundamentales: in..:rarcntar la eficiencia 

econánica concentrando los objetivos de su administración y fortalecer las 

57) !bid. Pa9. 108, 109. 
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finanzas públicas a través de los recursos que se obtienen de su venta o de 

la eliminación de subsidios que se les otorgaban con anterioridad. En 

ténninos generales, la p:>litica de privatización de empresas públicas fanen

ta la participación de la sociedad en su conjunto, deshinibe sus fuerzas 

creativas, elimina una causa que distrae la atención política del gobierno y 

hace a un lado posibles fricciones de éste con la sociedad, resultantes de 

la baja calidad de los bienes y servicios que se prcxlucen y se prestan. 11 

58). 

El criterio fundarrental de la privatización de empresas públicas se orien

tó, por consiguiente, a disminuir la presencia del Estado en las actividades 

productivas no estratégicas o prioritarias y a racionalizar la 

administración de las entidades que dt!bcn conservarse. 

los mecanisroos que fueron utilizados para los procesos de desincoqXJración 

fueron los siguientes: 

a) La fusión de entidades con funciones similares o de incidencia en el 

misrro campo de actividad. 

b) La liquidación o la extinción de las entidades que hubiesen satisfecho 

los objetivos para los qu~ fueron creadas o que nostraron slqnos inequívocos 

de inviabilidad operativa. 

c) La transferencia de entidades prestadoras de servicios con alcance local 

o de i.n¡:iortancia cconánica regional a los gobiernos de las entidades 

federativas. 

d) La privatización de empresas productoras de bienes y servicios de merca

do mediante su venta a los sectores privado y scx::ial. Destacan en este campo 

las empresas petroquúnicas, textiles y matalmecánicas. 

El rcdimensionamiento del sector público se orientó asI, a aurrentar los 

recursos para fortalecer su acción en lo estratégico y prioritario. Del 

mism::> roodo en que con la mayor disponibilidad de recursos se mejoraría la 

58) córdoba, José. "Diez lecciones de la refonna econánica en México11 en 

Rev. Nexos, No. 158, Feb. de 1991, México, D.F. Pag. 43. 
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estructura financiera y operativa de otras anpresas públicas. La roodemiza

ción productiva que se pretendía con la estrategia del cambio estructural 

implicaba también, una reorganización de la administración paraestatal. 

Desde el punto de vista de la rectoría econánica del Estado, el 

redi.mensionamiento del sector público precisó los alcances de la econanía 

mixta sobre la definición de las áreas reservadas exclusivamente al Estado y 

la función y desempeño de las instituciones, organismos descentralizados y 

empresas en las que participaría el Estado, por si o con los sectores social 

o privado. 

"Así, en el artículo 28 de la Constitución se definieron las áreas estraté

gicas de participación exclusiva del Estadoi correos, telégrafos, canunica

ción via satélite, anlsión de billetes, petróleo y danás hidnx:arburos, 

petroquimica básica, minerales radioactivos, energia nuclear, electricidad, 

ferrocarriles y demis actividades que expresamente señalen las leyes ••• El 

Eatadopresta en fonria exclusiva el servicio de banca y crédito y mantiene la 

propiedad y el control de otras entidades estratégicas para el desarrollo, o 

para la producción de bJ enes y prestación de servicios públicos sooial y 

nacionalmente necesarios ••• Las áreas estratégicas y prioritarias precisan 

el campo propio de la porticipaci6n econánica directa por parte del Estado, 

a través de las entidades paraestat.ales. 11 59) 

FUe en 1983 cuando dió inicio el redimensionamiento paraestatal con la venta 

de la participación estatal en VAM y Renault. El proceso para reducir el 

tamaño del sector paraest.atal se desarrolló de esta manera, sobre las ramas 

autcrrotriz, petroquúnica secundaria, farrnaceútica y diversas ramas de la 

industria manufacturera, tales CCJTD refrescos embotellados, textiles, 

canento y enseres danésticos; de igual manera el Estado disminuyó de manera 

significativa su participación en la rama turística y recreativa. Así el 

proceso de desincorporacJón que se inició en 1983 con un universo de 1155 

entidades (or<Janisrros, BllPresas y fideicanisos), para 1987 se hablan desin

corporado 696 vía venta, transferencia, liquidación o fusión, con lo que 

sólo quedaron ~00 en el mlsm:> año, tanando en cuenta que habían sido creadas 

algunas nuevas. 

59) "Criterios Generales de Politica Econánica Para 1988" en Rev. El Mercado 

de Valores, No. 1, Enero de 1988, Año XLVIII, México, D.F. Pa9. 8. 
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En términos sexenales, en el periodo 1982-1988 del universo inicial de 1155 

entidades se agregaron 59 nuevas, lo que dió un total de 1214. 

AdicionalzrKmte se determinó la desincorporación de 717 entidades lo que 

arrojó una suma de 766, reduciendo virtualmante el universo pa.raestatal a 

448 al mes de junio de 1988. Lo anterior significó una reducción del 63%. 

"En México, las privatizaciones se han llevado a calx> de una forma gradual: 

de 1983 a 1985 se cerraron muchas entidades públicas que no eran viables; 

de 1986 a 1988 se privatizaron ""lJL"esas pequeñas y l!'Edianas y, a partir de 

1988, se procedió a privatizar empresas grandes, can::i Mexicana de Aviación, 

algunas de las más inp:>rtantes empresas mineras y siderúrgicas, la canpañía 

de teléfonos y la banca ccmercial. Para febrero de 1990, se había declarado 

la privatización , o en su caso, la liquidaci6n de 891 entidades, y el 

proceso habia concluido en su totalidad en 691 casos. 11 60) 

Es asI cat0 el Estado se retiró de sectores caipletos de la industria y se 

ha abocado a incrementsr la productividad de las en¡iresas públicas cuyas 

áreas de actividad fueroo definidas caro estratégicas. En la actualidad, se 

han aplicado planes para garantizarles rrayor autonanía financiera y de 

gestión. 

De esta foIJM al privatizar, los ingresos adicionales, de acuerdo a la 

lógica del Estado, fortalecen l•s finanzas públicas permitiendo 

incr<mentar la inversión pública y el gasto en el rubro social, dos de los 

renglones más deprimidos durante un largo periodo de austeridad y en los 

cuales se ha concentrado una enorme presión por parte de la sociedad. 

Bajo estas aseveraciones es caTO p::durcs observar que las tendencias de la 

achinistración pública a partir de la década de los ochenta, han estado 

encaminadas por tanto, a disminuir el tamaño de la estructura 

achinistrativa gubernamental, as! coo.:> eliminar presiones sobre costos e 

ineficiencias econánicas. Las lineas de acción erprendidas por el Estado 

tienden a conformar una administración pública más eficiente y nk1.s produc

tiva tanto en la producción de bienes caro en la prestación de servicios. 

Al menos ese es el objetivo fundamental que se persigue. 

60) Córdoba, José. "Diez .•. , op. cit. Pag. 43. 
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"La sociedad rrexicana quiere un Estado fuerte y eficiente para atender las 

funciones prioritarias que le son propias. Ello implica que el sector 

público no debe distraer ni atención ni recursos de lo prior ltario por 

atender lo superfluo y lo que, siendo imp:>rtante, puede ser adecuadamente 

atendido PJC otros. Un sector público deficitario e ineficiente que abarca 

demasiado es un sector público débil, incapaz de prarover el desarrollo 

social y econémico que la sociedad requiere y d"10nda." 61) 

Esta limitación en la participación indiscriminada en todo ti¡xJ de 

actividades ¡;ar parte del Estado, marca asimism::> un nuevo virage en la 

injerencia del Estado hacia los diversos aspectos del ámbito econán.ico. 

En este proceso la tendencia de la administración pública, pcderros 

afirmar, se centra nús en la creación de los mecanisroos que permitan 

conformar la adaptación de la econcm!a a la canpetencia internacional. La 

función qubernamenta1, p:>r consiguiente, se ha abocado a la creación de las 

condiciones macroeconánicas que fanenten la inversión productiva, 

disminuyendo la obesidad gubernamental, dejan;J.o de lado las prácticas de 

tutclaje y protección que p::ir cuatro décadas gozó la industria nacional -

pública y privada-, desarrollándose al margen de la econcrnía mundial. 

"la m:xierna cultura de la .administración pública exige también profundizar 

las reformas que adecúen el ronejo del aparato público a las exigencias del 

tercer milenio. Es obvio afirmar que requeri.rros una actividad más eficiente 

del Estado. Quedaron atrás nostálgicas visiones que confunden Estado eficaz 

y Estado grande; visiones que no distinguen entre Estado-pa.tr6n y Estado-

l"eetor." 62) 

En otro aspecto se han intensificado las acciones estatales para atender 

renglones importantes caro los de educación, salud, vivienda y ablsto. En 

el capítulo siguiente vererros caro la dinámica y evohtcién de la p:ti~ticips

ción cconánica del Estado en los últiroos años, tienden a redefinir un 

Estado menos ar.prcsario y más participativo en el ámbito social, al misrro 

tiem¡x> que se define un nuevo csquctM de crecimiento econéxn..ico cimentado 

sobre las b3ses de la apertura c:aoorcial, la prcrluctividad y ta eficiencia 

econánica. 

61) "Criterios Generdle~ de Política Econánica Para 1988", op. cit. Pag. 9 

62) Bravo Ahuja, Victor. "Tendencias Contenp;:>ráncas de la l\dministración 

Pública", Ed. Oi.:ma, México, 1988, Pag. 12 
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3.4 La concertación Dentro de los Sectores de la Sociedad Civil 

(Los Pactos Econánicos) 1987-1994. 

En México, no es sino hasta 1973 cuando canienzan a desatarse las presiones 

inflacionarias, aunc¡lle rrás o trenos sujetas a control hasta 1981. En el año 

de 1982 la inflación se acerca a tres dígitos y canienza a ser atacada [Xlr 

una política de austeridad. Dicha política logra reducir la inflación en 

1984, sin embargo ésta vuelve a aumentar en 1985 llegando a alcanzar cerca 

del 160% anual en 1987. Desde la óptica gubernanental, 1987 había sido un 

buen año. La repatriación de capitales de más de 3500 millones de dólares 

equivalía a la fuga de capitales registrada entre 1984 y 19861 el precio del 

petróleo superó la baja que sufrió en 1986 y las reservas internacionales 

eran de cerca de 15000 millones de dólares. 

Sin embargo, a ne:liados de octubre las cotizaciones bursátiles de los 

principales centros financieros del mundo se desplanaron arrasando al 

nercado mexicano de valores que entró en caída libre. Al desplanarsc la 

Bolsa Mexicana de Valores, llega a su fin un periodo de auge bursatil 

iniciado a mediados de 1986 que no tenia más fundanento que la especulación. 

con el desastre bursátil las canpras masivas de dólares amenazaron con 
afectar seriarrente el nivel de las reservas internacionales. El'i estas 

condiciones, el 18 de novianbre el Banoo de f-Éxioo dejó de intervenir en el 

nercado cambiado, lo que provocó una devaluación del peso cerca de 40%. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y ante la inercia de las fuentes 

inflacionarias, representantes del gobierno, de los obreros, de los 

campesinos y de los anpresarios decidieron firrMr un Pacto de solidaridad 

F.conánica. Dicho Pacto ca11Pranetió a los obreros a no:lerar severamente sus 

pretensiones de aumento salarial. IDs campesinos se canpranetieron a aceptar 

que los precios de garantía se ll\llltuvieran a su nivel real de 1987, coo. lo 

que se frenaría la tendencia a que a\.Clentaran por enci.ma de la inflación •. 

los enpresarios aprobaron que se acelerara la apertura canercial, lo que los 

obligarla a m:>derar sus actividades y a ser más CQll>Ctitivos mediante el 

incremento de la productividad. 

Finalmente, el gobierno se obligó a disminuir su qasto y a reducir el tamaño 

del sector público racionalizando sus estr1.1cturas administrativas y 

acelerando la política de separación de e.q>resas calificadas COtO no 
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prioritarias ni estratégicas. El Pacto de solidaridad llConémica cont-ló 

dos etapas. En la primera de ellas se buscaría corregir los desequilibrios 

existentes entre los distintos precios, buscando alcanzar el nivel de 

equilibrio. En la segunda, una vez encontrados los precios de equilibrio, al 

término de cada mes se acordaría, entre las partes involucradas, la 

proporción en que se increrentaría al rres siguiente los precios clave de la 

e<XmQlÚa: salarios, ti¡:o de cambio y precios y tarifas del sector público. 

Asi, se esperaba que para diciembre de 1988 la inflación mcnsual fuera de 1 

ó 2 ¡:or ciento. La primera etapa del Pacto abarcó desde su firna el 15 de 

dicieri>re de 1987 al 28 de febrero de 1988, núentras que la S"CJUnda se 

extendió más allá del final del sexenio. 

CCloo producto de la concertación, la inflación descendió de alrededor de 15 

¡:or ciento mensual entre diciembre de 1987 y enero de 1988 a menos de 1 ¡:or 

ciento mensual a partir de agosto. No obstante, esta reducción se dió en el 

rMCCO de un reforzamiento de las tendencias al deterioro del salario real. 

De esta manera, el Estado ha venido praroviendo ccm:> estrategia econánica y 

social para abatir la inflación, los necanisrtl)B de concertación entre 

sectores productivos, Desde la primcra firmo del Pacto en dicieri>re de 1987 

hasta octubre de 1993, la ooncertación se ha renovado en ocho ocacioncs 

teniendo caro objetivo básico el control de los procesos inflacionarios y 

con ello, la estabilización de la econcmía nacional. Así, los resultados 

obtenidos a partir de las concertaciones iniciales del Pacto de solidaridad 

llcoflánica primero, y del Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Econánico 

despucs,han inducido hacia una nueva firrra de la concertación denani.nada 

ahora Pacto para la Estabilidad, Conpetitividad y el fmpleo. 

Dentro de este marco, la tasa de inflación ha venido observando una 

reducción gradual y sostenida en el transcurso de seis años. Por primera 

vez, desde 1972, la inflación es ya de un dlqito y se espera pueda ubicarse 

¡:or debajo del 5 por ciento para 1994, Este descenso de la inflación genera 

que el canp>rtamiento econánico se desarrolle sin distorciones y posibilite 

un rrayor crec!.miento, aunque se recon<Xe que este proceso ha generado una 

baja del poder adquisitivo de los inqresos de los trabajadores. 

Dentro de los aspectos que han sido una constante en los distintos acuerdos 

y firmas de Pacto tenem:>s: 
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La estricta disciplina en el manejo de las finanzas públicas, 10 que 

exige un uso m§s adecuado y eficiente de los recursos financieros 

disponibles1 aquí, la disciplina fiscal y presupuestaria deben tender a 

reforzar el proceso de estabilización eoonánica. 

El control de la estabilidad cairbiaria y la baja gradual de las tasas de 

interés. 

El ~llmicnto de las ""tas presupuestarias que han observado un 

incremento coosiderable en gasto social en los últimos años, 

Consolidación de la apertura comercial y del proceso de desregulaci6n, 

lo que debe posibilitar una mayor canpetitividad del aparato productivo. 

El abatimiento de la inflaci6n debe lograrse conservando los índices de 

disponibilidad de mercancías en niveles de pleno abasto. 

Sobre estas consideraciones se reconoce que la CCflC'ertaciáJ constituye W1 

instranento eficaz de coordinación entre los sectores de la sociedad para 

enfrentar y resolver los retos de la estabilidad econánica interna y 

alcanzar una plena inserción de la econanía nexicana en el proceso de 

globalización1 lo que exige contar con niveles de inflación similares al de 

los principales socios comerciales de México. De igual nanera que para la 

reactivación econánica del pala se requiere del concurso de los sectores 

apoyados por el gobierno para la proroción del fllllleo y del mejoramiento del 

nivel de vida de la población, sin quebrantar la disciplina y el control 

presupuestal. 

lDS Pactos han considerado asimismo, la necesidad de instrumentar acueroos 

para elevar la eficiencia y calidad de las al{lresas dentro de un entorno 

oanpetitivo nacional e internacional. Finalnente, en la última concertación 

que tendrá vlg<!l\cia hasta el 31 de dicienl:>re de 1994, se oontal{llan 

necanismos de orden tributario que tienden a incrementar el ingreso de los 

trabajadores, asl ca>V acciones para el mantenimiento de la planta 

productiva y del fllilleo. tos Pactos de igual nwiera, han contE11t>lado la 

adecuaci6n de precios y terlfas del sector público atendiendo a criterios de 

oanpetitividad y estabilidad. 

En el cuadro siguiente aparece la evolución de la inflación contemplada 

entre 1980 y 1993. 

ESTA 
SALIR 

TESIS NO DEBE 
DE LA BIBLIOTECA 



Inflacion Acumulada l\nual 

1980 = 29.8 

1981 = 28. 7 

1982 = 98.8 

1983 = 82.3 

1984 = 59,2 

1985 = 63. 7 

1986 = 105.8 

1987 = 159.2 

80 

1988 = 51. 7 

1989 = 19. 7 

1990 = 29.9 

1991 = 18.8 

1992 = 11.9 

1993 = e.o 

EUENl'E: Infame l\nual del Banex> de Méxicxi 1991, 

Indice de Precios,Cuaderno Mensual No.188, F.d. 8ancxi 

de Méxicxi, Dic. de 1993. 
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CAPI'IULO IV DINAMICA Y EVOLOCION DE IA PARTICIPACION 

EXXIO!ICA DEL ESTADO. 

4 .1 La ltldernización Econánica. 

4. 2 Las Desinoorporaciones. 

4.3 La Privatización Bancaria. 

4.4 La ltldernizaci6n l\graria. 

4.5 La Reforma y Descentralización Educativa. 

4.6 El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). 

4. 7 Acuerdo Nacional Para la Elevación de la Pro-

ducti vidad y la calidad. 

4.8 El Tratado de Libre canercio. ( T L C ) 

4.9 La Desregulación de la Actividad F.conánica. 

4.10 La Sirrplificación l\dministrativa. 

4 .11 La Desconcentración y Descentralización de la 

Actividad Econánica y Social. 
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CAPITULO r.v Dinámica y Evolución de la Participación Econánlca 

del Estado. 

El desarrollo reciente de la actividad econánica del Estado mexicano, ha 

estado determinado por la redefinición de un nuevo perfil en la gestión 

pública gubernamental. Este se caracteriza por una reorientación de la 

acción estatal a lo que se considera deberían ser sus resp:>nsabilidades 

fundamentales; es decir, la atenci6n de las necesidades sociales de la 

población, el dejar de atender lo superfluo para dar mayor atenci6n a lo 

prioritario. 

El Estado crecientenente enpresarial que surgió en décadas pasadas y que 

devoro ámbitos privados y sociales propició tarrbién el desarrollo de una 

planta productiva que no pudo ser C<J!t'E!titiva para ofrecer con suficiencia 

y calidad los productos y servicios con demanda nacional e internacional. 

De esta manera, la industria nacional -pública y privada- vivió 

virtualmente al mar<Jen de la econanla mundial. 

La respuesta a estos cuestionamientos de las funciones del Estado se 

expresan en la estrateqia de la modernización econérnica, la cual replantea 

un nuevo roodelo de rectada estatal en el que se definen nuevas ftmeiooes y 

responsabilidades del Estado; así cano un sistema econánioo m.ís inte<Jrado a 

la eoonanla mundial. En este capitulo vererros la diMni.ca de este proceso. 

4,1 Ia Kodernlzaci6n Econánica. 

Hm visto caro desde finales de la década de los sesenta el l!Ddelo del 

desarrollo estabilizador basado en la sustitución de inp:>rtaciones, entra 

en su fase critica de agotamiento con los problemas del estancamiento en la 

producci6n agrioola, Sin arbar<Jo, el misro éxito logrado en las anteriores 

décadas con la estrategia de inclustrializaci6n hasta entonces seguida 

hacia difícil el abandonarla, por lo que fue ~sible efectuar loe 
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cambios estructurales a fondo que revertieran los desequilibrios 

financieros que se mmife~taban. 

"Ia respuesta que dió la p:>lítica econánica a los crecientes problemas 

propició la acunulación continua de desequilibrios econán.icos y financieros 

hasta que estos llegaban a un punto en el que era preciso realizar ajustes 

econánicos severos, caro la contracción de la demanda y las devaluaciones 

cambiarlas, sólo para eq>ezar de nuevo a acunular desequilibrios. Los 

esfuerzos que se hicieron ol principio por adaptar las estructuras 

econánicas del pais a las nuevas realidades fueron insuficientes, pues ante 

la misma magnitud del cambio en las condiciones no se percibieron por can

pleto sus lnplicaciones." 63) 

Durante la década de los setenta, el endeudamiento ex.temo desempeñó un 

papel cai¡iensatorio Jntx>rtante que ayudó a frenar el deterioro econánico, 

pero a costa ele enpeorar las condiciones futuras de la econanía, eran ya 

evidentes los desequilibrios fiscales, de los témiros de intercambio en el 

caoorcio exterior y del descaitrol de la deuda externa, cuyos efectos 

fueron minando los rrecanism:is de estabilización de la econania. 

Hacia fines de la década, de los setenta el "bocmn petrolero" parecia ser la 

solución a los desequilibrios estructurales de la eoonania. 

"PUesto que el agotamiento de la estrategia de desarrollo seguida oc 

mmirestaba en la escasa generación de recursos para la expansión de la 

actividad econánlca, los ingresos provenientes del petróleo, que entonces 

a1.1nentaron ITl.IY significativamente, motivaron que se aplazara la adaptación 

de la cconatúa. • 64) 

De esta manera quedaron postergadas la~ t!BlJdas por corregir los 

desequilibrios estructurales de la econania. Los recursos provenientes 

sicvieron para atetperar los problenas econémicos del pais, pero por un 

lapso más o menos breve. 

63) Poder Ejecutivo Federal "Plan Nacional de Cesarrollo 1989-1994" op.cit. 

Pag. 78 

64) !bid. Pag. 8 
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Los primeros años de la década de los ochenta se caracterizaron por grandes 

desequilibrios econán.icos, caoo el déficit en las finan7.as públicas, 

sobreendcudamlento, insuficiencia de ahorro para la inversión, asI caro una 

inflación desmedida que vinculados las condiciones externas 

desfavorables, caoo el desplane en los precios del petróleo, generaron la 

necesidad de adoptar medidas que transfornaran radicalmente la estrategia 
ea:mómica seguida. 

11Hacia el segundo tercio de los años ochenta, el gobierna de la República 

inició un proceso de cambio encaminado a transfonnar la planta productiva, 

a elevar el nivel general de eficiencia de la econania y a desarrollar un 

sector exportador capaz de generar los recursos neoesarios para el 

desarrollo. El esfuerzo también canprendió el saneamiento de las finan?.as 

públicas, incluyendo la reestructuración del sector paraestatal. El canbio 

entrañaba el ranplmlento de inercias y el desnontelamiento de toda una 

estructura de intereses que se había desarrollado al ariparo de la 

sustitución de ~rtaciones y el crecimiento indiscriminado del sector 

público. Las necesidades del . pais, el estancamiento econán.ico y las 

danandas sociales hacían Imperativo el cambio estructural." 65) 

Para el Estado mexicano el desenvolvimiento econánico del país caracteri

zado por agudos desequilibrios financieros, obligaba a un cani>io de estra

tegia en la concepción y aplicación de la politica econánica seguida. La 

necesidad de instrunentar nuevos esquemos de crecimiento para la corrección 

de los agudos desequilibrios estructurales oonstitu)'Ó el basamento para la 

adopción de la esttategia de la roodernización econánlca put?Sta en marcha a 

partir de 1988. 

Por otra parte, en el contexto internacional, los procesos de la 

globalización eoanánica mundial caracterizados por la apertura canercial Y 

la revolución tecno-cientifica que n'arcan el perfil de una nueva tendencia 

econánie<1 mundial, en la que la canpetencia lntemaciooal es el rotor de la 

globalización, constituye el indicador externo que condiciona la estrategia 

de roodernización econé:mica. Entre los aspectos mas inp>rtantes de la 

globalización econánlca mundial mencionaremJS los siguientes. 

!bid. Pag. 9 
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Desde finales de la década de los ochenta se ha venido perfilando una nueva 

configuración mundial. Con el clima de distención entre las grandes 

potencias, la consolidación de nuevos polos de integración política y eco-

nánica, CXJto la cam.midad Europea y la Cuenca del Pacífico, han llevado a 

los Estados a tedefinir sus funciones y a reestructurar sus econaniasi 

cambios estos que apuntan hacia un nuevo órden detennlnado por una 

creciente interdeperdencia a nivel regional y global. 

"El sinbolo más espectacular de los cambios mundiales es la desintegración 

de Europa Oriental o la glasnost y la perestroika soviéticos. Al parecer 

ahí ha encontrado fin la guerra fria y, con ello, uno de los puntales donde 

se asentaban las estrategias defensivas y de relacionami.ento externo de 

las potencias occidentales. Y al propio ti~, esos mi!!ll'Os hechos han 

trastocado de raíz los planteamientos ideológicos de la posguerra.• 66) 

En este sentido, se han venido afianzando poco a poco, acumulativamente, 

tendencias nuevas que alteran cstructural.Jrente las econanias de todo el 

llllndo y las encamina hacia una integración cada vez mSs global. También ha 

c.artCiado la cxrttl8tencia transnacional i de mercados nacionales muy 

9'!<J11'!ltados a no:lelos de canpetitividad con un ámbito mSs "'1'{>lio. 

La aoeleración del cambio tecnológico y la liberación refuerzan todavía Rás 

la globalización. la infornación nueva y las tecnologías de canunicación 

tienen ahora 9ran irrportancia en el funcionmn.irnto de los roorcado3 

financiel'.08 de todo el lllUldo, en la gestión de las actividades corporativas 

lllll1diales y en la internaciooalización de la actividad productiva. 

En otro rubro, CCll'D cada vez son más Jos países en desarrollo que persiguen 

la industrialización orientada a la exportación, las ~resas saben que no 

pueden periranecer al margen del canbio tecnológica en la producción y en la 

canercialización si desean CXJT¡>etir interna e internacionalmente. Al m.iSIOO 

tiempo, necesitan arortizar los irrnensos costos fijos del desarrollo de 

nuevas tecnologías y nuevos productos anpliando su participaci6n en los 

mercados nmdiales. En oonsecuencia, ha at.Mrenlado la presión para dar a lds 

ventas una dimensión mundial. Esto ha reforzado la globa!izaclón de los 

mercados. 

66) Ibarra Muñoz, David, "cautiio y Na.cionaliSITO" en Rev. Caoorcio Exterior, 

Vol. 42, No.!, Enero de 1992, Pag. 81 
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Existe también la tendencia a formar bloques econánicos regionales. La 

regionalización se encamina también a la globalización: los países aúnan 

sus politicas econátdcas, para robustecer sus econanias y conquistar los 

mercados mundiales (Cuenca del Pacífico y canunidad Europea). Las 

inversiones internacionales han cobrado un nuevo gj ro a medida que la 

econanía mundial se encamina hacia la globa.Iización. Ya no se trata de in

vertir en mercados internos, sino que la inversión se dirige cada vez más 

hacia los mercados externos con franca orientación exportadora. Por 

ejemplo, en Pinérica Latina las transnacionales estadounidenses tradicio

nalmente invetian por razones de sustitución de Ítt\X)rta.cines y se 

establecieron allí para sacar partido de los nercados internos. Pero 

durante los años ochenta se qirigicron cada vez m3s hacia los mercados 

externos debido al colapso del poder adquisitivo en la región y, en parti

cular, a la urgente necesidad de que ésta se orientara más a la exporta

ción. 

La globalización econánica mundial apunta de esta manera, a un proceso de 

interrelación econémica cada vez más evidente entre las naciones del rmmdo. 

En este proceso de canpetencia internacional creciente, cada pais y cada 

región tienden, por consiguiente, a reestructurar sus econan.ías para hacer

las más fuertes y más sanas tanto internamente cat0 externamente; y para el 

Estado mexicano este hecho no puede pasar inadvertido. 

La aparición de los nuevos centros de la dinámica tecnológica, financiera y 

carercial conforman la realidad de un mundo en profurida transfomaclón y en 

este sentido, la m:xlernhación econáni.ca pretende ser la estrategia con la 

cual el Estado nexicano busca integrarse a la econanía mundial. Así, desde 

sus inicios el régimen de carlos salinas de Gortari se ha abocado a instru

mentar las refoaMs para adaptar las estructuras eaxtánicas a las 

cambiantes c:ondiciones p:>r las que ha atravazado el país y a las tendencias 

de la eoonania mundial. En su tercer informe de gobierno el Presidente 

IMnifestaba: 

"No será cerrando nuestras puertas, pretendiendo ignorar lo externo, caro 

asegurar"""" 11\'lyor independencia econáilica en un mundo interdependiente. 

Por eso, Méxioo cuida lo esencial y abre novedosos y mejor definidos 

vincules econánic:os con los nuevos polos de desarrolla mundial, en los 
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cuales se concentra la capacidad financiera, canercial, cientI.fica y 

tecnológica. 5aboiros que en lo econánico, tenenoo que participar de la in

terrelación para crecer más rápido. 11 67) 

Para el Estado la estrategia de rrodemización econánica se convierte así, 

en la respuesta mis racional que hará posible enfrentar las nuevas 

realidades eoonánicas nundiales y en lo interno, reestructurar la econanía 

nacional para propiciar crecimiento econánico sustentado en la elevación de 

la productividad, 1Myor capacidad exportadora, disponibilidad de recurBOB 

para la inversión; en sllM, tratar de conformar una dinámica econáni.ca es

t.able que permita al país transitar hacia un nuevo rrodelo de desarrollo. En 

el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 queda definida la estrategia de 

m:xlemización econánica en lo sisuiente: 

"~emización econánica quiere decir un sector público más eficiente para 

atender sus obligaciones lega les y CCJTipranisos populares; quiere decir 

ex>ntar con un aparato productivo más canpetitivo en el exterior1 un sistera 

claro de reglas econánicas que aliente la creatividad productiva y la iJM-

9inaci6n Bnprendedora de cada vez más mexicanos, libres de inseguridades, 

firmes en el cunplimlento de sus responsabilidades. La modernización econó

mica también es innovaci6n y adaptación tecnológica, nuevas experiencias 

en la organización del trabajo y en formas para la producción; en slllla, más 

productividad y más oatpetitividad, más dedicación en las áreas en doode 

5aJl)9 relativamente más eficientes.º 68) 

Sobre la cita anterior p:xl.esros argum:mtar cano, entonces, se va delineando 

un nuevo esquena ea>nánioo en el que la estrategia de la n'Cldernización 

econánica constituye el IMCCO general para la reestructuración econánica 

del país. Una reestructuración que presupone el ab:lndono de las prácticas 

froteccionistas diseñadas en las décadas anteriores, y que influyeron para 

que la econanía desarrollase un dinámica negativa de estancamiento con in

flación. Una reestructuración que señalct asimisiro C!l fin de un Estado in

tervencionista en áras de propiciar mayor libertad y creatividad a los 

agentes econémicos privados y a la sociedad en su conjunto. Se trata pues, 

67) Salinas de Gortari, Carlos, "Tercer Informe de Gobierno'', en ReV. 

Tiempo, No. 2584, México, 8 de Nov. de 1991, Pag. 24, 25 

68) Poder Ejecutivo Federal "Plan Nacional ••• op. cit. Pag. 17 
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de una reorientación de las obligaciones del Estado rooxicano en donde la 

función de pramtor ,conductor y articulador de las actividades ecx:inánicas y 

so:iales se viertan sobre aquellos campos de acció11 en donde se torna 

indispensable su intervención • 

El nuevo giro de reestructuración eronánica -según preveé el cani>io de 

estrategia-, ha de basarse sobre las políticas de la apertura a las corri

entes canercb.les, financieras y tecnológicas; en lograr grandes pasos en 

materia de productividad y eficiencia; en mantener niveles de inflación si

mi~ares a los de los principales scx:ios caterciales. 

"El esfuerzo de no:Jerni:zación . se habrá de dar en todas las esferas de 

nuestra econanía. M:Jdernizar es an¡:.llar y mejorar la infraestructura, es 

aceptar y enfrentar con eficacia la apertura carerciah es eliminar obstá

culos y regulaciones que reducen el potencial de los sectores productivos¡ 

es abandonar con órden lo que en un ti"""° pudo ser eficiente pero hoy es 

gravoso¡ es aprovechar las mejores opciones de producción, financLllniento, 

a:merclo y tecnología ele que dispone el pala; es reconocimiento ele que el 

desarrollo en el nrundo moderno no puede ser resultado sólo de las acciones 

del Estado, sino tanbién precisa la participación anplia de los particula

.res. • 69) 

La estrategia de m:xlernización eo:inánica en México, conterpla por 

consiguiente, la creación de las oondlciones para que se constituya el per

fil de wia ecananta integrada a los p~ de la globolización. El reto 

que plantea la estrategia es pues, entrar a wia fase econánica de 

desarrollo "internacionalista" basado en la apertura catErcial, el fatelto 

a la participación de los particulares, la actualización de la t.ecnologla, 

etc. El efecto que se espera será el de la estabilidad de la econania 

nacional y en tal sentido, la consolidación de un CMt>io en la dinómlca y 

participación econánlca del Estado, en donde se dé mayor injerencia en los 

rubros del ámbito social, alimentación, vivienda y disponibilidad de servi

cios básicos. 

~ estrategia ~e m:xlernización econánica busca asI., reestructurar un siste-

69) !bid. Pag. 18 
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rTk1 econémico que tienda a la estabilidad rnacroeconánica, eleve la producti

vidad de la econanía en su conjunto; propicie capacidad canpetitiva de los 

productos de exportación; sea capaz de satisfacer las necesidades de una po

blación en constante aumento y en lo externo, interactuar dentro de un 

contexto internacional marcadamente distinto al de hace apenas unos años1 

pero caracterizado también, por grandes cambios y procesos de reordenamiento 

econánico, de supresión de regulaciones excesivas y de adaptación de estruc

turas productivas basados en importantes progresos tecnológicos que lo 

caracterizan. 

El Estado mexicano, basado en una sustentación jurídica que le permite in

tervenir en la econanía, ha adquirido así nuevos rratices que redefinen su 

rectoría econánica hacia nuevos esquemas de intervención y gestión econánica 

estatal. En este aspecto la estrategia de trOOcrnización econérnica " ••• le 

exige también ser eficaz, eliminando el peso de su estructura que limita y 

.en ocaciones erosiona su capacidad de respuesta ante sus obligaciones cons

titucionales. Su fuerza econánica no radica en su tamaño ni en los ámbitos 

del quehacer productivo que posee, sino en la creación de las condiciones de 

un desarrollo efectivo que de base pe"""1nente al empleo y a la calidad de 

vida." 70) 

Estos son, pues, los aspectos principales en los que ha de basarse la estra

tegia de rrodernización econánica delineada a partir de 1988 y que constituye 

el principal motor que ha r"'Jido el sexenio de Salinas de C'<>rtari, que, roro 

se puede preciar, incide significativanente con el proceso de reestructura

ción econánica iniciado desde mediados de los ochenta con la entonces estra

tegia del cambio estructural; en cuyo contenido se perfiló también la nueva 

filosofía de concebir al Estado. 

"El Estado roodemo es aquel que conduce la estrategia nacional de desarrollq 

crea las condiciones para un crecimiento sostenido y estable¡ eleva la efi

ciencia y fortalece las entidades públicas estratéqicas y prioritarias 1 des

incorpora entidades no fundamentales para ~liar su C\cción en las responsa

bilidades sociales y explica y fundamenta la razón de estas decisiones; 

70) !bid Pag. 15 
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atiende con esmero y caro objetivo fundamental el bienestar popular." 71) 

4.2 Las Desinoorporaciones. 

tas empresas paraestatales constituyen un inp:>rtante instrutento que refuer

za la rectoria del Estado en la vida econémica y dan apoyo directo a la 

poHtica econáidca y social que toca instrurentar al sector público. Aslmis

nc la presencia de las erpresas paraestatales en el aparato pro:luctivo res

ponde al !Mndato constitucional que reserva al Estado la intervención en 

secctores estratégicos de la econanía, o bien, el apoyo, carplemmto o 

prairx:ión de las demás actividades del desarrollo nacional. En síntesis, la 

enpresa pública constituye la base material con que cuenta el Estado para 

la regulación e irnpulso de la actividad eoooánica y social de todos los 

sectores. 

Sin enbarqo, en el marco de la era de la globalizaci6n que da lugar al cre

cimiento de las naciones a través de la apertura carcrcial y el csOOio tec

nológico, México ha llevado a cabo un poderoso ajuste en todos los ánbitos 

para adecuarse a las nuevas circunstancias intemacimales y sobre todo para 

atender a las necesidades de reestructuración eoonánica interna y a los 

requerimientos de la población. Dentro de este profundo proceso de tefotlM 

econáidca, la desinoorporación de empresas públicas ocupa un lugar preponde

rante. 

En 1982, contabaroos con un Estado amplio y disperso que participaba a través 

de sus 1155 entidades pll'aestatales, en prácticamente tcxlas las rénas eco
nánicas, cubriendo áreas de actividad tan diversas cano la industria side

rúrgica, el sector azucarero, el pesquero, minero, la fabric.acién de 

casi.mires, agua mineral y bicicletas, entre otras. 

Si bien se cierto que el gran desenvolvimiento del Estado estuvo orientado a 

fortalecer y consolidar las instituciones que el país requería, a incra'l'l!n

tar la integración de la planta productiva, a in¡lulsar el desarrollo tecno-

71) salinas de Gortari, carios, después de rendir su protesta ca10 Presiden

te de los Estados Unidos Mexicanos, en Rev. Nexos, M:J. 133, 

Enero de 1989, Suplanento, Pag. 3 
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lógico y a a¡:oyar el bienestar social, también lo es que la mayoría de las 

empresas públicas tuvieron su origen en una p:>lítica proteccionista de la 

planta productiva y el empleo, a través del rescate de canpañías al borde de 

la quiebra. 

Sin anbargo, el desenvolvimiento del sector paraestatal fue desordenado y 

desrredido, provocando asimiS10CJ, el abultamiento de la burocracia estatal, 

generando en la mayoría de los casos ineficiencia y p:JCa. productividad. 

Ciertarrente, dentro del conjunto de probleras de estructura y operación que 

enfrentó el sector paraestatal de la administración pública mexicana 

destacan los siguientes: 

"En lo administrativo, se ha hecho evidente, por una parte, la necesidad de 

establecer las bases para superar los importantes problemas de coordinación 

entre la p::>lítica econánica general y sectorial y, por la otra, las activi

dades realizadas por las empresas públicas ••• 

• • • En el aspecto financiero, se ha visto reducida la generación de exceden

tes que permiten el autofinanciamiento de la operación y el crecimiento de 

las enpresas públicas, lo que las ha llevado a depender en exceso del endeu

damiento externo y de las transferencias del gobierno federal ••• 

• • • El deterioro de su estructura financiera se explica porque sus ingreSCJs 

oorrientes han perdido importancia relativa debido a que Rus precios y tari

fas se encuentran rezagados con respecto a sus costos de generación de 

bienes y servicios, los cuales se han increrrentado al ritiro del proceso 

inflacionario ••• 

• • • En algunas enpresas públicas se observa la importación de tecnologias ya 

existentes en el país o que es posible desarrollar a corto plazo, y la uti

lizaciéin de aquellas que, siendo intensivas en el uso de capital, no corres

p:mden a nuestra actual dotación de recursos ••• 

• • • Por últ.im:>, debe apuntarse que se carece de un balance social periodico 

en cada Bllpresa pública, que exprese correctamente el beneficio directo e 

indirecto que la S<X:iedad recibe de su operación, miBlfO que justifique su 
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permanencia en el ámbito público ••• 11 72) 

La magnitud de estos problemas colocaron a la actividad y presencia econáni

ca del Estado en una situación desfavorable que prcx1ujo el viragc espectacu

lar sobre la forna en que la administración pública. venía actuando desde los 

años cuarentas: los actores principales dentro de este cambio fueron los 

organisrros y las ~resas estatales. Esta realidad fue la que obligó al 

gobierno federal a tanar medidas drásticas al racionalizar al sector paraes

tatal, a retener sólo aquellas empresas que se definieron caro estratégicas 

o prioritarias, a las que se debe administrar bajo los conceptos de eficien

cia Y productividad, en la perspectiva de cumplir los objetivos econérnicos 

para los que fueron creadas, dentro del rmrco general que establece el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Dentro del 11\:ll'CO de estas ideas, fue que se inició una profunda reforma 

econánica con el fin de alcanzar la estabilidad y adecuar el aparato público 

y' privado a las condiciones de la dinámica econánica mundial. Este proceso 

se ha ampliado y profundizado en la actual administración. l.a estrategia 

fundamental ha sido la mxternización econ&nlca; pn:x:eso que responde no sólo 

a una necesidad interna, sino que también esta asociada a la globaHzación 

econánica mundial. En este proceso mcxlernlzador la reforna del Estado rooxi-

cano ocupa un lugar fundamental; replantea sus funciones, define los ámbitos 

de su canpetencia y delimita las áreas econánicaa en las que debe partici

par. Se concluye que el Estado debe ajustar sus dimensiones, que debe ser 

nenos propietario y nás solidario, que debe administrar menos y gobernar 

más. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, la mcx1ernización econémica apa

rece una vez más estrechamente vinculada ecm:> un sector público más eficien

te para atender los requerimientos de infraestructura econánica y social del 

desarrollo. En este contexto, las empresas públicas constituyen uno de los 

instnunentos p..íblicos más efectivos con que cuenta el Estado para legrar el 

cumplimiento de sus objetivos econán.icos y sociales •. Pero para que ese pro

pósito se mantengJ., las entidades que no reúnan las caractl!cístlcas d~ es

tratégicas y prioritarias, de acuerdo al Plan, serán desincorporadas bajo 

72) Rivera Ratero, Concepción, "Apuntes sobre el ProgratM Nacional Para la 

f.l:xlernlzaclón de la Elrpresa Pública (1990-1994) en Rev. 

de MOOn. Pública, M.lyo-1\gosto de 1990 F.d. JNAP, MEXICO, 

1990 , Pag .134 



93 

los criterios de liquidación, fusión, transferencia o venta; evitando en 

todos los casos los roonopolios privados, cuidando que la desincorporación no 

favoresca en ninguna forma este fenáneno. 

"La desincoqx>ración y redinensionamiento de entidades, además de dar un 

mayor espacio de participación a los sectores social y privado, pennite la 

liberación de recursos públicos para una rrayor y mejor atención a lo estra

té<¡lco y prlorltarlo. r..a desincorporación no significa ni repllegue del 

Estado ni cesión de espacios que le rorresponden¡ [X>r ello un Estado fuerte 

no tiene por que ser o:rnplejo; la nv:demidad de una Nación se mide por la 

fluidez conque marchan los asuntos p(ibllcos y privados," 73) 

Por otra parte, en el Programa Nacional para la lblernización de la fltlprcsa 

Púb!lca 1990-1994, se especifica que se continuará avanzando dentro del pro

ceso de reestructuración del sector paraestatal. Para ello el Pro-:Jram3. 

plantea caoo objetivo principal en el nmlano plazo: 

"Lograr la m:dernización del sector paraestatal a través del rediloonsiona

miento de su rtagnitud, estructura y funcionamiento, asi ccm:> su entorno 

noilMtlvo y operativo." 74) 

El objetivo asf trazado cia CXlfltinuldad al proceso de reestrucluración para

estatal iniciado en 1983, las Hneas ooslcas por conslc¡ulente, están dirigi

das nuevamente a la racionalización de la estructura y orqantzación adminis

trativa del sector públloo, cuyo propósito es la ralucción del gasto púb!ioo 

y evitar la. dispersión de recursos, en el ~reo del proceso de saneamiento 

de las finanzas públicas. 

Fll relación a las áreus estratégicas y prioritarias, el Programa Nacional 

para la Modcmizaclón de la llo¡>resa Púb!lca precisa que: 

"El Estado mantendrá la propiedad y crntrol de las áreas estratégicas a que 

se refiere el artículo 28 de la constitución, los cuales son: acuñación de 

ftl:Xleda; correos; telégrafos; radiotelegrafía y la canunicación vla satélite; 

anisión de billetes p::>r ne:Jío de un solo banco, organisrro descentr·alizado 

731 Poder Ejecutivo Federal, "Plan Nacional ... • op. cit. Pag. 90 

741 Rivera Ranero, concepción "Apuntes sobre ... " op. cit. Pag. 136 
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del gobierno federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímlca bísi

ca; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricid&:h 

ferrocarriles y prestación de servicios de banca y crédito. En relación a 

las sociedades nacionales de crédito, se preservará el régimen mixto de 

inversión pública y privada. 

El Estado también mantendrá su participación en áreas prioritarias que son 

aquellas que se establecen con sujeción a los lineamientos de la planeación 

deoocrática, en los termines del articulo 26 de la propia Constitución, par

ticularmente los tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y 

necesidades populares." 75) 

Finalmente, el Prograrra reitera .que los recursos que se obtengan por la de

sincorporación de entidades públicas, estarán dedicados a la pranoción del 

desarrollo regional y a las áreas que exige el crecimiento eoonánioo y 

otras áreas prioritarias caro lo son las de asistencia social, vivienda, 

educación, abasto, salud y prev isi6n social. 

De esta ma.nera quedaron fonralizados los criterios con los cuales el Estado 

establecia el reoonocimiento de las áreas estratégiCCJs en las que por ntanda.

to constitucional debía participar, así cate de las otras áreas que resulta

ban de carácter prioritario, marginando ¡x>r consiguiente, un gran número de 

entidades paraestatales que deberían sujetarse al proceso de desincorpora

ci6n, 

'
1El proceso de desincorporaclón se ha dado en cuatro periodos: el primero, 

de 1983 a 1985, se caracterizó por la expedición de resoluciones jurídicas 

de desincorporaci6n que afectaron a un escaso n\imero de entidades; en el se
gundo periodo, de 1985 a 1987, la desincorporación enpieza a afectar a un 

níinero importante de entidades al expedirse resoluciones (vía Diario Ofi

cial) que involucraban simultáne.:unente a varios sectores de la administra

ción pública federal; el tercer periodo, que carrprendio la ma.yor parte del 

año de 1988, siendo los ú!tiJros meses del sexenio 1982-1988, implicó la ace

leración definitiva de la desincor:poración al expedirse con mayor frecuencia 

acuerdos y resoluciones que desincorporaron en forma mayoritaria a organis

l'IDS descentralizados, empresas estatales y fideican1sos; finalmente, el 

cuarto periodo, iniciado con la nueva administración, se distingue por la 

75) !bid. Pag, 137 
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continuidad del proceso de deslnc:orporaci6n, la conclusión de la venta y li

quidación de alqunas entlresas, así cano el anuncio de nuevas desincorpora
ciones, • 76) 

Efectivanente, el actual réqimen desde sus inicios ha orienta.do sus 

esfuerzos, por una parte, a c:x>ntinuar con el proceso de desincorporaci6n de 

entidades públicas y por otra, a implantar programas de ll"Odernizaclón que 

eleven la eficiencia y productl vi dad de las enpresas públicas consideradas 

caro estraté<]icas y prioritarias. caw resultado de la reforma de la 

presencia del Estado en la econanío, al inicio del periodo de 1988 el 

Ié¡¡llnen del Presidente salinas de Gortari se inició con un universo de 412 

entidades, y para el cierre de 1993 el niinero se redujo a 210 entidades 

siendo estas 81 organisros descentralizados, 98 ""'resas de participación 

estatal mayoritaria y 31 fideicanisos, según datos del Quinto Informe de 

Gobierno, 

De esta rrrutera, los recursos financieros liberados por l~ racionalización de 

la presencia del Estado en la eoonanía se han reasignado a áreas 

prioritarias. la desincorporacióo ha contribuido a los propósitos de 

l!Ddernlzación de la industria y al ejercicio adecuado y eficaz de la 

rectorla del Estado, en la nueva realidad nacional e internacional del 

l!l!z:cado, y al fortalecimiento de la capacidad estatal para atender las 

derandas sociales de la población. 

•r..a refome del Estado es para m:dernizarlo y no ¡:era desaperecedo, .•. el 

proceso de privatización no lo ha marginado de la rectoría econéiodca • , • en 

nuestro pais he""5 pasado del Estado propietario al Estado solidario, de 

atender propiedades a resolver necesidades, de un Estado que sirve al pueblo 

en lugar de un Estado que se sirve del pueblo • 

•• . se ha llevado a ca1x> la privatizaci6n REdiante l-'rocesos transparentes, 

subastas pjblicas y en operaciones en efectivo que han pean.i.t1do obtener 

recursos por el equlvalente a 25,000 millones de dólares que significan 

abrir espoclos para el ClJIPllmiento de las responsabilidades sociales del 

Estado." 77) 

76) Fontes l\lrtínez, Fablan. "El desarrollo reciente de la actividad del Es

tado lll!Xlcano', en rev. de Mo'in, Pública llo.77, Mayo de 1990, Pag. 71 

77) Declaración de Carlos Salinas de Giortari en 'El Universal" del 10 de No• 

viembre de 1992. 
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La evolución anual del sector paraestatal en el periodo 1982-1993 se ofrece 

en las alguien~ gráfica, y en el siguiente cuadro se presentan las cifras 

ex>rrespondientes a esta ~ición: orqanisrro~ descentralizados, m¡>resas 

de participación estatal nayoritaria, fideicanisos públicos, y participa

ción estatal minoritaria. 

En el transcurso de los últioos cinco años la secretaría de Hacienda y 

crédito Público, a través de la Unidad de Desincorporación, ha concluido 

252 procesos que incluyen a ""l'resas de participación estatal nayoritaria, 

minoritaria, venta de activos y unidades industriales, generando recursos 

que ascienden a nás de 69 mil millones de nuevos pesos en términos 

naninales. 
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EVOLUCION ANUAL DEL SECTOR PARAESTATAL 
Diciembre 1982 - Diciembre 1993 

TOTAL DE 
ENTIDADES 

1912 1913 19111 19115 . 19116 19117 19118 19119 1990 1191 1192 1993 

FUWI'E1 unidad de Deslncorporaciáo, "El Proce!:iO de Enajenaciion de Entidades 

Paraestatales .. , S.H.C.P. Diciembre de 1993. 
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4.3 la Privatización Bancaria. 

Ante el impacte de las grandes transformaciones que ha venido experlmentando 

la eoonan!a nrundial, el Estado mexicano ha puesto en 1MrCha una reforma 

económica sustantiva en el que el nspecto principal lo constituye la 

revisi6n a fondo del papel que debe desenpeñar en el contexto de la dinámica 

econémica nacional. 

llem:ls descrito que la lllldernización econánica constituye o es la tesis 

fundamental para llevar a cabo la reforma del Estado. Se trata de una 

lllldernizaci6n que replantea el papel que el Estado debe des<q>eñar en el 

.!ínbito del quehacer económico y en el que la desincorporación de en¡iresas c>s 

parte fundamental de este proyecto lllldernizador. 

Es en este contexto de ideas en el que el 2 de mayo de 1990, el Ejecutivo 

Federal propuso una iniciativa de refonnas constitucionales, tendientes a 

restablecer la posibilidad de que el sector privado del pafs participe 

mayoritariaioonte en el capital social ele la banca multiple. Con este ante

cedente quedaron establecidas las posibili dades para dar inicio a Wl -
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proceso de desincorporación bancaria, caro resultado también de la lOOdemi

zación econánica emprendida desde los inicios de la presente administración. 

"El Estado renuncia, así, al papel de accionista mayoritario de la banca, 

más no al del control del sistem:i bancario. se trata de un canbio aoorde 

con los tiempos de México y del mundo. Ahora, el Gobierno mexicano ya no 

tendrá que mantener ese precario equilibrio entre su condición de propieta

rio y su responsabilidad de autoridad regulatoria del sistema bancario. 

serán más precisos los términos de su rectoria econánica. 11 78) 

se anunció asi.misno, que los recursos que se obtiviesen con m:>tivo de la 

venta de 1a participación estatal en la banca, habrian de ser destinados a 

reducir el déficit fiscal, abatir la carga de la deuda interna y, en 

general, a consolidar la recuperación econánica. 

Posterlornente, con la expedición de la Ley de Instituciones de crédito y 

la Ley Para Re<¡ular las Agrupaciones Financieras, se sentó la viabilidad 

para que la propiedad y el control de los bancos carerciales quedaSen en 

cualquiera de los sectores público, privado o social, aunque slai¡>re 

mayoritariamente en manos de mexicanos. Por su parte, la Ley Para Regular 

las Agrupaciones Fiancieras recoge la experiencia que en México se ha 

vivido en cuanto a la globalización de servicios se refiere, al tiE!Rf)O que 

se hace eco a la aparición de la llamada banca universal, en la cual se 

reune todo un conglanerado de servicios financieros en un solo grupo. 

La deslncorporación de las instituciones de la banca multiple dió inicio de 

IMnera formal, mediante la expeóición del acuerdo presidencial que estable

ce los principios y las bases del proceso y crea el o:mité de 

Desincorporoción Bancaria. Los principios que guiar!an el proceso de 

privatización sedan: 

1.- Conformar un sistema financiero más eficiente y OCJlfletitivo que 

contribuya a aooentar el ahorro y a consolidar crédito oportuno y 

suficiente a la inversión productiva. Resalta el hecho de que, ante un 

escenario de apertura canercial las institucionas crediticias se vean obli-

gadas a lograr un grado de eficiencia tal que les permita ser canpetitivas 

78) 11 [.a Banca Mexicana en Transición: retos y perspectivas" en Rev. 

Canercio Exterior, Vol. 41, No.2, Feb. de 1991, Sup!Bnento, Pag. 42 
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a escala internacional. 

2.- Garanti?.ar una participación diversificada y plural en el capital, con 

objeto dE'1 alentar la inversión en el sector, e impedir fenánenos 
indeseables de concentracf oh~ 

J.- Vincular la aptitud y la calidad ooral en la admlnistraci6n de los 

bancos, con un adecuado nivel de capitalización. 

4.- Asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos siendo 
canpatible oon la inversión extranjera. 

5.- Mediante la desincorporación, lograr la descentralización y el arraigo 
reqlonal de las instituciones. 

6.- Obtener un precio justo JX>r las instituciones, de acuerdo con una 

valuación basada en criterios generales, hcm:Jgéneos y objetivos para to:los 
los banoos. 

7 .- Conformar un sistema financiero balanceado con intennediarios 

financlet'Os que 1Mntengar un equilibrio razonable de tamaño e influencia 

económica, procurándose evitar la ooncentración en agrupaciones formadas 

por bancos. casas de l:olsa, aseguradoras y otros intermediarios financie

ros -todo en gran tamaño- que l'Udleran generar posiciones ologcpólicas in
deseables. 

8.- Propiciar la sana práctica financiera y bancaria, estableciendo igual

dad en el acceso al crédito para el sector productivo en su conjunto. 

l':lr las caractcr!sticas y C<11¡>lejidad, la desincorporación de las institu

ciones de ¡,;.nea multiple requirió de la creación de un canité de Desincorpo

ración Bancat"lo, el cual es formalizado por acuerdo presidencial el S de 

septienbre de 1990, dando inicio a la venta de los bancos. 

"... el proceso de desincorporación bancaria se ~ -princ!palmente

de tres distintas etapas. La primera de ellas, se refiere al registro de 
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interesados en adquirir títulos representativos del capital social de los 

hlncos, que hoy son propiedad del Gobierno FederaL Esta prllrera etapa in

cluye, asinúsno, la autorización para poder participar en las respectivas 

subastas que el canité lleve a cabo. la segunda etapa se refiere a la valua

ción de las instituciones, misma que canprcnde tanto la valuación contable 

caoo la valuación econánica. Por últim::>, la tercera etapa consiste en la 

enajenación propiamente dicha de la participación accionaria del Gobierno 

Federal en dichas instituciones. Adicionalmente, se trabaja en la parte 

relativa a la transforrración de los bancos, de sociedades nacionales de cré

dito a sociedades anónimas. 11 79) 

De esta manera, el 7 de junio de 1991 se inició el proceso de 

reprivatización bancaria con la venta de Multibanco lt>rcantil al grupo 

Probursa, proceso que luego de 13 me_ses de subastas, culminó el 6 de julio 

de 1992, con la desincorp:>ración de Saneen. Cmt> resultado de los 18 ba.noos 

que se vendieron, el gobierno federal pudo obtener unos 43 billones de 

pesos. Jos recursos asi obtenidos fueron canalizados a disminuir el saldo 

de la deuda interna, roro requisito indispensabla para consolidar el sanea

núento financiero del país, y poder canalizar recursos hacia los programas 

de bienestar social. 

Desde una perspectiva más amplia, la privatización de los bancos se 

circunscribía dentro de los propósitos estatales por oonfonnar un sietana 

financiero eficiente y c:anpetitivo que coadyuvara al financiamiento del de

sarrollo del país canalizando, de manera eficaz, el ahorro hacia las activi

dades productivas del pais. 

"La m:::x:Jernización del país requiere no sólo W1 sistEml bancario amplio y 

diversificado, sino sobre todo no:Jerno, que apoye y prarr®Va la 

productividad y la CCJllletitividad de la econania. La rápida evolución de 

las condiciones en los mercados internos y externos, producto de la mayor 

integración econánica mundial y de los caiOOios técnicos y tecnológicos en 

la intermediación financiera, condujo al imperativo de la modernizaci6n 

acelerada del sistena bancario." 80) 

79) "Algunos Aspectos de la H:>dernización Financiera y la Desincorporaci6n 

Bancaria." En Rev. El Mercado de Valores, Año r,1, Jul.lo. de 1991, 

!b.13, Pag. 12 

80) Poder Ejecutivo Federal, "Plan Nacional ••• " op. cit. Pag. 67 
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En el marco de estos propósitos de m:x!ernización bancaria, el Estado otor

gaba a los particulares la función y responsabilidad de conformar un 

sistema eficiente y canpetitivo; capaz de faoontar la captación de recursos 

e incrementar el ahorro interno. Además, dentro de un contexto de interna

cionalización del capital y de liberación de mercados, el nuevo sector pri

vado bancario se ab:>cará a incrementar sus inversiones, su infraestructura, 

su plataforma de pro:luctos, otorgar un rrejor servicio y menos errores en 

los procedimientos bancarios¡ responsabilidad ésta, que no requeriri1a del 

paternaliSITD estatal. 

Por otro lado, la privatizaci6n de las instituciones bancarias marcan una 

nueva estrategia de redimemsionamienta y reestiucturación estatal, en donde 

se define también, un nuevo sisterM financiero nacional caracterizado 

principalmente por la aparición de grupos financieros, la globalización de 

los servicios, la aparición de nuevos intermediarios, el surgimiento de 

novedosos productos y servicios, y la incorporación de tecnologías 

avanzadas. Los nuevos propietarios de los bancos enfrentarán por 

oonsiguiente, un entorno caracterizado por la m::dernización, la diversifi

cación y la internacionalización del capital, en visperas de un Tratado de 

I.ibre carercio de 1'mérica del Norte que exigirá l!>lyor capacidad canpetitiva 

frente a los bancos extranjeros. 

En otro renglón, es interesante destacar que con la venta de los bancos, a 

juzgar por las cifras, se desconcentró el capital, ¡>.ies de 8,000 inversio

nistas, se pasó a por lo trenOS 80, 000. 

"Sin E!fl'ba.rgo, si se tana en cuenta a los gru(X)S controladores, hubo 

concentración. En cuatro instituciones de crédito se concentra el 80\ de la 

captación bancaria: Banamex, Bancaner, Serfin y caiennex, y las cabezas de 

los grupos controladores son los rnisoos que se repiten en las grandes empre

sas o casas de bolsa: Roberto Hernández (casa de llolsa Acciones y Valores), 

Eugenio Garza !.agüera (Grupo Visa), Adrián Sada (Grupo Vitre) y Aqustin 

Legorreta (casa de llolsa Inverlat)." 81) 

81) Orte<)a Pizarro, Fernando. "La Banca quedó en l!>lnOS de mexicanos pero 

muy pocos", en Rev. Proceso, 13 de Julio de 1992, No. 819, Héxioo, D.F .. 

Pag.9 
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En sintesis, el proceso de privatización engendró concentración del capital 

bancario y regionalmente se concentró en r-t:interrey, Guadalajara y la Ciudad 

de México. La intención de conformar un sistema financiero balanceado en 

cuanto a tamaño y poder econánico, no se CtlllpliÓ. 

4. 4 La ftxlernización l\graria, 

En el capitulo 11 habiam:JS mencionado que el esquema de crecimiento del de

sarrollo estabilizador rostró su primera gran fractura con la pérdida del 

dinamiSllO en la producción del sector agrícola a fines de la década de los 

sesenta. For consiguiente, la crisis de este sector se manifiesta a partir 

de ese l101lento. 

El tipo de recursos que se canalizaron al campo de esa fecha en adelante, 

no tuvieron los iq>actos esperados en la productividad y eficiencia del 

sector. En tanto, las politicas que se instrunentaron no fanentaron la 

producción, sino por el contrario, nruchas veces fueron un contrasentido 

para el desarrollo del sector. Las consecuencias del deterioro rural, 

además de los niveles decrecientes de bienestar, etpiezan a manifestarse 

con los importantes incrementos de las importaciones de alimentos; la 

sUbUtilización de las áreas de cultivo , el abandono de llllcha de la 

infraestructura hidroagrírola y la ineficiencia de su operación, así CCJ1Q 

el abandono de mucha obra subutilizada, sino es que totalmente abandonada 

por una falta de planeación de las acciones de desarrollo, El deterioro tam

bién implicó el que muchas tierras de ejidos y callJllidades se vierM 

sujetas al canercio y al rentiSlt'O en una importante proporción. 

En 1985 cuando México fll{lieza a entablar las negociaciones para su ingreso 

41 Gl\'l'I' (Acuerdo General Sobre Aranceles Aduanales y canercio). el Estado 

a&IMll! decisiones para dar apoyo al campo donde subsidios y estímulos se 

El!l'iezan a desrrantelar. Dicha acción iq>acta fuertemente a la estructura 

del sector y en los productores. En el aspecto financiero, las altas tasas 

de interés hicieron caro el dinero, eso hizo que la agricultura aparte de 
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no encontrar estímulos en precios de caoorclalización adecuados t entrase en 

un proceso de descapitalización, donde toca fondo a fines de la década de 

los ochenta. 

Lo anterior se manifiesta en los altos niveles de in\X>rtación de prcductos 

agrioolas, pérdida de dinamlSlll> del agro que se manifiesta en los 

indicadores de crecimiento que se llegan a O<Jr{lOrtar en algunos casos de 

manera negativa. Así, de ser un sector 9ene.rador neto de divisas y tener 

una bllanza canerdal favorable, ésta se torna negativa. La crisis se mani

fiesta también en la insuficiencia de los productores para capitalizarse 

por medio de excedentes econánlcos. 

En cooclusión, el campo 1rexicano ha permonecido rezagado en relación al 

proceso evolutivo del resto del país. Inestabilidad en la propiedad y tenen

cia de la tierra, acceso insuficiente del crédito, mal diseño de politicas 

agdoolas, infraestructura fisica inadecuada: rornmicaciones, agua, 

ins\ltCS, slstaMs de ronercialización deficientes, etc., son la 

1Mnifeatación de la problemitica al ooncluir los años ochenta. 

A partir de los ooventa, cuando el Estado inatrunenta una pol!tica de 

refo<!M ec:onánlca profunda se habla de la necesidad inaplazable de irodemi

zar el campo -!cano. 

"El objetivo fundamental del sector agdcola es allllOl1tar la producción y la 

productividad del campo. Para lograrlo es indispensable su noiernización 

nE<liante la puesta en práctie11 de nultiples decisiones; entre otras las 

siguientes: 

la descentralización hacia los estados de la Repííblica de facultades y 

recursos htJMnos, financieros y físicos; 

el fortalecimiento de la autonanía de ~stión de los prcduetores y sus 

orqanizaciones; 
la concertación con los gobiernos y productores de los estados para 

elaborar y ejecutar los programas de desarrollo rural con la S\ITIO de 

los recursos locales y federales disp:>nibles asi cano su uso 

coordinado; y 

el ejercicio de una Clr:me politica para pranover la eficiencia 

productiva y evitar el contrasentido de que, en un pats oon grandes ca-
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rencias, existan recursos ociosos: tierras, obras de infraestructura, 
maquinaria* instalaciones industriales y de servicios entre otras.• 
82) 

Teniendo en perspectiva estos propósitos, es caro el Estado decidió 

enfrentar el reza<JO agrario al instrumentar una de las estrategias de rMyor 

impacto para la econanía mexicana: la roodemización del campo. in esta 

estrategia el Estado incorpora una nueva política agrícola que busca dar 

nayor responsabilidad y participación al sector privado y a las 

asociaciones independientes de productores. El objetivo fundamental es la 

capitalización del campo, el aumento de la· producción, la elevación de los 

niveles de productividad y la Cli!rtidlll!lbre en la tenencia de la tierra. El 

mayor énfasis de la IOOC!ernización del campo recae en la libertad que se 

concede a los campesinos y pequeños propietarios para asociarse entre si, y 

con los aiipresarios con la finalidad de hacer fluir los recursos h00lill10S y 

financieros necesarios para hacer productivo al campo. 

"M:lderniza.r al campo implica, de manera fundanental, que los campesinos 
sean los que determinen sus programas de produoci6n y sus canpranisos y sis

temas de trabajo, sin que las autoridades ejerzan tutelajes anacrónicos y 

nocivos. ltx!emizar al campo requiere, tanbién, de la práctica de esqusnas 

equitativos de asociación entre ejidatarios, pequeños propietarios y 911>re

sarios que, con apego a la ley, pranuevan el flujo de capital, el trabajo 

de tierras y recursos ociosos, el uso de nejores técnicas y la ohtencioo de 

mayores rendimientos. 

Se trata, en síntesis, de liberar la energía social aet.mllada en el campo 

""xicano, a partir del fortalecimiento de las estructuras y formas de 

organización que hayan demstrado eficacia, para enprender una cruzada 

nacional que pranueva su reactivación y eficiencia productiva.• 83) 

La estrategia de modernización agraria así planteada, trata de responder a 

la nueva dinámica de las exigencias econánícas para el desarrollo del pais. 

Así, el Estado instrtrnenta la reforma econánica del campo mediante la 

adecuación del marco jurídico para regular las relaciones e=nánlcas, 

sociales y políticas. Esto se hace tomando caro eje rector el artículo 27 

82) Poder Ejecutivo Federal "Plan Nacional ••• " op. cit. Pa9: 71 

83) Ibid. Pag. 71 
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Constitucional y su ley reglamentaria; bajo este, se abren nuevas O[Xlrtuni

dades en cuanto a nuevas fornas de tenencia, ya que el campesino puede ele

gir asociarse de m:inera diferente, en inversión o coinversión. 

" • • • la privatización del ejido resultaba una medida inaplazable para 

elevar los rendimientos por hectárea de cara a la autosuficiencia alimenta

ria Y para incrmientar, asimisrro, los niveles de ingreso en el campo resca

tándolo de su letargo. las fónnulas para capitalizar el camf(:I se han suce

dido unas a otras a lo largo de la actual administración. Se ha favorecido 

la imp:>rtación de tccnolCXjías de punta. Se han estimulado las alianzas 

entre empresarios y ejidatarios con resultados sorprendentes. se ha 

exentado del pago de impuestos a la importación e insuiros destinados a la 

producción rural. Se han creado ingeniosos y ágiles fondos financieros en 

el Banco de crédito Rural. Se han establecido frentes cammes orientados a 

capitalizar al canpo y garantizar el abasto praroviendo las exportaciones 

dentro de un mercado e!:<terior con enorrrcs p:>sibilidades de éxito de 

aprovecharse el costo de nuestra mano de obra canbinada con una tecnolo:;ía 

agdcola de vanguardia." 84) 

El énfasis de la estrategia de modernización del campo recáe en las 

m:dificaciones al artículo 27 constitucional a inicios de 1992, ralativas a 

la tenencia de la tierra y al establecimiento de las nuevas fonr.as de 

producción y de asociación. 

se parte de la idea de que el vinculo entre productores y E5'1flresar.los, plr

mitirá la introducción de tecnologlas, formas de transformación industrial 

de los productos, canales de canercialización, prácticas de administración 

empresarial, y, en última instancia, apropiarse de las ganancias de la 

productividad generadas en el sector. 

11 La asociación en participación entre empresarios agropecuarios )' 

productores sociales peanitc conjuntar los recursos del sector social con 

la lt.>cnologia, la experiencia administrativa y el daninio del mercado de 

los productores privados para alcanzar mayor pr.:..luctividad en el canpo, 

inducir un cambio en su dinámica de trabajo y r.cjorar las condiciones de 

vida de los agricultores. 

El ámbito econánlco, social y político de la actualidad, vinculado al 

84} Martín M::>rcno, Francisco. "El Campo, la Rueda CUadrada" en ExC<'!lsior, 3 

de marzo de 1993, No. 27,635, Pag. 9 
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proyecto de m:xlcrnización, es diferente. Por un lado, el gobierno quiere 

reducir su participación directa en la prOOucción y está dispuesto a dar 

mayor ap:::iyo a este tipo de propuestas; p:>r otro, los empresarios necesitan 

adecuarse a los retos que les ~ne la apertura econánica y requieren 

establecer acuerdos de largo plazo con los productores rurales para 

realizar inversiones que eleven su canpetitiviadad." 85) 

Di el corto plazo no ¡xxlenos hablar de una recuperación inrrediata y global 

del campo mexicano, sin embargo, es indudable que con la estrategia de 

rocdernlzación puesta en marcha, el Estado ha sentado las bases para una 

recuperación y desarrollo del sector agrario a largo plazo; entendiendo que 

mientras no se resuelva la difí'?il problenática rural, no se pOOrá ingresar 

a los estadios de desarrollo .:¡ue plantea la estrategia general de 

ll'Olernización eoonánica. 

"En el largo plazo la agricultura deberá ser cap3:z de asegurar ingresos 

crecientes a una proporción decreciente de la ¡X>blación, y a la vez, 

proveer alimentos y materias prliras en las coodiciones que demonda una 

eoonanía cada vez miís carpetitiva en el exterior. Estos dos propósitos sólo 

serán canpatibles en la medida que aumente la productividad. Por ello, es 

prioritario revertir el deterioro del sector agropecuario." 86) 

e.erro CClt¡llenento a la estrategia de toodernización agraria, el gobierno 

federal dio a conocer el pasado 4 de octubre de 1993 el programa de apoyo 

al agro denaninado l'rocant>O· sus objetivos básioos son: 

- Otorgar apoyos a rMs de tres millones de prcrluctores, de los cuales más 

de dos millones no habían tenido acceso a los apoyos gubernanentales, 

por ser estos productores que destinan su prOO.ucción al autoconsurro. 

- Fanentar la reconversión productiva y la diversificación de cultivos con 

base en las ventajas canparativas del país y la aptitud agrícola de cada 

predio y, a la vez, frenar la degradación del arriliente. 

- Lograr que los consLIR.idores nacionales tengan alimentos a precios 

menores y garantizar al sector pecuario el abastecimiento de forrajes a 

precios canpetitivos. 

85) Dutreqit Bielous, Gabriela. "Ias Asociaciones en Participación, camino· 

Para !iblernizar el campo" En Rev. Ccrnerclo Exterior, No.6, Junio de 

1992, Pag. 563 

86) Poder Ejecutivo Federal, "Plan Nacional ••• " op. cit. Pag. 72 
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- Increct'W'?ntar la carpetitividad de las cadenas productivas relacionadas 

c:on el sector agroindustrial. 

- Estimular la organización de los prcxluctores para rrodernizar la caner

cialización de los productos agropecuarios. 

Estos objetivos constituyen la base de los programas de m:'.ldernización del 

campo que deben llevarse por estado, región o producto, considerando desde 

el tip:l de organización de productores hasta los sistenas de extensión, de 

asistencia técnica, de capacitación y los proyectos de infraestrÚctura y 

financiamiento necesarios para capitalizar el sector en cada uno de los 

estados y municipios • 

El Procam¡:x:>, se señala, tendrá dos etapas, una transitoria y otra 

definitiva. La primera fase consiste en apoyar a las regiones agrícolas 

dedicadas a la producción de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya y 

algodón, con base en un directorio de productores, en esta fase, el a~yo 

será de 330 nuevos pesos por hectárea a quienes cultiven estos productos, 

variando el precio por tonelada producida para cada producto. El Procampo 

tendrá un presupuesto en 1994 superior a 11700 millones de nuevos pesos. 

La etapa definitiva del Procampo se establecerá a partir del ciclo otoiie>

invierno de 1994-1995 y durará 15 años. Esto es, que se pretende dar 

se.;¡uridad al agricultor para que programe su producción a largo plazo. coo 

esto, se oosca que el productor reciba el apoyo garantizado para que pueda 

cultivar lo que rrás le convenga y, al misrro tienq:io, que el consumidor se 

beneficie de precias m&s bajos. El Procampo se cmplanenta con acciones de 

apoyo técnico, investigación científica y dis¡>Jt>ibilidacl de tecnología para 

los productores, de tal manera que a un menor costo de insW'OS, a una ~yor 

disponibilidad tecnológica, mediante la asociación, rnediante la 

CCJ'Jt)actación de tierras, sea posible una mejor caoorcialización. 

Es así caro la política de apoyo al camp(I se sustenta, por un lado, en 

otorgar mayor libertad, creatividad y respoosabilidad a los esquem>s de 

asociación entre campesinos y anpresarios y, por otro, el nuevo m:xlelo 

agrario se oont>lenenta con acciones de apoyo directo por parte del Estado. 
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4.5 la Refonna y Desecentralización Fñucativa. 

Ya desde la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el Es

t.ado planteaba la necesidad apremiante por renovar al sistema. educativo 

nacional y adaptarlo a las nuevas exigencias que impone el desenvolvimiento 
de la econanía nacional. 

"El reto de la educación es de congruencia oon el desarrollo nacional. se 

debe por ello, elevar la calidad de los contenidos que transmite y los 

rréto:1os que utiliza; vincular sus partes entre si y con el aparato produc

tivo; equipar y awpliar la infraestructura educativa e incorporar a los 

padres de familia, a las canunidndes y a los sectores, en su desarrollo. 

Neresitaioos rutt>liar el aprecio por una cultura cientifica y tecnológica 

entre los mexicanos, en las escuelas y universidades, en las errpresas y en 
los centros de investigación." 87) 

El diagnóstico elaborado por el Estado reronoc!a caro un grave problema la 

mala calidad de la educación, que según datos, afactaba a mAs de 14 

millones de niños inscritos en primaria y a mis de 4 millooes en 

secundarla, El propio desenvolvimiento del sector por muchas décadas había 

ptq>iciado la inercia de diversos problESMs que iJltl<lctaban negativamente la 

pemanencia y rerdimiento escolar de nruchos educandos, y la calidad de los 

propios servicios edllCativos. se cuestionaba que la educaci6n no 

proporcionase el 0011junto adecuado de conocimientos, habilidades, capacida

des y destrezas necesarios para el correcto desarrollo de los educandos, 

Se reconocia asimismo, la necesidad de J:t1lllCl" coo el centralisro del 

sistema educativo y por 0011siguiente, la prioridad por descentraliuir, 

iMOVar y nejorar los servicios. El diagnóstico también cuestionaba la 

viabilidad de los "?"tenidos y métodos educativos. En otro reJ19lón, la 

actividad de la planta docente no respondía a un verdadero proceso de 

educación, pues las condiciones del magisterio irnpo.tbilitaban el avance 

educativo cx:m:> consecuencia del escaso aejoramiento en las condiciones de 

87) Poder Ejecutivo Federal "Plan Nacional • , • " op. cit. Pag. 19 
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vida del misno magisterio. Y, finalmente, se diagnosticaba el desfazamiento 

existente entre la educación técnica en todos sus niveles, con la 

particular imp:>rtancia que ésta reviste para disminuir el rezago 

tecnológico que nos separa de los países avanzados. Por lo tanto, vincular 

la educación tecnológica con los requerimientos del aparato productivo del 

país, se torna.ria también en una necesidad básica para la estrategia de rro

demiznción educa ti va. 

La imp:>rtancia que para el Estado reviste la estrategia de roodernización 

educativa, se justifica, entonces, por la necesidad de adecuar el sistema 

educativo a las necesidades y exigencias que en el futuro habrán de manifes

tarse en los diversos canpos del ámbito econémico, social y cultural. Desde 

esta perspectiva, los cambios susitados en el ámbito de la econanta nacio

nal y en el contexto de la econcmía internacional, implican, 

necesariamente, la adopción de m:rlelos educativos acordes a las necesidades 

del desarrollo econéinioo y en tal sentido, a la adaptación de los avances 

del progreso científico y tecnoléx.Jico mundial que caracteriza a las eoono

núas de rrercado. 

" El sistema educativo rrexicano reconoce ahora sus limites y dernanda el cam

bio. Necesita una refonna de calidad y vinculación con la canunidad donde 

ocurre. Si estanos creando nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, 

ésta es una de las más significativas. Por eso, su camino futuro exige de 

la refonnulación de los contenidos y métodos educativos con base en un 

principio naclonalista y oon un nivel de calidad canpetitiva en el 

mundo ••• Mejor educación significará mejor distribución del ill<Jreso y 

permitirá las oportunidades que nos abre la interrelación econémica. No ol

videm:>s que las potencias eoonánicas de Europa y Asia las ha colocado en un 

lugar de privilegio la enonre calidad de su sistert\3 educativo. Nuestro pro

pósito es alcanzar esa calidad. 11 88) 

En o:>ncordancia con lo anterior, el actual Plan Nacional de OC!sarrollo 

plantea ccm:J objetivos de su p:::>lítica educativa: 

Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los prop6-

88) Salinas de Gortari, carlas, 11Tercer Informe de Gobierno11 en Rev. 

Proceso, No. 783, 4 de nov. de 1991, Pag. 16,17 
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sitos del desarrollo nacional. 

Descentralizar la educación Y adecuar la distribución de la función edu

cativa a los requerimientos de su rrodernización y de las característi

cas de los diversos sectores integrantes de la sociedad. 

Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativoª 

CCJTo canplemento a estos prop)sitos de rood.ernización educativa, el 18 de ma

yo de 1992, se finn5 el Acuerdo Nacional para la fltxlemización de la 

!llucación Básica, caro parte de la estrategia general de na!ernización del 

pais y de reforna del Estado. 

El Acuerdo contempla entre sus principales acciones las siguientes: 

incrementar los recursos destinados a la educación. 

Dar mayor atención prioritaria a los contenidos y materiales educati

vos así <XITD a la rrotivación y preparación del magisterio; en este pro

pósito, se pretende dar a la planta m.>gisterial nacional una nejor 

fonMción, actualización, salario profesional, vivienda, carrera migis

terial y el goze del aprecio por su trabajo. 

Las tres Hneas fundamentales que guiarán en nuevo proyecto C<Jll'renden, 

de esta manera, la reorganización del sistema educativo, la reformula

ción de los <¿Jntenidos y nateriales educativos y la revaloración social 

del magisterio. 

La reorganización intenta corregir el centralisroo y burocratisno, 

traspasando a los gobiernos estatales los establecindentos escolares con to

dos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obliga

ciones, muebles e inmuebles ••• así caoo los recursos financieros utiliz.:i.

dos en su operación. 

También se delegan en los estados las relaciones laOOrales con loa 

trabajadores de la educación, que seguirán afiliados al SNl'E. ta refonna 

integral de los contenidos y materiales educativos ••• fortalecerán, en la 

educación primaria, el ejercicio de la lectura, la escritura y la expresión 

oral¡ reforzará la enseñanza de las matatk'iticas, la historia, la geografia 

y el civismo¡ dejarán el estudio de la linguistica estructural y ampliarán 

el del medio anblente. •• 89) 

89) Citado en Rev. Proceso No. 812, 25 de mayo de 1992, Pag. 8 
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Para el Estado la nodernización educativa es requisito inevitable para 

poder sostener el crecimiento y canpetir exitosamente con las naciones de 

vanguardia. En este sentido, la educación debe apoyar la perspectiva de un 

empleo digno y bien mnunerado; esto es, mxlificar el sistema educativo 

para dar respuesta a un esquema de desarrollo econánico ccrnpetitivo, por 

consiguiente, el nuevo nodelo educativo busca una educación primaria 

universal, más útil para la vida, una educación secundaria y media supe

rior rrejor definidas y más flexibles en las opciones que abre; y una 

educación superior de excelencia. Por eso, parte central de este roodelo 

educativo lo constituye su descentralización; una descentralización que 

incorpore a la oarunidad local en el ámbito donde ocurre, buscando 

acrecentar los niveles de participación de ciudadanos y grupos al interior 

del ámbito educativo, lo que debe inculcar un ltklyor grado de eficacia y 

calidad educativa. 

to anterior su¡xme también, una nueva corresponsabilidad de gobierno y 

sociedad, pues ante el surgimiento de las nuevas relaciooes internaciona

les caracterizadas por los bloques econánicos mundiales, la educación debe 

proporcionar el conocimiento para adaptarse al cambio. Por ello, el reto de 

la descentralización exige trasladar la funci6n educativa sobre las necesi

dades locales, los problemas y realidades de su entorno irás inmediato y 

nuevos canales de participación y decisión autónara. la descentralización 

significa que la CXlllllllidad local debe particip.>r en la conforltklción de un 

eieterra educativo propio a la realidad geográfica, social y econánica de 

cada estado y región, es decir, enfoques descentralizados. 

Desde otro punto de vista, la nueva realidad econánica que exige cambios 

organizativos y tecnológicos, evaluando procesos, reordenando el empleo, 

asegurando la calidad de los servicios y el incremento de la productividad, 

exigen la definición de enfoques educativos flexibles y específicos en 

donde se piecla evaluar su contrlooción al inq¡acto eoonémlco y social del 

paie. Por eso, la descentralización debe aportar dentro de cada nivel de 

<JObierno y dentro de todos los sectores de la sociedad, un nivel de parti

cipación que coadlluve en el i.mpllso de la generación de nuevas ideas o 

actitudes para desarrollar una nueva estructura pro:1uctiva. 
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El énfasis del proyecto educativo brevesro.nte carentado se centra en el 

renglón de la educación básica, que agrupa a la rMyor parte de la población 

atendida. lil: intención es lograr una vinculación congruente entre los 

niveles de la educaci6n preescolar, primaria y secundaria; lo que supone la 

conformación de un modelo integral de educación básica que cimente un nivel 

de conocimiento que en el futuro habrá de responder a las exigencias de la 

ttOOernización econánica. 

4. 6 Prograll'a Nacional de Solidar ldad (Prona sol) , 

La década de los ochenta fue paiticiJlannente regresiva en lo que a justicia 

y bienestar social se refiere. La crisis econánica de todo un sexenio (1982-

1988) redujo dramátican..nte las condiciones de vida de grandes nucleos de 

la población en todo el pais. Con una eca\allÍa con un crecimiento 

práctic:arrente nulo, el poder adquisitivo de los salarios declinó 

notoriamente y con ello cualquier intento en lo que a mejoramiento social 

se refiere. En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se describen los 

rezagos sociales que trajo consigo la crisis de la década anterior. 

" En l~ mitad de la presente década, alrededor del 20 por ciento de las 

familias percibía ingresos menores al salario núnim:>, y para más del 15 por 

ciento de la población el censuro básico era inferior a la mitad del que se 

estima necesario para satisfacer las necesidades fundaioontales. En el 

campo, existen zonas en que la pobreza alcanza niveles extretv:1s, caro lo 

reflejan los indicadores relativos a la alimentación y la mortalidad 

infantil en el sector. 

las dificultades econánicas de los últi.rros años han obstaculizado la 

atención adecuada y deseable para lCXJrar la superación de los rezagos 

sociales. El estancamiento de la actividad econánica y Ja escasez de 

recursos han propiciado un deterioro de los ni veles de vida de la mayor 

parte de la población." 90) 

Desde otro punto de vista, la difícil situación econánica i.q>crante en los 

años ochenta, aunada a una función pública que llevaba al extroro de 

desperdiciar recursos en subsidios injustificados, y en la creación y la 

90) Poder Ejecutivo Federal, "Plan Nacional ... " op. cit. Pag. 7 
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preservación de mtploos improductivos, imposibilitaban cualquier prop:Ssito 

de justicia social. 

11 COnsidereoos cuidadosamente los dos ejanplos a que el propio Presidente 

de la República ha hecho referencia: la desincorporación de la canpañia 

~icana de Aviación y la declaración de quiebra de Cananea: "En el caso 

de Cananea, la decisión de quiebra resultó de las circunstancias de la 

enpresa. Solo el 1988 el gobierno federal tuvo que subsidiar a Cananea con • 

un rronto que, de no haberse canalizado a ese fin, hubiera permitido el 

gobierno federal cx:instruir 200 mil escuelas o incorporar al ri~o un 

millón de hectáreas adicionales, suficientes para producir cinco millones 

de rraíz. Ese fue el costo sólo en 1988 y la perspectiva de subsidio hacia 

adelante era creciente. 

En el caso de nexicana de Aviación se trata de una empresa viable, pero su 

viabilidad tant>ién ha costado un enorrre subsidio, a lo largo de los años, 

al gobierno federal. Catbinado el que le diiros a Aeranéxico mientras fue pa.

raestatal, ~s el de Mexicana, si en lugar. de subsidios hubierruros 

canalizado esos recursos al estado de Oaxaca, ya hubiera dejado de tener 

los niveles de pobreza absoluta que presenta y sería parte de la gran trans

formación y del nivel de bienestar que legitima.mente recl&11an estos 

cmpatriotas." 91) 

Al mism:> tiem¡x>, un Estado obeso, ineficiente y en expansión ilimitada · 

sostenía un déficit considerable y creciente en las finanzas públicas. El 

financiamiento de ese déficit acababa por absorber todo el ahorro nacional, 

que no le basta, y acaba por inducir un patrón de endeUdamiento externo 

insostenible a la larga. La consecuencia es, casi siempre, una contracción 

severa de la inversión privada y, en el largo plazo, una recesión que, 

aunada a la inflación -en 1987 alcanzó el 150%-, produce el deterioro 

creciente de los niveles de vida de los asalariados. Los profundos efectos 

regresivos de la inflación sobre la distribución del ingreso son de sobra 

conocidos: la inflación hace m:'is fcl>res a los ¡:cbres y más ricos a los 

ricos, la canbinación de recesión con inflación acaba sit;111pre por efectuar 

la más brutal redistribución del ingreso, rero a favor de los que rnenoz 

tienen. 

91 J Alza ti, Fausto. "No alcanza para tcrlo: el estado m:xlerno y la 

asignación de recursos"', en Rev. Examen, Año I, No.5, lS-X-1989, Pag. 15 
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Por to:Jo lo anterior, la estrateqia de modernización eo::mánica en el ámbito 

social recoge estos planteamientos al reiterar que: 

" La atención que se dé al gasto social se 00.sará en dos propósitos 

fundamentales. lbr una parte, mitigar los efectos de que dejó la crisis 

sobre las grandes mayorias del país y avanzar en la satisfacción de sus 

necesidades b3sicas. Por la otra, se busca acrecentar la propia capacidad 

de desarrollo. Sin una fX'blación con niveles adecuados de educación, sana, 

bien alimentada, con acceso a los servicios sociales indispensables, se 

limitan las posibilidades para alcanzar una econatúa más eficiente, más 

cmpetitiva y en proceso de expansión." 92) 

De esta manera, uno de los primeros actos de Gobierno del. Presidente Carlos 

salinas de Gortari, fue la creación del Programo Nacional de Solidaridad 

(Pronasol). El 6 de diciembre de 1988 acordó la formación de la canisión 

del Pronasol, que el misrro jefe del Ejecutivo preside y en la que 

participan diversas dependencias y entidades de la amninistración pública 

federal. 

El consejo Consultivo del Pr<J9rama estimó que hay en México 24 millones de 

personas en estado de pobreza y otras 17 millones en pobreza extrem:l, 

entendida caoo la situación de un grupo familiar que no alcanza a 

satisfacer ni 60% de sus necesidades b!sicas. 

In~ grupos de mexicanos en esta condición son predaninantemente indígenas y 

campesinos asentados en zonas áridas, saniáridas y serranas, asi caro 
habitantes de las colonias fX'PUlares del medio urbano. Para estos grandes 

nucleos de la población sus necesidades básicas no estan adecuadanente 

satisfechas y tienen deficiencias en nutrición, salud, educación, vivienda, 

arobiente, acceso a los servicios .Públicos y empleo productivo. Quienes no 

satisfacen los m!nimos de bienestar son los productores con p:cos recursos, 

ooja productividad y débil posición para retener una parte significativa 

del valor que generan con su trabajo. 

Por estas condiciones, el Prog:rama Nacional de solidaridad constituye la 

estrategia gubernamental que en el áimito social tiene caro objetivo 

prioritario, el canbate a las condiciones de p::ibreza existentes en el país. 

92) Poder Ejecutivo Federal "Plan Nacional ••• • op. cit. Pag. 100 
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" Sin embargo, es necesario subrayar que el esfuerzo de eliminar la pobreza 

en Méxioo es de carácter nacional, e involucra a todos los sectores 

sociales y econánicos. Por su parte, el Estado involucra a todos los secto

res y articula los diferentes instrumentos de la política econánica y so

cial para elevar el nivel de vida de los mexicanos; en ello consiste la 

refortM del Estado y la estrategia de m:xlernización puesta en marcha por 

el Presidente de la República," 93) 

la estructura operativa del programa se basa en el reconoci.núento y organi

zación autónara de las canunidades en el mejoramiento de sus condiciones de 

vida. De igual manera el Programa reitera cxm:> principios el respeto a la 

iniciativa y las decisiones de las canunidades; plena y efectiva 

organización participativa, corresponsabilidad en todas las etapas y 

honestidad en el manejo de los recursos. En este sentido el Programa. se 

encamina a la solución de las dena.ndas sociales cuando dentro de la 

canunidad ha existido un cierto grado de organización, participación y crea

tividad en el planteamiento de sus denandas y requerimientos sociales. 

" Mas allá de nuestra arraigada inclinación al estatiBmJ burocrático y al 

paternallsrro autoritario, el principio de solidaridad introduce el 

reconocimiento de las responsabilidades, ideas e iniciativas, esfuerzos y 

contribuciones de los· demandantes y los necesitados. Los apoya y 

canplementa, pero no los sustituye. De esta manera la justicia social 

despierta , en vez de suprimir o inhibir, la autonanía y la restonsabilidad 

de individuos y grupos. As! se da inicio a una cultura cívica alternativa, 

a un nuevo balance rroral en la sociedad, sin el cual la refonna del estado 

carecería de base y sustancia." 94} 

Aparecen así, nuevas reglas y estilos de gesti6n pública que incorporan la 

iniciativa de una sociedad más informada y autónata en la definición y 

tratamiento de sus problemas particulares o públiex>s. Desde la reestructura

ción del Estado, iniciada a mediados de los ochenta con e] redimenslonamien

to paraestatal, hasta la modernización econániCd de la década de los 

noventa, la p:>lítica social estatal ha estado detcaninada por una inclina-

93) Rojas Gutiérre•, Carlos, 'Avances del Programa Nacfonal de Solidaridad" 

en Rev. Canercio Exterior, V.41,N.5,Mayo de 1991, Mfu;:ico,D.F., Pag.443,444 

94)Aguilar F. Luis, "La Refonna del Estado" en Rcv. Examen, Año 1, tb.7, 

Mfucico, D.F.' Dic. de 1989, Pag. 6 
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ción hacia una mayor participación social, que ranpe con el paternalisrro 

burócratico para dar cacee a una mayor iniciativa social. En este sentido, 

el Programa Nacional de Solidaridad incorpora nuevas fonras de 

cooparticipación entre sociedad y gobierno para tratar de hacer más fluida 

la administración pública en el ámbito social. 

La estructura y organización del Prograrro lo CQTifOllen la Carlsión del Pro

grama Nacional de Solidaridad, que es el órgano encargado de coordinar y de

finir las poHticas, estrategias y acciones emprendidas en el ámbito de la 

administración pública, para canbatir los bajos niveles de vida y aSecJllrar 

el cumplimiento de los programas especiales para la atención de los nucleos 

indígenas y la población de las zonas áridas y urbanas en materia de salud, 

educacción, alinentación, vivienda, empleo y proyectos productivos. 

En el consejo consultivo de la can.isión se expresan opiniones y propuestas 

orientadas a definir y perfeccionar las bases de concertación en los 

programas instruroontados por la canisión. se cuenta también con un cani

té de Evaluaci6n que realiza estUdios sobre el efecto social y econánico de 

los programas realizados. 

La coordinación General del Programa participa en el establecimiento de las 

bases para la firma de los Convenios Unicos de Desarrollo que el Presidente 

de la República suscribe con cada W10 de los gobernadores de los estados, 

para fonnalizar los acuerdos y canpranisos de inversión. 

En los convenioe se define un apartado específico para Solidaridad,· a fin 

de que en el seno de los canités de Planeación del Desarrollo en los Esta

dos se reúnan las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal 

para definir, controlar y evaluar loe proyectos productivoe y las obras de 

infraestructura y bienestar social en que participan activamente las 

cammidades mediante los Canités de solidaridad. 

Dentro de esta desagregación de la estructura y funcionamiento del Progra

ma, los canités constituyen la esencia participativa de los pueblos 

indígenas, campesinos y colonos p:>pulares, al constituirse -los canités

en asambleas p.1blicas, mediante el ejercicio de la dem.'Xracia directa; para 

coordinarse con las autoridades gubernamentales y definir qué hacer, cáoo_y 

en cuánto tiempo, a qué costo, con qué calidad, y cémo se recuperará y rein

vertirán los apoyos financieros que se proporcionan. Además del control que 
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legalmente tienen bajo su responsabilidad Ja 5ecogef y Ja Contaduría Milyor 

de Hacienda de la Cámara de Diputados, mediante los Ccrnités se estimula la 

participación social en la vigilancia de los recursos y obras. 

" De esta manera se termina con el paternalisrro y la dependencia en la 

relación entre sociedad y gobierno ••• 

Las acciones del Pronasol constituyen el eje articulador de la política 

social y forman parte de la nn:Jemización nacional que dá expresión a la 

refonna del Estado. 

El programa incluye a tcx1os los sectores de la socie:lad en el reto de 

erradicar la EX>breza; es tarea de toda la nación en los ámbitos econémico, 

social, político y cultural." 95) 

tos ámbitos sociales de acción en que recaé el programa lo confoman: 

Solidaridad para el bienestar social: mejoramiento innecliato de Jos ni

veles de vida, con hincapié en los aspectos de salud, alirrentación, 

educación, vivienda, servicios básicos y tenencia de la tierra. 

Solidaridad para la producción: oportunidades de empleo y desarrollo de 

las capacidades y recursos productivos, con apoyo a las actividades a

gropecuarias, agroindustriales, m.icroindustriales y piscicolas. 

Solidaridad para el desarrollo regional: construcción de obras de in

fraestructura con rcpercución regional y ejecución de programas de 

desarrollo en regiones específicas. 

Sobre estos tres renglonas el Programa busca un sustento prcxiuctivo real i1l 

rrejoramiento del nivel de vida, mediante acciones que increnenten el 

ingreso familiar de los campesinos y de los colonos populares en la perspec

tiva de erradicar la (X>breza en nuestro p.aís. 

tas obras especificas del Pronasol, se traducen en un conjunto de proyectos 

de inversión que se financian de muy diversas fuentes, entre las que se 

cuentan las ap:>rtaciones directas de los individuos en fonna de trabajo, ma

teriales, infraestructura disponible y recuperaciones; con la colaboración 

acordada entre sociedad y gobierno. Los recursos que asigna el gobierno 

95) Rojas Gutiérrez, Carlos. "El Programa Nacional de So1idaridad: hechos e 

ideas en torno a un esfuerzo11
, en Rev. Canercio Exterior, V.42, No.S, 

México, D.F. Mayo de 1992, Pag. 442 
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a través del presupuesto federal son el can¡:onente principal del financia

miento del programa; los gobiernos estatales y municipales canalizan 

también importantes asignaciones presupuestarias. 

• El Presidente de la República ha dado especial irr{>ortancia al desarrollo 

social; en 1989 se destinó a él 35.6% del total del gasto prograJMble y 

40.6% de la inversión física directa1 en 1990, esas asignaciones al.ll'lentaron 

2.5 y 10,5 por ciento, repectivamente. En 1991 el gasto social alcanzará un 

aumento acumulado en el trienio de 40. 7% respecto del total del gasto 

programable y participará con 57 .6% en la inversión Usica del Gobierno 

Federal. 11 96) 

Finalmente, dentro de la política p!."esupuestaria para 1993 se establece una 

erogación en desarrollo social del 53.6% del gasto programable sectorial, 

lo que significa un incremento del 13,4\ más que en 1992, 

Los aumentos en los recursos al sector social han sido la consecuencia de 

la· estrategia estatal por sanear las finanzas públicas, en este renglón, el 

redirnensionamiento del sector público ha generado que los recursos 

presupuestales correspondientes a gasto social se incrementen significativa

nente. 

l\qu{ conviene señalar la mecánica que pennite que los ingresos obtenidos 

por la desincorporación de entidades incrementen el gasto social i 

Primero. La venta de las paraestatales representan ingresos cie una sola vez. 

~ndo. Estos l ngresos en lugar de destinarse dircctanxmtc al gasto 

social, p;asan al fondo de Contingencia. 

'fercero. Ya en el Fondo, los ingresos obtenidos se destinan a disminuir la 

deuda interna. 

cuarto. Al disminuir la deuda interna, pentk1nentanente el gobierno gasta 

menos en intereses del pago de la deuda interna, y esa proporción 

es la que se dedica al gasto social peIJMJlente. 

Por este ootivo, el Pronasol no causa ninguna presión inflacionaria 

rrotivada p:>r expansión rronetaria, déficit fiscal o excesivo gasto público. 

96) Rojas GUtiérrez, carlas. "Avances del Prograna ••• " op. cit. Pa9. 443 
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11 la erradicación de la pobreza es una daMnda de la sociedad, un 

canpraniso histórico y una necesidad de la LJtll1ernización nacional. Aunque 

es Íln¡X>sible ellminarla totalmente en un perio::1o presidencial, las bases y 

los medios para la transformación de sus causas y consecuencias más graves 

quedarán finnemente cimentadas." 97) 

Independientenente de los resultados positivos del Prcx:Jrarra del que se han 

beneficiado millones de cilldadanos, y más allá de las cifras, lo importante 

es destacar aquí, para fines de nuestra investigación, caro el nuevo papel 

del Estado tiende a ser mía participativo en los rubros del ámbito social 1 

mientras que en el ámbito enpresarial, desde la estrategia del cambio 

estructural hasta la actual de la modernización econérnica, ha avandonado 

gradualmente grandes áreas de la actividad econémica. 

El Estado justifica así, la venta de las anpresas estatales con el fin de 

concentrarse en lo que considera su papel priioordial, el gobierno y la 

atención a las necesidades sociales, fuera de ese ámbito, se supone, tcdo 

quedará a la libre fuerza del nercado. Es decii:-, el Estado no abandona por 

cx:mpleto su papel hacia la sociedad, sino que intenta una mayor discreción, 

permitiendo a los protagonistas de la econanía, la sociedad, un libre 

desenvolvimiento. 

Por último. " la estrategia de canbate a la pobreza se basa en una nueva 

participación de las canunidades y en una colaboración dinámica entre 

sociedad y Gobierno, formando parte de la reforma del Estado y de la 

modernización nacional. 

Fincado en esta experiencia de trabajo derocrático, el Pronasol contribuye 

a fortalecer la cap¡1cidad de respuesta del país ante los retos que le 

imponen los nuevos bloques que se entán fol.1Mlldo en el mundo." 98) 

97} Rojas Gutiérrez, carlos. "El Programa , •• " op. cit. Pag. 444 

98) !bid. Pag. 448 
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4. 7 Acuerdo Nacional Para la Elevación de la Productividad y la Calidad. 

Este acuerdo fue firmado el 25 de mayo de 1992 por la secretaria del 

Trabajo y Previsión Social, el Congreso del Trabajo, la C"IM, el Consejo 

Coordinador E)npresarial y la CNC, finnando caro testigo de honor el titular 

del Poder Ejecutivo Federal, car los Salinas de Gortari. 

con el cambio estructural de la econooúa nexicana en los años ochenta, se 

tornó indispensable el incremento de la productividad en la industria 

nacional, máxiJOO cuando dentro de la política econánica nacional, apareció • 

cada vez más clara la orientación hacia la apertura canercial, y con ello, 

la exigencia de increrrentar la canpetitivldad de la planta productiva na

cional, 

11 La econanía rrexicana tiene en la actualidad importantes desafios: abatir 

la inflación, JMntener el crecimiento e incraientar la carrpetitividad de la 

planta productiva nacional. Para enfrentarlos es preciso instrumentar una 

verdadera "revolución de la productividad" que transfonne los aspectos 

culturales, tecnológicos y administrativos de las empresas públicas y 

privadas de México." 99) 

La instrumentación de este Acuerdo que se viene a agragar a la estrategia 

de modernización econánica en el renglón de la eficiencia productiva¡ es 

asimisrro, un factor inqx¡rtante para la operación de un nuevo rrodelo de 

crecimiento econánico más integrado a la ecooania mundial y que denanda por 

consiguiente, eficiencia y capacidad canpetitJ.va de los productos naciona

les en los mercados externos. 

Las transformaciones en la econania mundial, en el cambio de la demanda 

internacional, la cual tiende a ser cada vez mis canpleja, diferenciada y 

exigente, ha provocado que la atención a los productos no se mida por el 

precio y cantidad, sino por la cualidad. En el canpetitivo mercado interna

cional actual, para que una mercancia tenga mayores oportunidades de venta 

requiere de un rejoramiento continuo, desde agregarle características 

99) 1'Productividad: el gran reto de la industria mexicana" en Rev. Canercio 

Exterior, V.43, No.2, Feb. de 1993, México, D.F., Pag. 125 
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atractivas para el consumidor hasta la mejora de los procesos de producción 

y distribución. A esto debe corresp:mder una elevación de la productividad: 

en esto reside la trascendencia del Acuerdo finnado. 

El Acuerdo nacional para la elevación de la productividad considera CQ'l'D ob

jetivos: 

Lograr que el país pueda canpetir eficazrrente por los mercados dentro y 

fuera de nuestras fronteras. 

Elevar la productividad de la econania en su conjunto. El Acuerdo 

constituye el marco general para la implantación de medidas 

específicas, rama por raJM y empresa por empresa. 

" Este acuerdo entierxie a la prcx1uctividad en el sentido amplio e integral, 

no se reduce sólo a la incorporación de nuevas tecnologías, ni a nuevos 

métodos de organización gerencial, sino atiende a esos y otros aspectos, de 

manera fundamental el de la educación, en uso de recursos, y sobre todo la 

participación de loe trabajadores en los procesos productivos y en los 

beneficios que de ellos derivan." 100) 

l\dicionalnente a loe objetivos planteados, el Acuerdo establece caro metas 

en el corto plazo: 

Ampliar la capacitación en todos los renglones de la producción. 

~liar la inversión en tecnologías apropiadas. 

Mejorar los métodos y calidad de la producción. 

Mejorar los nÉtOOos gerenciales y de organización empresarial de la 

industria y del carercio. 

En el largo pla1.o, el Acuerdo busca consolidar la eficiencia microeconánica 

con un Estado que condu?.c;a la estrategia de cambio y roodernización en la 

C011JCtitividad de todas las ramas productivas, bajo un enfoque integral que 

abarque tanto al sector público caro al privado y social 1 

" ••• un cambio cualitativo que peanita a nuest.ra sociedad -tanto en la 

empresa pública, privada, o en sector social -hacer más y mejor las cosas, 

utilizar mis racionalrrente los recursos dis¡xmibles, partlcipar más 

activanente en la innovaciOO y en los avances tecnológicos, abrlr cauces_Jl 

100) "Acuerdo Nacional Para la Elevación de la Productividad y la calidad", 

en Rev. El Mercado de Valores, No.U, Año LIJ, Jul. lo. de 1992, Pag. 4 
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toda la población trabajadora para su m:ls activa y creativa participación 

en la actividad econánica y en los frutos generados en ella. 11 101) 

Por lo anterior, el incrarento de la pro:1uctívidad y de la calidad, debe 

constituir 

participan 

una responsabilidad colectiva que abarque a todos quienes 

en la producción: los empresarios, los administradores 

operativos, los técnicos, los agricultores, las organizaciones lab:>rales, 

campesinas y anpresariales, de igual manera deben participar la canunidad 

.científica y acadánica, el gobierno federal y la scx::iedad en su conjunto. 

El prop5sito así descrito, sin duda alguna constituye un enorme reto para 

proponer cambios de actitud que se encaminen hacia el lncrarento de los 

niveles de productividad. Sin ernbargo, la intencionalidad del Estado 

mexicano es propiciar el marco macroeconánico que favorezca la estabilidad 

de precios, la inversión, el crecimiento y por consiguiente el estímulo a 

la calidad y canpetltivldad. 

En realidad, el Estado reconoce que el nivel de productividad de la 

econanía es b:ljo, por lo tanto instrumentar una estrategia en este renglón 

es una exigencia que podrá satisfacerse en el largo plazo, en la roodida en 

que la econanía logre plena estabilidad y ·se acorte la diferencia con los 

paises nás desarrollados. El Acuerdo se encamina a este gran propósito. 

Las líneas concretas de acción que el Acuerdo establece para la elevación 

de los niveles de productividad son las sl<¡11ientes: 

Mcdcrnización de las estructuras organizativas del entorno productivo 

entre otras, las enpresariales, sindicales y gubernamentales. 

Superación y desarrollo de la administración; esto es, la transformación 

de las estructuras organizacionales hacia esquemas más flexibles Y 

dinámicos de acuerdo al entorno macroeconánico. 

Enfasis en los recursos humanos. Esto' es, una revaloración del papel del 

trabajo, lo que a su vez exige: 

capacitación pet11ldnente. 

condiciones idoneas del lugar del trabajo. 

r-t>tivación, estímulo y bienestar de los trabajadores. 

Remuneraci6n. 

101) lbid. Pag. 
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Fortalecimiento de las relaciones laborales. 

!bdemizaci6n y rrejoramiento tecnológico, investigación y desarrollo. 

Entorno macroc<:onémico y social propicio a la productividad y a la cali

dad. Aquí el gobierno deberá atender los requerimientos de infraeslruc

tura econOOUca y social con énfasis en la educación, la investigación 

tecnológica y la superación de las deficiencias en la infraestructura 

flsica. 

Estas líneas de acción brevemente canentadas confonnan la estrategia del 

Acuerdo para fortalecer la canpetitividad del país en los mercados nacional 

e internacional¡ para continuar en el proceso de roodernización econánica y 

participa.r más activamente en las transformaciones econánlcas mundiales. 

Indiecut!blmc?tlte, el Acuerdo busca propiciar un ambien~e productivo favora

ble catP requisito básico para que se dé un crecimiento sostenido de la eco
nanía, estableciendo el marco requlatorio que pranueva la calidad, la efi

ciencia y la canpetitividad en todas las ramas econánicas. 

En res111en, el desafio de la productividad equivale a la necesidad de un 

salto cualitativo en el proceso de rralernizaclón econánlca que actual.mente 

encara el Estado rooxicano. Esto también equivale a avanzar hacia una nueva 

etapa del desarrollo e<;onánlco del pais, lo que supone la confort1<1ción 

paulatina de un nuevo patrón de crecimiento1 que, caTrJ herma visto, carenzó 

a definirss en la década de los ochenta con las poH ticas de fanento a las 

exportaclooes cuando Ja fass previa, la sustitución de ilrportaciones, llegó 

a su etapa final • 

4.8 El Tratado de Libre Qm!rcio. 

Desde principios de la década de los ochenta el Estado rooxicano ha iniciado 

un proceso de reestructuración econánica, cuya din&lica y evolución buscan 

una nueva inserción del país en el COO"tercio mundial, la estrategia rectora 

que ha seguido el réglroen actual para tal propósito es la no:lernización 

econánica. Esta estrategia en el rubro del caoorcio exterior, busca consoli

dar la apertura de la econania a la CQr1Petencia internacional nediante un 
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proceso de racionalización de la política de carercio exterior, que elimine 

las restricciones al flujo canercial externo desvirtuando, de esta manera, 

la política de protección excesiva que alejó al sector productivo del país 

de la canpetencia mundial, y cuyo efecto se manifestó en el desequilibrio 

estructural del sector externo. 

Recapitulando un poco, la causa del desequilibrio externo en México fue la 

estrategia de crecimiento y, por tanto, el rrodelo y las p:Jlíticas de indus

trialización por medio de la sustitución de i.n¡>ortaciones, que caracteriza

ron a México (Xlr más de cuarenta años. Esta p::>lítica pennitió a México, 

ciertamente, crecer a un ritmJ importante a partir de la década de los cua

renta y desarrollar su capacidad de producción, es decir, industrializarse; 

sin emb.lrgo, su aplicación indiscriminada durante tanto ti"""° condujo en 

muchos casos a incanpatibilidades entre la política industrial y la de 

exportaciones {surgimiento de mercados cautivos), a estrangulaciones en 

algunos sectores y excedentes de capacidad en otros, a una manor eficiencia 

y en consecuencia a mayores costos; en suma, a distorciones en el proceso de 

producción. 

Si bien hulx> intentos por racionalizar la protección a la industria nacio

nal, el últim:> a principios de los ochenta estos no fructificaron. 

FUe necesaria una crisis de la rMgnitud de la de 1982 para que finalmente se 

llevara a cabo un profundo proceso de racionalización de la protección co

mercial caro programa de gobierno. En estos años ello era i.nperativo porque 

el expediente del cré:lito externo estaba descartado y las exportaciones pe

troleras -en las que estaba fincado el crecimiento de México-, habían decli

nado a partir de 1981. 

con una econarúa petrolizada, sin divisas y sin acceso al crédito interna

cional se inició el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid. El m:x!elo 

de sustitución de irrp:>rtaciones se había agotado ya y era indispensable to

mar opción oportuna y adecuada: el cambio estructural. En materia de caoor

cio exterior el cambio estructural se tradujo en la apertura canercial. En 

la necesidad de confol11\3r una estrategia de apert.ura de la econania rooxicana 

a la c:arpetencia internacional. 

Fue en 1986 cuando la liberalización canercial en México canenzó a 



consolidarse, al adoptar el Estado la decisión de adherirse al Acuerdo Gene

ral de Aranceles Aduaneros y Canercio ( GATI' ) . con la adhesión al GA'IT, el 

país obtendría prospectivrurente dos ventajas: 

a) Que buena parte del volumen del caoorclo exterior se efectúe con países 

miembros del GATr. 

b) Influir en gran medida en la fonnulación de las reglas que rigen el 

canercio internacional. 

la instrumentación de la liberalización cauercial en los años siguientes 

adquirió el carácter de irreversible, la apertura de la econanía a la canpe

tencia externa con una nueva orientación hacia el sector exp:>rtador, hizo 

que la econanía mexicana pasara a ser, de una de las más cerradas, a una de 

las más abiertas del mundo. La estructura proteccionista, que incluía un 

sistema canplejo de precios oficiales, pennisos de importación y controles 

cuantitativos fue gradualmente desmantelada. 

En 1988, con el cambio de Administración, el régimen del Presidente Salinas 

de Gortari, decidió continuar con el proceso de la apertura econánica al es

tablecer los objetivos estratégicos que definirían las relaciones de México 

en el oancrcio exterior: 

"En particular, la política de canercio exterior se llevara a cab:J conside

rando los siguientes objetivos: fanentar las exportaciones no petroleras¡ 

alcanzar una rrayor unifoanidad en la protección efectiva a las distintas 

industrias; continuar con la eliminación de las distorciones provenientes de 

las restricciones no arancelarias al canercio¡ garantizar el acceso de nues

tras exp::>rtaciones a los mercados mundiales; y buscar que la inversión 

extranjera, la transferencia de tecnología y el acceso a los recursos exter

nos contribuyan a los propósitos de la política canercial del pais." 102) 

Estos antecedentes conformaron la base p:ira que a mediados de 1990, el Esta

do mexicano canenzara a visll.lllbrar la p::isibilidad de concertar un acuerdo 

canercial con Estados Unidos y Canadá. Prospectivamente el perfil de esta 

nueva estrategia consolidada las relaciones canerciales de México con el 

exterior, contribuida a la generación y ahorro de divisas, -requisito 

102) Po:ier Ejecutivo Federal, 11 Plan Nacional ••• " op. cit. Pag. 85 
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indispensable para un crecinúento econánico sostenido- y acelerada el pro

ceso exFQrtador de la industria nacional intensificando las acciones de pro

ductividad y eficiencia en los procesos pro:luctivos para adquirir mayor can
petitividad. 

No es nuestro objetivo detallar el proceso negociador que llevó a la sus

cripción del acuerdo carerclal entre los tres países, lo importante aquí, es 

indicar que el Acuerdo de Libre canercio, concluido su .proceso negociador en 

agosto de 1992, pasó así, a constituirse en el instrumento que para el régi

men de salinas de Gortari, ha de consolidar el proceso de reforma y rroderni

zación econánica que EX?rmitirá, según las predicciones oficiales, crecer a 

tasas superiores. 

Desde mediados de los ochenta el Estado mexicano había fincado su estrategia 

de nodernización econánica en la estabilidad nacroeconánica y la eficiencia 

microeconánica. La estabilidad macroeconánica se sustcnta.00 en finanzas pli
blicas sanas, inflación baja, y crecimiento sostenido. 

Del lado de la estabilidad microeconánica Ja estrategia se hab!a desarrolla

do sobre la base de la apertura carercial, la praroción de la inversión 

extranjera y la desregulación de la actividad econánica; en este aspecto, 

el canercio exterior se constituyó en el rubro sobre el que se fincaria la 

reactivación y estabilización eC"Onánica. 

ºEn s\D'M, México ha hecho suyo el canpraniso de m:dernizar su estructura 

eC"Onánica mediante una inserción en los rrercados internacionales. Este 

cambio exige que hagaroos un esfuerzo exportador sin precedente, puesto que, 

en el desarrollo econánico rocderno, el canercio exterior será el rootor más 

imp:>rtante del crecimiento." 103) 

Por consiguiente, el Tratado de Libre carerclo (TLC) propuesto por el Estado 

mexicano pasó a ser la estrategia econánica con la cual el país quedaría li

gado al canercio internacional bajo un espacio de integración econánica re

gional con Estados unidos y canadá. 

103) salinas de Gortari, carlas. "México ante el GATI': canercio exterior y 

nueva ¡x>lítica econánica", en Rev. canercio Exterior, Vol. 

40, No. 3, rrarzo de 1990. Pag. 234. 
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"El Tratado es un conjunto de reglas que los tres países acordaroos para 

vender y canprar prcx:luctos y servicios en América del Norte. Se llama de li

bre canercio porque estas reglas definen cáro y cuándo se eliminarán las 

barreras al libre paso de los productos y servicios entre las tres naciones¡ 

esto es, cáro y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licen

cias y, particularmente, las tarifas y aranceles; es decir, los impuestos 

que se cobran por imp:>rtar una mercancía. También es W1 acuerdo que crea los 

mecanism:>s para dar solución a las diferencias que simipre surgen en las re

laciones carerciales entre las naciones.º 104} 

El desafio significa, nada más y nada menos, entrar a una nueva fase del 

desarrollo econémico de México que consolide la estrategia de m:dernización 

econánica. Este proyecto canercial que aspira a frenar el deseqiJilibrio 

externo, tiene para el Estado mexicano una gran ventaja geográfica canpara

tiva, que consiste, caro es obvio, en la vecindad con el mayor roorcado con

sumidor y de capitales del mundo, Estados Unidos. Esta ventaja es crucial, 

si se considera que la región colindante con México -el oeste y el sur de 

Estados Unidos es aquella que registra el dinamismJ ma.yor en la econanía de 

dicho pata. 

Para México, Estados unidos representa nuestro mayor mercado. Después de la 

apertura canercial en la década de 1980, y del impulso a la politica de 

exportación, las exp::>rtaciones del país ascendieron a 41, 122 millones de 

d6lares en 1990. De este total, el 73 por ciento se dirigió a Estados Uni

dos, lo que hace de México su tercer socio caoorcial después de canadá y 

Japón, 

Canadá también es otro socio canercial de México que ya fim'5 un tratado de 

libre canercio con Estados Unidos, y constituye un mercado de gran potencial· 

para México, tanto en materia ~rclal caOC1 de inversiones. Las exportacio

nes de México a canadá han pasado de 1,163 millones de dólares canadiences 

a 1, 730 en el pariOOo 1986-1990, lo que representó una tasa de crecimiento 

pranedio anual de 10.4 por ciento. Para Canadá, México es su principal pro

veedor entre los países en desarrollo y el noveno a nivel global. 

104) Declaración del Presidente salinas de Gortari después de concluir las 

negociaciones del Tratado de Libre Cmercio, en "El &:onanista" Año IV, 

No. 942, 13 de Tlqosto de 1992, Pag. 26 
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Por estos datos, las expectativas que representa el Tratado de Libre Ccmer

cio para México se expresan en la necesidad aprmúante de lograr un creci

miento alto con el incremento de las inversiones que se supone vendrán al 

país. Para el Estado ll<!Xicano este es el prop5sito fundrurental que reviste 

el Tratado de Libre CClnercío para la consolidación de sus reformas rooderni

zadoras, que, caro heroos visto, han abarcado ámbitos muy diversos. 

Desde otro enfoque, ya hcm:>s mencionado que las tendencias de la cconan.ía 

mundial se encaminan a una canpetencia internacional aguda, por ello, diver

sos países se agrupan para sumar esfuerzos y los que no lo hagan se atrasa

rán. La revolución científica y tecnológica ha inprimldo un nuevo <¡iro a 

los procesos productivos, lo que posibilita producir ooyores cantidades de 

bienes, mejor hechos y más baratos que canpitan en todas los mercados. Para 

lograrlo los paises necesitan: 

Reglas claras y permanentes que aseguren un clima de confianza. 

l\cceso a tecnologías variadas. 

Swnar y aprovechar las ventajas de cada país, 

Especialización en la producción de ciertos productos. 

Mercados amplios que permitan bajar el costo por unidad producida. 

D1 este contexto, el Tratado de Libre Carercio perfilará un nuevo esenario 

en el que las relaciooes c:aoorciales de México oon Estados unidos y canadá 

conllevarán a la int..}ración econánica de los tres países y crearán la zona 

de libre canercio mis grande del mundo con 356 millones de habitantes y un 

producto interno bruto (Plll) de seis millones de dólares. superaría a la 

cantmidad Europea y a la cuenca del Pacífico. La <:anunidad furopea cuenta 

con 323 millones de habitantes y 4.3 millones de millones de dólares de 

producto interno bruto. En la cuenca del Pacífico se concentran actualmente 

los más altos niveles de producción del mundo, las principales reservas 

financieras y la tecnologfa mis dinámica. Esta carpiraci6n nos dá una idea 

de la trascendencia del Acuerdo firmado. 

De acuerdo a estos principios teóricos esbozados arriba, el Tratado de Libre 

canercio, constituye el candado que afianzará la refotml econánlca del Esta

do, y exigirá al sistE!M econérnlco de México, cxmJ requisito para su soste

nimiento, ooyor productividad, calidad y canpetitividad. 
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El nuevo rrodelo econánico de México bajo la ¡:erspecti va del Tratado de Libre 

caoorcio, implica el transito hacia un esenario de crecinúento que para fun

cionar requerirá de un flujo pertMnente d.e inversión extranjera, lo que de

penderá -a su vez- de las expectativas de los inversionistas. 

El virage que desde la década de los ochenta canenzó a vislumbrarse en el 

ámbito econánico, y en el que el Estado fUe construyendo el escenario en el 

cual la industria nacional pueda canpetir con ciertas ventajas en el mercado 

internacional, se explica de esta manera, por una tendencia de integración 

al c:anercio intenacional. El cambio estructural y la reoonversión industrial 

las preparó el Estado en forma deliberada para enfrentar la canpetencia 

internacional. 

Por estas circunstancias, el Tratado de Libre Canercio de hnérica del Norte, 

no sólo tiene un sentido eo::inécnico para México, sino es de una i.mpJrtaneia 

estratégica fundillt'ental. la refort10 del l::stado que ha abarcado ámbitos muy 

diversos y desde el punto de vista de su impacto, tiene, en el libre o::mer
cio, el elemento que introducirá un nuevo ri tiro de crecimiento, lo que re

percutirá en una mayor confianza social. En teoría, esas son las expectatl

vas que se esperan. 

la estrategia carercial del Estado mexicano expresada en el Tratado de Libre 

canercio podriruros expresarla en los siguientes puntos: 

En el corto plazo se podría esperar un all!"nto gradual de las exporta

ciones nacionales a los mercados da Estados Unidos y Canadá, con la eli

minaci6n paulatina de las barreras arancelarias. 

se espera un flujo ~rtante de capitales para a<JOOntar ostensiblemente 

las inversiones. 
En el roodiano y largo plaza se. preveé amentarán los empleos en forna 

permanente. 

El increrrento en las inversiones y en los niveles de empleo redundará en 

una recuperación del poder adquisidvo de los salarios. 

El mayar dinamismo de la actividad econánic.a se reflejará en tasas ele· 

vadas de crecimiento. 

Estos serían los eleroontos básicos que habrán de incidir slgnificativasoonte 

en la consolidación de la estrategia d~ rocdcrnizaclón cconánica trazada plr 

el Estado, y que se sintetiza en la puesta en lMircha de un nuevo esquerra de 
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desarrollo para el país, fincado en la adopción de la econanía para superar 

la crisis de desarrollo de la últÍJM década, mediante su vinculación al 

canercio internacional. 

Por otra parte, el 20 de enero de 1993 el derócrata William Clintonasurrela 

Presidencia de los Estados Unidos. Algunos integrantes del senado estadou

nidense habían afiOM.do que el Congreso aprobaría el TtC si se canplemen

taba con acuardos sobre los temas laboral, ecológico y de salvaguardas, a 

lo cual el gobierno mexicano reconoció la ne<:esidad de revisar estos teMs 

de manera conjunta. Se inicia así un nuevo proceso neqociador de acuerdos 

suplementarios o paralelos. El proceso luego de siete tOOSes de 

negociaciones concluye el 13 de agosto y es firmado el 14 de septienbre en 

forna simultánea por los Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Wllliam 

Clinton y la Primera Ministra de canooá, Kim Campbell. 

Entre los aspectos principales de estos acuerdos ocrnplenentarios que se 

suman al Tratado de Libre carerclo, en lo referente al primer Acuerdo de 

Cooperación sobre el Medio hnbiente destacan ••• "los objetivos sobre la 

pranxión del desarrollo sustentable, la 0X1peración para conservar, 

proteger y nejorar el medio ambiente, así carr:> el curnpHmiento y la 

aplicación efectiva de las leyes nacionales en la ma.teria. El Acuerdo 

pranueve también la transparencia y la participación pública en el 

desarrollo y rrejoramiento de las l~yes y políticas ambientales. El A<:uerdo 

confima el derecho de cada una de las partes de establecer sus propias 

politicas, prioridades y niveles de protección ambienta!. l\l mism:i tiempo 

cada una da las partes se crnipranete a que sus leyes proporcionen altos 

niveles de protección arrhiental,asi ccm:> el c.ontinuo mejoramiento de las 

miSMs. Con el objeto de alcanzar altos niveles en la protección del am

biente y en el ctanplimiento del derecho ambiental, las partes se CQr(>rc:ne

ten a aplicar de [Mnera efectiva su legislación en la materia mediante las 

acciones gubernamentales adecuadas." 105) 

De esta manera cada parte se canpranete a: l l informar sobre el estado del 

madio ambiente; 2) desarrollar planes de contingencia ambiental; 3) 

prarover la educación, la investigaci6n científiCd y el dasarrollo tecnoló-

105) "l\CUerdos Paralelos del Tratado de Libre canercio de Amorica del 

Norte." En Rev. canerclo Exterior Vol. 43, No. 9, Sep. de J 99lPag 854 
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glco en materia de rredio ambiente; 4) evaluar, cuando proceda, los efectos 

ambientales y 5) praoover el uso de instrumentos econánicos para el logro 

efectivo de los objetivos en materia de medio ambiente. Para administrar el 

Acuerdo se crea una Can.lsión tripartita que pranueva esa cooperación e 

intercambio y facilite, p:>r medio de paneles de expertos, la resolución de 

controversias. 

El l\cuerdo sobre COopcración Laboral se C<llltra principalmente en la 

praocición al bienestar de los trabajadores de los tres países mediante la 

aplicación efectiva de cada legislación, el intercarrhio de información y el 

incremento de la productividad, la calidad y la innovación. ta eficacia y 

la aplicación de la ley corres[X>nderá exclusivamente a cada gobierno en su 

territorio. Asi, cada una de las partes se canpranete a pranover los 

siguientes principios laborales: libertad de asociación, derecho de 

negociación colectiva, derecho de huelga, prohibición de trabajos forzados, 

restricciones al trabajo de niños y jovenes, normas mínimas sobre empleo, 

eliminación de discriminación lab:>ral, igual pago para hanbres y mujeres, 

prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, canpensación en caso de 

accidentes y enfern<>dades de trabajo y protección de trabajadores 

migratorios. 

"El Acuerdo establece los siguientes objetivos generales: mejorar las 

oondiciones de trabajo y los niveles de vida, prarover el ClJll¡>llmiento y la 

aplicación efectiva de las leyes laborales, prarover los principios del 

Acuerdo por medio de la cooperación y la coordinación y pranover la 

publicación e intercambio de información para nejorar el entendimiento 

mutuo sobre las leyes de las partes, sus insti tu clones y s isteMs legales. 11 

106) 

Asl.misrro se crea una O:misión laboral para facilitar el logro de loe 

objetivos del Acuerdo y trabajar sobre asuntos lalx>rales, en un muco de 

cooperación y mc!diantc consultas, respetando la soberania de cada nación. 

Por otra parte se decidió crear un financiamiento para proyectos de 

infraestructura ambiental en la región fronteriza entre los Estados unidos 

106) !bid Pag. 856 

• 
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y México, caro un canp:mente importante respecto a los acuerdos en materia 

arrbiental y lalx>ral, supleroontarios al Tratada de Libre Cc:rrercio de América 

del Norte. 

"Los ministros reconocieron que muchos problemas ambientales en la zona 

fronteriza no están limitados a una sola de sus respectivas jurisdicciones, 

sino que deberan ser atendidos conjuntamente por México y por Estados 

Unidos. MaMs, subrayaron la .ilTiportancia de c:olaborar en los estados 

afectados, las canunidades, los gobiernos locales y las organizaciones no 

gubernan"entales en el desarrollo de soluciones a los problemas ambientales 

de la región fronteriza. 11 107) 

En esencia, este es el contenido principal de los llamados acuerdos 

paralelos. Caro nota final, el 17 de noviembre de 1993, después de un 

intenso deba.te la Cásrara de Representantes de Estados Unidos aprueba el TLC 

por 234 votos a favor y 200 en contra. El 20 de novienbre, el Senado Esta

dounidense apruebl el Tratado por 61 votos a favor y 38 en contra. El 22 de· 

noviembre, el Senado mexicano aprueba el TIC con 56 votos a favor y dos en 

contra. 

La refoma del Estado en el ámbito econ&nico, y de rr.:inera específica en el 

canercio exterior, fue de esta manera, una tarea lmt:ostergable caro wtdida 

para la reactivación econánica interna y caro exigencia para el desarrollo 

de una planta pro:iuctiva nacional que no acertaba. a ser canpetitiva 

internacionalmente. 

107) Ibld Pag. 858 
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4.9 La Desregulación de la Actividad Econánica. 

Teóricamente el origen de la reglamentación pj.blica en materia de las 

actividades econánicas coincide con el nacimiento del Estado mism:> y que la 

existencia de este últbtt:>, a pesar de sus deficiencias, ha sido fundarrental 

pira lograr el desarrollo econémico. 

11 Se reconoce que el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los 

distintos nErcados ante un medio ambiente cambiante han exigido para 

afinna.rse, de un esfuerzo de org3.nización colectiva muy im¡:ortante en donde 

las numerosas, muy diversas y canplejas interrelaciones humanas han 

requerido la aplicación de reJlamentaciones tanto escritas (aquellas 

dictadas p:>r la autoridad pública) caro no escritas (aquellas establecidas 

p:Jr costumbre o tradición. En otras palabras, para que una econcmía pueda 

efectuar aceptableirente la gama de transaccicnes impersonales necesarias 

p;¡ra desarrollarse por rredio de un mecanisno de mercado ágil y eficiente, 

requiere necesariamente que el Estado estc1blezca normas de conducta 

fonnales, las cuales a su vez son regidas p:lr una autoridad imparcial 

canpetente que las haga coercibles." 108) 

As!, debido a la creciente canplejidad que han venido tonando las 

reglamentaciones oonfoare a la relación entre el Estado y los distintos 

agentes econém.icos, la regulación econémica aparece caro el conjunto de 

aedidas por las cuales el poder públioo interviene directamente en el 

funcionamiento de una actividad econánica particular. Aparecen, de esta 

manera, los tredios de control o de regulación: oontrol Ce la estructura y 

nivel de precios de los productos elaborados por la empresa; control del 

acceso - o la salida - de la anpresa a ciertos· nercados; la imposición de 

cuotas de producción; pennisos y autorizaciones, licencias, barreras, 

decretos, disposiciones, etc. Teda lo cual conduce, necesariamente, a la 

existencia de un variado conjunto de reglamentaciones de la actividad 

econánica que inhibe la participación de los agentes econánicos privados. 

11 La regulación ha hecho que las enpresas se vean obligadas a repartir la 

misma infonnación a tres dependencias diferentes: SECX>FI, SHCP, Banco de 

108) Valenzuela del Ria, Alejandro. "La desregulación de la actividad eco
nánica. '' F.d. Banco de México, Serie Doctos, No. 54, 1989, Pag. 1 
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~ico. Esto genera costas administrativos tanto a las anpresas caro al 

gobierno federal. Asimisrro, al estar sujeta a penn.isos diversos de operación 

y de instalación, la industria tiene el constante tenor de ser sujeta a 

sanciones que van desde una multa hasta una suspensión de operaciones por 

cualquier pretexto o por una actitud arbitraria de las autoridades 
¡:.ertinentes, 11 109) 

En surra, el prcx:eso de reglamentación excesiva presenta características tan 

diversas que impiden establecer y fanentar la actividad y la productividad 

econánica, lo que constituye un obstáculo para los prop)sitos esenciales del 
desarrollo. 

11 La rMyor parte de las regulaciones de la actividad econánica fue creada 

hace ya mucho tiem¡x>. Existen regulaciones que tienen hasta más de cien 

años en vigencia y, naturalmente, no responden a las condiciones ni a los 

retos actuales, espx:ialrnente en el marco de una econanía abierta a la 

cxxnpetencia externa. La regulación excesiva irnp::Jne costos elevados, limita 

la canpetencia impulsando los precios a la alza, discrimina entre diversos 

agentes productivos, desaliente la prcxluctividad y propicia una asignación 

ineficiente de los recursos. El exceso de regulación castiga más a los que 

roonos tienen, afecta principalmente a la pequeña y nediana industria y, en 

general, perjudica a quienes disponen de menores recursos. Asimisroo, al 

constituirse en una barrera a las entradas de nuevos participantes en los 

nercados, la regulación excesiva propicia ganancias oligopólicas para unos 

cuantos, a costa del bienestar de los demás." 110) 

Tanando en cuenta estas consideraciones y caro herros visto a lo largo de 

esta investigación, el deterioro econánico que enfrentó el país en su pasado 

reciente, puso en clara evidencia la rigidez del rn:::idelo intervencionista 

para corregir oon rapidez y eficacia los probleras de bajo crecimiento, 

alanrantes tasas de inflación, alto dcsanpleo y crecientes déficit fiscales. 

El Estado se vió en la necesidad de emprender una serie de reformas 

estructurales profundas -microeconán.icas y macroeconánicas- encaminadas a 

establecer nuevamente un crecimiento sano y sostenido. En este proceso, las 

109) ºLa regulación en el sector industrial", Fd. secofi, 1990, Pag. 15 

110) 11 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994", op. cit. Pag .. 88 
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politicas de ajuste estructural estuvieron orientadas en crea:r un medio 

ambiente interno rMs estable y en enprender un programa de reconversión, 

reestructuración y privatización de enpresas públicas, de tal suerte que el 

Estado fuese concentrando sus esfuerzos estrictamente en aquellos sectores 

donde se considera nerecen atención prioritaria. 

En este entorno, la política de desrequlación resultó ser un punto de a¡:oyo 

adicional a los distintos pro¡¡ramas de ajuste estructural, ya que al 

m:xlificarse los ámbitos de actuación de los sectores público, privado y 

scx:lal, se requirió de un nuevo marc:o regulador en el que se definieran las 

obligaciones a las que deben sujetarse los distintos sectores productivos 

para poder ejercer sus respectivas actividades econánicas. 

D1 el plan nacional de desarrollo vigente aparecen los lineanúentos que 

guiarían este proceso de adecuación del m>rco regulador de la actividad 

econánlca al precisar que: 

11 se eliminará la aplicación discrecional e injustificada de las nomas que 

regulan la actividad econánica. Se pi:aroveran reglas claras y estables que 

pennitan a las aupresas planear para el mediano y largo plazos, realizar 

transacciones confiables a un costo m:xlerado y contar con la capacidad de 

exigir el C\lll(lllml.ento de contratos de una nanera barata y expedita ••• La 

desregulaci6n permitirá a los exportadores mexicanos apoyarse fundamental

mente en la productividad de sus procesos, y no en la contracción del 

imrcado interno y la devaluación del tipo de cambio, caro ha sucedido en el 

pasado." 111) 

hUcionalloonte, se establecen caro lineamientos estratéqicos los siguientes: 

- La elinúnación de las barreras a la entrada y salida de mercados. 

- Beneficiar a Ja pequeña y mediana industria, puesto que la reglamenta-

ción excesiva es un CXJSto fijo que afecta principalmente a este tipo de 

industrias. 

- Terminar con las prácticas 100nopólicas y oligopólicas que inhiben Ja 

a:rnpetencia y generan gananctas extraordinarias, en detrimento de los 

pequeños y medianos industriales y de los constrnidores. 

111) lbid, Pag. 88,89. 
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Se concluye as!, que la desregulación debe facilitar la adecuación del 

aparato productivo, de tal suerte que este tenga capac1dad suficiente para 

adaptarse con flexibilidad y eficacia a las transforrM.ciones y exigencias de 

la econooúa nacional e internacional. 
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4 .10 La Simplificación Mministrativa. 

Dentro del contexto de las reformas administrativas anprendidas por el Esta

do, la simplificación administratrativa se situa caoo un elenento 

indispensable para la agilización de la gestión pública gubernamental. El 

programa de simplificación administrativa fue elaborado durante la gestión 

de Miguel lle la M>drld en 1988, y tiene caro objetivo fundamental llevar a 

sus óptimas condiciones la relación entre los ciucJadanos y el Gobierno 

Federal, en lo que se refiere a trámites y gestiones ante las oficinas pú
blicas. 

Este programa se constituye caro la respuesta del Gobierno de la República

ª las denandas específica de los ciudadanos y de las organizaciones 

sociales,en el sentido de que la gestión pública debe ser ágil, eficiente y 

honesta. Reconociendo que la lucha en contra de la burocratización, de la 

reglamentación excesiva, del centralisroo, es uno de los grandes taMs en el 

manejo de las sociedades m:xlernas i se debe desterrar la prepotencia o 

autoritarisrro de los servidores públicos. 

Así, el prograira de simplificación acbnlnistrativa se constituyó en poHtica 

de gobierno, caro una Jredida irop:)stergable para reactivar, farentar e 

impulsar la actividad econánica y social del pa!s, alcanzar grandes metas 

de productividad y atenuar uno de los factores que propicia conductas incon

venientes al interés de la sociedad, caro la falta de agilidad y econanía a 
la actividad de los sectores social y privado. 

M.Jchos de los problenas de interés social se han visto agrabados por la 

encrucijada en que se han ido fanentando inexplicables, inoperantes y a 

veces contradictorias disp:JSiciones adminisl1alivas, que frenan la 

eficiencia y productividad esperados, por las canplicaciones iMecesarias o 

artificiales en los sistanas y procedimientios de indole administrativa. 

"Baste señalar, a manera de ejemplo,los graves problemas de tenencia de la -

tierra los que, independientE!nente de la canplejidad natural derivada del o

rigen irregular de la (X)Sesión, se encuentran am;irañados en una canpleja red 

de disposiciones juridicas y administrativas, condenando a los interesados a 

un largo y desesperante proceso de tramitación que crea, con frecuencia, es-
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tados de inseguridad e incertidumbre y propicia, p::>r otro lado, el manejo 

irregular y a veces inrroral de los expedientes. De igual menera, en materia 

de desarrollo urbano, en materia impositiva, tanto en lo relativo a 

impuestos, derechos o pagos de servicios, caro en el contacto diario con las 

autirodades de policía y tran.•3ito, los esquemas se han sofisticado ••• que 

el trámite más simple se convierte, ante la mirada resignada del vecino, en 

un inexplicable laberinto." 112) 

Por ello, una adecuada rectada del Estado exige que el poder público sea 

eficaz en la conducción de los prcx:esos econánicos y sociales, lo que 

deroa.nda de un Estado apto y para ello, éste debe tener una organización y un 

funcionamiento racional y eficiente. La dispersión propia de la industria, 

dem:inda una mayor y adecuada descentralización de la administración pública¡ 

así cerro la reducción de trámites, y la evolución de una gestión más res[X>n

sable y productiva. La eficiencia de la administración pública mexicana es 

condición fundamental para convertir en realidad los prop.5sitos de 

mxlernización econánica. De ahí que se requiera de una reforma administra

tiva permanente, en las diferentes entidades y organisrros del sector 

público, a fin de reorganizar sus estructuras y adecuar los procedimientos a 

las nuevas necesidades que la dinámica del desarrollo genere. 

El programa de simplificación administrativa actualrrente coordinado por la 

secretaria de la Contraloria Gcnral de la Fed.eración {SECO:iEF}, es el con

ducto a través del cual se han establecido las acciones, medidas específicas 

conpranisos concretos de simplificación administrativa, que las 

dependencias y entidades han asumido prioritariamente para fortalecer e 

impulsar la m:dernización econánica del paÍR¡ a consolidar una cultura en la 

función pública que fcm?nte la eficiencia y la prcductividad; a prarover ma

yor calidad, agilidad y transparencia en la prestación de los servicios 

públicos, y a reforzar las acciones para el canbate y prevención de la co

rrupción. 

La ejecución del prCXJrama ha estado orientada poL' cuatro vertientes 

fundamentales: 

- La descentralización y desconcentración de decisiones y recursos de las

Dependencias y Entidades Federales. 

112) "Programa de Simplificación Administrativa" F.d. Secogef, 1991, Pag 10 
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- La desregulación administrativa, {llra consolidar un muco norm:itivo que 

estimule el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas. La 

racionalización de la regulación es también requisito básico para la -

reactivación econémic:a, y para la reani.rMción de las actividades socia.!. 

mente necesarias. No se puede tolerar que los excesos regula torios y la -

ineficiencia de los controladores se constituyan en obatáculos para los

costos de prcxlucción. 

- La agilización de tiesnpos, pasos y requisitos de los trámites vigentes 

para establecer un esqum.a que facilite y agilice las gestiones. 

- ta modernización integral de los sistemas de atención al público para lo

grar la transformación y la optimización de los servicios a la sociedad. 

De igual forma, el programa reitera que se dará especial énfasis a la canu

nicación con la sociedad y sus Or<JaniSITOs de representación para coordinar 

acciones conjuntas y captar deniandas y propuestas de rrejoramiento en el 

sector público; así caro la capacitación y rrotivación de los servidores 

públicos que atiendan las ventanillas gubernarrentales, para mejorar el trato 

y orientación que brindan los misrros. 

En síntesis, los esfuerzos de nn:lernización del aparato administrativo del 

Estado, deben prolongarse en el tiernpo, ya que es difícil buscar resultados 

espectaculares o efectistas de inmediato. Sin embargo, la validez del 

programa estriba en el reconocimiento de fallas en la fonna caro marchan los 

procedimientos aaninistrativos de cualquier dependencia, por lo que el 

tratamiento de los problemas debe ocurrir en el ámbito rniSIOO donde se gene

ran. 
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4.11 la Descentralización Y Oesconcentración de la Actividad F.conánica 

y Social. 

Históricamente la centralización de actividades y servicios surgió de la 

necesidad de conjuntar esfuerzos para consolidar los distintos gobiernos que 

ha tenido el pais. Durante el México independiente y el de la etapa de la 

revolución mexicana, la ciudad de México fue el asiento de los poderes, 

situación que obedeció a razones de carácter político, econánico y social. 

Durante el pericx1o posrrevolucionario la necesidad do constituir un Estado 

fuerte para impulsar la econanía sobre los principios de la Constitución de 

1917, fue condición necesaria para cirrentar el proceso de desarrollo 

industrial. Después, la etapa de la industrialización reforzó la 

centralización al crear tres zonas de desarrollo: las ciudades de Méxioo, 

Guadalajara y M:nterrey, generando, con respecto al resto del territorio 

nacional, una distribución desigual de la riqueza y de los recursos hllnWlOS 

y materiales; se hicieron palpables los desequilibiios y disparidades 

regionales. 

11 En resl..U'ren, se puede afirmar que las causas de la cent.ralización han sido 

de carácter econánico y politico. En lo econémico implicó inicialrrente una 

reducción de costos, al ubicarse las actividades prcxiuctivas cerca del 

principal mercado nacional, al incorporarse la población trabajadora cerca 

de sus centros de labor y al generar ahorros e infraestructura para la 

producción. En lo político, surgió caro necesidad para estabilizar 

socialmente al país y contribuir a su desarrollo. Pero en las últimas 

décadas sa ha transfornado en un proceso generador de desequilibrios 

regionales y desigualdades sociales." 113) 

"Si centralizar recursos permitió durante una larga fase histórica 

multiplicar la riqueza y acelerar el crecimiento eoonánico y el desarrollo 

social, hoy en día la centralización crea desigualdades que obstaculizan el 

progreso. fbr un lado, concentra la actividad y los recursos humanos, 

nateriales y financieros en zonas y grupos sociales restringidos; (Xlr otro, 

crea vastas regiooes y grup:>s sociales periféricos, desenpleo, paralización 

y migración de esos sectores • • • el gigantismo urbano es sólo una de las 

113) "Descentralización" Ed. F.C.E. México, 1989, Pag. 16,17 · 
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expresiones del centralismo que padecemos cotidian....,te." 114 l 

Por otra parte, entre zonas de n-enor productividad y zonas de mayor 

productividad hay una desigualdad que genera un flujo migratorio de 

¡:oblación, de recursos rrateriales y financieros que va de las zonas de menor 

productividad a las zonas de ooyor productividad. Esto es el proceso básico 

de la centralización, que se reproduce tanto a nivel nacional caro estatal y 

lnlniclpal. Por lo tanto, descentralizar significa eliminar ese bloqueo que 

obstaculiza el desarrollo, faoontando un crecimiento ecooáiú.co con 

distribución justa de la riqueza, un desarrollo territorial nás equilibrado, 

redistribuyendo la actividad econánica congregada en las grandes urbes. Esto 

significa trasladar las condiciones tecnológicas y productivas para elevar 

la actividad econáiúca, el enpleo y el aprovechamiento de los recursos 

natucales a todo lo largo y ancho del territorio nacional. 

Esto exige tanhién que los estados y municipios asuman la iniciativa de 

crear en su propio territorio las condiciones tecnológicas, organizativas y 

pro:luctivas indispensables para que, de manera autónara, a la vez que 

o::ir.partiendo esfuerzos o:m la Federación, multipliquen eu riqueza y rrcjoren 

el bienestar de su población. Las transfoil!l'lclones que ha llevado a cabo el 

F.stado mexicano en los últiiros años para oorregir sus estructuras 

econéxnicas, adquieren, en los principios de la descentralización un 

propósito de hacer miis equitativo el desarrollo, al menos ese se desprende 

si observarnos los objetives y estrategias de la política de 

descentralización planteada desde 1988. Dichos objetivos apuntan lo 

siguiente: 

En lo político, la descentralización propone que los municipios y esta· 

dos desarrollen funciones y o:tt1petencias precisas para atender laa de

mandas de la sociedad, de manara rápida. y eficiente~ 

r.n lo econánico, la descentralización p~p:>ne la redistribución 

geográfica de las actividades productivas de fl'olnera equitativa, para 

rrejorar la repartición del ingreso* 
En lo social, se pretende que los mexicanos satisfagan sus necesidades 

básicas de alinentación, agua r.otable, vivienda, salud, educación y es

parcimiento en sus lugares de origen. 

ll4) Olmedo, Raúl Descentralización, pdnclplo teóricos, F.d. Grljalbo 
Héx!oo, 1984, Pa\J• 2 
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En lo administrativo se busca un mayor fortalecimiento de los gobiernos 

locales y los elementos para su mayor eficacia, a traves de la delegación de 

atribuciones y funciones federales y la transferencia y reubicación de 

unidades del sector público federal y paraestatal, en diversas partes del 

paie. De esta manera, el proceso descentralizador oontanpla objetivos a 

ex>rto, rrediano y largo plazos, a fin de que a futuro, donde los estados y 

municipios tienen características muy diferentes, asi caro distintos niveles 

de desarrollo, se lc>:Jre un reparto rrás equitativo y equilibrado del 

prcducto, a través de un nejor aprovechamiento de los recursos naturales, 
humanos y financieros. 

Desde didembre de 1982, los esfu2rzos de descentralización han estado 

encaminados hacia estos objetivos, las reformas al artículo 115 

constitucional en febrero de 1983, es quizá el ejemplo más alusivo, en él se 

dota al municipio de mayores facultades y recursos financieros, lo que 

incide en un mayor desarrollo de su canunidad. También, a partir de 1983 el 

Estado ha hecho de la política de gasto público, un instrumento muy 

significativo encaminado a fortalecer el desarrollo regional, rrediante 

participa.clones a estados y Ilnlnicipios para rrejorar la atención directa a 

sus canunidades. Durante 1985 los prCXJramas de desarrollo regional se 

centraron en ordenar de mejor manera la actividad econémi.ca en el territorio 

nacional. 

Por otro lado, el Estado instrumentó el Programa de Descentralización de la 

Mninistración Pública Federal, dentro del cual se proyectaron acciones 

tendientes a evitar la concentración de personas y recursos en la ciudad de 

México y su zona metropolitana. Los acontecimientos econánicos de 1986 

yl987 en mJ.teria econán.ica, tanto por la baja en los precios del petróleo 

cx::rro ¡xJr los desajustes financieros, alteraron la politica econánica 

seguida, por lo que el gasto público enfocado a los objetivos de 

descentralización se vió sumamente alterado. En ese sentido, se privilegió 

la realización de proyectos de acuerdo a los criterios de prioridad del 

gasto público que entonces se instrumentaron. 

con respecto a los avances del proceso de descentralización podBOOs decir 

que en lo político, se sentaron las bases jurídicas y administrativas para-
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redistribuir las res¡xmsabilidades y tareas entre la Federación, los estados 

y los municipios, En lo económico, se ha buscado el fortalecimiento de 

estados y municipios y la reubicación de empresas y actividades; y en lo 

social, se ha tratado de atender las demandas de infraestructura básica caro 

agua potable, servicios de salud, educación y vivienda. 

A pesar de los avances nencionados • • • " El probleroo mlis significativo que 

prevalecerá p:>r mucho tieTIEX> es el papel de nercado concentrador que tiene 

la zona metropolitana de la ciudad de México (7.M:M) y las ventajas 

económicas y sociales para el desarrollo de actividaes y de la población. 

Ello implica una acción aparenteroonte contradictoria, ya que por un lado se 

aplican políticas de desconcentiación y, por otro, se trata de atender con 

servicios públicos a la población que sigue llegando de los estados.• 

11 La concentración de decisiones en tOOas las esferas y durante nruchos años 

se ha traducido en una idiosincracia de p:xler y de inercia y, muchas veces, 

son los mismos habitantes de la ciudad de México, o los encargados de to

rrar decisiones, los que evitan y obstaculizan a la descentralización. Esto 

sucede ~lén, en cierta proporción, en las ciudades de rt:>nterrey y 

Guadal a jara," 115) 

Por otra parte, el proceso de descentralización y desconcentración 

administrativa se ha dado de m'lllera desigual, por un lado encontraroos que 

dependencias que han sido tWscentralizadae no operan adecUadamente, pues 

dependen para su funcionamiento de otras instituciones cuya 

desconcentración ha sido deficiente. se ha visto, en ténninos generales, que 

haytodavía una falta de participación de los sectores social y privado y, en 

general, de la población. Esta no encuentra atrayentes las oondiciones de 

trabajo e infraestructura y muchas veces nuestra inconfoanidad ante la 

eventualidad de un traslado a un estado o municipio. 

1151 "Descentralización" op. cit. Pag. 119 
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CAPITIJ!D V CllNCLUSIONES Y PERSPOCTIVAS EN 

lDS NJllENTAS • 

5.1 conclusiones. 

5. 2 Teiidencias de la l\dministraci6n Pública. 
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5.1 e o Ne L u s I o N Es 

El pericdo canprendido entre 1821 y 1876 dentro de la historia económica 

de México, se caracteriza por una inestabilidad política y por un 

estancamlcnto econémlco general. La situación de inestabilidad política 

propició el que el gobierno federal no pudiese prop:>rcionar ni la paz ne

cesaria para el farento de las actividades econánicas, ni efectuar las 

acciones internas que pudieran estimular el ahorro y la inversión. La 

industria minera se encontraba paralizada¡ la inadecuada estructura del 

sistema fiscal constituía un obstáculo para el crecimiento econánico, y 

los escasos fondos públicos de que disponía el gobierno resultaban 

insuficientes para gastos de infraestructura o con fines sociales. En sín

tcis, los gastos gcbernarrentales hacían poco óptirro el crecinúento 

econ&m.co, y esto, aunado a la inestabilidad p:ilítica, fue la c.ausa 

del estancamiento de la econcmía mexicana en este periOOo. 

El periodo porfirista constituyó una etapa de lento pero sostenido 

crecimiento. El fUerte impulso a la producción agrícola, el 

establecimiento de una gran cantidad de establecimientos fabriles y una 

creciente diversificación de las ex¡x:>rtaciones fuQron los aspectos 

relevantes del PorfiriSlllJ, Los factores que posibilitaron Ja reanima

ción de la econanta fueron: el surgimiento de Ja estabilidad política con 

la vino una atapa de paz relativa y prolongada¡ en segundo lugar, el país 

se vio invadido por la inversión extranjera, atraida J:Xlr los recursos de 

México y por Ja seguridad de la paz porfiriana. El teroer factor fue que 

la inversión extranjera logró integrar la ecooonia 100Xicana al fortalecer 

el mercado interno y al propiciar una ~rtante diversificación de las 

exportaciones rrexicanas. 

Pese a los resultados J:X)Sitivos del sistara econánico porfirista, se 

generaron profundas desigualdades en la estructura social del pala. Por un 

lado estaban loa propietarios de grandes latifundios y detentadores de la 

riqueza, y px otro, un proletariado rural que trabajaba bajo un sistara 

de peonaje y deudas detentador de Ja fuerza de trabajo de Ja sociedad. Por 

otra parte, el .inpacto de la industrialización agravó la situación al 

crear relaciones conflictivas de trabajo y bajos salarios. Con el 

estallido de la revolución, el sistema. econánico porfirista se dcsrrorooó y 

en sus efectos se propició una severa paralisis econémica en todas las 
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actividades del país, lo que retardaría su proceso de crecimiento. 

Concluido el m:wlmlento amado de 1910 y consolidadas las bases para la 

instituc1onalización del nuevo Estado rrexicano a partir de 1917 con la pro

mulgación de la constitución; los gobiernos que se sucedieron empezaron a 

taMr las primeras medidas de política econánic.a tendientes a impulsar el -

desarrollo econémico del país. Estas ne:J.idas fueron en un principio poco 

consistentes hasta llegar a convertirse en un política finre y más o menos 

sistenatizada durante el gobierno de lázaro Cárdenas. 

El periodo de 1910 a 1925 se caracterizó por su irregularidad en el creci

miento econémico. En este pedo:1o la acción dinámica del Estado logró con

formar un conjunto de lnstrunentos de ¡:olitica econémica que le pennitieron 

.. instrnnentar pro;razras de infraestructura físi..;a para el estímulo y fmento 

econánico. Esto exigió que el Estado reorganizara su aparato administrativo 

para dotarse de los instn.nrentos e instituciones que fueran capa.ces de ase

gurar estímulos para la inversión privada. De entre los inotrumentos más 

imp:>rtantes que el Estado prarovió fueron la fom~ción de sociedades nacio

nales de crédito. Así, la reanimación de la econcmía, después del m::wim.ien

to arJMdo, estuvo aroripañada de una expansión de las actividades estatales. 

A partir de los años treinta la ingerencia del Estado en la econooúa es rna

es 111ayor. Después del !nqlacto de la crisis de 1929 que se manifestó por una 

calda de los productos de exportación, la intervención del Estado mexicano 

en la econanía se IMnifiesta por la inportancia que va adquiriendo la acti

vidad industrial dentro de los objetivos de tx>lítica econánica. 

El perlado de Cárdenas se caracterizó p:lr: 

ll Una mayor p.u:tlcipación del P.stado en la vida ewnáttica del país. 

2) una consollclación del Estado caro tal. 

3) En lo poHtico, la corporativización de la sociedad mexicana por parte 

del Estado, que exigiría tanto la organización de los capitalistas caro 

el encuadre de los trabajadores de la ciudad y del cantX> en organiza

ciones del Estado mlsiro. 

4) La instauración de instituciones financieras estatales sin las cuales 

no hubiese sido posible cualquier proyecto de desarrollo industrial. 
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En la esfera econáni.ca se dió el surgimiento del Banco de México y la Na

cional Financiera, instituciones que iban a desempeñar un papel destacado 

eQ la fase posterior a 1940. En fin, durante la década de los treinta, el 

gobierno profundizó y amplió la reforma agraria, nacionalizó el petróleo y 

los ferrocarriles y creó tcxlo un conjunto de empresas estatales¡ luego, 

organizó masivamente y bajo su control a la clase trabajadora. Desarrollo 

las canunicaciones, reorganizó el sistBM financiero; sentó las bases de 

una agricultura rentable, a través, sobre todo, de las obras de irrigación 

e impJlsó la producción de energia eléctrica. 

El periodo que va de 1940 a 1952 se caracterizó por las políticas e<:onáni

cas que dieron impulso al proceso del desarrollo de industrialización plena 

en México. El auge econánioo que experimentó el país en este lapso, fue po

sible por las ¡:olíticas de fanento y construcción de W1B amplia infraes

tructura previM'ellte impulsados por el Estado, y por un conjunto de po!Iti

cas estatales atractivas para el sector privado y conducentes a la pro::1uc

tividad de la inversión en general. Resultado de ello, fueron tres décadas 

de crecimiento a tasas anuales de más del 6%, Así, el sector industrial se 

convirtió en el sector más dinámico del crecimiento econánico acanpañado de 

una reacción positiva del resto de las actividades productivas. 

El esquaM de crecimiento denaninado de sustitución de importaciones que 

permitió la rápida capitalización del sector industrial, tuvo caoo 

coyuntura favorable la segunda Guerra Mundial que creó una detianda que fa

vorecieron las exp:>rtaciones mexicanas, así caro la acción estatal dirigida 

a faiientar y proteger el nuevo ITOdelo. El gasto público jugó también un pa

pel imfx>rtante en los campos en que se necesitaban sustituirse inp::>rtacio

nes, y en aquellas áreas fuera del alcance del sector privado lo que trajo 

caro resultado un desarrollo sustancial del sector paraestatal. 

Durante las décadas de 1950 y 1960, la dinámica econánica nacional se ca

racterizó ¡x:>r un rápido creciJ.úento del producto y por la estabilidad tanto 

en el ti¡:o de cambio caro en el nivel de precios. Este pericxlo también de

nauido "Del Desarrollo Estabilizador", se apoyó en una política econánica 
de estímulos a la iniciativa privada para fanentar la industrialización, 

CX>n lo cual se logró que el mercado interno se convirtiera en el princi[lll 

rootor del crecimiento econém.ico. En estas dos décadas, los precios se ele-



150 

varan en un 3% al año, lo que marcó un record de estabilidad canparado con 

los precios de las econanias desarrolladas. 

En el transcurso de este periodo, el Estado aportó gran parte del gasto 

público en desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento 

"Hacia Adentro" de la econcmía nacional. En suma, entre 1940 y 1970 el Es

tado implantó diversas rredidas que a¡:oyaron directa e indirectamente la in

dustrialización del país fanentando, al misroo tiempo, la participación de 

la iniciativa privada. Durante 11el desarrollo estabilizador", la econarúa 

mexicana funciono en base a tres objetivos que eran: 

1) Rápido crecimiento del producto real. 

2) Estabilidad de precios. 

J) Estabilidad en la balanza de pagos, representado por un tipo de carrbio 

fijo y constante. 

Sin embargo, si bien es cierto que las medidas econánicas adoptadas por el 

Estado a partir de 1940 tuvieron caro objetivo básico la industrializaci6n 

del país, esta industrialización para fines de los sesenta enpezó a noetrar 

ciertas deficiencias que imposibilitaron la continuidad en el rrodelo de 

desarrollo adoptado. Un idicador de ello ea el estancamiento del sector 

agrícola y el sentido antiexportador de la industria nacional¡ y a nivel 

financiero, desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos y 

déficit del sector público. 

La Constitución de 1917 dotó de una justificación jur!dica al Estado para 

intervenir en la actividad econémica del país. En base a la constitución es 

caro el Estado fue creando, paulatinamente las instituciones e instrumentos 

que permitirían la rectoria estatal en la vida econánica nacional. La cons

titución es la fuente bajo la cual Cl!l'lnan los principios y preceptos lega

les que sirven de sustento a la tara de decisiones políticas y econánicas1 

a la vez que pranuebe un Estado rector de la actividad econánica y 

conductor del desarrollo social. 

El papel de la administración pública en la actividad econánica se centra 

en eJ rol que desempeña caro la instancia que concreta las decisiones del 

Estado en la scx::iedad civil. El Estado a través de su administración públi

ca (entes administrativos y politices que la integran), pranueve la activi-
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dad econánica y social para estimular el avance de los objetivos 

econánicos. De esta manera, la actividad econánica del Estado, materializa

da por la acción de la administración pública se manifiesta en la existen

cia de un variado y crnplejo nlinero de organism::>s descentralizados y 

mipresas públicas, así can:::i también ¡:or el 11\lnejo de una amplia garra de 

instrurrentos de política eoonánica que contribuyen al desarrollo econánico 

del país. la orientaci~ de la econanía ¡:or el Estado se da, en este 

sentido, a través ~e la administración pública a la que se le atribuyen 

también, la misión de farento, praroción y estímulo de la prcxlucción, en 

la concreción de las rocrlidas de política econ&nica que el Estado adopta. 

Durante la década de los setenta, las contradicciones generadas por el 

patrón de acmrulación de capital adoptado en México a partir de la década 

de los cincuenta, tendieron a convertirse en fuertes limltantes a la oonti

nuidad del propio patrón de desarrolHs la concentración del ingreso, el de

sequilibrio externo, el déficit fiscal y la lenta evolución del producto 

interno, así caro la inflación fueron la manifestación del deterioro eoonó

mico resultado del patrón de desarrollo adoptado. El freno de la 

actividad interna, al misrro tianp:>, acentuó notablerente el estancamiento 

de la inversión privada. Ante esta situación, el endeudamiento externo se 

convirtió en el pilar que financió el déficit externo de m•>rcanclas y 

servicios. 

En el perlado 1971-1976, la dinámica de la econanfa l!CXicana estuvo üSÍ, 

determinada por el crecimiento de la deuda pública y por un déficit del 

sector público que representó en prrnedio 5.6\ del PIB. El problema del dé

ficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, fue resultado de la 

incapacidad exportadora del país, y del aumento constante de las 

J.ntx>rtaciones, la consecuencia de ello fue la devaluación del peso en 

1976, después de wintidos años de eotabilMad. 

Gracias al descubrimiento de illp)rtantes yacinúentos petroliferos, el 

peri- que va de 1978 a 1981 fue de rápido crecimiento econánico, el cre

cimiento real del producto interno fue superior al 8\; y en el periodo 

1977-1979 la inflación fue del 19\, A pesar de las grandes expectativas 

generadas por el petr6leo, los desequilibrioe financieros persistieron: 
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una viva inflación, crecimiento del déficit público, de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos y crecimiento ecelerado de la deuda 

externa. Estos factores precipitaron la caída del crecimiento econánico a 
fines de 1982. 

La crisis prcxlucto · de diversos problemas de origen interno y externo 

provocó el desplare en el ritm:> de la actividad eoonánica, e hizo notable 

la aceleración en la tasa de awnento de los precios y serias consecuencias 

en la operaci6n de los rrercados cambiarlo y financiero. Los ilTplctos de 

la crisis se rMnifestaron en un alJJl'ento en la tasa de desempleo, 

parálisis de la prcx1ucción, una viva in[Jación que en 1982 alcanzó el 

100%, contracción del ahorro, la iversión y un endeuda.miento desorbitado. 

La crisis puso al descubierto el enraizamiento y las deficiencias de la 

estructura cconánica en la que el esquema del desarrollo estabilizador y 

la industrialización sustitutiva de inp:>rtaciones dieron signos de 

agotamiento. 

Durante el sexenio de Miguel De la Madrid (1982-1988) se inplantaron 

diversos programas de politica econánica para la contención de la crisis y 

reactivación de la econcrnia. El Programa Inmediato de Reordenación 

Econánica (PIRE), contenra acciones urgentes cuya finalidad era c:arhltir 

la inflación, proteger el empleo y recuperar la capacidad, de crecimiento 

del pa!s. Era, por consiguiente, un plan de corto plazo para los años 

inrrediatos de 1983 a 1985. El énfasis del prograrna recaía en la necesidad 

de sanear y poner orden en el nanejo de las finanzas públicas, por lo que 

la actividad econánica en estos años se desarrolló con austeridJ.d en el 

gasto público. Contra los propósitos del programa, el PIB dismin\1)16 en 

términos reales en 1983 y creció s6lo 3.7\ y 2.7% en 84 y 85, mientras 

tanto la inflación iniciaba su repunte, en 1983 fue de 80\ y de 63\ en 

1984. 

En 1986 la caída de los precios internacionales del petróleo altero 

sustancialrrente el entorno econánico del pais y obligó al Estado a adoptar 

un nuevo prograrna con el que se proponía alentar el crecimiento econánico 

del país. El Prograrna de Aliento al Crecimiento (PAC), constitula la 

nueva estrategia econémica y se centraba fundamentalrrente en reducir la 

inflación y restituir la fortaleza de las finanzas públicas para evitar 
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que estas fuesen parte de algún tipo de presión inflacionaria. Para 

lograr el saneamiento de las finanzas públicas, se proponía incrementar 

los ingresos tributarios, ajustar los precios y tarifas del sector público 

y reducir el gasto qubernarrental. En esta perspectiva el PAC constituía el 

instrurrento econánico con el cual el Estado trataba de proyectar una 

p:>lítica activa para la recuperación econánica tras el oolapso petrolero, 

en donde la meta básica sería el control del gasto público. El PAC tendría 

asimisno un periodo de aplicación para los años 1987 y 1988. Bajo la 

estrategia del PAC, se delineó, sin enbargo, una PJlitica de austeridad 

del crédito y del gas.to público que frenaron la actividad productiva y las 

expectativas de crecimiento econánico, que fue prácticamente nulo durante 

todo el sexenio. 

El Programa Nacional de Fanento Industrial y Canercio Exterior 

(PROOAFICE), femó parte de la estrategia econánica del Estado en donde 

apareció la decisión inp:>stergable por estructurar una politica econérnica 

cuyo objetivo seda la apertura de la econania hacia los flujos 

c:.'CIOOrciales mundiales. con la puesta en rra.rcha del programa queda 

cancelado en definitiva el m:xlelo sustitutivo de irrportaciones, y el nuevo 

vlrage de la econooúa nacional lo constituye un roodelo de crecimiento 

sustentado en la prpducción y exportación de manufacturas, y por 

c:onsiquiente, una nueva inserción del país en el contexto de la ecc;>nania 

nundial. De esta 1M11era, el gobierno del Presidente Miguel De la Madrid 

sentó desde un principio las bases de una estrategia de crecimiento •11acia 

afuera" , teniendo caro lineas fundarrentales de acción la reordenación 

econé:mica y el cambio estructural, vinculando este últiJOO con políticas 

de desarrollo industrial y cxmercio exterior, con lo cual se pretendia 

eliminar el sesgo anLiexportador de la cconania mexicana. 

El propósito fundamental del PROOAFICE era el de prcm:>ver una dinámica de 

~rrollo que en el largo plazo consolidada a Méxioo caro una potencia 

industrial intermedia, teniendo cata premisas esenciales la modernización 

del aparato productivo sobre las bases de la eficiencia y la productividad. 

La crisis de 1982 evidenció que el. crecimiento económico del pais debia 

sustentarse en el ascenso a una nueva fase econánica basada en cambios 

estructurales en la econanía, y en la redefinición de las áreas econáni-
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e.as en las que hace presencia el Estado. Las líneas fundamentales sobre 

las que debia iniciarse el proceso de cambio se sustentab:ln en rretas 

estratégicas tales caro la reordenación oconánica y el cambio estructural. 

Sobre estas, el Estado inició una reestructuración de su aparato 

administrativo y una redefinición de sus ámbitos de acción. 

I.a nueva reestructuración del Esta.do y por consiguiente de la 

administración pública se centraba en la desincorporación de entidades 

pa.raestatci.les consideradas caoo no estratégicas ni prioritarias. Con esta 

reestructuraciOO se definió una nueva manera de intervención estatal 

rMuciendo considerablanente sus ámbitos de accjón econ&ú.ca. La 

reestructuración del Estado . y de su administración pública (sector 

descentralizado) posterior a 1982, constituyeron el indicador histórico 

que 111>rcó el final de un Estado intervencionista. 

El cambio estcuctural constituyó la línea estratégica del Estado para la 

transfot111>ción de las prácticas administrativas y econánl.cas que por más de -

cuatro décadas lo habían caracterizado, COn la estrategia del cambio es

tructural el Estado iniciaría un proceso de reaooro;Jo y redeEinición de su 

intervención econ&nica, a la vez que cimentaba las bases para revertir los 

desequilibrios estructurales de la econanía. La éstrategia se centraba tam

bién en el saneaml.ento de las finanzas públicas y la m:xlemizaciói1 de la 

planta productiva nacional. 

En torno a las finanzas públicas, los objetivos eran la reducción del defi

cit fiscal, la elevación de la productividad del sector paraestatal y la 

racionalización del sector público. En torno a la modernización de la 

planta productiva nacional, el Estado incorporó una nueva estrategia, la 

reconversión industrial, que serla el instrt.Jzoonto para elevar la calidad, 

productividad y caiipctitividad de los pro:luctcs y servicios generados por 

el conjunto de la econanía., sobre todo cuando la apertura ecx:mánica hada 

partlci?"t al pais en la dinámica del con>erclo nrundial. 

La crisis económica de 1982 p.¡so de manifiesto la inopcratividad conque 

habían venido funcionando detenninadas estructuras administrativas 

estatales, constituyéndose en el principal bloque de inoperancia 

administrativa el sector ¡>ltaestatal de la administración pública federal. 
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ton este argtznento se procedió a un redimensionamiento de la administra

ción pública descentralizada, teniendo ccm.:J objetivo el que el Estado 

dejase de intervenir directarrente en.varias áreas de la actividad econémi

ca para concentrar y reforzar su acción en las llamadas estratégicas y 

prioritarias; buscando lograr con ello la eficiencia econánica y el forta
lecimiento de las finanzas públicas del Estado. 

El criterio fundamental de la privatiza_clón, se orientó a disminuir la 

presencia del ~tado en las actividades productivas que deberian ser desa

rrolladas por los sectores social o privado, y a racionalizar la 

administración de las entidades que debian conservarse. Bajo el mecaniSlOO 

de fusión, liquidación, transferencia y privatización se llevó a cabo el 

proceso de deaincorporación de entidades paraestatales. Desde el punto de 

vista de la rectoria del Estado, la~ áreas estraté<Jicas y prioritarias 

precisaron el campo propio de la participación económica directa por parte 

del Estado , através de las entidades pa.raestatales. 

El desarrollo reciente de la actividad econémica del Estado rrexicano ·ha 

tenido caro estrategia rectora la m:xlernización económica. Esta estrategia 

obedece a la necesidad de instrumentar nuevos esquemas de crecimiento 

econál1lco y para la corrección de los desequilibrio estructurales de la 

econania. El oontexto internacional caracterizado por los procesos de la 

globalhación eoooánica mundial, de aporturA CQlle.rc\al y canpetencla 

internacional, es el indicador externo que condiciona la estrategia de 

modernización eronánica. 

De esta manera, desde sus inicios el régimen de Salinas de Gortari se ha 

abocado a instrunentar· las reformlB para adaptar las estructuras econánJ. ... 
cas a las carrbiantes condiciones por las que ha atravezildo el país, y a 

las tendencias de la econanía mundial. to anterior, exige el replanteamien

to de las funciones del Estado sobre los rubros del &.bito econémioo y so
cial, lo que da pauta para la definición de ll11 Estado rrenos propietario y 

más regulador dentro de un sistena econé.mioo más integrado al contexto 

internacional. 

El proceso de deslncoqioración de entidades públicas en México obedeció a 

las necesidades de reestructuración econánica interna que desde 1982 
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inició el Estado mexicano. La magnitud de los problE!Ms de estructura· y 

operación del sector paraestatal, colocó a la actividad y prescencia 

econémica del Estado en una situación desfavorable que prod.ujo el virage 

espectacular sobre la forrra en que la administración pública venía 

actuando. Así, el proceso de desincor¡:oración tendió a racionalizar al 

sector paraestatal, al retener el Estado sólo aquellas empresas que se 

definieron cato estratégicas o prioritarias delimitando las áreas 

econánicas en las que debe participar. SObre estos principios, el régimen 

actual continuó oon el proceso de desincorporación de entidades públicas 

y a implantar program>s de m:xlernización que eleven la eficiencia y 

prOO:uctividad de las empresas consideradas can.:> estratégicas y 

prioritarias. Los recursos liberados por la racionalización de la 

presencia del Estado en la eoonanía han sido destinados a financiar el 

gasto social. 

La privatización bancaria fue resultado también de la revisión a fondo 

del papel que el Estado debe de-ñar en la actividad econémica. Bajo 

la actual administración y caro resultado también de la modernización 

econánica se llevó a cabo el proceso de desincorporaci6n bancaria, en el 

cual el Estado renunciaba al papel de accionista mayoritario de la banca 

multiple. La privatización bancaria quedó circunscrita de igual manera 

dentro de los prop6sitos estatales pcr CX"1forlll'lr un sist...., financiero 

m:xlerno, eficiente y cmpetitivo, que apoye el ahorro eficaz.y la 

canpetitividad de la econanía. Al igual que coo las ""l'resas públicas, los 

recursos que se obtuviesen con m:::>tivo de la venta de la participación 

estatal en la banca, habrían de ser destinados a reducir el déficit 

fiscal, abatir la carga de la deuda interna y, en general, a consolidar la 

recuperación econ&nlca. 

Finalmente, la intención de confornar un sisteta financiero balanceado en 

cuanto a tamaño y p:rler econánico no se cumplió, pues a juzgar por los 

grupos controladores huOO concentración del capital. 

La estrategia de nodernhación agraria es producto de la apremiante 

necesidad por revitalizar tanto en prOOuctividad caw en eficiencia al 

sector agrícola. Después de varios lustros de rezago y deterioro rural 

creciente, que se rranifiesta en los indicadores de crecimiento que se 

11E!9an a canportar en algunos casos de rMnera negativa, e 1 Estado decide 

Instcumontar una politica clara de modcmlzación del campe mexicano. Esta 
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estrategia tiene 0010 objetivo aumentar la producción y la productividad 

del campo, a partir de la libertad que se concede a los campesinos y pe

queños propietarios para asociarse entre sí y con anpresarios, con la fina

lidad de hacer fluir recu.t"Sos humanos y financieros hacia la reactivación 

productiva del campo. El énfasis de la estrategia de m:dernización del 

cam¡::o recae en las rrodificaciones al artículo 27 COnstitucional a princi

pios de 1992, relativas a la tenencia de la tierra y al establecimiento de 

las nuevas fornas de prcxlucción y asociación. 

En el m;irco de la estrategia actual de m:idernización, la reforma 

educativa adqUiere una significación relevante pues su instnunentación 

tiende a dar respuesta al grave probl""' de la baja calidad del eistena 

educativo. El objetivo de la refonra consiste en renovar el sistatu educa

tivo nacional y adaptarlo a las nuevas exigencias que imfx:ine el desenvolvi

miento de la econanía nacional. La refonna e1ucativa se centra 

principahoonte en una reorganización del sistema educativo que ranpa. con 

el centralisno y burocratisrro traspasando a los gobiernos estatales los 

establecimientos escolares f dar rroyor atención prioritaria a los 

contenidos y materiales educativos y; dotar a la planta magisterial de 

una mejor fonMci6n, actualización, salario profesional y aprecio social 

por su trabajo. Se pretende de igual manera, elevar los recursos 

destinados a la educación y en general, descentralizar anpliamente el 

sistema educativo nacional. 

La década de los ochenta fue particulanronte regresiva en lo que a 

justicia social se refiere. La crisis econánica propició que se re:lujeran 

sensiblenente las condiciones de vida de grandes nucleos de la poblacJ6n. 

Al miS11D tiempo un Estado obeso, ineficiente y en expansión ilinútada que 

sostenla un déficit considerable en sus finanzas públicas, ~sibilitó la 

atención de las derrandas sociales de la población. Ast, uno de los 

primeros actos de gobierno del Presidente Carlos salinas de Gortari fue la 

creación del Program'I Nacional de solidaridad (Pronasol l. 

Este programa constituye la estrateqia gubernamental que en el ámbito 

social tiene caro objetivo prioritario el canbate a las condiciones de (X>

breza existentes en el país. ta estructura operativa del PrograJM se basa 

en el reconocimiento y organización aut.6nana de las canunidades en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Q1 este sentido, el Pronasol 
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incorpora nuevas fomas de coopartici¡:ación entre sociedad y gobierno 

para hacer m3s fluida la administración pública en el ámbito social. Los 

ámbitos sociales de acci6n en los que recae el Programa lo conforman: 

solidaridad para el bienestar social, solidaridad para la producción y 

solidaridad para el desarrollo regional • .sobre estos renglones el Program:i 

busca crear un sustento productivo real al mejoramiento del nivel de 

vida, trediante acciones que incrementen el ingreso familiar de los 

campesinos y de los colonos populares en la perspectiva de caroatir los 

extreros de la pobreza en el pa!s. COn el Pronasol, el Estado da mayor 

atención a los rubros del ámbito social, al mism:> tiempo que regula la 

actividad econánica de los particulares. 

El llcuetdo Nacional para la Elevación de la Prcxluctividad. y la Calidad 

firmado el 25 de 1t0yo de 1992, for!M parte de las estrategias que en el 

ámbito eronánico el Estado ha impulsado para incrementar la productividad 

en la actividad econánica naciona 1, náxlme cuando dentro de la politica 

eoonánica actual es cada vez más clara la orientación hacia la apertura 

eccnómica. la instruirentación de este acuerdo es un factor importante pira 

la operación de un nuevo modelo de crecimiento econánico más integrado a 

la econania mundial y que demanda, por consiguiente, eficiencia y 

capacidad ocrnpetitiva de los productos nacionales en los mercados 

externos. En el la<9o plazo, el Acuerdo busca consolidar la eficiencia mi

croeconánica en todas las rarras productivas, bajo un enfcxiue integral que 

abarque tanto al sector público, al privado y social. 

Fina~nte, el acuerdo establece el marco regulatorio que pranueve la 

eficiencia y la canpetltividad en todas las ranas econémi.cas. 

A partir de la década de los ochenta el Estado mexicano inició un proceso 

de reestructuración econánica cuya dinámica y evolución buscan una nueva 

inserción del país en· el comercio mundial. La instrumentación de la 

liberalización c:arercial en estos años se consolidó cuando el Estado 

adoptó la decisión de adherirse al Acuerdo General de Aranceles Muanales 

y canercio (GA'l'l'), en 1986, con lo cual quedaba fonnalizada la relación 

del Estado con las reglas que rigen el canercio internacional. 

En estil perspectiva, el Tratado de Libre Canercio se constituye caro la 

estrategia econáni.ca que en lo externo consolidará el prooeso de apertura 
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o:::mercial y en lo interno, habrá de coadyuvar a la reactivación y estabili

zación econánica del país. El desafio significa entrar a una nueva fase del 

desarrollo econánico de México que consolide la estratagia actual de roc:der

nización econánica. El Tratado de Libre caoorcío con Estados Unidos y Canadá 

representa para el Estado mexicano el instrumento que introducirá un nuevo 

ritno de crecimiento y que para mantenerse requerirá de un flujo pet1lk1nente 

de inversión extranjera¡ en otro renglón, el impacto del acuerdo ccmercíal 

tiene para el Estado una imp:>rtancia estratégica fundamental para la 

c:onsolidací6n de sus refoITMs que en los ámbitos eoonémico y social ha 

llevado a cabo. 

Teóricamente la regulación de las actividades cconémicas ha estado ligada al 

desarrollo del Estado mi$1!1), Debido a la creciente croplejidad que han 

venido tonando las actividades econánicas, la regulación aparece ccm:> el 

conjunto de medidas por las cuales el poder públioo interviene directaroonte 

en el funcionamiento de una actividad econémica particular. Aparecen así, 

los medios de control o de requlacíón: control de la estructura y nivel de 

precios, la imposición de cuotas, permisos, autorizaciones, etc. 'I\::do lo 

cual conduce a la existencia de un variado conjunto de reglamentaciones de 

la actividad productiva que acaba por inhibir la participación de los 

agentes econánicos privados. 

Dl este contexto, la reglamentación excesiva presenta caracteristicas tan 

diversas y canplicadas que acaban ¡x>r obstaculizar el farento de la 

actividad productiva. Por ello, una de las preocupaciones del Estado en 

n&ltería econánica, lo constituye la p:>lítica de desrequlación caro punto de 

apoyo a los dístinto5 prO'.Jramas de ajuste estructural, ya que al nalificarse 

los ámbitos de actuación de los sectores público, privado y social, se 

requirió de un nuevo narco en el que se definieran las obligaciones a las 

que deben sujetarse los distintos sectores productivos para poder ejeroer 

sus respectivas actividades econánicas. Se concluye asi, que la 

desregulación debe facilitar la adecuación del aparato productivo a las 

transfonMcíones y exigenclas de la econania nacional e internacional. 

Dentro del contexto de las reformas emprendidas por el Estado, la 

simplific.acíón administrativa se situa caro un elemento indispensable para 
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la agilización de la gestión pública gubernairental.' El programo de 

simPllficaclón administrativa busca que la gestión pública sea ágil, efi

ciente y honesta. Asi, el programa se constituyó en política de gobierno, 

caro una rnedida impostergable para la reactivación de la actividad econánica 

y social del país y atenuar uno de los factores que propicia conductas 

inconvenientes al interés de la sociedad, caro la falta de agilidad y 

econcmía a la actividad de los sectores sccial y privado. 

Por ello, para que el (XJder público sea eficaz en la conducción de los 

procesos econánicos y sociales, este debe tener una organización y un 

funcionamiento racional y eficiente, de ahí que se requiera de una reforma 

administrativa permanente, en la que las diferentes entidades y 0!9aniSJOOs 

del sector público reorganicen sus estructuras y adecuen sus pr~imientos 

a las necesidades y dsnandas que la dinámica eoonánica genere. 

M.Jchos de los problemas de la gestión pública han sido ocacionados por los 

inoperantes y a veces contradictorias disfX)siciones administrativas que 

frenan la eficiencia y pccxJuctividad esperados, en ello, el prograJM de 

simplificación adnlnistrativa busca praoover nayor calidad, agilidad y 

transparencia en la prestación de los servicios públicos y a reforzar las 

acciones para el carbatc y prevenci6n de la ccrrupción. En ello d- residir 

la validez del prograiM, en el reconocimiento de las fallas de los 

procedimientos administrativos de cualquier dependencia, p:>r lo que su 

corrección debe situarse en la perspectiva de facilitar y agilizar la 

gestión guberna.'!'ental. 

La descentralización de la actividad econánlca y social constituye uno de 

los retos a los que el Estado mexicano debe enfrentar con mayor prioridaC 

para atenuar los desequilibrios reqionales y desigualdades socidles, cat0 la 

distribución desigual de la riqueza, de los recursos humanos y nateriales. 

Ccm:> estrategia, la descentralización requiere tOOavía de un equilibrio 

diMmico que haga p:Jsible transferir decisiones y recursos a las regiones 

estatales, para que estas, de manera autóncml, y caro receptores inmediatos 

de las demandas de la p::>blación, sean quienes decidan sobre sus 

p::1tencialidades de desarrollo. Continuar con la estrategia de la descentra

lización requiere que el Estado debe, efectivamente, animar la actividad 
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productiva de las regiones, contribuyendo a regular las oondiciones de 

productividad del trabajo en las condiciones y necesidades que cada región y 

sector requiere. Parte im¡x>rtante de los esfuerzos de descentralización lo 

debe de constituir la canposición del gasto público entre la Federación, los 

estados y los municipios por lo que este será un instrumento propulsor de la 

descentralización. 
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5. 2 Tendencias de la Administración Pública. 

En este trabajo heoos visto caro el cambio estructural, la reconversión in

dustrial, el redinensionamiento paraestatal y la rrodernización econánica, 

han constituido las estrategias OOsicas por las cuales ha transitado el 

cambio econérnico trazado por el Estado en lo que se considera una nueva 

reorientaci6n de la acción estatal hacia sus responsabilidades sociales y 

econánicas. 

La necesar la reforma del Estado a partir de los ochentas consideró la 

redefinici6n no sólo de su tamaño, sino también -lo que es mucho más im

portante-, de sus funciones y mecanismos de intervención e inteanediación. 

La privatización, entendida dentro del entorno general de reestructuración 

econánica es quizá el elanento más importante de la dinámica refonnista del 

Estado. 

to anterior abre una etapa de reflexión y examen en la administración 

pública, considerando que los procesos de reestructuración del sector 

paraestatal y en los nuevos objetivos de la m:x:lernización cconémica, han 

originado cambios profundos en los cuales el Estado se convierte en el 

agente de cambio que orienta el desarrollo del pais. k!í, ha cambiado el 

entorno econánico y social en el que se han de insertar las nuevas 

tendencias de la administración pública mexicana. 

los planteamientos precedentes parten de reconocer que la intervención del 

Estado no fue tan acertada caro hubiera sido deseable. El blanco de la 

crítica fue el Estado grande, propietario, empresarial y extenso que no fue 

capaz de atender los requerimientos de justicia social ¡::or un lado, y de -

productividad y canpetitividad del aparato productivo por el otro. Lo que 

va a quedar cancelado p:ir consiguiente, es un patrón de gobierno y un 

estilo de intervención que con el fin de cumplir las fwiciones públicas, 

devoró ámbitos privados y sociales sin realizar sus funciones y sin dejar 

su lugar a individuos y organizaciones sociales para que consiguieran por 

si solos lo que el Estado mucho praietía pero poco lograba. 
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Sin enbargo, hay que tener presente que no se abandonan las funciones y 

responsabilidades constitucionales del Estado, pero si se abandonan las 

áreas privadas y sociales que los gobiernos invadían bajo el supuesto de 

que la estrategia necesaria y eficiente para ClU11Plir sus funciones era la 

propiedad de tofos los medíos y recursos y la gerencia directa de tooas 

las actividades. lo anterior se reflejó en la falta de atención de los 

graves problE!Ms sociales de grandes nucleos de la población. 

la crisis de 1982 constituyó el punto crítico a partir del cual el Estado 

inició su proceso de reestructuración econáni.ca y al interior del misroo, 

el redimensionamiento de su estructura organizativa y administrativa para 

dar cauce a una redefinición de su papel en la actividad econánica, dando 

por agotada la viabilidad del "Estado propietario", para arribar -después 

de un largo proceso de ajuste econánico y social- a un Estado regulador 

definido durante la actual administración. 

En este rrarco amplio, la necesidad de intervención pública en la esfera 

econánica y social ha arribado a la confonnación de nuevas tendencias en 

la gestión de la administración pública mexicana. 

En la búsqueda de una .mayor inserción en la econania internacional, el 

Estado mexicano a perfilado un modelo de desarrollo abierto al intercambio 

canercial y a la ccrnt:P-tencia internacional, en este aspecto la función de 

la administración pública tiende a praiover la participación de los 

sectores econánicos privudos en un proyecte;> de desarrollo que también 

contemple la atención del ámbito social. Consciente de que las reglas del 

mercado r:or sr solas no p:drán resolver los rezagos históricos en materia 

de desarrollo social, el Estado mexicano contJnuará su proceso de mcxlerni

zación econánlca, sin perder de vista la imp:istergable necesidad de que 

continú~ su rol de rector de los procesos cconCrtdco:;. 

la función gubernamental continuará abocándose a la creación de las 

condiciones macrooconánicas que fanenten la inversión prcducUva, 

disminuyendo en su etapa final, la obesidad gubernamental, construyendo la 

infraestructura física y eliminando los 1"l>edlmentos al flujo cootfnuo de 

mercancias. En materia de empresa pública se prcveé su mejor manejo para 
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producir bienes y senricios con calidad y precios CCll'p!titivos. Por lo 

dsnás, las des incorporaciones constituyeron un proceso que respondió a la 

busqueda de cambios profundos en la estructura del servicio público y al 

ajuste econánico de la participación estatal. 

los resultados de la desincorporación de entidades paraestatales adquirirá 

su dimensión e importancia real, sólo a largo plazo, cuando el proceso 

haya concluido en su totalidad, y cuando se aprecie con plenitud su 

contribución al proceso de desD.rrollo del país. 

Al abrirse la eoonanía a partir de la década de los años ochenta, el 

Estado mexicano abandonó su papel de propietario y aslllli.ó un carácter más 

solidario. En esta redefinición· el Estado mexicano debe buscar través del 

desarrollo de la econania, un desarrollo paralelo en lo social que 

estimule la mejoría de las condiciones de vida de la población. El 

increrento en el gasto social podrá rMntenerse si se estimula un mayor 

crecimiento econánico, lo que depCnderá de los niveles de inversión 

productiva • 

Dentro del esquema. de un desarrollo abierto a la canpetencia 

internacional, el ccmercio parece ofrecer extraordinarias oportunidades a 

nuestro paÍSJ por ello, se intenta llevar 11 cal:o acciones que pennitan el 

Ubre intercambio de prOOuctos con otras naciones buscando la diversiflca

cui6n de las relaciones canerciales. En este contexto, el Tratado de Libre 

Canercio entre México, canadá y Estados Unidos, se considera caro una 

estrategia más de desarrollo que pranueve el Estado rrexicano con el 

propósito de actualizar las relaciones econánicas y canerciales oon 

nuestros vecinos del norte, y que busca estimular la inversión en la 

planta productiva nacional y la generación de más enpleos. 

La estrategia de apertura canercial con los t:stados Unidos y canadá 

implicará necesariamente que el proceso de rn:idernización de la planta in

dustrial del país continúe, incorporando en sus estrategias de desarrollo 

la tecnología de punta, la capacitación del personal y la eficiencia 

achlnistrativa. Aquí, la rectoría y asesoría del Estado será fundamental 

pira lograr eficiencia canpetitiva. 

Si a largo plazo la econanía rrexicana ha de volver a cr~er, de manera 

gradual y sostenida, a 6\ del PIB, y se generara el níirero de errpleos que 
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demanda una creciente oferta de traOOjo, se necesitan los capitales 

extranjeros. Es un hecho que la entrada, la peilMllencia y la reinversión 

de capitales foráneos en y hacia la econanía mexicana dependen en el corto 

y el mediano plazo del Tratado de Libre Carerclo. E:s innegable que en 

estos m::rnentos existe una dependencia excesiva en torno el Tratado, y que 

este es un elemento detenninado por factores más allá del control del 

gobierno mexicano. 

Un requisito esencial para la consolidación del m:xlelo de desarrollo 

econánico que trata de consolidar el régllren actual, descansa 

necesariamente en la administración de unas finanzas públicas sanas, un 

gasto público racional y un control total de la inflación, así caro un 

sector externo más eficiente y en general una actividad eoonérnica más vogo

rosa y CcxtlPE!titiva. Es un hecho incuestionable que la estructura actual de 

la econanía mexicana es muy distinta a la de finales del sexenio pasado. 

Hoy, la privatización, la desregulaci6n, la apertura canercial, el 

saneamiento de las finanzas públicas, la reducción de la inflación y cinco 

años de creclmlento p)sitivo, dan caro resultado una econania mejor 

estructurada, y por ello misroo, menos vulnerable. 

Sin cmblrgo, la consolidación de la nueva estructura de la econooúa 

mexicana requiere todavía de imp:irtantes flujos de inversión del capital 

nacional y extranjero. En esta perspectiva continuarán manifestándose las 

p:>Hticas de la apertura canercial, la liberalización financiP..ra, así ~ 

la prcm:>eión de la inversión y de e><partación. 

En la nueva redefinición del Estado regulador adquiere particular 

significado su reorientación hacia el ámbito social1 en este renglón la 

necesidad de rro:lificar el papel del Estado se dió caoo respuesta a la 

inviabilidad de continuar con un intervencionisrro econánico que descuidó 

las dmiandas sociales de la población. 

Aquí, se sostiene la tesis de que el Estado debe alentar la inversión 

privada, pero al misrro tienpo tiene el canprcmiso de realizar inversión 

pública en infraestructura y desarrollo social, además de participar en 

las áreas estratégicas o para alentar proyectos y sectores, de esta forna, 

la selectividad en la asignación del gasto público preveé una asignación 

importante de recursos para educación, salud, desarrollo urbano, agua 

(Xltable y canbate a la pobreza extrEml. 
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Lo anterior exige el reforzamiento y disciplina de las finanzas públicas 

sobre las bases productivas y duraderas de una econcrnía en constante 

proooso de saneamiento. 

Por todo lo anterior, el papel de la administración pública se ha de 

abocar, en sintesls, en crear las condiciones que faciliten la estabilidad 

de la econooú.a de la manera mis eficiente, con el menor costo social. Esto 

significa que la función gubernaroontal será cada vez mis crítica para la 

creación de las condiciones macroeconérnicas que fanenten la inversión 

productiva; se continúe el ajuste a la industria a niveles de 

productividad y eficiencia muy superiores a los que la han caracterizado 

en el pasado¡ se concluya el. proceso de deslncorporación de entidades 

pa.racstatales y se continúe el manejo de un gasto cuidadosamente vigilado. 

Aunque es difícil predecir cuál será el futuro canportamiento econánlco 

del país 1 es incuestionable que en estos m:::roentos nos encontram::>s con una 

econooúa mejor estructurada y rrenos vulnerable, Esto implica contar con 

márgenes de maniobra positivos para reaccionar ante eventos adversos a 

corto y mediano plazo con un impacto nenor, tanto en intensidad COO'O en 

temporalidad. 

A finales del sexenio de ú:Spez Portillo, la eoonc::xnía rooxicana estaba 

sumamente dañada en sus estructuras. Hoy no es así. En el pericx1o 1982-

1988, el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), fue 

prácticamente nulo con tasas negativas en 1982, 1983 y 1986: de 1988 a 

1992 el PIS ha crecido en pranedio 3. 7%, cato podCtOOs apreciar en el 

siguiente cuadro. 

Crecimiento del PJB. 1982 - 1992 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

-0.6 -4.2 2.6 3,6 -3.B 1.5 1.1 3.1 3.9 4.8 2.8 

FUFNI'E: Elaboración propia con base en datos del Banco de Méxko. 

En los últim:>s años se observa, cierta.mente, estabilidad y crecimiento 

econémico caro prcx1ucto de la fOlítíca econécni.ca de la actual 

administración, la cual se circunscribe dentro de los objetivos generales 

de la estrategia rectora de rocidernización econánica que son: 
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Recuperar gradualmente el creclmlento econémico que sea sostenido. 

Mejorar la asignación de recursos. 

[Dgrar la estabilidad de precios, el tifQ de cambio y la balanza de 

pagos. 

Generar empleos prcxluctivos y bien remunerados. 

Producir satisfactores básicos para el bienestar social. 

Mejorar la distribución del ingreso entre personas, regiones, sectores 

y factores de la prOOucción. 

En congruencia con lo anterior, y pese a los resultados positivos de 

crecimiento econémico, p:lC la necesidad de generar más empleos y la 

amplitud tcx'Javía de las carencias sociales, se torna indispensable un 

crecimiento mls alto y duradero. De aquí pues, la importan~ia que reviste 

la necesidad de hacer fluir capital extranjero a las inversiones del país, 

y esta es una prioridad que se espera sea cubierta con el Tratado de Libre 

carercio. 

Finalmente, las estrategias seguidas por el Estado mexicano en el pasado 

reciente en los renglones de la IWXlernización agraria y la refonM 

educattva, perfilan una nueva revitalización de estos sectores, cuyos 

impaclos econánlcos son difíciles de evaluar en el corto plazo. to 

Jmportante aquI es séñalar los márgenes de autonarúa ~torgados para 

capitalizar y hacer productivo el camp:>, y para descentralizar y refoma.r 

con un lrejor nivel la calidad del sistana educativo. 

Bajo estas tendencias, indudablarente que se ha redefinido el perimetro 

del terreno de lo público y el de lo privado y social. En consecuencia, la 

actividad de la administración pública tiende a ser ~s intensa porque las 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil, en un entorno econémico y 

social caracterizado por la rrayor fluidez da las relaciones econánicas y 

sociales de teda tip:>, hacen pensar en una mayor capacidad de respuesta a 

las demandas y necesidades de una sociedad que sin el paternalisn'O 

burocrático, tiende a ser cada vez más participativa. 

El virage espectacular del Estado en el ámbito econánico, es también el 

virage de la administración pública para adecuarse a las exigencias que 

le irnp:>nen las uucvas funciones de un Estado regulador que se aprestó a 

ser menos grande pero si más eficaz y eficiente, y que en lo fUturo, habrá 
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de atender con mayor prioridad los requerimientos de intraestruc:tura 

econémica y social, sin descuidar el control de los sectores estratégicos 

y prioritarios del desarrollo económico, 

Haciendo un balance general i lograr la pretendida m:dernizaci6n econánica 

con un Estado refoC1Mdo no puede ser tarea de un sexenio. En los años 

recientes se han perfilado las estrategias econánicas que en los rubros 

del ámbito social y econánico, enuiorcan el escnario p..1ra la intervención 

pública inne:liata. Sin mbargo, es un hecho que con las 

desincorparaclones, la privatización bancaria. la roodernización agraria y 

educativa, y el Tratado de Libre Canercio, el Estado mexicano ha sentado 

las bases para una transformación socioeconánica de gran trascendencia 

cuyo impacto requerirá de tiempo para madurar y consolidarse. Resulta 

dificil pretender hacer Lma evaluación inrrediata de estas estrategias, en 

todo caso podrfa hablarse de cambios reales que requerirán procesos de 

transición y ajuste, pero aún no de resultados espectaculares. 

Por Gl tirro, dentro del ajuste estructural del Estado quedó definido el 

nuevo rol para los sectores público, privado y social, con el adelgazamien

to del Estado, oe amplió el terreno de lo privado y lo social pasó a ser 

un ámbito fund-ntal de la política económica estatal. Bajo este marco, 

la acción de la administración pública está llamada a desempeñar un papel 

de priioora importancia caro salvaguardia de la estabilidad y el desarrollo 

econ&nico. 

Ante una oociedad más infoi:mada y participativa, la administración pública

= la acción intermediadora entre el Estado y la sociedad- ha de 

agilizar sus procesos y capacidad de gestión. 

De esta manera, en los últin-os años henos visto y contemplado cambios es

tructurales que no los hubiesem:>s considerado una década atras. se ha 

sustituido el cerrado proteccionisrro por una apertura amplia de nuestro 

cancrcio exterior, se han saneado las finanzas públicas, se ha reducido 

notablemente la tasa inflacionaria, se emprendió un progrrura de 

desincorpóración de entidades paraestatales y bar.carias para ser 

liquidadas oprivatizadas, y estamos a las puertas de una zona de libre 

caoo.rcio norteamericana. Todo ello apuntala una perspectiva econánica 

estable sin viraqes bruscos. ta rectoría econétnica del Estado no se ejerce 

ya desde dentro de la econanía mediante la invasión de extensas áreas de 
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·la actividad econánica y social, sino desde fuera con mecaniSIOOS de 

regulación Y praroción. Es decir, que las nuevas tendencias de la gestión 

estatal configuran ahora un Estado nonMtivo que busca mantener la estabi

lidad y equilibrio de las principales variables mocroeconánlcas 

(inversión, canercio exterior, p.:>lítica fiscal, enpleo, consuno, control 

de precios, etc), reanimando la actividad econémlca de los particulares y 

apoyando al sector social. El propósito del:e consistir pues, en que los 

programas de salud, educación, vivienda, transporte, canbate a la pobreza, 

sean impulsados p:ir un sistema en el que el Estado intervenga caoo entidad 

nonnativa; mientras que en la actividad econánica el Estado no debe 

administrar en el sentido mipresarial y irercantil, sino que marque las 

pautas dentro de las que los sectores privados deban mantenerse, tcmando 

nedldas canpatiblcs con los objetivos de la planeaclón nacional. 

Por otra parte, ya herros explicado que la fuerte tendencia hacia la globa

lización y la transnacionalización de la econanía mundial, en la cual 

existe una exacerbada canpetitividad y en la que se crean grandes mercados 

para expandir el intcrcanihio canercial y las inversiones, constituyen un 

entorno en el cual es absurdo disminuir el papel del Estado caro impulsor 

fundaroontal del quehacer econánico. El Estado debe, efectivamente, 

pdrticipar activaroonte. en la conducción del proceso eoonánico, pero su 

gestión debe ser transparente y permitir la partlcipaci6n de los ciudada

nos, condenando los esquemas de corrupción,centralisrro y burocratism::>, que 

constituyen obstáculos para que la gestión pública marche de una manera 

dinámica. 

Se requiere asI, que la reforma del Estado mexicano en lo econánico 

continue praooviendo la estrategia de rrodernización econánica y en lo 

social tienda a ser más solidario con los sect.o1es mayorltat.:ios de ld 

población. Esto significa pasar del Estado ~nefactor tradicional, no a un 

Estado núnino, gendaane del neoliberalisoo, sino a WK> participativo y 

normativo, que trate los problemas de la p:>breza y el deterioro del 

bienestar scx::ial, fcmentando la creación gradual de enpleos, praroviendo 

el desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, el esparcimiento y 

la tecnologia. 

De igual m:rlo, debe invertirse lo necesario en actividades productivas que 

estimulen, a su vez, la inversión del sector productivo, el cual debera 
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asllnir -caro es elesrental- el riesgo empresarial y olvidarse de la 

especulación financiera y de las prebendas otorgadas por el Estado. Tampoco 

se trata de querer desrrantelar irrcflexivairente el aparato prOOuctivo 

estatal; más bien es necesario racionalizarlo -de manera transparente

para poder prarover una mayor eficiencia global de la econcmía en sus 

sectores público y privado, y poder cimentar las bases para la corrección de 

los desequilibrios estructurales del desarrollo econánico de México. 

Si herros de definir un nuevo papel del Estado en el cfunbito económico, este 

debe de ser. el de un Estado ordenador de los procesos econém.icos -mas que 

actor protagónico de los mism::is-, creando las condiciones de estabilidad e 

infraestructura para que los particulares pranuevan el crecimiento y la 

canpetitividad. Al respecto, considcrenos que el Tratado de Libre Canercio 

negociado por el Estado busca estimular el canercio exterior de México, esto 

significa que al Estado debe prrnover el desarrollo de las empresas que 

generen volúmenes de prcxlucción a costos más bajos y colocarlas en 

posibilidades de canpetir con los mercados del exterior. 

Aqui las políticas de premoción estarán encaminadas en explicar las ventajas 

de tcx:los aquellos prcductos que se pueden obtener a costos bajos y en 

volúmenes de prcx1ucción suficientes para tener excedentes de exportación. 

Pero para ello, será necesario también buscar nuevos mercados, ya que no es 

c:xmveniente seguir manteniendo la dependencia que el cancrcio exterior de 

México tiene de un sólo país; se deben explorar nuevos mercados en Europa y 

Asia donde existen también suficientes canpradores. El Estado participaría 

asi, impulsando la actividad prOOuctiva privada sin ser agente empresarial o 

ioorcantil. 

Finalft'(!nte, permltacenos hacer una última reflexión. El conflicto at:TMdo 

sucltado en el estado rrexicano de Chiapas desde el pasado primero de enero 

nos obliga a retanar algunos planteamientos que henos mencionado en nuestra 

investigación. Si caro haoos visto, las estrategias seguidas por el Estado 

mexicano en el ámbito econánico a lo largo de la década de los ochenta y 

principios de los noventa, que en lo fundasrental se OOsaron en el cambio 

est~ctural y en la refonna del Estado CCt'OC> un medio para lograr la 

m:xternización econánica, elevar la eficiencia y la canpetitividad globales 

y garantizar la justicia social; el conflicto sucitado en Chiapas apa.rece 

ccm:> lllla anarga realidad que evidencia que los resultados esperados no 
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no han sido tan espectaculares ni los beneficios han llegado de manera 

integral a toda la nación. Si caro hem:>s visto, durante la administración 

salinista se han logrado consolidar avances importantes sobre todo en 

rrateda de inflación y finanzas públicas lo que ha pennitido una 

estabilización y crecimiento positivo de la econanía¡ tarnbiét es cierto que 

esta no ha crecido lo suficiente ni en los plasos previstos en el plan 

nacional de desarrollo. En este sentido persisten grandes rezagos 

econémicos a saber: saldos negativos de la balanza canercial y de la 

balanza en la cuenta corriente, -en 1993 el déficit fue de más de 16000 

millones de dolares-, concentración de la riqueza, grandes desigualdades 

sectoriales y regionales y un amplio rezago social. 

Al caer en 0.5 por ciento en términos reales el poder adquisitivo de los 

salarios míninos en 1993, estos han acumulado un retraso de 16 p:ir ciento 

en el sexenio1 en retrospectiva histórica, en 1976 las percepciones minimas 

alcanzaron su nivel m§s alto, a partir de ahi la caída real del salario es 

de un 60 por ciento. En el siguiente cuadJ::o se nuestra el nivel de 

narglnación econánica de cada estado de la República, según el Consejo 

Nacional de Población. 

INDICE Y GRADO 
DE MAKGINACION 

DE CADA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

ruENl'E: Boletín informativo del 
Consejo Nacional de Población, 
(elatos del censo de 1990) 
Enero de 1994. 

ENTIDAD LVGAR QUE OCVPA GIADO 

O!.iapas 1 Muy Alto 
Oaxoca 2 Muy Aleo 
Guerrero 3 Muy Allo 
Hidalgo 4 Muy AllO 
Ymcruz ' Muy Alto 
Puebla 6 Muy Alto 
San Luis Po1osr 7 Alto 
Zlcatccas 8 Alto 
Tabasco 9 Alto 

~~ª~he I? at:~ 
Michoadn 12 A110 
Ouanajuato 13 Alto 
Qucn!taro 14 Alto 

~ra:1~~ rn ~!SIO 
Nayari1 17 Medio 
Sinaloa 18 Medio 
Quintana Roo 19 Medio 

M~~ 20 B* Mfllico 21 8 

~11i~~ipJ~ ~~ :· 
JaliK'O 24 BaJO 

~Crf'ihua ___ -----~----- --l.11~}--
Aguascauentcs 27 Da u 
Baja Caliíomia Sur 28 B o 
Coahuila 29 83JO 

~e~~infil---· --f/--- -- -- ---~~}3~~ 
Distrilo Federal 32 Muy D~o 
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caro se puede apreciar y en alusión a los aoontecimientos de Oliapas, se 

ponen de manifiesto la desigualdad social y geográfica que por décadas ha 

existido en el país, lo cual hece cuestionar los avances de la 

rrodernización econánica o m3.s bien que esta ha tenido impactos desiguales. 

Desde el punto de vista de la administración pública caro instrurrento 

praootor del desarrollo y corrector de los desequilibrios de la sociedad, 

las evidencias rMnifiestas en Oliapas hacen parecer la dualidad social 

existente en el país, lo cual opaca la inagen gubernamental y por ende de 

su administración pública, e incapacita a la nación a desarrollarse 

equilibradamente, y por lo cual, no podenos aspirar a ingresar al bloque de 

paises del primer mundo. 

En este sentido, y dado que en. México existen tres sectores econánicos: el 

roodemo, el tradicional y el de susbsistencia; mientras el rooderno·tlene 

capacidad para reaccionar positivamente en el nuevo sistena econánico, el 

sector tradicional no tiene los instrunentos para enfrentar de rM.nera 

positiva la ocmpetencia mundial, en específico las micro, pequeñas y 

rrcdianas ert¡lresas. 

Por últiroo, el sector de subsistencia se encuentra marginado del mercado. 

De ahí, que se requiera de un mcxlclo de desarrollo solidario que incorpore 

mediante rredios efectivos, a los sectores atrasados o debiles a la 

econania de mercado. 
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Elnpresas paraestatales liquidadas o en proceso de liquidacl ón de diciembre de 
1982 a agosto de 1988. 

Administradora General de Inmuebles 

Mni.nistradora Iruoobiliaria 

Acueductos de Guadalupe, S.A. 

Mnin!stradora Iruoobiliaria SOtelo 

Administradora Inrrobiliarla Valle de Aragón Sur, S.A. 

Mministradora Inm:iblliaria Villa COapa 

Adoquines, S.A. 

l\qricola de Agua Buena, s. de R.L. 

llqrop.l.ásticos de Tlaxcala 

NiM.SA Fábr lea Nacional de Máquinas-Herramienta 

Alcoholera de Puruarán, S.A. 

Alcoholes La Concha, S.A. 

• Almacenes Ca.raza Carrp:>s, S.A. 

Aserradero Papa.lo 

Astilleros de Veracru~, S.A. 

Astilleros Unidos del Pacifico, S.A. 

Atuneros Mexicanos 

Autosanex, S.A. de c.v. 

Ayotla Textil, S.A. 

Azufrera Limonta, S.A. de c.v. 
Azufres ltlralar, S.A. de C, V. 

Azufres Nacionales Mexicanos, S.A. de c.v. 

Bogazo Industrializado, S.A. 

Banoo Nacional de 'l\lrisrro 

Bienes Industriales SCmex, S.A. de C.V. 

cales del Estado de Chiapas 

Camiones Ligeros Dina, S.A. de c.v. 

celulosa del Pacífico, S.A. 

Central de Canunicaciones, S.A. de c.v. 

Central ~icana de Bienes Raíces 

Cerámica y Ladrillos, S.A. 

Clerex Ingeniería, S.A. 

canercial Carbonera, S.A. 

Canpañía Alcoholera de Agua Buena, S.A. 

Cmpañia Arrendadora de Equipo, S.A. 
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catrpañía Constructora y Fracciona.dora, S.A. 

Canpañía cuprífera La Verde, S.A. 

Q:npañia de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A. 

canpañia de Luz y Fuerza del Centro, S.A. 

Canpañia de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A. 

Canpañia de Servicios Públicos de Nogales, S.A. 

Canpañía Meridional de F\Jerza, S.A. 

Canpañia Mexicana Pacifico de Fierro, S.A. 

Canpañía Minera Central, S.A. 

Canpañia Minera de Santa Rosalia, S.1\. 

Canpañia Nacíonal de Radiodifusión,. S.A~ 

Canplejo 'l\lrístico Río Colorado 

Constructora La Hacienda 

Constructora y Urbanizadora de la Ciudad 

Corporación Nacional Cinanatográfica de Estudios Uno 

Del .An9el, S.A. 

Desarrollo Diri9ido Sanex, S.A. de c.v. 

Desarrollo Urbano del Valle de r-€Kico 

Dina Toluca, S.A. 

Distribuidora ca...rcial de Telas, S.A. 

Distribuidora de Materiales del Balsas, S.A. de c.v. 

Dravo de ~leo, S.A. de c.v. 

Edificaciones lt>nterrey, S.A. 

Eléctrica ltlnclova, S.A. 

!l:¡ulpos y servicios de Trans¡xirte, S.A. 

Escameros f·~xicanos, S.A. de c.v. 
Escarreros ~!canos del Pacifico, S.P.. de C.V. 

Exmes, S.A. de c.v. 

Exportadora e Irnp:>rtadora de Minerales, S.A. de c. v. 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A. de c.v. 

Ferrocarril del Pacifico, S.A. de c.v. 

Ferrocarril Sonora-Baja california, S.A. de C.V. 

Fibras Nacionales de Nylon, S.A. de c.v. 

Fibras Nacionales de Poliéster, S.A. de c. V. 

Fibras Nacionales 'I'eKtiles, S.A. de c.v. 

Fosforitas Mexicanas, S.A. de c.v .. 

Frac:clonadora Ojo Caliente 



Frutícola Mercanti 1 

F\Jndidora r-t:>nterrey, S.A. 

Gas Natural de Guadalajara, S.A. 

Grandes f.btores Diesel, S.A. de c.v. 

Herbert Mexicana, S.A. de C.V. 

Impulsora Forestal 

Impulsora Ganadera de Michoacán 
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Industria Petroqu!mlca Nacional, S.A. de c.v. 
Industria cañera, S,A. 

Industria Recuperadora, S.A. de c. V. 

Industrias Flir, S,A. 

Ingeniería Proyectos y Diseño, S.A. de c.v. 

Ingenio 14 de septiembre, S.A. de C.V. 

Ingenio de l\gUa Buena, S.A. 

Ingenio de Mexicali, S.A. 

Ingenio Del Mante, S.A. 

Ingenio F.dzna, S.A. 

Ingenio El COra, S.A. 

Ingenio Estipac, S.A. 

Ingenio José Marti, S.A. 

Ingenio Miguel Hidalgo, S.A.' de c.v. 
Ingenio trueva Zelandia, S.A. 

Ingenio Clacalco, S.A. 

Ingenio Santa Inés, S.A. 

Inrrobiliaria Administradora BalbUena 

Inmobiliaria Daride, S.A. 

Inmobiliaria Guadalupe, S.A. 

Inrrobiliaria Mexicana del Pacifico 

Inmobiliaria ~leo Industrial 

Inmobiliaria Petroquímica 

Inrrobil iaria Tllzandepet l 

Il11\\lebles cuauht€mx 

Inmuebles y Condaninios 
Insecticidas y Fertilizantes Ejidales 

Insecticidas y Fertilizantes Mexicanos 

Interpor 

Jardines del Pedregal de San l\ngel, S.A. 

ta.vanderia del Balsas, S.A. 
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!.ara SOl 

Maderas Moldeadas de ourango 

M>quiladora Autarotriz Nacional, S.A. 

Maquinaria, Maniobras y Servicios Conexos, S,A. 

Maurirnex, S.A. 

~x,S.A. 

~xaro, S.A. de c.v. 
~xicana de f.t:>tores Eléctricos, S.A. de c.v. 

México Artesanal 

Minera Corzo, S.A. 

Minerales Mexicanos Mayaqui, S.A. de c.v. 

Minerales Sul:Jnarinos de México, S.A. 

Minerales Tratados, S.A. 

Nacional de Instrurental Médico, S.A. 

Nacional de servicios Agropecuarios 

Naviera de Baja california, S.A. 

Operadora Nacional de Ingenios, S.A. 

Operadora Textil, S.A. de C.V. 

organización Radiofónica orfeón 

Palangreros Mexicanos del Pacífico, S.A. de c.v. 
Perforadora y Minera del Norte, S.A. 

Procesos Fetroqu!miocs, S.A. de c.v. 
Procesos y Especialidades Siderúrgicas, S.A. 

Productora de Engranes y Reductores, S.A. de C.V. 

Productora Ferretera Mexicana, S.A. 

Productos Básicos para Fertilizantes, S.A. de c.v. 

Productos ~sticos sanex 
Productos Industrializados del café 

Productos lácteos Ejidales 

Pro.Juctos Pesqueros Atun-Mex 

Productos Pesqueros Escuinapa 

Productos Pesqueros Peninsular 

Praootora Agoindustrial del Henequén 

Prarotora Cinematográfica Mexicana 

Prarotora Ejidal, S.A. 

Praootora Industrial del Balsas, S.A. de c.v. 

Praootora Industrial del e.aré 



180 

Prarotora Nacional para la Producción de Granos 

Praootora Radiofónica del Balsas 

Proyecta Ingeniería y construcciones, S.A. de c.v. 

Quimisarex. S.A. de c.v. 

Radiovisión Mexicana, S.A. 

Reconcentraciones Telefónicas, S.A. de C.V. 

Sales de Tancamichapa, S.A. de c.v. 

5ales de Zacatecas 

Sales y Alcalis, S.A. 

Sardineros Mexicanos, S.A. de C.V. 

Servicios Agrícolas Cañeros, S.A. 

Servicios Alimenticios Dina, S.A. de c.v. 

servicios de coches, Dormitorios y Conexas 

Servicios y Mantenimiento, S.A. 

Servicios y Suministros Siderúrgicos, S.A. 

Sil vícola de las Oi!Jralapas 

sooiedad de Desarrollo Minero e Industrial, S.A. 

Sociedad de Exportaciones, Des. y Explota. Min. Mex., S.A. 

Solventes de Tehuantepec, S.A. de c.v. 

Teleproductora del U.F., S,l\, de C.V. 

Teleradio Nacional 

Tracto Sidena, S.A. 

Traksanex 

Triconsa 

Triplay de Atenquique, S.A. 

Uranio Mexicanos (UraJIK!X) 

Urbanizadora de Celaya 

Urbanizadoras: 

De lDs Paraisos 

De 'l\Jxpan 

Del Valle 

Del Yaqui 

Irapuato 

Km za nares 

Potosi na 

san Marcos 

U,S, Distillin<J COrporation, S.A. 

Vitrum, S.A. de C.V. 

~: Gasea Zc1JI'Ora, José "FUentes 

pira el estudio de las empresas para

estatales de México y su privatiza

ción 1983-1988", en Rev. canercio Ex

terior, Vol.39, No,2, Feb. de 1989. 
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Principales áreatde actividad económica en que el Estado dejó de participar -
total o parcialrrente, de acuerdo con el número de empresas vendidas y en pro
ceso de venta en el período 1983-1988. 

Empresas 
En proceso l\ctividad 

econémi.ca Vendidas de venta 'lbtal 

~· 
Carercialización de algún 
producto 3 6 
'l\lrisro (hoteles) 15 19 
Servicios varios 4 4 
Servicios de trans{Xlrtc 5 5 10 

Industrias extractivas 

Extracción y beneficio de car1>5n 
mineral y grafito 
Extracción y beneficio de minerales 
metálicos 
Extracción de minerales no netáli-
cos, excepto sal 

Industrias dP la transfonna.ción 

Elaboración de alimentos 13 32 45 
Elaboración de bebidas 7 7 
Beneficio y elaboración de 
productos de tabaco 

T Industria textil 
Fabricación de prendas de vestir y 
otros artículos confeccionados o::>n 
textiles y otros materiales, excep-
to calzado 
Industrias y prcxluctos de madera y 
corcho excepto muebles 6 3 9 
Industria del papel 5 1 6 
Industria química 11 6 17 
Refinación del petroleo y deriva-
dos del carbón núneral 
Fabricación de pr<Xluctos de hule 
y plástico 
Fabricación de productos minerales 
no metálicos, excepto del petróleo 
y carbón mineral 1 8 
Industrias metálicas básicas 6 13 
Fabricación de productos metálicos 
excepto naquinaria y equipo 12 
Fabricación, ensamble y reparación 
de rMquinaria, equipo y sus partes, 
excepto eléctricos 



Actividad 
económica 

189 

Vendidas 

Fabricación y ensamble de maquina
ria, equi¡;x>, aparatos, accesorios y 
artículos eléctricos, electrónicos 
y sus partes 13 
Construcción y reconstrucción y en
samble de equipo de transporte y -
sus partes 12 

Infoanación no dis[X>nible 6 

'lbtal 148 

~: 

Empresas 

En proceso 
de venta 

12 

2 

89 

'lb tal 

13 

24 

8 

237 

Gasea Zamora, José, "Fuentes para el estudio de las enpresas paraestatales 

de México y su privatización 1983-1988", en Rev. caoorcio Exterior, Vol.39, 

No,2, Feb. de 1989. 
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Estructura y C'.atlp:>sición de la Administración Pública Paraestatal 

por cabezas de sector a Nov. de 1993. 

partic!p.ición Dependencia 
Coordinadora 

Organism::is 
Descentralizados Mayoritaria Minoritaria Fidelcanlsos 

S.H.C.P. 

PESCA 

S.R.11. 

S.A.R.H. 

SEX:l'UR 

SEDESOL 

SOOP 

SECOFI 

s.o.N. 
S.T.P.S. 

S.GOB. 

o.o. F. 
S.R.E. 

s.c.T. 
s. W\11. 

P.G.R. 

P.G.J.D. 

s.s. 
S.E.P. 

SF.C<X:EF 

10 

5 

l 

5 

l. 

13 

18 

24 

19 

6 

2 

9 

24 

3 

l 

EUEN!'E: Elaboración propia oon base en datos obtenidos en el "Quinto 

Infama de Gobierno• Nov. de 1993, Anexo Estadístico. 
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