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INTRODUCCION. 

La década de los 80 fue testigo de un conjunto de cambios tanto en las estructuras 
sociales, económicas como en el propio Estado; dichas transformaciones se reflejan 
primero, en la aguda crisis económica vivida durante esa década y segundo, en las 
declaraciones del propio representante del poder ejecutivo cuando afirmó la necesidad de 
llevar a cabo importantes modificaciones en la estructura estatal. 

Las modificaciones ccmenzaron a hacerse palpables en cambios de instancias tales 
como las empresas paraestatales asi cerno en el patrón de acumulación vigente. 

Debido a lo anterior nos pareció interesante llevar a cabo un estudio acerca de las 
relaciones entre Estado y economla, y del papel que ha jugado el sector paraestatal a 
través de las transformaciones de los propios patrones de acumulación. 

E::I estudio comprende el periodo que va del año de 1982 a 1991, espacio de tiempo 
en el cual dichas transformaciones se \levaron a cabo en forma más visible. 

Por lo tanto, el objetivo general de la tésis es " ... señalar como las transformaciones 
en el gasto estatal, traen consigo un profundo cambio dentro de las relaciones Estado
Sociedad y de las formas de legitimación del Estado, reestructuración que forma parle y 
es requisito del establecimiento de un nuevo patrón de acumulación en nuestro pals. ". 

El trabajo se divide en cuatro capltulos, el primero constituye un estudio acerca de la 
situación económica mundial que se presentó de 1929 a 1980. Debido a la amplia 
extensión temporal ~ para un mejor desarrollo se divide en tres apartados 

El primer inciso comienza con el planteamiento de la crisis económica de 1929, 
iniciada en los Estados Unidos de Norteamérica y que pronto se extendiera presentando 
consecuencias en el nivel mundial. Posteriormente, se detiene en la década siguiente a 
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la Segunda Guerra Mundial, periodo en el cual se corsolida el modelo Fordista
Taylorista. 

Al exponer las características más relevantes de tal modelo y sus relaciones con la 

polltíca económica sustentada por Keynes, que en forma conjunta proporcionaron un 
enfoque acerca de Ja participación del Estado en el desarrollo económico, así como del 
papel que en ese momento debían jugar las empresas públicas, se prueba /a hipótesia de 
que " ... el decaimiento del patrón de acumulación anterior y la instauración de otro, ha 
traido consigo la transformación del Estado y de su aparato". 

El capítulo hace una evaluación de los resultados de la adopción del modelo 
fordista, de la participación del Estado en /a economía, así como de aquellas teorías que 

fundamentaron su accionar. 

A fines de /os años sesenta, el agotamiento del modelo de producción, comenzó a 
manifestarse en decrementos de la producción y reducción de los salarios, se analiza en 

el segundo apartado, en el se describen las principales manifestaciones de estas, asi 
como /as causas que /a originaron. 

El tercer inciso constituye la presentación del proceso de reestructuración industrial 
y del nuevo patrón de acumulo:ció~ conocido como • Nlssan • o del • Jusi In time • ( 

justo a tiempo ), con lo cual nos introducimos de lleno al tema central de la tésis. 

En esta parte se hace una retrospección al Japón de los años cincuenta que, 

destruido por la Segunda Guerra Mundial, se vió obligado a realizar ambiciosas 
transformaciones en su estructura económica y en sus relaciones de producción para 
sobrevivir a los desafíos del mercado mundial, hasta encontrar un modelo de acumulación 
que, con el tiempo, lo convirtió en una de /as principales potencias comerciales del 

mundo. 

Asimismo, se analizan las principales características generales del modelo en el 
nivel mundial, para posteriormente hacer un particular análisis de las adoptadas en 
países tales como España, Francia, Estado3 Unidos y algunos países de América Latina. 

Con respecto al caso mexicano, se hace un análisis especial en el capítulo segundo. 
Este estudio se remonta al periodo comprendido enlre 1940 y 1982, es decir, desde el 
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gobierno de Menuél Avila Camacho hasta los inicios del gobierno de M;guel de la Madrid 
Hurtado, y en ellos se hace un breve estudio de las políticas implementadas en materia 
económica y del rumbo que siguió el país en cada Administración. En esta parte de la 
investigación, se reponde a la hipótesis de que " ... la crisis en México marca el ñn del 

patrón de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones ... ' y 

por la naturaleza de su información se divide en tres apartados. 

El primer inciso se refiere al estudio de dicho modelo para lo cual se parte de una 
breve revisión de las condiciones de México en el ar'lo de 1940, en el cual el desabasto 
internacional originado por la Segunda Guerra Mundial, así como el p:oyeclo capitalista 
de expansión económica, sentaron las bases para la implanlación del modelo de 
sustitución de importaciones, teniendo claro que este no es sino la versión mexicana, con 
todas sus deficiencias, del fordismo-taylorismo. 

Posteriormente se estudian las diiorentes tendencias que surgieron acerca del papel 
que debía desempei\ar el Estado en las tareas económicas del pals, es decir la 
controversia entre los defensores del liberalismo económico y los que propugmm por una 
intervensión estatal, la cual, como se señala en ol desarrollo del capitulo, es 
condicionante para el desarrollo del capitalismo. 

En el capitulo se observa como se inició la creación de empresas paraestatales 
como por ejemplo CONASUPO, BANOBRAS y PEMEX, las que sumadas a otras más, le 
dieron al Estado la fortaleza y legitimidad necesarias para lograr las mejores condiciones 
de reproducción del capital. Con estas empresas el Estado pudo combinar los beneficios 
económicos, políticos y sociales que le han permitido sostenerse ante cambios y crisis 
Entre estas, juega un papel preponderante Petróleos Mexicanos, a la cual se dedica &I 
segundo apartado. 

A principios de los años setenla el modelo de acumulación entónces vigente, 
comenzó a mostrar señales de agotamiento. Sus manifestaciones más importantes en el 
plano socio-politico fueron el movimiento estudiantil de 1968 y en el económico la 
creciente pérdida de dinamismo en el crecimiento de la producción. 

Sin embargo, las condiciones en el nivel mundial, como fue la "Guerra del Petróleo" 
que estalló en 1973 entre los paises exportadores y los importadores, asl corno el 
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descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos en nuestro pals, permitieron 
retrazar la aparición de la crisis. 

En esta parte se describen las principales características del auge económico en 
México. También se señalan las tendencias que al interior del gobierno surgieron, es 
decir entre keynesianistas y monetaristas, cada uno de los cuales estructuró su propio 
proyecto de nación y, desde luego, el papel que desde su punte de vista debla 
desempeñar el Estado. 

Pero esta situación de florecimiento basado en un modelo monoexportador no podla 
ser permanente; en el tercer apartado del capitulo se describe el bienio 1981-1982 
durante el cual se da el estallemiento de la crisis económica, asl como sus principales 
orígenes. 

En el capítulo tercero se expone el estudio que del periodo 1960-1983 realizó el 
gobierno; en él, se prueba la hipótesis de que " ... con el advenimiento de la crisis, el 
capital y el Estado han buscado salir de la misma, las estrategias más acabadas 
pretenden la transformación del patrón de acumulación y con ésto, de todas las relaciones 
existentes en nuestra formación social." 

El Capitulo constituye un estudio acerca de las evaluaciones reslizadas por el 
Estado de la situación económica por la que atravesaba el pals. 

La propuesta de solución de la crisis plantada por el Estado se resume en tres 
estrategias: cambio estructural, reconversión industrial, privatización y modernización de 
la planta productiva, las cuales serian puestas en marcha en forma gradual. En el 
desarrollo del capitulo se describen sus principales características. 

Para esta parte de la investigación se retoma la concepción gubernamental del 
origen de la crisis y las formas en que debla ser atacada. 

En el capitulo cuarto se comprueba que ' .. ./a reestructuración del patrón de 
acumulación implica y requiere de cambios dentro del Estado y sus relaciones con la 
economla y la sociedad. Por encima de discursos, los cambios englobados dentro de 
distintos proyectos apuntan en esta dirección y en un principio no son sino el cumplimiento 
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del Estado con su obligación para con la reproducción de las condiciones generales de 
ampliación del capital.• 

El primer inciso presenta las características del nuevo patrón de acumulación y lo 
que representa para el país, el proceso de reconversión industrial. 

En esta parte se hace un análisis del proceso de reestructuración industrial en varias 
de las principales empresas del Estado. Entre estas puede mencionarse a Ferrocarriles 
Nacionales de México, Fundidora Monterrey y Teléfonos de México, entre otras. 

Para ello se estudian las condiciones previas al proceso de transformación para 
conocer cuales son los principales argumentos para sus transformaciones. 

Por último el capítulo evalúa cuales serán los principales instrumentos a utilizar en 
este nuevo camino hacia la consolidación del capitalismo mexicano. 



CAPITULO 1 

"CRISIS Y REESTRUCTURACION EN LA ECONOMIA MUNDIAL" 

a) El Fordismo-Taylorismo en el auge de la Economla Mundial. 

La crisis económica de 1929, originada en los Estados Unidos y que en poco tiempo 
se extendió al resto del mundo capitalista, presentó la necesidad de establecer un nuevo 

patrón de acumulación 1. pués el desarrollo de las relaciones de producción hacían 
obsoleto al anterior. 

En esto estamos de acuerdo con Gambia y Walton, quienes señalan que, cuando la 
acumulación alcanza un punto en el cual, las utilidades no son ya lo bastante grandes 

para justificar una expansión ulterior, entónces nos enfrentamos a una crisis2. 

A este estancamiento en las condiciones requeridas por el circuito del capital, se 
presentó al Fordismo-Taylorismo como la solución, originando en el mundo capitalista el 
auge más largo y estable de su historia. Dicho modelo llegó a cada uno de los países 
regidos bajo este modo de producción, tanto desarrollados como del tercer mundo, 
aunque por desfases históricos, se inicia en diferentes fechas y con distintos matices e 
intensidad; sin embargo lo mismo propició el surgimiento de los "milagros" Alemán y 
Japonés que Mexicano y Brasileño entre otros países, los cuales, al amparo del 
crecimiento mundial, lograron avances en cuanto al crecimiento de su Producto Interno 
Bruto ( PIB ) y de la producción manufacturera. 

El Fordismo-Taylorismo iniciado en los Estados Unidos y adoptado a escala mundial 
después de la Segunda Guerra Mundial, armonizaba el crecimiento de la productividad 
con el aumento de los salarios, garantizando durante casi cuatro décadas (según el pais 
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en cuestión) la reproducción del sistema y de las relaciones sociales, económicas y 
políticas de producción. 

La unión de productividad e incremento salarial permitió al capitalista una tasa de 
ganancia que le hizo posible agilizar la inversión y al trabajador un aumento en el salario 
real, el cual servia de estimulo al crecimiento del consumo interno. El trabajo aburrido, 
repetitivo y no calificado en la fábrica, era compensado por salarios relativamente 

altos:" ... el tlpico pacto de paz fordista ... ..3. 

La organización del trabajo alrededor de la linea de montaje, ideada para la 
construcción del modelo ''T'' en la planta de Ford, en Detroit, Michigan, se impuso también 
en la forma como se promovía al consumo como mecanismo para alentar la producción. 
El aumento paralelo en producción y consumo, constituían un polo articulador en la 
acumulación de capital, de la organización del trabajo, de la legitimación del Estado de 

bienestar" y del equilibrio entre las distintas clases de la sociedad. 

El nuevo patrón de acumulación se vio complementado con una serie de 
modificaciones; el keynesianismo como política económica triunfante, presentó a lo largo 
del auge, la ficción de un Estado omnipotente capaz de alejar las crisis, el futuro del 
capitalismo era algo asegurado. 

SI bien los mayores logros se dieron en los países desarrollados, los llamados 

tercermundistas, subdesarrollados dependientes, periféricos6, o cualquier otro término 
creado y adoptado según enfoques y tendencias, también participaron de los beneficios 
del crecimiento. 

Desde luego, estando en al capitalismo, el reparto de las ganancias no podía ser 
parejo; no lo fue entre regiones del mundo, entre paises, como tampoco lo fue entre 
regiones da un mismo país y menos lo es entre las clases sociales y los habitantes. Sin 
embargo, esto solo preocupaba a algunos que, principalmente desde las universidades, 
buscaban algo ilusorio en el capitalismo: el reparto equitativo de tos logros; primero crear 
la riqueza y luego repartirla, era la respuesta. 
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Durante el periodo de 1950 a 1970, se logró hacer crecer la riqueza generada; 
muchos fueron los paises que pudieron pasar durante varios allos la barrera del 6% de 
crecimienlo anual en el PIB; el comercio internacional, indicador utilizado para determinar 
el crecimiento mundial, creció a más del 10% anual. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados, conocieron un 
crecimiento fuerte y regular con una tasa de inflación moderada (alrededor del 3% anual 
en promedio). Asimismo, se asistió a una atenuación de los ciclos y a la desaparición de 

ciertos fenómenos típicos de fas crisis anteriores&. 

El Eslado Capitalista, a lo largo de esle periodo (1950-1970), vivió también su mejor 
etapa; el auge revolucionario de antes de la Segunda Guerra decayó a grandes pasos, 
alcanzando solo a colonias o países recienlemente independizados. Las herramientas de 

política económica pensadas por Keynes, Kalecky y otros7, aplicadas en casi la totalidad 
de los países parecían ser infalibles, tanto en lo económico, como en lo político. 

En ese contexto, el Estado interventora, nos fue presentado como la solución a 
todos los males. logrando suplir las deficiencias de la ley del mercado. El manejo 

Ideológico del auge, sumado al aumenlo de los niveles de vida de la población9, 
convirtieron al Estado en el mejor instrumento para lograr las lransformaciones requeridas 
por las clases dominantes. 

La ideología estatal mostró en cada una de sus acciones un paso más en el camino 
contra la burguesía; la ficción de fa economía mixta, presentó el mecanismo más acabado 
del Estado para el cumplimiento de eus funciones económicas· la Empresa Pública, en 

sus múltiples formas y denominaciones 1°. co;no el instrumento que limitaba los afanes de 
lucro del capital. Cada una de las empresas estatales fue mostrada como un medio 
utilizado para lograr el justo y equilibrado desarrollo de las naciones. 

La figura de la economia mixla trasladó el centro del debate a la defensa y ataque 
de Ja empresa del Estado, los mejores escritores y economistas se dedicaron a defender 
su accionar; se convirtió a la actividad del Estado en la economía en un elemento a 
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defender. En la cruzada a favor del intervensíonismo de Estado, algunos de los marxistas 
más connotados, pusieron en juego pluma y prestigio. 

A partir de una concepción esquemática, incompleta y errónea de algunos escritos 

de Marx y Engels se llegó a una concepción instrumentalista del Estado capitalista 11; un 

Estado al cual la burguesía había convertido en su instrumento. La cuestión giraba en 
torno al problema de como hacer que el Estado del cual se habla apoderado ta burguesía, 
pasaba a ser un medio del proletariado o de sus intereses. 

De tal forma las decisiones que aparentemente eran ataques a la burguesía y 
beneficios a las clases oprimidas, fueron aplaudidas por algunos economistas, 

politólogos, sociólogos y otros 12, quienes orientaron sus esfuerzos a diseñar los rasgos 
de la polltica económica que, a través de su correcta instrumentación podría hacer de la 
burocracia política quien llevara a la sociedad a la justicia y al pleno desarrollo. 

Fuera de las diferencias propias de cada formación social, este fue un proceso 
presente, en distintas momentos y duración, en lodos los países capitalistas, logrando 

que se perdiera la dimensión real del problema. A tal grado llegó la enajenación en torno 
a las !unciones económicas del Estado, que algunos análisis realizados durante la época 
concebidos con la pretensión de convertirse en una critica profunda de éste, se 
materializaron en los mejores apologistas de la intervensión económica estatal. 

justificando la existencia misma del Estado burgués. 

El término usado para denominar al accionar del Estado dentro de la economía. 
muestra una total ausencia de profundidad en cuanto a su comprensión. La intervención 
del Estado se nos presenta corno un fenómeno en el cual un ente autónomo penetra en 
otro que le es complemento ajeno, penetrando en el mismo de manera excepcional 
Estado y economía son concebidos como organismos ajenos; lo politico y lo económico 
son as!, instancias separadas y no como se dan en la realidad, partes de un mismo 

proceso 13. La cosificación y enajenación alcanzaban al Estado, la economía y la 

sociedaó, aún en los estudios más notables al respecto. 
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El auge y la forma como se crearon las condiciones para la reproducción del patrón 
de acumulación, sumadas a la enajenación y al manejo ideológico no permitieron 
comprender que, Estado y economla y las relaciones establecidas entre si, ' ... pertenecen 
al núcleo sólido de las relaciones de producción· capitalista .. :14. Ambas son dos caras 

con las que se nos presenta la dominación de una clase sobre el resto, una y otra no son 
entes separados y sus transformaciones no son sino el producto de la constante 
búsqueda por parte de la burgL~sla de mecanismos para mantener la dominación ejercida 

por ella. 

Quienes vieron en este intervensionismo estatal, la vla pacífica al socialismo y 
pensaron en la posible unión entre clases oprimidas y sectores reformistas de la 

burocracia política como la posible solución. dejaron de lado muchas cosas 15. Olvidaron 

que las funciones económicas del Estado no eran ni son algo nuevo 16, surgieron con los 

inicios mismos del capitalismo 17. El accionar econémico estatal ha sido variable a todo lo 

largo de la historia 18, dificultando con ésto su análisis. debido a eso, pensaban y asl lo 

señalaron, en la Gran Depresión como los orígenes de l¡i intervención estatal en la 

ecanomla. 

La falta de profundidad en el análisis. el compromiso politice e 1delógico sumados al 
esquematismo, no permitieron el analizar a Estado y economia cama conceptos creados 

para denominar fenómenos cambiantes. intErrelacionados y parte de un mismo proceso: 

la lucha de clases. 

Los años cincuenta y sesenta conformaron la época dorada del capitalismo; sin 
embargo, este idílico mundo para el capital y su Estado no podla ser eterno y el patrón de 

acumulación que lo sustentaba, tampoco. 
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b) El Fin da los anos de crecimiento y la larga lucha contra la crisis. 

A fines de la década de los sesenta 19, la mayoría de las naciones capitalistas 

comenzaron a tener problemas, los altos porcenlajes de crecimiento dejaron de aparecer, 
aunque en ningún caso se produjeron decrementos, los asombrosos 8 y 9% de 
crecimiento en el PIB dejaron de ocurrir. 

El que no cayera la producción y, solo creciera más lentamente, provocó la idéa de 
la existencia de un pequeño problema cíclico, al cual se podrla superar sin dificullad. La 
opinión generalizada señaló en su momento, lo innecesario de realizar cambios, la 
omnipotente maquinaria del capitalismo resolvería este obstáculo. 

Al persistir la baja en los niveles de crecimiento, se quisieron encontrar mecanismos 
para permitir volver a los tiempos del auge; las medidas tomadas consistieron en una 
profundización de los instrumentos que habían permitido la expansión del fordismo, sin 

embargo, sólo se consiguió retrazar el surgimiento de los efectos de la crisis2D. 

En un principio, los restos del agotado patrón, apuntalado por las acciones del 
Estado, presentaron la imagen acerca de la continuación del auge y de que los primeros 

tropiezos no eran indicios de una gran crisis por venir, sino un bache pasajero. No 
obstante los esfuerzos del Estado, estos problemas se volvían cada vez más frecuentes y 
agudos, y al poder estatal, más difícil ocultar su impotencia. 

Los dos grandes logros del auge: el alto crecimiento en el PIB y más bajas tasas de 
inflación, dejaron de ocurrir, por más medidas tomadas para hacerlos volver, ésto no se 
logró; o se conseguía tener un alto crecimiento en la producción o bajo incremento en los 
precios, se hubo de optar por alguno de ellos. 

Detrás de ésto se encontraba la erosión de las bases que sustentaron el patrón 

fordista; las altas tasas de ganancia y el consumo generalizado21, no eran ya 

compatibles y por tanto, no podían garantizar más la expansión. 
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La productividad que al crecer continuamente, había jugado un papel importante al 
permitir a ganancias y altos salarios sostener el crecimiento, de pronto se encontró con 
serios problemas para continuar haciéndolo, por más inversiones hechas y del incremento 
en el capital fijo en niveles insospechados. ( Cuadro 3 ) 

Algo pasaba en el antiguo sistema que ya no funcionaba; las cadenas productivas 
por más perfeccionamientos hechos no hacían crecer la producción al nivel de hacer a las 
inversiones altamente rentables; los salarios no creclan y por lo tanto no había 
compradores para muchos productos, la disyuntiva era salarios o ganancia. 

La burguesía, mejor preparada y, con la ayuda del Estado, encontró en la baja de 

salarios22, la solución a corto plazo para mantener Jna alta lasa de ganancia; sin 

embargo, el subconsumo, producto de los ba¡os salarios, no era compatible con el modelo 
fordista y no podía ser la mejor medida para reactivar la acumulación dentro del mismo. A 
ésto había de sumar que en los países con un movimiento obrero organizado e 

independiente, la baja no podía ser significativa. 

A los problemas existentes, se sumó en 1973, el elemento llamado a ser el 
detonante de la crisis: los efectos ocultados o disminuidos, surgieron con el aumento de 
los precios internacionales del crudo a los ojos de todos; desempléo, cierres. caída de la 

producción, inflación, fueron imposibles de ser detenidos. 

La llamada "Guerra del Petróleo" fue señalada por lo anterior, por muchos análisis 

de la época y aún actuales, como la culpdble de la crisis y se situó en 197323 el inicio de 
la misma, olvidando o tratando de olvidar u ocultar que los problemas venían de la 

década anterior. 

La profundidad de la crisis y su caracter estructural, motivaron que las medidas 
tomadas no fueran sino pequeños paliativos, con cada vez menores resultados. Los 
naturales obstáculos al cambio, tampoco permitieron el iniciar las medidas en el sentido 
de reestructurar las bases sobre las cuales sustentar un nuevo patrón de acumulación. 
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Hay quienes señalan que los cambios, encuentran en los imperios, en las naciones 
hegemónicas o, en este caso, los países ·imperialistas ocupantes de la supremacía 
mundial, mayores obstáculos; estando acostumbrados a encontrarse en la cima, no 
encontraron motivos para cambiar e insisten en continuar con el método, sistema, 
pollticas y/o instrumentos de tan buenos resultados les diera en el pasado. 

Lo anterior pasó, en su momento, con las Ciudades-Estado italianas, con los Paises 

Bajos y España24, y ahora con los Estados Unidos, origen y perfeccionadores hasta el 

agotamiento del fordismo, quienes ante la crisis, y salvo contadas excepciones en el nivel 
mlcroeconómico, no adoptaron los cambios necesarios en el corto plazo. 

En este pais, como en otros, las transformaciones hicieron que las relaciones 
sociopolíticas y económicas del fordismo, como se le ha identificado por las relaciones 
dentro del trabajo al patrón de acumulación basado en la automatización rigida, 
permitieran un crecimiento de la tasa de ganancia o cuando menos evitara su calda. 

e) La Reestructuración Industrial y el nuevo patrón Japonés, Nlssan o 
del "jusi in time", 

En algunos países, pocos, se iniciaron cambios en su patrón de acumulación, en sus 

estructuras productivas y en las relaciones de producción. Naciones como Japón25 y 

Alemania, se encontraban a principios de los años sesenta en desventaja fronte a otras 

naciones entre las que destacaban Estados Unidos, Francia e Inglaterra (Cuadros 1, 2 y 
3); para poder continuar con su expansión, iniciaron desde fines de esa década un 
profundo proceso de cambio. 

Este cambio, alcanzó en Japón su mayor éxito, sintetizandose en el modelo de 

producción 'jusi in time", •estrategia nissan·26, 'japonés" o de •automatización f/exible"27, 
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que al mostrar sus bondades, se convirtió en todo un patrón de acumulación reinante, 
primero en el imperio del Sol Naciente y, después en el resto del mundo. 

A fines de los anos cincuenta, la industria del pequeño archipielago japonés, había 
resurgido de los estragos del combate; apuntalada por un fuerte apoyo gubernamental, 
destinando grandes cantidades de recursos de todo tipo a la reindustrialización y en un 
bajo nivel de ingresos de la mayoría de la población, permitiendo que se obtuvieran altos 
niveles de ganancias factibles de ser invertidas. Sin embargo, como resultado de la 
derrota, el país se encontraba disminuido tanto en su territorio como en sus existencias 
de materias primas y energéticos. 

La Guerra Mundial y sus resultados, vinieron a tomar todos los visos de una grar 
crisis para el sistema de acumulación de capital en el Japón, provocando con ésto, la 
necesidad de una profunda reestructuración que consiguiera crear las condiciones para 

salvar los obstáculos. Con un bajo nivel de consumo, producto de la política de bajos 
salarios, pronto el mercado interno se encontró colmado por su pujante industria, por 
tanto, el mercado mundial se presentaba como el medio en el cual tendria que realizar su 
creciente producción. 

Lo anterior no era fácil, y tenlan varios elementos en contra; en un mundo capitalista 
dominado por los productos manufacturados estadounidenses, poder competir con 
posibilidades, urgla de cambios a fondo. La falta de fuentes de insumos industriales y 
energéticos en su pequeño territorio, era una de las mayores limitantes. 

La ganancia como motor que moviliza la maquinaria del capitalismo en la búsqueda 
de técnicas y tecnologías para garantizar la acumulación, encontró en los nuevos 
materiales, la robótica, la microelectrónica, la aplicación de la computación en la 

producción y su resultado: la automatización ffexible28. el instrumento para desplazar a 

norteamericanos y al fordismo de la primada mundial. 

La búsqueda fue larga, y no estuvo excenta de fracasos; y curiosamente en una 
compañía automotriz donde se alcanzaron los mayores logros. la Nissan, dio origen 
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entónces, al modelo de acumulación que con el tiempo, vendría a sustituir a otro armado 
utilizado durante décadas en otra compañía de automóviles. 

El modelo Nissan, iniciado en las plantas de dicha compañía en Japón, pronto se 
extendió a otras firmas y naciones como Taiwan, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong 
conocidos desde 1977-1978 como paises recientemente industrializados. 

Sus principales características fueron: tasas de crecimiento elevadas durante casi 
veinte años (entre 7 y 10% anual), acumulación sostenida de capital (20 a 30% del PIB), 
mayor proporción de las exportaciones industriales en !as exportaciones globales 

(generalmente más del 50%), desempleo poco elevado29; estos países presentaron 

caracteres análogos a los países desarrollados. 

El sector manufacturero de Corea del Sur era el más importante de los ya 

mencionados; en menos de 20 años el ingreso percápita se multiplicó por 20, el producto 
nacional creció en 30 veces y el valor de las exportaciones en 300. 

Desde principios de siglo, la agricultura coreana tuvo una fuerte expansión 
exportaba a Japón; se basaba en la movilización intensiva de la mano de obra 
especializada y e11 industrias locales, a partir de éstas, se desarrolló la actual industria. 

Japón también contó con una de las agriculturas más intensivas y productivas del 
mundo. 

En todo~ los países nombrados anteriormente, a pesar del auge económico 
registrado se mantuvieron bajos salarios con represión política y dependencia tecnológica 
durante varios años, sin embargo, después de e.ta fase de limitaciones técnicas, se 
a1canzó la innovación. 

El crecimiento de la industria manufacturera va acompañado de cambios 
estructurales en el seno de cada uno de éstos países. En Singapur, entre 1970 y 1978 el 
sector petrolero que representaba el 18.6% del valor agregado en 1970, cesó a 
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consecuencia del crecimiento en la producción de maquinaria y aparatos electrónicos 
cuya participación en el PIB representó en 1978 el 16.5%. 

En Hong Kong mientras que la industria de Ja confección aumento su participación 
de 18 a 27% para 1976, Ja textil disminuyo. En Corea del Sur, Ja industria de textiles 
manufacturados pasó de 6 a 15.2% en 1970, en tanto la producción de uebidas, tabaco y 
textiles pasó de 28 a 20% del valor agregado. 

En Taiwan Ja producción de bebidas pasó de 24 a 19%, miéntras que Ja de textiles, 

cuero y zapatos aumentó de 16 a 20% del valor agragado30. 

En Japón Jos cambios operados por Ja construc/ora de autos Nissan en Ja 
producción fueron profundos; el principal gira en torno a Jo que se ha dado en llamar 
"automatización flexible'·, la cual consiste en la adaptación de la producción a los 
requerimientos del mercado, es decir, producir aquello con demanda en el mercado en 

esa momento31. 

De este término se ha dado origen a otro con el cual se denominó a1 nuevo patrón 

de acumulación: flexible; la respuesta al fordismo, basado en una "automatización 
rlgida.32. 

El éxito ;apones de las ultin1as décadas ha sido asombroso, repentínamenle ha 
pasado a ocupar un papel de liderazgo en la economla mundial. Sus exportaciones se 
elevaron de un tola/ de 13 mil millones de dólares en 1968 a más de 100 mil millones de 
dólares para 1981. Japón es el mayor fabricante de aulomóviles en et mundo; sus 
exportaciones de aparatos electrónicos pasaron de 700 a 4,000 millones en el mismo 
periodo. Sus expQrtaciones de hierro y acero se incrementaron de 1.7 a 17 mil millones de 

dólares. 

Con la incorporación de los avances en compulación, robólica y microelectrónica; 

complementados con hondas transformaciones en las relaciones laborales33, se salvaron 

tos límites que se tenían en el fordismo. En éste, una vez puesla en marcha la cadena 
productiva, o de ser diseñada la cadena de montaje, no era rentable producir un número 
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CUADRO 1 
PIB. TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO. ( % ) 

Alemania Francia Japón Reino U. Estados U. 

1870-1913 2.6 1.7 2.5 1.9 4.2 
1913-1950 1.3 1.1 2.2 1.3 2.6 
1950-1973 5.9 5.1 9.4 3.0 3.7 
1973-1964 1.7 2.2 3.6 1.1 2.3 

1670-1984 2.6 2.2 3.9 1.6 3.5 

-

Fuente: Fufii, Gerardo. "Estilos de Crecimiento Económico de largo plazo de cinco 
paises desarrollados' en "INVESTIGACION ECONOMICA"..no. 194, México, FE
UNAM, oct-dic. de 1990, pp. 185-196. 

,-~~~~~~~~~~~-·c-u-a-dr_o_1~~. 

PIB. Tasa Media Anual da Crecimiento 

10 

l 
• 1913-1950 il 1950-1973 
• 1870-1984 

Fuente: Fufii, Gerardo. Ob. cit. pp. 185-196. 



20 

pequeño de productos, por lo que era necesario un gran mercado para grandes 
cantidades de productos; tampoco era posible, el producir otro tipo de manufacturas 
diferentes a las cuales se había destinado. 

Con la automatización flexible, las expectativas de la ganancia se ampliaron, al 
contar con la posibilidad de producir bajas cantidades de un mismo producto y una gran 

variedad de productos con un alto nivel de rentabilidad34, sin ser necesario para esto el 
hacer transformaciones a las cadenas de producción. 

Flexibilidact35, ha sido y es, el concepto clave en los cambios realizados y en los 

plenleados38; flexibilidad en las cadenas productivas, flexibilidad en las relaciones 

laborales37, en las relaciones comerciales, en los salarios; en todos los sentidos y a to 
largo del mundo, se oye resallar las virtudes de esta categoría que encarna at nuevo 
patrón de acumulación. 

Los japoneses en sus plantas en todo el planeta, perfeccionaron los avances, 
logrando desbancar con sus productos a las manufacturas norteamericanas y europeas. 
En este proceso, el Estado. contrariamente a lo afirmado por los neolibereles, jugó un 
papel preponderante, desde el moma nlo en que se crearon tas condiciones favorables al 
cambio. 

La llamada polltica económica del Estado, creó en et Imperio del Sol Naciente, las 
condiciones para que, desde el inicio, las transformaciones disenadas contaran con todas 
tas facilidades para su implementación. Desde la poH!ica de bajos salarios para permitir 
altas ganancias, los altos impuestos al consumo, el proteccionismo a ultranza de tos 
productos nacionales, el financiamiento a bajo costo de los proyectos de inversión, los 
incentivos fiscales y otros mecanismos; que otorgaron al patrón Nissan, todas las 

facilidades para su formación, implementación y propagaci6n3B. 

la participación del Gobierno en el triunfo del nuevo patrón, como en su oportunidad 
ocurrió can el fordismo, no se vio calmada con sus funciones ecan6micas; haciendo uso 
del manejo Ideológico, exaltó el culto en los obreros japoneses por el trabajo, por el 
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CUADR02 
TASA MEDIA ANUAL DE PRODUCTIVIDAD. 

% 

Alemania Francia Japón Reino U. Estados U. 

1870-1913 1.9 1.7 1.8 1.2 2.0 
1913-1950 1.0 2.0 1.7 1.6 2.4 
1950-1973 6.0 5.1 7.7 3.2 2.5 
1973-1964 3.0 3.4 3.2 2.4 1.0 

... Fuente: Fun1, Gerardo. 'Esb/os de Crecimiento Económico de largo plazo de cinco 
paises desarrollados" en 'lli'lESIIGACJilllECilllQMlC~.no. 194, México, FE
UNAM, oct-dic. de 1990, pp. 185-196. 

Cuadr;)2 ____ -- ----¡ 
Tasa Media Anual do Productividad 
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Fuente: Fufii, Gerardo. Op. cit. pp. 185-196. 
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ahorro, el bajo consumo. Aprovechando al máximo el orgullo nacional por lo japonés, hizo 
de ésto un mecanismo que presentó cada renunciamiento obrero como un avance en la 
lucha por llevar adelante al Imperio; se hizo de cada trabajador un moderno kamikaze a 
quien no importaba sacrificio alguno si éste era por el orgullo nacional. 

CUADR0_3 
ACERVOS DE CAPITAL BRUTO FIJO NO RESIDENCIAL. 

TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO ( % ) 

Alemania Francia Jaoón Reino U. Estados U. 

1870-1913 3.09 N.O. N.O. 1.60 4.80 
1913-1950 1.02 1.22 3.36 0.95 1.78 
1950-1974 5.58 3.92 8.95 3.40 3.43 
1974-1984 3.48 4.50 7.47 2.64 2.92 

Fuente: Fuill, Gerardo. "estilos de Crecimiento Económico de largo plazo de cinco paises 
desarrollados• en "INVESTIGAC~.no. 194, México, FE-UNAM, 

oct-dic. de 1990, pp. 185-196. 

Las ventajas del nuevo patrón de acumulación, hicieron de las manufacturas 

japonesas las mejores y más baratas, llevando adelante al pals, de tal forma que los 
efectos de ta crisis, de resullados devastadores en otros paises, funcionaron en la 
industria nipona como una apertura de oportunidades. La guerra del petróleo, aunque 
afectó la producción y sus costos, por la alta dependencia en las importaciones de crudo, 
no tuvo en la industria japonesa las consecuencias sufridas en otras partes del mundo. 

Los avances en materia de nuevos materiales, más ligeros, abundantes y de menor 

precio, ayudaron a tener una utilización más eficiente de los energéticos. Con los nuevos 

materiales, las necesidades de petróleo y materias primas eran menores39, lo cual 

aunado a otros cambios en cuanto a la forma de aprovechamiento de los energéticos, 
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facilitó que, ante el Incremento en el precio de los crudos, Jas industrias japonesas 
pudieran disminuir fuertemente su demanda de petróleo. 

9,00¡··· 
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~ 7,001, .. 
e 6100 · .. 
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• 1950-1974 
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Fuente: Fuiii, Gerardo. Op. cit. pp. 185-196. 

Estados u. 

La Guerra del Petróleo no hizo sino mostrar las diferencias entre dos patrones de 
regulación del ciclo de capital. Mientras la economla japonesa se encontraba cada vez en 
mejores condiciones con productos más baratos y de mejor calidad, con una alta 
demanda en el mercado mundial, las economlas de los principales paises europeos y 
Estados Unidos tenían a cambio mayores problemas (cuadros 1, 2 y 3 para el periodo 
1950-1973). 

Ante esta situación, estadounidenses y européos buscaron la solución a sus 
problemas. Después de ensayar varias medidas, encontraron en la forma da producción 
japonesa el instrumento para salir de la crisis40. Esta decisión narrada de muy breve 
manera, en apenas cuatro renglones, constituyó un proceso de años; en el cual, Estado y 
burguesla, no tuvieron conciencia real de estar dando los pasos requeridos para pasar de 
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un patrón de acumulación a otro. La a·narqula propia del modo de producción capitalista, 
encuentra su racionalidad en la persecución de ganancia y en el incremento de la misma. 

La total implementación del modelo Nissan, incluso en el Japón, no es un proceso 
terminado; en la misma canfiguración de las caraderlsticas escenciales del patrón no se 
ha finiquitado el rumbo a seguir. El fin del fordismo no ha culminado, y lo usual es que, se 
mantengan rasgos de ambos en los sistemas productivos y en las formaciones sociales 
respectivas. 

Las ramas en tas cuales se ha avanzado más, son aquellas conocidas en ta 
actualidad como de tecnologla de punta, enclavadas en sectores exportadores y, en 
muchos casos, transnacionales. Es en componentes electrónicos, telecomunicaciones, 
procesos de flujo continuo, petroqulmica y automotriz donde más se ha avanzado. 

Los cambios han sido lentos y el proceso dolorcso, principalmente para aquellos 
que no se han podido subir al carro de ta modernidad, o para quienes el cambio ha 
resultado un ente avasallador de sus conquistas y logros; antre la crisis y la 
reestructuración industrial, los obreros y demás clases oprimidas, encontraron en cada 
medida para salir adelante, un paso atrás en sus niveles de vida41. 

Siendo ta reestructuración industrial, cambio estructural, reconversión industrial, 
renovación nacional, o cualesquier otro término con et que se denomine al conjunto de 
cambios operados por el Estado y empresarios, un proceso de adaptación a un nuevo 
patrón de acumulación, no se abocó unicamente a transformaciones en las relaciones 
dentro de la fábrica, ni a decisiones acerca de la utilizaclón de tal o cual tecnologla42. 

Los cambios en la producción, incluyen transformaciones en todo el entorno que 
rodea a las relaciones dentro y fuera de la fábrica. La tecnología aun y cuando por si 
misma soto es proceso técnico, no es libre de tener implicaciones en cuanto a la lucha de 
clases; al elegir entre varias opciones, el capitalista y el Estado eligen también una forma 
de relaciones económicas, sociales y potlticas de producción, aunque no necesariamente 
sa tenga conciencia de ésto. 
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Para que los cambios tuvieran posibilidades de ser implementados y de tener éxito, 
había varios obstáculos por salvar, siendo · 1os principales, aquellos relacionados con 
conquistas obreras y sindicales43, vencerlos necesitó del accionar del Estado en todos 
los campos. El aparato estatal se despojó del disfraz que lo acompaño durante la etapa 
del llamado estado de bienestar, representación política del fordismo, asl como ahora se 
Identifica al Estado neoliberal con la etapa de transición al modelo Nissan44. 

El dualismo señalado, no es sino resultado de un análisis parcial de la sociedad; la 
relación existente entre fordismo y Estado benefactor no es sino la existente entre dos 
caras de un mismo fenómeno. El hablar de estos dos términos, es resultado de diferenles 
enfoques en el análisis de la realidad, por un lado el de aquellos que analizaron a la 
misma desde la óptica del Estado y por otro, quienes lo hacen desde la visión de los 
procesos preponderantemente económicos. 

Asf como las necesidades del fordismo, hicieron del Estado de bienestar, un 
elemento que creó las condiciones para su implantación y, después en una continua 
interrelación los llevó a un mútuo perfeccionamiento y posteriormente, a su agotamiento; 
ahora los requerimientos de Estado y economía o su causa original: el nivel de la lucha 
de clases, hace necesaria una transformación de estas dos instancias de un mismo 
fenómeno, proceso que siendo uno solo, conlleva cambios en las relaciones Estado
economfa. 

Las funciones económicas del Estado, también sufren cambios profundos; los 
aparatos econ6micos45 cambiaron sus objetivos, las empresas estatales de todo el 
mundo, sufrieron una embestida bajo la forma de las privatizaciones y reconversiones. 
Muchas empresas públicas desaparecieron acusadas de ineficiencia, claro que 
ineficientes, pero para la acumulación en su nueva forma. 

Con fa misma intensidad con la que antaño se defendió a la empresa estatal, a partir 
de la crisis y de las reestructuraciones se le atacó. Las ventajas que anteriormente reunfa, 
ahora son defectos; quienes hablan llevado a las empresas del Estado a la situación en 
que se encontraban, en la actualidad y por la magia del cambio estructural, se 
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convirtieron en sus Impugnadores; aqÍJellos beneficiarios finales de la ineficiencia, son 
sus peores enemigos.48 

Eficiencia y racionalidad se convirtieron en el mundo capitalista en las palabras 
claves dentro de la reestruciuraCión de los aparatos económicos del Estado; eficiencia 
para liquidar empleados, destruir contratos colectivos, reducir subsidios a productos de 
consumo obrero, racionalidad en las empresas estatales para dejar de operar en ramas y 

·· prOductos Innecesarios en las nuevas condiciones para la reproducción de capitat'y para 
Incrementar su participación en los rubros requeridos por la nueva realidaci47. 

Para los cambios en las empresas estatales, se crea la figura de la Reconversión 
Industrial que, ponderando la mOdemldad y los cambios en la producción, introdujo en las 
empresas del gobierno las innovaciones tecnológicas. A esta versión de la reconversión 
Industrial (el cambio tecnológico), se le otorgó la mayor publicidad; las ventajas de la 
mOdemlzaclón se resaltaron, a sus resultados y costos complementarios, el Estado y sus 
apologistas, apenas dedicaron mención alguna48. 

Haciendo aparecer la reconversión industrial como el único camino viable para salir 
de la crisis, como la solución a los problemas de la mayorla, también se nos presentó 
como un conjunto de transformaciones en técnicas y te<:nol!llllas49; reconversión fue 
mostrada como simple modernización, se procuró en cambio, ocultar tas Implicaciones en 
cuanto a las relaciones sociales, pollticas y económicas que estos cambios en la 
tecnologla, necesitaban y enlrallaban50; se le denominó como un cambio en los patrones 

tecnológicos o de industrialización51. 

Pronto la reconversión fue el instrumento adoptado por todas las naciones, primero 
en.los paises lndustrlálmenle avanzados, después en el resto del mundo. 

La fonna e instrumentos utilizados para éste proceso, son diferentes e incluso, en 
algunos casos, contradictorios, asl mismo, el proceso ha discurrido a ritmos distintos. Sin 
embargo, por encima de ésto, los cambios en las fonnaclones sociales se encuentran 
englobados por una dirección común, debido a lo cual las reconversiones en todo el 
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capitalismo no se apartan sustancialmente de la acometida ·por los japoneses hace 
anos53. 

Después de Japón, los Estados Unidos de Norteamerica han sido quienes más han 

avanzado54; aunque la Reconversión Industrial (R. l.) llegó con varios años de retraso, y 

después de vencer resistencias que aún continúan funcionando como obstáculos al 
cambio. Oficiálmente, la R. l. en los Estados Unidos se inició en la década de los setenta, 
cuando el gobierno estimuló este proceso, a través de un aliento indiscriminado a la 

reindustrialización, al incremento de la productividad e impulso de la competilividad55. 

Los estimules se otorgaron bajo la forma do incentivos fiscales de depreciación 
acelerada, créditos, Impuestos reducidos a las ganancias de capital, etc. Otro mecanismo 
utilizado a favor del cambio estructural fue la ejecución de políticas proteccionistas que 
favorecieron la creación de un periodo adecuado para la modernización de las estructuras 
productivas de las empresas nalivas (56). 

La República Federal Alemana, inició la reestructuración de su planta productiva en 
a mitad de los años sesenta, al promover una serie de fusiones y concentraciones en 
ramas tradicionales como el carbón, aeronáutica, construcciones y textiles, con el objetivo 

de racionalizarlas; al mismo tiempo, aumentó sus apoyos a sectores de alta tecnologia57. 

Que la reestructuración productiva es un fenómeno mundial en el capitalismo, más 
allá de las diferencias nacionales, lo demuestra la lógica por la que se guiaron las 

reconversiones industriales en los países gobernados por Partidos Socialistas; las 
medidas y efectos del cambio en las estructuras productivas de España y Francia, poco 

tienen de d~erente con respecto a los obtenidos en paises donde gobiernan partidos 
Conservadores como la Gran Bretaña de Margare! Tatcher y John Majar. 

En Francia y España, la intervención del Estado en la planeación, aplicación y 

control de las reconversiones ha sido intensa; sin embargo, en una caracteristica que 
amortigua una inicial acusación de afán estatizador, ambos gobiernos están alentado una 
fuerte liberalización, soltando amarras para permitir en algunos terrenos a la iniciativa 
privada el asumir un papel de primera línea. Se permite la liberación de precios, los 
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slslemas bancarios dejan de ser regulados, se sigue une política de puertas abiertas a las 

trasnacionales e incluso impulsan la flexibillzación de los procesos de trabajo58. 

El proceso de R.I. en Espana se inicia a fines de 1978, con el compromiso oficial de 
elaborar un "Plan de Ordenación lnduslrial" dedicado a la necesaria reestructuración de 
los sectores industriales. Este convenio surgido de los "Pactos de la Moncloa", no serla 

· cumplido sino hasla dos anos después, cuando las páginas del Bolelln Oficial de Estado ( 
B.O.E.), recogerían el 5 de julio de 1981 el Real Decrelo-Ley 9/1981, sobre medidas para 
la Reconversión lndustria159. 

Los primeros logros no fueron alenladores, con lo cual, a la llegada del Partido 
Socialista Obrero Espanol (PSOE) al gobierno, se consideró necesario instrumentar una 
nueva polflica para fa Reconversión. El primer paso en este senlldo, se dió a mediados de 
1983, cuando el Ministerio de lnduslria y Energía Pública proclamó al "Libro Blanco de la 
Reconversión", en el cual se poslula la estralegia y los mecanismos para llevar a cabo 

dicho proceso6º. El conlenido de este libro gira en torno a dos punlos fundamentales; en 
primer lugar, realiza un esludio global y detallado de la situación actual de los sectores a 
reconvertir y los que ya se encuenlran inmersos en la misma; en segundo lugar, expone 

lineas esenciales de la nueva política de reindustrialización61. 

En el planleamienlo oficial, se distinguen dos fases, una propiamente de 
reconversión, en la cual, basicamente se decidirlan los ajustes en la producción y el 
empleo; la otra, de reinduslrialización o promoción, en la que se piensa en la creación de 
nuevas industrias, en las cuales con el paso del tiempo ofrecerían empleo a los 
trabajadores despedidos en la primera etapa. 

La Reconversión en España, tenla el objetivo oficial de lograr un sector Industrial 
cap!lZ de hacer frenle a las crecienles exigencias de competílividad, lanlo inlema como 

en el exterior62. Para el logro de lo anterior, planteaba el PSOE, era imposlergable una 
actuación selectiva sobre la oferta induslrial; procediendo a la modernización de las 
inslalaciones vía inversiones, el saneamiento financiero de las empresas que 

demostraran ser viables y, por último, la eliminación de lo excedenles de mano de obra63. 
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A fin de evitar grandes costos sociales y derroches en los esfuerzos, el Libro Blanco 
de la Reconversión, propondría la concertación enlre las partes involucradas. En cuanto a 

los excedentes laborales que, al ser eliminados, desembocarían en desempleo, se 
propondría se subsanará por un lado, con el subsidio del desempleo y, por otro, con los 
llamados " Fondos de Promoción del Empleo ", los cuales otorgaban al trabajador cesado 
el 80% del sueldo percibido en actividad, además de exensión de impuestos por tres 
años, los mismos de duración de esta cobertura, además de un compromiso por parle del 
gobierno de reubicar a estos trabajadores. 

Para la creación de nvevos empleos, se procedía a crear organismos dedicados a la 
promoción industrial en las regiones más afectadas por la reconversión y el desempleo, 
principalmente en el País Vasco, Asturias, Galicia, Madrid, Barcelona y Cédiz. 

TASAS DE DESOCUPACION EN PAISES INDUSTRIALIZADOS. 
{Promedios del periodo en porcentajes) 

1956-65 1967-74 1975-79 1980-83 198 

Bélgica 2.60 2.60 7.00 11.50 14.0C 
Canada 4.90 5.20 7.50 9.4 11.2( 
Francia 1.50 2.50 4.90 7.5 9.7( 
!Alemania F. 1.40 1.10 3.50 5.40 8.6( 
Italia 6.50 5.60 6.80 6.60 10.2 
Japón 1.70 1.30 2.00 2.30 2.71 
Holanda 1.20 2.20 5.30 9.90 14.0 
España 2.10 2.70 5.80 14.60 20.1 
Reino U. 2.50 3.40 5.80 10.90 13.2 
E. Unidos 5.00 4.60 6.90 8.40 7.41 

. ' Fuente:Valenzuela Fe1¡60, José. "Cnt1ca del Modelo Neo/Jberal', en '~. no. 35, 
México, Septiembre de 1991, CEMOS, pp. 39-51. 
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A menos de diez años de iniciado el proceso de reconversión en España, los logros 
han sido enormes; los productos españoles lograron ser competitivos y la balanza 
comercial del país, superavitaria por años; las tasas de crecimiento de esta economia, 
son de las més altas del mundo. No obstante, algo pasa que ensombrece lo conseguido, 
el enorme desempléo que en 1969, alcanzó al 17.3% de la Población Económicamente 
Activa, el descontento de millones españoles, a quienes en 1982, Felipe González 
prometió un futuro lleno de prosperidad; las grandes manifestaciones y los' paros 
nacionales de fines de 1988, mostraron en la península que, fuera del discurso 
demagógico, toda transformación no es sino la respuesta del capitalismo a sus crisis y, 
por supuesto, no traía consigo sino una mayor explotación de la mano de obra. 

Para los franceses, la R.I. es una estrategia iniciada a fines de los años setenta; se 
acompaña de una polltica de nacionalizaciones en industrias deprimidas. A despecho de 
las políticas liberales adoptadas por los gobiernos a finales de esa década, en este país 
no se ha renunciado a la intervención del Estado. 

Con la llagada en 1982, del Partido Socialista Francés (PSF), al gobierno, se otorgó 
prioridad a la reconversión industrial, tal como lo demuestran programas y declaraciones 
de primera hora; la voluntad de cambiar la estructura de la industria francesa se vió 
plasmada en el IX Plan y en el" Plan Interno de Gobierno 1982-1983 ,,s4. Sin embargo, 
no fué sino hasta febrero de 1984, cuando se promulgó la primera disposición legal 
determinando los sectores donde se consideraba prioritaria la reconversión. 

Este decreto estaba dividido en tres epígrafes: Industrial, social y económico; los 
sectores a los que se dedicaba eran la siderúrgia, la construcción naval y el automóvil; al 
respecto de la primera, se consideraba necesario invertir en nuevas plantas competitivas, 
evitando crear nuevas sobrecapacidades. 

En cuanto a la industria automotriz, en este sector se proponla se beneficiara de un 
apoyo a la Inversión y por ganancias en la productividad; para esta industria, en particular 
se realizó un informe especial, conocido como el " Informe Dalle ", el cual proponía el 
modelo japonés como la estrategia a seguir65, adernés de señalar al exceso de mano de 

obra como un fUerte lastre. 
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Entre otros objetivos, el proceso de reconversión francés, se proponía el conformar 
una planta industrial que funcionase con base a criterios de ventajas comparativas en el 

área internacional, especializándose en agroindustrias y sectores dinámicos de 

tecnologlas de punta como la biotecnologfa y ta electrónica66_ 

Como medidas complementarias y de apoyo a la reconversión, la polílica económica 
en ese país, se caracteriza por una fuerte austeridad, un continuo decremento en el poder 
adquisitivo y una disminución y/o supresión en las medidas de protección social 
disfrutadas por la mayorla. 

En América Latina, Brasil ha sido el pals más avanzado en lo que algunos han dado 

en llamar el nuevo patrón secundario- exportador67, con base a tecnologlas de punta y 

grandes Inversiones en manufacturas, automóviles e industria pesada y militar68; éste 
proceso ha llevado al gigante del cono sur a ser la sexta o séptima industria en el mundo -
en cuanto a producción anual-, no obstante no ha podido solucionar sus grandes 

problemas y desigualdades69. 

CUADROS 
TASA DE DESEMPLEO l%_) 

Paises 1979-1987 1988 1989 

Estados Unidos 7.50 7.50 7.00 
Japón 2.50 2.50 2.30 
Francia 8.60 10.00 9.50 
Espana 16.90 19.50 17.30 
Gran Bretafla 11.60 10.00 9.60 

Fuente: Elaboración propia con base a diarios. revistas y artículos. 
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Fuente: Elaboración propia con base a diarios. revistas y artlculos. 

Ante la crisis, en todo el mundo, la reestructuración industrial bajo sus distintas 
denominaciones, fue presentada por los diferentes gobiernos como el mecanismo 
mediante el cual, se podlan solucionar los problemas y elevar los niveles de vida de las 
mayorlas; no obstante, ahora y a más de diez anos de iniciado el proceso en los paises 
Industrializados, las clases trabajadoras sa encuentran peor que al iniciar este proceso. 

Lo mismo en los Estados Unidos de Ronald Reagan y George Bush, en la Gran 
Bretalla de Tatcher y Mayor, en Espana de Felipe Gonzélez, en Francia de Miterrand y en 

otros paises más, las condicionas de vida se han deteriorado notablemente7D. 

En Estados Unidos los niveles de pobreza han llegado a extremos nunca 
alcanzados; los mineros, ferrocarrileros y otros sectores del proletariado británico han 
visto en cada medida de la reRstructuración agresiones en su contra. La poderosa y 
pujante industria brasnena no ha podido evitar el que existan más de diez millones de 
nillos viviendo en las calles de sus ciudades, en tanto la oligarqula y la banca usurera 

cuentan por miles de millones de dólares sus ganancias71. 
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Aquel sueño norteamericano, prototipo mundial, en el cual se prometió un auto y 
casa propia para cada obrero se ha roto, el modelo que lo sustentó, se agotó; ahora 
aparece el fantasma de su sustituto, el cual se muestra bajo la feroz cara de la "dama de 
hierro" Tatcher que bajo la simpalfa de un Felipe González, las necesidades del 
capitalismo y su afán de ganancias se encuentran muy por encima de simples discursos y 
membretes políticos. 



34 

e&> Ext•l• una cont.rov•r•La. •" lorno aL lermi.no ""ª• alorl1.1no .... 
pCU"a. ~l•r!"í.na.r la.e modcilldo.dea a.dopto.dd' por el ci.clo del 

~~t~•l• ciai.r•l.J,C.~"'° •L eu~, .... ~::no::::l~• .!(c!í.tlC:: r~h•r:oc\:~~·· •nt~~: 
•conomlco, por lo que ae&la. mQ.e adecuado el U•O d• P,atron. Po.ro. 
e.Leo Ocirri.do, , • ·Dano!ildn.amoa pat. ... ón de .cUMUlacJon • lall 
...-tlculaaJorw11 do corn&a.11 concret.am do capt~ poi' la8 q"° •• 
proJ=••-, la dJatrlbuclon, conaWIOO y capltallzaelon do plusvalla en 
~un .-.bit.o espoctf'tco dentro del nlvol de la coMpetencta. Do 
éat.a ..,..ora el PatrÓn Nacional de Acumulnct~n puede ser e><plicado 
por i, estructura e•pectrtca de la Corma Es:tado-NaclÓn y cu 
re~ton con el MOrc:ado, MUndlal". C•l•o ~ri.do. Elementos 
Teor1.co:g para la Inv~stfg-acion sobr-e 1trupos Economtco~·Ftnancíeros, 
M~xí.co UAW•A, , ju.U.o de &P9•, P• 14-8!:1, 

CZJ Andrl" oamble y Pau! VGlton. El C:ap(tolismo en Crists, la 
lnflacion .Y et Estado, Mexi.co, urn. Si.glo HJU eda., p. f.Z. 

'5>, John Hallovay, La Rosa Roja de Hissan, en ~ 4, 

Nexi.co, verano de f.P87, p. so. 

c41 "El Estado do Bienestar os aquol que f'ortaleco ol poder 
adqutsltlvo dol salario y amplia el mol"cado conswnJ:dor-, on lo 
pollttco ea au,..,nto do la sogurtdad social y ensanchamiento de las 
capas -dlas. • 

Ellto conj1.D'tto de raf"ormas no toca los c1!fd.entos economicos del 
Eat.ado,. es por el contr&J"to la justtftcacfon del capltallsJRO,. lo 
que Jo legitima ~te las.. mayorlas." , sol Argu•dela. El Estado 
Benefactor ,..!> Fenomeno Ctclfco i', M•x~co, f.P8d, •d. Mundo. p. 

f.'IJ-ld, 

(!:I) P<Lra. 
llrni.tel(;Í.OM>• 
Realidad 
UNAN•FCPyS, 
tPS-ld. 

del 

mayor compr•n•I on 
el u•o d• eeto11 
Su~desarrollo. 

•POCCl, vol. ... 

a.s,area. d. 
lermtnoa: 

Loa atea.ne•• y 
, sal4ma. La 

~§. e..2!.l~ N•JC\co, 
2-1. abr. - .. p. d• .toe~. pp. 

CCD H;clor Qy,i.ll;n Romo. oriarenes de la Crtsis eon H~xtco, ,.;xlco, 
ed, .EJllA, P• 02. 

C7, k•YM• GLcibor~ la. 
cuyo obj•ti.vo prtnclpal 

t•orta del 
lLberar 

ma.nejo 
IQ 

do IQ 

•oc~edad 

<Mrna.nda. cgir•~oda, 

ct.l d•umpl•o y 
lci lnt\.aclon. 

PCU"a. · r•duc\r •l deaem,?l•o augerl Cl aumento 
globa.l w..diant• poH Uca. li.•ca.l O. lncr•m•nlo et 

m.dlanl• reduccloM11 , lmpo•i.li.vaa o.unqu• \J\lb•rna.ntenla.L 
algnlrlco.ae a 
Lntlocl;n, la. 

lci L<ll'ga. CNm•nlo '" •l dehclt preeupu••la.l. Pora 
formula keyne•lona. pedf a. •u• 



35 

goat.oa o •l•v•r le• lmpuoalo•. 
J. w • .,ICeyn ... Teoria General de la Ocupaci~n. el lnter::,s y el 

Dinero, N•>eLoo, &1)7?, res:. 
w. 1ecilockl. ,Ensayos Esco,:tdos_ sobre dtnÓmica de la Econom!a 

CapttaUsta, No1Clco, &O??, rcE. , 
oupna.r Nlr~cil, El Elemento Político en el desarrollo de la 

Teoria E'conomtca, Na.Q-i.d. 1000, ed. orodoa. 

ta, Acerca. del t.ermi.no intervenci¡,n de~i.vadoa, que ha.cen 
rofor•nci.c:i a.l a.cc\ona.r del E•ta.clo 
nue•lro ••ludio bu•co.ino• atlrma.r 

economi.co to 
con tronlorc:ia 

1.9 oconomico, , formci 
do lo poll Li.co, 

proci.aQ.81: ha.cernea 
uoodo•, 1>9to alompr• con oala ocola.clon, 

Lci economlci, lo largo do 
y probar 

1
quo lo poli: li.c;_o 

P,a.rl• de el, lGmbi.on lo 

do 
•,•r ont.•• doh.nldo11 y 
l•rmi.noa por loa 

<O> Ni.coa Poula.nlxeu1. «•dltor>. Notas sobra plcunoS' , problomaf del 
I'Jtarvencionts-mo de Estado, •n ~!~!t.fca Economtca". 
N•xlco, UAN-lz, 1079. 

CiOl JCn Jngla.lerrc, loe "Publlc Corporattons"'; •n Francia, loco 
"otabllssement.e pubUcs"; en AlemanLa, lo.. "bundosbahn"; loa 
Eala.do• unldoa, las Corporaciones o las Aut.ortdades. 

CU> En ••l• ••nlLdo L•nin con•i.~rCLdo el padre d• la. vi.•1.ori 
i.n•lrumenlo.lla\a , del , Ealado; La 4Ctualldcd Ralph N1.libarid 
con•i.<Mra.do quien maa ha a.van:i:CLdo •n \a m1.ama. Ralph N1.h.band. El 
Estado 9R Za Sociedad Capitaltsta, M;1elco, s1.g\o xx1 •d•., 2711 pp. 

tU> JC\\o• •aftcilaban qu", • "los gobiernos podlan usar el Est.ado 
para crear una sociedad .ás tcuaUtarta a t.rav~s de medios 
constitucionales y paclCtcos-a t.rav;,s de una serle do medidas 
pollttoas,. rtscales, aoctalee, et.e. Et desarrollo de sorvfctoe 
sociales selectivos, por l.D'\8 parte y la tendencia a la icualdad de 
la renta a t.rav:.s de lUUl t'tscalldad progresiva, por et otro, 
pedlan dirigir la sociedad hacia el socialismo stn necesidad de 
abolir la propiedad privada". c. cro•la.nd. The futura of 
socialt.sm, Londro•, toocs:, •d. Ca.pe. 

u.1> Ni.co• •ou\antza.a. E:stado, Poder y Socialismo. Mex\.co, f.97~. 

Siglo XJ.CI a~ •• P• 10-u y U-f.!t. 

<te.> Pler,.., sa.lcuna. El Estac:Jo Capitalista como Abstracci;,n Real, 
en ~it.fcas de la Econom!.Lf2!~ 12-u, Estado y 
Capital, Méxi.co, jul-di.c. de IP?P, ed. JCl cciballho. pp. aao. 

ti!S> Un e•ludj.o bi.en roallzcdo a.corca de •alas po•ic\.onoa 
encu•nlra. H•ctor OuUl;n y R4"a.;l Pani.a.gua. E.stado, Capitalismo 
Honppol~sta de ,Estadp y Burocracia Pol .f tic a, 
~lt.icas de la EconomitlQ!i~ f.Z-11. op. cit., pp. 
H!S-ZB?, 

ltd> P9dro kropotki.n. LOS' Ti.mpoS' 
Pensamient.o de Pedro Kropot.k..ln'', 

Hljevos, 
M•IC'i.co, 

en Pedro cano 
IP?I, Edi.tor•• 

Rui.z. ~ 
N•Mlcano• 



36 

unldo•, p. e. 

U7> Nlco•, •outa.nt.•a.· Las- Clastt.S" Sociales en el CapttaU.smo 
Actual, Nexlco, slgto XXI •da., p. PZ. 

fl8) Nleo• P01.1l.a.nh:a., Estado, Poder y ... , op. cít ,, p. "' y zoo. 

UP> outll•rmo l'cirt;n, Luchas Obreras e Iniciativas ,,del Capttal en 
la Era del Estado de B(enestar, en "Est-udlos PoU~. z-a, 
op. c(t., p. n. 

czo> "'09chim Hlreh. Elements>S para una teor-ia Marxista del estado, 
•n ~1t.ica;r de la Ecomomii!...fgj~ no. 1z-aa, op. cit., p. zo. 

CH> ..rohn Ha.l~ovay y Sj)L P\ccloto. Capital, Cr(.s(s y Estado 
"Eft.udto1 PoJLYsruL,. M•x\co, UNAK-f'CPys, vol. !, a, JuL-a.-p, 
de •096, p. en-a. 

(%Z) Ale,ilu\dro AlVClf9Z ••• 
la.s , Transnactonales, 
Ecumenlco., p. N, 

aL, a.l., 
M'•xlco, 

La RecontraverstÓn .Industrial y 
&091, COSINA•Centro de Eat.ud\oa 

<Z9> ••n; ,v\lla.rreat. ''La Contrarrevolución MonetaMsta'', Nexico, 
'"°'• 9d. Ocea.no, PP• l!l<S?, 

ca'> corlo w. ctpol\a.. <comp.> La decadencia de los Imperios, 
Madrid, 1.091, A.llaru:a. l:di.lorial, pp. 100, 

<ZJ> ••nUo ••Y Roma.y, H;,,dco r9B7: 'al pais que perdimos', 
ll•Klco. l.Pe7. slplo XXI .d. •• P• ot y P2, 

cz<S> ..rohn Hallovay. La Rosa Roja de N1.ssan. op. cit., p 'º y: 
Ra.pM..l 1<0.plLn•ki. Hodelos de Ub1.cac1.Ón Industrial .Y de 
Competencta Internacional, •n IHac Mi.nni.anccornp. > ~ 
.,E.,s,.tr'-'u.,c.,,t..,41'.._,,al,._v._.P_,r'-'o"'d"'u"'c"'c,_,l.;"'"'--"d"'e'-'-V,.en,..t,.a....,1as=-_,C.,o,,,m.,.p"a!'"-"a"'t"'lv~a.s='_.'. N;>ci.co, 1oea, 
CIDE, p. U8, 

H•lmul La.um•r: y Volga.ng qchel. .Adaptac1.Ón d9 Estructuras 
Industriales: el caso de Japon, en "Context,os" Mexi.co, SPP, nuevci 
;poca, alto 4, no. 70, ••P· de 1P9CS, p. 42-••· 

(27> "La .Automatizac1.Ón Flexible ... se caracteriza por- •1.st.emas de 
producc!é',n autoaatfzado• que no stcuen una secuencia de 
operacione• predeter-1nada. sino 9ue se pueden programar para 
altel"AI" procedtndentos, con el proposfto de aujet..-.e a,,dif"erent.es 
requeri.S.entos productivos. Est.e t.lpo de aut.oaat.12:.acton ap.'lre9e 
COIM> tD'la r•spueat• • la crista, pues perll'ito una Mayor adocuaclon 
entre la vida del pl"oducto y cantidad de productos demandados." 
M;nlca CC19C1L•l. y Na.rla9\ori.a Nor~l•• oo.rza. El impacto de la 
AutomatúraciÓn en M9x1.co, _en st.\.~i.a Tam•z. "ALeunos enfo™ 
sobre la Reest.ruct.ur-acion ep Mext90", M•Klco, 1oeP, UAN, p. z4. 

tH> Alejandro Alvare:s a. et al., op. c1.t •• p. 10. 
Alejandro DafCll. y Mi.g1.1el A.ngfl alvera R~oe. Los ,:randes 

cambios tecnolo~cos en la E:conomia Mundial y las Intorpretac1ones-



de los paises en desarrollo. •n ~ no.. '· N•>elco. v•rcino de 
tOlt?, ,,. 70. 

Jua.~ C011ta.ln9L• Telllery. El Reto de la (nnouacic~m 
Tecnologica. "El Cot.tdlano", M•xlco, UAN-Az., •P, ... p-oct, 
de t"7, P• 908, 

czo> 1:ugene aerg. Los países reci;,nte~nte industrializados, 
ºContextos". no. B?, M•Klco, SPP, rn..•va. •poca., "º de nov. d• U>az, 
PP• ,,._? 
eso) Jea.n Luí.e Tropln. El papel do 
desarrollo de los paises de Asta, 
SPP, P 0. ••P· de IP8B, PP• 1-85. 

las Transnactonales en, el 
en "Cont.extos". no, u, Mexlco, 

<9.U "La fltndbtlidad se define en general como la aptJtud de lDl 

sistema o subsistema para reaccionar a pert.urbaclones diversa•" 
Alfredo uua.~de y Jot'dy wlcheLi.. Un Overol T;,cnico para la 
Reconuerston, el ::El Cot.idia.,o~ no. ª"' MéKi..co, UAM·AZ., 
ene•feb. de 1088, p. 1•. 

<92> M~nlca CCUlcilel. y Marloglorla. Nor•lH, op, cit,1 p. l:S, 

t9B> J~an C<Lllt.a.lngL• Tellley, op. cit .• p. aoa. 

ca•> aog•\lo Pa.la.loK, el a.l, Rec,onverst~n Automotr(z y Reststencta 
Obrera 11tn Vol>t.swa.ren de Hextco, en "Moment.o Economtco". no. 'º· 
Né>elco. UNAW-FIC •• ••P· d• U)fttl, 

ll':I) Ibidem, P• llOB, 

caes> John Hollovo.y. La Rosa Roja ... op. ctt.. p. zz. 

ca?> Atrr.do Huatda y Jordy Mlcheli.. op. ctt.. p. zz 

cae),~ no. 11oe. Las Polittcas de Reconvers(.;n en .Algunos 
paises. NéKi.co, efto XLY, vol. LXMXIK, Z7 de mQyO do tPOd'. 

mO> Jl~an CGalai.ngl• T•\Uery. op. cit., p. IOB,; y Alejo.ndro 
Dabat y WLgu•l An;•l alvera. ato•. op. cit., p. ?O, 

"En 1984, por cada wrldad de producct.;n lnduatrtal, Jap;,n 
constunÍa ~caJnente el 60X do las materias, primas que se 
precisaban para el lnisl'llO volumen de produccton Industrial en 
1~73", "Para producir 100 ~bras de ttbra de vidrio no se requiero 
-.as que el ~ de la enercta necesaria p.,.a producir una tonelada 
de cable de cobre", "De 50 a 100 llbf- de cable de Clbra do 
vidrio transJftlten tant.oa mensajes teloContco• colllO w,_ tonelada de 
alalllbre de cobre". m;•t.•r F. Drucker. La Nueua .Economta Htmdial, •n 
"Contextosº, no. ?o. Wexl.co, SPP, ma.rzo d• 109?, p. o. 

<40> EaLelci Outlérr•z oo.rzo, E•l•la. cc:oord>. Reestructuract;,n 
Productiva y Clas1t Obrera. Méxi.co, tP97, slglo XXI ede., p. u. 

14u aen\Lo aey aomo.y. · Industrta Hextcana v Planes di!! Reconuerst;,n 
''Problemas ~ Desarrollo". oo, Ntbi.co, UNAN-llEc., 

•ne-mar. de IPll7• 



88 

fCZJ A\fredo Hua.Ld•. Aspectos Comparattuos dtr la Reconuerst;,n en 
Francta y Es-pafia, 11n ~ EconÓmico Internactona111

• ,, 

Néxi.co, CIDI:, jullo de iM5, P• dll, 

CiHI lb\.dem, P• CS3. 

144> Alejandro Alvaru a., •l Cll.., op. c(t •• p. P.J, 

cci:n Al re(•ri.rnoe lo• opa.ra.loe •conómi.co•. hoce moa menclón 
caqu•Lla. pcul• d9l Ealado que prepóndera.nlerr.enle reLBCl.ona. 
la LNl.cinc:La. •condmi.cc. 

C4d) C•nlro,. de E•lucftoe ICcoT\Ómlco• d•L sectof' PrwBdo, 
Hodernizacion )) product'h.rldad: El reito urg"ente paJ"a la Industria 
H•Xtcana, NéxLco, ,.,.., CEUP., mi.meo, p. 7. 

e<&~> .ro.. Antonl.o JtoJa.. Ni.eta. Hodernizac1.;;,n v Democracia en 
Hextco, •n ~ rio. ~-d, wéx\.co, i.nvL•rno d• tOlll, p. 11>. 

CC8> centro et. E•lud\.ot1 Económi.co. del Sector Prl.vado. op. ctt., 
p. 2. 

c•Pt ••nt.Lo ••Y lomo.y. Hé-"ico z987 ... op. cit., p. Oll-"'6. 

<59> ouutavo 1:. l:mmel'i.ch. La .lndustrializactÓn E"portadora en 
Hextco, Bra.stl ,y .Ar&enttna. •n ~ EconÓmicoº. no, 111. 

México, UNAM-FE •• dic. de IPm, p. n. 

mu Naurlclo d• Nor1G y ca.mpoe. La PoÚ tica de Cambto 
Estructural, en ::&! Cot.tdJano", no, z1. op. cit., p. 1?. 

cGZ> ••ni.to ••Y Roma.y, Industria He'1t.tcana ••• op cit., p. '''· 

UllJ Alíredo Hualde, Aspectos Comparativos de... op, c(t,, p • .... 
CUl Jbf.d6rn. • p. ~. 

155> Las Politica.S' de Reoconv•rS''iÓn ... op. cit., p. vu1. 

c5a> aen; vLLla.rr•a\., La Reconversión en el Sector Paraestatal, 
~ No. Z2Ptl, Néx\co. ~o. XLV, vol. LXXIX, Z7 d• mayo de 
10.d, p. VIII. 

CS7> Las poE.ftica.S" da Raconua-r.siÓn ... op. cit., p. vn11 

US8> Alfredo Hualde, Aspecto.so ComparativoS' de... op. cit., p. ..,.. ..... 
<1,PJ t.ui• Albenlo•G. La PoÚ ttca de Ajuste Aplazada: Reconversión 
Industrial, en "Cont.ex\.gs11

• no. 10, Néxlco, SPP., op. cit., p. !!19, 

roen a•n; VllLOl'real. La Reconv•rsiÓn en ... op, cit., p. 1v. 



89 

cou Lui• Albenloea.. op. cit •• p. 5<1, 

<az> Benllo Rey aomQy, H;,,dco rg87 ... op. ctt., p.~. 

COIJ NCll.lro Lozano Belda., Cambio Estructural 
EspaJia, •n •U.guel de la. Nodrid Hurto.do •L. 
!lD, ~ ~ !.l MYDSi2:, Né)Ci.co, tPSI, FCE-SPP, P• 

del Sector PÚbU.co en 
a.L. ºCambio Estruct.uraJ 

140. 

ctU> Alfredo Hua.td•. Aspectos Comparativos ... op cit., p. d8. 

C0!5J l~ldem. , p. 60, 

<dd> llen; vUto.rrea.l. L.a Politica de ... op. cit., p. 1v. 

cO"n .roe• val•nzuela. Feljjó. El Capttali.smo Hex(cano en los 
ochenta, Mcblco, •d IEllA., PP. "7· 

(CS8J OueLaYo IE, Emmerlch, op. Cit., pp, ZZ•ll, 

COP'J l:n Amérlca. La.Llna. éeL• pa.b tt• qulen tlene el rnoyor nt:lmero de 
deMmpL.a.do. y pobr ... 

<70> ll:mpez<lndo por el. empleo como •• mueetra. en el cu.ad.ro '· 

m> aeg6n un LnfoMI"• del Comité Econ;.,ndco Conjtmf;o del Co~eso 
de }o• EeLadoe unldoe de Norleomerlca. coneideiro La. Poli t..tca 
Econondca y Social del Pre•ld•nl• aonald, Jleaga.n como la prlnc\pal 
reeponmabl• del emp•ora.rni.ento d• La. •i.Lucu:lon de lo• Lndig•nl•• 
••Lado• UnLdo•. 

11El tnf'or._ acusa a Ja poÚ ttca ecoMmtca de la d;.cada p-ada, 
conoctcla COMO r•a,:'anom(cs, de haber Cavorecldo el creclmhtnt.o do 
la economÍa estadotm.ldenae en par jtdclo de los nano• pudlent.es." 
La Jornada, tcéxlco, aes de Sepli.embr• et. tPOt, p. Zd. 

t?Z• •rci.U ha. pcigCLdo Lan •olo de iOllSI iPll? '9 1157 mlllon•• de 

dóla.r.. •ln que d.uda ha.ya. dejado de la máa grande del 
tercer mundo. 



CAPITUL02 

"ESTADO Y ECONOMIA. MEXICO 1940-1982" 

a) El modelo de lndustriallzaclón por sustitución de Importaciones y el 
papel del Estado en la economla. 

En los último años, se ha vivido on nuestro pals una profunda crisis, la cual no ha 
sido sólo económica, sino polltica y social; manifestaciones de ello lo observamos en 
fenómenos como: el desempleo, inflación, calda del Producto ln!emo Bruto ( PIB ), 
decremento en el poder adquisitivo da las grandes masas, desnutrición, falta de 
oportunidades de superación, imposición polltica y sindical y muchas otras facetas que ha 
padecido la población. 

La situación por la que se ha pasado, sumada a las medidas tomadas para 
superarla, han tenido resultados funestos para la economía del país y los trabajadores. Lo 
cual se muestra con hechos como los siguientes: durante 1983-1988 se pagaron cerca de 
90 mil millones de dólares a los bancos extranjeros y a pesar de eso la deuda externa 
creció a alrededor de 110 mil millones en 1988; a partir de 1982, la inflación se volvió 
preocupante hasta llegar en 1987 al 160% y aún ahora cuando parece controlada, se 
encuentran latentes los molivos de su alza; el PIB a pesos de 1980 cayó de 4832 billones 
en 1982 a 4812 billones en 1988 y el PIB per cápite descendió de 65 998 pesos a 56 613 
de 1982 a 1988; el desempleo abierto alcanzó la cifra de 7 millones de desocupados, 
equivalentes al 20% de la PEA; el salario sufrió una pérdida en su poder adquisitivo, la 
cual llegó a 52% de 1982 a 1988, amén de que la participación del trabajo en el ingreso 

nacional disponible decreció de 41.7% en 1982 a 27.7% en 1989.1 

Aún y cuando los datos se refieren a la economía en general, a todo lo largo de la 
crisis, han existido sectores y fracciones de clase ámpliamente beneficiadas, los grupos 

hegemónicos vieron crecer sus ganancias. 2 
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Desde 1940, nueve presidentes, el mismo número de gabinetes más sus cambios, 
multitud de planes, programas, políticas, medidas y decisiones, todas ellas marcadas por 

lo que Daniel Coslo Villegas denominó el "estilo personal de gobernat'3, muy diferentes 
en las formas, pero unidas en el fondo por un proyecto que desde aquel año fué primero 
impulsado por la fracción hegemónica y, después por toda la burguesía y su Estado. 

A la victoria popular durante la Revolución Mexicana, no sólo " ... se inaguró un nuevo 
equilibrio polltico con medidas democralizantes del poder, sino también una serie de 
acciones y normas para hacer progresar la jus/icia económica y sociar4. En la nueva 
constitución se estableció el proyecto de nación en lo económico y lo social; al Estado se 
le responsabilizó del cumplimiento del mismo, para lo cual le otorgaron amplias 
atribuciones, para la Constitución Mexicana " ... el Estado puede y está obligado a 
promover el crecimiento económico como medio de alcanzar progresivamente el fin 

superior del desarrollo de los estratos débiles y mayontarios de la sociedad'. 5 

Este fin, producto de múlliples luchas y de casi un millón de muertos, llegó a su 
máximo nivel durante el gobierno popular del General Lázaro Cárdenas del Rio; sin 

embargo, el contraataque de la reacción, trajo consigo a partir de 19406 otro proyecto de 
nación, dejando al plasmado por el Constituyente de 1916-1917 sólo en el papel. 

Quienes desde dentro y fuera del Estado vieron afectados sus intereses, contrarios 
a los de la nación, iniciaron desde los últimos años del gobierno del general Cárdenas, un 
movimiento que buscaba impone; otro rumbo muy distinto al apenas esbozado. 

La llagada al poder da Manuel Avila Camacho, el primero de diciembre de 1940, 
marcó el abandono de un proyecto popular por otro, tendiente a la defensa de los 
intereses -a largo plazo-, de la burguesla. De la búsqueda del bienestar común y de la 
toma de decisiones con base a las necesidades mayoritarias, se pasó a la subordinación 
de todas las medidas y de la polltica económica nacional a los requerimientos de la 
burguesla .. 
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A partir de ese ano, se inicia en nuestro pals, un patrón de acumulación7 que, por 
sus características. es denominado como la industrialización por sustitución de 
importaciones, impuesto por una fracción de la burguesla y llevado a sus últimas 
consecuencias, conjuntamente con el Estado; las facultades otorgadas al mismo por la 
Constitución, tuvieron en este proceso una alta significación. 

Para los cuarenta, una fracción del capital logró consolidarse como hegemónica, y 
por tanto su proyecto lo es; el Estado se identifica con su promoción, Implantación y 
reprodución, y sus aparatos económicos, pollticos y represivos son utilizados en beneficio 
del nuevo patrón. B 

El contenido social alcanzado con Cárdenas es abandonado y la represión e 
ldeologla se convierten en instrumentos efectivos para golpear, falsear, deformar y crear 
una falsa conciencia en toda movilización de las clases sociales; la represión a las 
mismas llegó tanto por la fuerza como con las ideas, todo fue y es válido para crear las 
condiciones imprescindibles para la reproducción del capital. 

Para la ampliación del capital, el Estado no sólo cuenta ccn lo que se ha dado en 
llamar las funciones negativas, es decir aquellas basadas en la destrucción y 

deformación, enclavadas dentro de los aparatos represivos o de los ideológicos9 y que, 
primordialmente se encargan de la reproducción de las condiciones politicas y sociales; 
estas han sido senaladas como las funciones básicas del Estado capitalista, e incluso 

marcadas por algunos autores y corrientes como las únicas 10, no bastan para 
comprender al Estado y la importancia del mismo en el mantenimiento de la tasa de 
ganancia. 

Las contradicciones existentes en el capitalismo, la anarqula de la producción, las 
deficiencias de la renombrada ley de oferta y demanda, la miopla y falta de visión a largo 
plazo de la burguesla, dan como resultado que el capitalismo no sea capaz de garantizar, 
por si sólo, las condiciones económicas para la preservación de las relaciones de 
producción. 
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En este sentido, desde antes de la instauración del capitalismo durante el periodo 
conocido como mercanlilismo, la intervención del Estado en los proceso económicos tomó 
suma importancia, " ... la imagen de un Estado liberal, simple gendarme o vigilante nocturno 
de un capitalismo en et que la economla marcha sola, ha sido siempre un mito'. 11 

La intervención del Estado se ha presentado de muy diferentes formas, y tan 
variadas han sido que, en muchos periodos y hasta muy recientes épocas, fue 
considerado como algo excepcional y ajeno al espíritu del capitalismo. 

La controversia entre liberalismo económico e intervención estatal, asl como ta 
disputa en tomo a la economla mixta, tomó visos de ser un asunto do vital importancia en 
el accionar del Estado; el discurso de éste, nos presentó sus medidas de política 
económica como los mejores instrumentos para lograr el bienestar general; el manejo 
ideológico convirtió a las masas en las mayores y mejores defensoras del estalismo. 

Parecla ser que la disputa se daba entre un Estado interventor y el proyecto del 
empresariado, entre el proyecto del Estado de la Revolución comprometido con las 
mayorlas y la reacción; el discurso oficial, el manejo de los aparatos ideológicos, logró 
presentar este fenómeno como la mejor forma de garantizar el desarrollo económico 
nacional. 

El Estado capitalista fue, a partir de 1940, el principal promotor del patrón de 
acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones, en el cual. 
las políticas de los distintos régimenes tomaron diferentes medidas y acciones, utilizando 
toda la gama imaginable de instrumentos económicos, fiscales, polilicos y demás para 

que la reproducción de capital no encontrara obstáculo alguno.12 

A partir de 1925, con la creación del Banco de México, como banco central, emisor 
único da moneda, el Estado mexicano inició formalmente su intervención en la economía 
mediante organismos especializados; con la fundación de otras instituciones bajo la forma 
jurídica del organismo descentralizado, esta participación se vio incrementada, se hizo de 
organismos como Nacional Financiera (NAFINSA), Ferrocarriles Nacionales, Petróleos de 
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México, más tarde Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Compañia Exportadora e 
Importadora Mexicana (CEIMSA), la Compañia Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO), el Banco Nacional Urbano Hipotecario y de Obras Públicas (BANOBRAS) 
y otros tantos que permitieron al Estado participar más directamente en los procesos 
productivos. 

La implantación, en 1940, del nuevo patrón de acumulación y la industrialización por 
sustitución de importaciones, se impuso primero como una necesidad ante el desabasto 
internacional producto de la segunda guerra mundial, y después como parte de un 
proyecto capitalista, determinado además, por la división internacional del trabajo en el 
mundo capitalista. 

Para lograr las mejores condiciones para la reproducción del patrón en ciernes, el 
Estado, es decir los gobiernos posteriores al General Cárdenas, al olvidar el contenido 
social de la revolución basaron sus acciones en una polltica que, por encima de las 

diferencias correspondientes a momentos históricos determinados 13 y a las decisiones 
personales del gobernante en turno, se pueden caracterizar porque han hecho uso de los 
instrumentos políticos, económicos, sociales, represivos, culturales, etc., para otorgar al 
capital las facilidades para su reproducción, pero basándose principalmente, en la 
legitimidad otorgada durante el cardenismo, en la ideología y en la presentación de 
muchas de las accionas estatales como graciosas concesiones, producto de la 
benevolencia del presidente o, actos anlicapitalistas, ésto con el fin de disfrazar el 
compromiso del Estado con Ja burguesía. 

Con la llegada de la posguerra en el mundo, en nuestro pals, se intensificó la 
instauración del fordismo-taylorismo, patrón que había mostrado su eficacia para 

incrementar Ja tasa de ganancia 14, mostrándose por tanto, como el camino a seguir. 

Iniciado por Henry Ford en les plantas de su compañía en Detroit, Michigan y 
perfeccionado por Taylor, quien no sólo comprobó el mecar.ismo, sino que hizo toda una 
teorla gerencial o administrativa, complementaria a los cambios tecnológicos y pollticos. 
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Sin embargo, no bastaba con la implantación, dentro de la fábrica de la producción 
en serie o de lo que en ta actualidad se conoce como automatización rlgida; para salir de 
la crisis, era forzoso cambiar lodo un modelo de regulación de las relaciones de 
producción. Siendo la relación entre lo política, lo económico y lo social, algo 
interdeterminado, se necesitaba que el cambio se complementara con un nuevo modelo 
de regulación en las relaciones económicas, politicas y sociales. 

Dentro del patrón de acumulación fordista-taylorista y su implementación mexicana, 
al establecerse y reproducirse, garantizó el crecimiento de la plusvalía, así hubo 
necesidad de modificar varias instituciones, normas y relaciones, todo ésto de acuerdo a 
los nuevos requerimientos, en consecuencia la modificación del Estado y de sus aparatos 
fue muy importante. 

Las transformaciones en el Estado, se presentaron en varias y muy diversas 
direcciones, sin embargo, solo trataremos algunas de ellas. Una consistió en el 
surgimiento y consolidación del Estado Benefactor, el cual, dió a las acciones ligadas a la 
reproducción de las condiciones económicas para la ampliación del capital un cariz 
anlil:>urgués o cuando menos de un aparato estatal por encima de las clases, pero que 
permitió crear una infraestructura de bienestar social en las naciones. 

La economia mixta, se ligó a la mayor intervención del Estado en los procesos 
económicos, aunque ésto no significase que antes no interviniera, lo hacia pero de 
manera distinta; el Estado correspondiente al patrón en cuestión no es sino el resultado 
de las anteriores experiencias del capital y de sus necesidades acluales.15 

Aunque los primeros pasos en la instauración del nuevo patrón de acumulación en 
México, se dieron a mediados de los años veinte, con la creación en 1925 de una planta 
armadora de automóviles por la Ford Motor Company en las cercanías de la Villa de 
Guadalupe, no fue sino hasta los años cuarenta cuando se da la implantación del 
fordismo-laylorismo en los principales enclaves industriales con la llegada de grandes 
capitales y marcas extranjeras; este primer paso se da como un simple esquema al 
Interior de las fábricas, unas pocas, las más modernas, dedicadas a la exportación, en 
donde las grandes lransnacionales y algunas empresas nacionales del gran capital ligado 
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al extranjero, aprovecharon los beneficios de la producción en masa, empresas apoyadas, 
además por las medidas y pollticas del Estado. 

Desde su inicio, el fordismo-taylorismo o si se quiere, la sustitución de importaciones 
basada en la automatización rígida, encontró en el gobierno su mejor aliado, protector y 
benefactor; salarios bajos, subsidios, infraestructura, exensiones fiscales, todo fue poco. 
Las empresas y organismos creados durante los años del sexenio anterior como 
instrumentos para el beneficio nacional fueron transformados en eficaces medios para un 
Estado comprometido con la burguesla.16 

No bien habla comenzado el periodo de Manuel Avila Camacho, cuando la Nacional 
Financiera se ccnvirtió en la fuente inagotable de recursos monetarios para los proyectos 
industriales privados a bajos intereses, durante mucho tiempo fue el salvavidas de las 
empresas en problemas, la propietaria de todas aquellas compañías o ramas industriales 
que la ineficiencia empresarial ponlan al borde de la quiebra; accionista con todas las 
responsabilidades y ningún beneficio de los proyectos que aún siendo necesarios para la 
Industrialización, por no ser altamente rentables, redituables a muy largo plazo, o por 
requerir de una cuantiosa inversión con grandes riesgos, no eran del agrado de los 
defensores de la libre empresa. 

La misma suerte corrieron otros organismos, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
pasó a ser el instrumento de Estado y burguesía para hacer del campo otro medio eficaz: 
los créditos fueron encaminados hacia la inversión en cultivos que, o eran para la 
exportación (frutas y legumbres) con la consiguiente entrada de divisas o, materias primas 
para la industria. Los campesinos ejidatarios o pequeños propietarios dedicados a la 
explotación de otros cultivos, principalmente los productores de granos y leguminosas, 
zozobraron en medio de una total falta de préstamos. 

El petróleo al ser nacionalizado pasó a ser patrimonio de todos los mexicanos bajo 
el control de los propios trabajadores -propulsores de la expropiación- sin embargo, no 
tardó en plantearse su devolución a manos privadas, unicamente la gran moviliz~ción 
lograda evitó que se llevara a cabo. A pesar del logró, no hacía falla que la industria fuera 
propiedad empresarial nacional y/o extranjera para garantizarles ganancias, 
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encontrándose ta manera de realizar esta función y a la vez. en manos estatales, ser 
fuente para los discursos legitimadores. 

El gran proyecto forjado alrededor de Pemex, organismo diseñado para el control 
total de los hidrocarburos en todas sus iases, se convirtió en ilusión al limitar a la 
paraeslalal a la simple extracción, en lo que es la etapa más costosa así como a su 
posterior venta a particulares nacionales y extranjeros, quienes hicieron et gran negocio, 
en et proyecto original nunca se hizo mención a ta petroquímica secund 
aria, vertiente por donde se ha dado paso libre a las empresas petroleras privadas, o 
como se les ha dado en llamar para diferenciarlas: petroqulmicas. 

El petróleo mexicano, con et nuevo patrón de acumulación y et compromiso estatal 
para con el mismo, pronto fue utilizado ¡:,ara los fines y beneficios de la burguesla, 
principal enemigo de la nacionalización. El sindicato, baluarte de la lucha contra las 
transnacionales -por encima del mismo Cárdenas-, fue duramente golpeado y corrompido, 
se implantó una política de dos vertientes para con el trato hacia los trabajadores, una de 
prebendas y premios para quienes apoyaron -o al menos no obstaculizaron-, tas políticas 
estatales con el crudo y otra, de represión e incluso ta muerte para aquellos que osaron 
levantar la voz en contra. 

Estado, burguesía y líderes sindicales en ésta, la principal paraestatal mexicana, se 
convirtieron en promotores y beneficiarios 17 de una situación en ta que se hacia y hace 
uso de las riquezas nacionales para el beneficio de unos pocos. 

Otras fueron tas empresas en tas cuales, cambiando una concepción original, 
pasaron a ser instrumentos, mediante tos cuales el Estado en nuestro pals -igual al resto 
del mundo-, asumió el papel del mayor y mejor garante de ta tasa de ganancia. 

Las crecientes y cambiantes necesidades de la industrialización por sustitución de 
importaciones en todas sus fases, como variante tercermundista o, complemento con el 
que cooperan los países subdesarrollados al fordismo-taylorismo, provocó un constante 
incremento ·en et número de empresas fideicomisos, fondos y demás organismos de 
lndole económica; tos mecanismos parn este crecimiento abarcaron toda la gama posible 
e imaginable, llegando a inventar algunos. Fusiones, empresas en asociación con capital 
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privado nacional, extranjero o amt>Os; compras, nacionalizaciones, expropiaciones, 
rescates financieros, apropiación por deudas nci pagadas a organismos financieros 

estatales, etc .. casi se podría hablar de un caso especial por cada paraestatai.18 

Sí el periodo de Avila Camacho marcó el cambio en cuanto a estrategia se refiere, 
de Miguel Aleman Vafdez a Miguel de la Madrid Hurtado los restos del antiguo proyecto 

-~ desaparecen, sólo existe en el discurso legitimador del Estado; las entidades 
paraestatales muestran a Jo largo de este periodo la cera que las identificarse, son 
utilizadas como productores de bienes y servicios a bajos precios trasladando riqueza 
hacia los sectores hegemónicos. 

Los números rojos en las paraestatales aparecen más frecuentemente en esa época, 
las contlnuas transferencias a fas mismas ·curiosa y significativamente-, se dieron a partir 
del momento en el cual se convirtieron en eficaces instrumentos para la acumulación. La 
ineficiencia, principal argumento utilizado an el ataque a las empresas estatales, 
achacada a los subsidios, son el resultado de la venta por debajo de costos a Jos 
industriales. 

Mención especial merecen Jos ferrocarriles, empresa o grupo de empresas que, 
desde los cuarenta, ha vivido un continuo proceso de descapitalización, transferencias 
federales, subsidios a usuarios, descapitalización, sin que hasta ahora se detenga ese 
cfrculo perfecto para el capital; en este accionar es donde et Estado ha mostrado sus 
verdaderas intenciones al mantener a cientos e incluso miles de entidades. 

Los ferrocarriles, en cada una de las empresas agrupadas en el grupo Ferrocarriles 

Nacionales de México 19, han pasado por continuas penurias financieras, las cuales no 
son sino el resultado del cobro de tarifas bajas a los industriales que transportan 

productos de importación y exportación en Jos trenes nacionales. 20 

Este organismo y el atraso en que se encuentra es una de las más claras muestras 
de las políticas del Estado en cuanto a paraestatales se refiere; por un lado, se manejan 
grandes cantidades para subsidiar empresarios mediante tarifas por debajo de los costos, 
en tanto las sumas dedicadas a la inversión en nuevas l!neas, nunca fueron significativas, 
como contraparte a lo anterior, las cantidades destinadas a la construcción de carreteras 
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fueron cuantiosas; desde mediados de siglo, la burguesía transportista se ha encontrado 

en magnífica situación para acumular cantidades fabulosas. 21 

Los constantes déficits en esta empresa, no pueden ser achacados a los míseros 
salarios y prestaciones pagadas, o a la falacia de que se cobra a las grandes masas 

tarifas bajas en los transportes, por ser marginal el traslado de pasajeros que se hace. 22 

La forma como se ha manejado a los ferrocarriles, y las conclusiones obtenidas, se 
puede extender a la industria eléctrica, lo mismo a la Comisión Federal de Electricidad, a 
la Compañia de Luz y Fuerza del Centro (CFLC) y a la desaparecida Empresas Eléctricas 
Mexicanas. 

La Comisión Federal de Electricidad fue creada en el sexenio de Cárdenas del Ria 
wmo órgano regulador de la producción y distribución del fluido eléctrico; la CFLC es 
producto de la nacionalización en 1960 de los activos de la Mexican Light and Power de 
capital anglo-canadiense, empresa al borde de la quiebra, que de pronto se encontró con 
una jugosa indeminización por parte de la nación a sus acciones. Empresas Eléctricas 
Mexicanas, surge de la compra por parte de Nafinsa de algunas pequeñas empresas 

dedicadas a la producción de electricidad, deslacando la Eléctrica de Chapala. 23 

Los accionistas de las empresas nacionalizadas y aquellas compradas por Nacional 
Financiera, cotizaban sus valores en el extranjero, por sus errores e ineficiencias, algunas 
de ellas se encontraban en bancarrola y recibieron indeminizaciones que superaban en 
mucho su valor en libros 

Aparte de este traslado de riqueza al ernpresariado nacional y extranjero, los 
recursos manejados en la electricidad han engordado las bolsas de la burguesla. Los 
déficits resultantes en C.F.E., y C.Ly F.C. han sido fuente de frecuentes ataques a éstas, 
imputando sus problemas financieros a los altos sueldos pagados a los trabajadores de 
estas empresas; contínuamente se exige que cese ese exagerado pago. 

En este caso, los números rojos, son pretexto para golpear a uno de los sectores 
más avanzados del sindicalismo nacional (el Sindicato Mexicano de Electricistas) y a Ja 
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vez mostrar al Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la RefJúbtica Mexi~ana 
(SUTERM) la benevolencia del Estado para aquellas agrupaciones ligadas y fieles al 
partido oficia:. 

Quienes utilizan los problemas financieros en la Industria Eléctrica como sustento 
para exigir la eliminación de subsidios a los usuarios y prestaciones a los empleados, han 

ocultado en combinación con el Estado que, detrás de los déficits y las deudas24 de la 

CFE y la CLFC se encuentran décadas de subsidios, de vender por debajo de costos de 

producción, de sexenios en los cuales mientras millones de mexicanos no gozan del fluido 
eléctrico, a los más grandes industriales se les vende a baja~ tarifas e incluso no se les 

cobra.25 

De las empresas dedicadas a la electricidad, la CFE es la más anligua e importante, 

creada en 1936 corno encargada de crear la infraestructura necesaria para permitir a la 
rnayorla de los mexicanos disfrutar de la electricidad; durante los primeros años, los 
recursos fueron aseases pero los objetivas se cumplieron con creces, c.ausando la 

admiración por los resultados obtenidos26, ésto sólo duró pocos años, para 1940 también 

se mostró eficaz al cumplir con lo esperado por la burguesía y el Estado, la diferencia 
consistió en lo que se quería de ella. 

Los resultados en estas empresas, las más importantes del'sector público, muestran 
cuan racional puede ser el Estado en el manejo de las paraestatales, si de beneficiar al 

capital se trata, combinando beneficios políticos y sociales con los económicos. 

De 1940 a 1982, por encima de pequeñas y grandes crisis, burguesla, Estado y 
dirigentes sindicales27 han podido llevar a la economía del país a un rilmo de crecimiento 

bastante alto, elevando los niveles de empleo, mejorando las condiciones de vida y salud 

de grandes capas de la población, aunque no en su totalidad; sin embargo, ésto no ha 
sido ni con mucho el resultado de un Estado 9ran benefactor de los mexicanos. 

Todas las medidas políticas y decisiones se han identificado por un rasgo común: la 

reproducción de capital. Todo aquello que para el discurso oficial no ha querido presentar 
como resultado de la búsqueda del bien común, ha tenido ese origen y ese fin. 
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En el marco esbozado en las páginas hasta ahora escritas, Estado y econom!a, en 
nuestro país, vivieron de 1940 a 1970 los mejores años; décadas de auge que 
presentaron al interior y exterior la imagen del milagro mexicano, conjugando altas tasas 

de crecimiento, cercanas al 8% anua128, y un bajo nivel de incremento en los precios. La 
econom!a mexicana estaba llamada a ser -en el discurso oficial-, un gigante en el futuro. 

Los avances logrados eran, para mediados de los sesenta, verdaderamente 
impresionantes, aunados a los dos anteriores, se senalaba el constante crecimiento en la 
planta productiva, de la producción en la misma, y del PIB per cápita; de los 16 años de 
estabilidad en el cambio peso-dolar; altas ganancias; y un sin fin de grandes logros. 

Si en lo económico, los logros eran abrumadores, en otros rubros, también eran 
significativos; el porcentaje de analfabetismo era cada vez más reducido; los centros de 
!:ducación superior, orgullo de la nación; la estabilidad política, envidia en latinoamérica y 
el mundo; las huelgas, algo excepcional, pocas cosas empaiiaban lo obtenido. 

Sin embargo, todos estos avances que tan bien detalló Antc~io Ortiz Mena en su 
célebre discurso durante la reunión anual en Washington o.e. del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional (FM1¡29, exaltando la estrategia mexicana en su momento 
de mayor auge, aun cuando eran innegables, no contenlan toda la verdad de lo sucedido 
en el pals; detrás de cada logro e~altado, se encontraban algunos detalles, que no por ser 
ocultados dejaban de ser importantes, sobre todo para aquellos qutl los vivlan y padecían. 

Si el crecimiento de la producción era cuantioso, la política social, fiscal y de gasto 
público habían dado como resultado una gran concentración de los beneficios de este 
incremento para el capital y de éste, en una pequeña fracción. Si bien, era cierto que el 
consumo del proletariado se encontró en constante aumento, a cambio se concentró en 
un grupo reducido, al cual el Estado ayudó a gozar de estos beneficios por dos motivos, 
uno económico, ol hacer de estos privilegiados el mercado cautivo para la realización de 
la producción y, otro político, al convertirlos en los mejores legitimadores del accionar y 
existencia del Estado. 
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El incremento en el consumo de sectores de la sociedad, inducido por el Estado, en 
beneficio de la realización de la plusvalía, dentro de un marco de depresión salarial, trajo 
consigo un fenómeno, una distorsión en el consumo, proceso que por su forma general 
fue identificado como el refrigerador vacio, o de ciudades perdidas, sin los mínimos 
servicios, con el estómago vaclo, pero inundadas de antenas de televisión. 

Con un eficaz manejo ideológico para fortalecer al Estado como complemento, se 
presentó a los apoyos crediticios como un medio para ayudar al consumo de las mayorías 
y no como era en realidad, una forma disfrazada de participar en la ampliación de la 
demanda, a través de la inducción al consumo de ciertos productos en detrimento de 
otros a los que no interesaba desarrollar. 

En pleno auge, pocos fueron quienes señalaron ras enormes deficiencias resullantes 
del afán de privilegiar todo a la elevación de la tasa de ganancia; uno de los escasos 
estudios a fondo, acaso el más brillante, fue el del doctor Pablo González Casanova, 

quien en su libro La Democracia en México30, señaló las más importantes fallas, todas 
ellas relacionadas con la distribución de los beneficios. 

En tomo a los alcances obtenidos, González Casanova, muestra a lo largo de su 
libro cuan falso puede ser el analizar la realidad bajo la sola óptica de lo económico; al 
revizar varios de los datos exallados en torno al crecimiento encuentra ciertas trampas 
detrás de ellos. Por nombrar sólo uno, reconoce la disminución constante en el porcentaje 
de analfabetismo durante el periodo, sin embargo resalta algo no mencionado: durante 
todos los años (1940-1966) el número absoluto de analfabetos había ido en aumento y el 
de aquellos que habían aprendido a leer.y escribir, pero lo hablan olvidado por falla de 
oportunidades para ejercitarlo, se mulliplicó. 

En el caso de la estabilidad política, el Estado al sintetizar tos anhelos de la 
burguesía hegemónica y garantizar altas tasas de ganancia a la mayoría de los 
Inversionistas -a unos más que otros-, habla dado grandes y significativos pasos. La 
represión oficial, aunada al desprestigio y sectarismo de algunos grupos y sectores de la 
Izquierda socialista también hicieron su parte, con lo que el único enemigo enfrente lo 
constituía la derecha que, se conformaba con evitar o señalar las desviaciones 
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gubernamentales. Para complementar lo anterior, se buscó ocultar qµe detrás de dicha 

estabilidad se encontraban miles de muertos, heridos, desaparecidos, perseguidos, amén 
de las cárceles del gobierno -públicas y clandestinas-, repletas de hombres, mujeres y 
aún niños, cuyo único delito consistió en exigir el cabal cumplimiento de sus derechos; 
acusados, a fin de evitar el ser señalados como presos políticos, de lo más inverosímiles 
delitos, ejemplos no faltan en las cárceles estatales, de detenidos por el robo de gallinas 
o cerdos, individuos que por coincidencia se habían distinguido en la lucha por sus 

~ comunidades. 

j 

~· 

En lo tocante a la estabilidad en las relaciones obrero-patronales, las características 
esenciales de acumulación permitieron que estabilidad política y tasa de ganancia 
tuvieran un mismo interés; para ta legitimidad, el contar con un sector más o menos 
numeroso de personas convencidas de la benevolencia del Estado, era de gran 
importancia; para la acumulación basada en el modelo fordista -en la producción y 
consumo en masa-, requeria de un número considerable de futuros compradores 

A pesar de este doble condicionamiento, et número de obreros favorecidos o de 
aquellos denominados por Federico Engels como la aristocracia obrera, nunca fue 
mayoria dentro del proletariado nacional; existió siempre un mayor porcentaje de obreros 
que únicamente conoció toda la gama de bienes y servicios traidos por el progreso en los 
aparadores de los grandes almacenes. 

El Estado benefactor protegió -pero no tanto-, a un escaso número de obreros y dejó 
de lado al resto de la población, a cambio se transformó en múltiples ocasiones en fiero 
represor para con sus protegidos, cuando estos pidieron más de lo que el presidente en 
turno les concedía por su graciosa benevolencia, de lo cual fueron tesligos ferrocarrileros, 
petroleros, mineros, maestros, médicos, y olros trabajadores más. 

Para aquellos, a quienes los beneficios alcanzaron, aunque de manera ínfima, 
pagaron por tan grande privilegio con la sumisión al sistema, la aceptación al acarreo a 

los actos oficiales, la pérdida de la dignidad, al convertirse en simples convidados de 
piedra. La vida sindical hasta 1939, plena de ebullición y participación, pasó al simple 

ejercicio del aplauso y legitimación por vla del levanlamiento de la mano a decisiones 
tomadas de manera ajena y contraria a sus intereses. 
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Al interior de la fábrica, esta relación significó para los obreros mexicanos una 
pérdida total del control sobre los procesos de trabaja; los sindicatos oficiales y aun los 
pocos independientes que sobrevivieron, se abocaron a un papel puramente 
economicista, resaltando los logros en materia salarial, minimizando en cambio la 
dterminación total dejada al capital de los métodos para la mejor explotación de la fuerza 
de trabajo, sin existir apenas oposición 

El auge alcanzó su mayor esplendor con Adolfo López Matéos y los primeros años 
de Gustavo Díaz Ordaz; los diez anos transcurridos entre 1958 y 1968, denominados 
como los del desarrollo estabilizador dieron resultados brillantes, llevando a nuestro pais 
a ser presentado como ejemplo a seguir. En la Reunión anual del Banco Mundial y el 

FMI, celebrada en septiembre de 1969. Antonio Ortlz Mena, secretario de Hacienda y 
Crédito Publico tuvo la oportunidad de resaltar los logros obtenidos por la política 

económico seguida: crecer al 7% anual en promedio, mantener la inflación a ritmos 
menores al 10% promedio anual, crecimiento de Ja inversión, de la productividad, salarios 
reales, y de la participación de los asalariados en el ingreso nacional disponible y 
mantener desde 1954 el tipo do cambio a 12.50 pesos por dolar.31 

Los avances eran deslumbrantes y el enJusiasmo opacó la objetividad; estudios 

profundos como el de Raymond Vemon32, quien al analizar el desarrollo de la economía 

nacional, concluía con la inexistencia de periodos de crisis en México, los ciclos 
económicos con sus periodos de caída en la producción eran algo no sucedido en la 
sorprendente economía mexicana, sólo subsistían periodos donde el incremento era 
menor, Jo anterior se atribuía a las acertadas decisiones tomadas en el pasado. 

Sin embargo, a fines de los anos sesenta y principalmente a principios de Jos 

setenta se empezaron a mostrar senales de agotamien1033; Jos principales sintomas de Ja 

terminación del auge Jos marcó el movimiento estudiantil de 196834 al senalar Ja falta dJ 

democracia y oportunidades, demostrando las deficiencias del modelo. 

En lo económico, la crisis empezó a mostrarse con la pérdida de Ja estabilidad en Jos 
precios y el rápido crecimiento en los déficits presupuestales y de la balanza en cuenta 
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corriente35; en 1971, al iniciar el régimen de Luis Echeverría Alvarez, se presentó por 
primera vez en décadas, una caída importante en el PIB, disminuyendo 4.2%. 

La crisis en e! circuito del capital se presentó de otras formas, una de ellas consistió 
en los contínuos problemas de las finanzas del Estado interventor, eí cual había 
convertido su déficit constante en deuda pública, que en este periodo (19i0-1976) se 

multiplicó por cinco36; otro indicador lo constituyó la dificultad de la productividad, a partir 
de 1971, para crecer en el sector manufacturero. 

En un principio, se pensó Jn lo anterior como resultado de influencias externas y de 
los efectos propios de la incertidumbre presentada en circulos empresariales mexicanos 
durante el primer año de cada sexenio, con ésto la situación no alarmó a nadie. Las 
fuertes inversiones estatales, los subsidios y otros mecanismos dieron al capital la 
oportunidad para realizar sus mercancías con altas ganancias, ésto creó la imagen que lo 
ocurrido sólo era un pequeño e irrepetible tropezón. 

Aunque en este periodo (1972-1975), no se creció al ritmo alcanzado durante la 
década anterior, los niveles de incremento en el PIB (6% anual en promedio) dieron 
esperanzas al capital y a su Estado acerca del regreso al periodo de estabilidad y altas 
ganancias. 

La reproducción del capital, en este sexenio se mantuvo, pero se basó en al motor 
del gasto público, el cual en cambio, no incrementó sus ingresos. la diferencia se financió 
ccn deuda pública y emisiones monetarias. 

De 1972 a 1976, las acciones del Estado permitieron a la acumulación mantenerse 
sobre las bases de una alta tasa de ganancia; a pesar de la crisis latente, síntoma del 
agotamiento del patrón de acumulación y de su incapacidad para garantizar por si sólo 
una creciente tasa de ganancia, la transferencia de recursos de la sociedad hacia algunos 
sectores del empresariado, logrando para el capital -por encima de discursos-, que este 
periouo fuera de plena bonanza. 
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Las limitantes impuestas por la caída tendencia! de fa tasa de ganancia inherente al 
agotamiento del patrón de acumulación, no penmitfa mantener un alto nivel de rendimiento 
para lodo el empresariado, por lo tanto aquellos a quienes la política estatal no benefició, 
vieron caer los rendimientos de su capital y quebrar sus empresas. 

Algunos empresarios resolvieron -o intentaron resolver-, sus problemas mediante un 
aumento en la explotación de sus trabajadores por la vía del incremento en la plusvalía 
absofula, para lo cual el proceso inflacionario fue de mucha ayuda, por permitir reducir el 
pago real al trabajo de manera paulatina, posibilitando además, el no identificar el 
verdadero significado de la inflación y quiénes eran los beneficiados (acerca de la 
plusvalía en 1970-1976, ver cuadro 1 ). 

CUAllRQ.j, 

IASA OE GANANCIA Y. IASA OE ELUS'.l/ALIA 
EN EL SECIOB INDUSIBIAL 

Mos Tasa de Ganancia Tasa de Plusvalía 

1955 0.42 2.00 
1960 0.47 2.00 
1965 0.21 1.17 
1970 0.21 1.35 
1976 0.27 1.33 
1977 0.23 1.17 
1976 0.23 1.25 
1979 0.25 1.37 
1960 0.25 1.33 
1961 0.26 1.35 
1962 0.36 1.79 
1963 0.31 1.60 

FUENTE: Garza Toledo, Enrique de la; Corral, Raúl y Melgoza, Javier. "México: Crisis y 
Reconversión Industrial" en '.'.IIBECl:lA'., México, primavera de 1967, pp. 51-72. 
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Sin embargo, la disminución del poder adquisitivo del salario, dentro del fordismo, 
aun en su versión mexicana, es un mecanismo que atenta contra la reproducción misma 
del capitalismo al provocar un decremento en la demanda real y con ésto, dificultar la 
realización de la reproducción; disminución real del salario que al funcionar en contra de 
la acumulación, sólo podía ser solución a corto plazo y planteada únicamente a nivel de 
empresas o empresarios, quienes buscaban mantener o elevar sus ganancias, sin 
importar si en esta lucha matan de hambre a sus obreros o provocan la quiebra de sus 
hermanos de clase. 

e· 
' TASA DE GANANCIA Y TASA DE PLUSVALIA 
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FUENTE: Garza Toledo, Enrique de la; Corral, Raúl y Melgoza, Javier. "México: Crisis y 
Reconversión Industrial" en~. México, primavera de 1987, pp. 51-72. 

El evitar lo anterior, es una de las funciones primordiales del Estado en el 
capitalismo, para lo cual el gasto público y demás instrumentos de la política económica 
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sirven para tratar de evitar que la büsqueda individual de los altos rendimientos atente 
contra la forma imperante en tas relaciones de producción. 

la emisión de moneda, no era tampoco un mecanismo duradero; pasando ta deuda 
a ser el medio mediante el cual el Estado se allegaba recursos para mantener la 

estabilidad en la situación, otorgando altos rendimientos a los empresarios, los caminos 
fueron varios, lo mismo tos subsidios, la compra a altos precios de artículos producidos 
por las empresas privadas, pagos a empresas constructoras de tos proyectos estatales, 
altas indeminizaciones por empresas quebradas, bajos impuestos, financiamiento a bajo 
casio, venta de bienes y servicios producidos por empresas estatales a precios por 
debajo del costo, elevación del salario indirecto. 

No obstante tos esfuerzos del Estado, la crisis no había pasado, sólo se mantuvo 
oculta; los ínstrumenlos manejados, a la larga, se convirtieron en combustible para una 

mayor y más larga explosión de sus efectos. 

la deuda pública externa pasó de 4 mil a 20 mil millones de dólares durante el 
sexenio, creando para 1976 una fuerte presión contra el tipo de cambio, el cual a pesar 
de la inflación y tas acciones a favor de la devaluación, se mantenía, premiando a 

importadores y a aquellos que apostaban a la calda del peso; la fuga de capitales37 y la 

dolarización colaboraron para que, después de 22 ai'\os de un tipo de cambio fijo, éste se 

rompiera en agosto de 1976. 38 

los indicadores de la crisis y la intuición acerca de la llegada de los más dificil, 
ocasionó a partir de 1973 y principalmente en las primeras semanas de 1976, la fuga de 

capitales ocupara un importante rol en la economía y la polltica mexicana.39 

Durante 1976, la crisis en la economía mexicana se expresó con toda su fuerza; la 
inversión bruta fija total disminuyó 5.6% en términos reales, producto de una contracción 
de 12.4% en la inversión pública y una disminución en la inversión privada del orden de 
0.2%. El índice nacional de precios al consumidor se elevó 15.8% y el implicito en el PIB 
22.2%, por último la tasa de crecimiento del Producto Interno cayó hasta 1. 7%, porcentaje 
por debajo del crecimiento demográfico, provocándose además, una disminución absoluta 

del producto por habitante. 40 
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Para el patrón de acumulación, el año de 197641 fue el parteaguas que sel\aló el fin 

de un largo periodo de auge iniciado desde los cuarenta, logrando durante casi tres 
décadas, garantizar la reproducción del sistema. 

Para muchos, como el mismo presidente Luis Echeverria, la crisis só!o podfa s9r 
solucionada mediante la reestructuración y ei avance en un nuevo modelo de desarrollo, 
camino en el cual paises como Brasil y Argentina -por citar sólo a los más cercanos-, 

hablan dado los primeros pasos desde 1973.42 

Ei gobierno en tumo respondió a la crisis con una intensificación del papel dei 

Estado en la economía43, mediante el gasto estatal se creó una prosperidad ficticia para 

permilír elevar el nivel de la ganancia. También se plantea, d<1ntro dei gobierno, la 
modernización de la Industria nacional y el énfasis en las exportaciones manufactureras. 

Las acciones del Estado significaron la profundización de los mecanismos utilizados 
durante el desarrollo estabilizador, resultaron paliativos, que ocultando los efectos de la 

crisis, retardaron el estallido de la misma, el cual se produjo cuando el gasto público, 
pivote de este crecimiento (1972-1975), no pudo continuar incrementandose. 

Ante el caracter estructural de los problemas, el gasto estalal como agente para 
garantizar el crecimiento en la ganancia, funcionó en tanto los egresos del gobierno 

pudieron crecer continuamente; no obstante, al no atacar las causas de los desajustes, al 
no sentar las bases para un nuevo palrón en la acumulación, no pudo solucionar la crisis. 

El Estado en su papel de garante de las relaciones polilicas, sociales y económicas, 

cumplió con la burguesla hegemónica, logrando que, en épocas cuando la tendencia 
mundial era la calda de los rendimientos del capital, en México crecia y se concentraba 

en algunas manos.44 

El aumento de gasto estatal trajo consigo el aunar a los problemas propios de la 

crisis estructura145• los inherentes al incremento continuo y considerable del déficit 
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público y de la deuda externa e interna; los egresos, al no contar con un sustento dentro 
de los ingresos, cayeron dentro de un circulo vicioso. 

El gasto público, debla crecer continuamente, tanto para subsanar los efectos de la 
crisis, como para hacer frente a los intereses de los empréstitos; sin embargo, los 
ingresos del gobierno eran cada vez menos significativos porcentualmente, recurriendo 

más continuamente que antes al expediente de la deuda.46 Los recursos provenientes de 
los préstamos, muchas veclls no pudieron ser utilizados para otra cosa que el· cubrir 
compromisos de préstamos anteriores; de esta forma, mientras la deuda crecía, los 
recursos del Estado, disminufan, y con éstos, el margen de actuación del Gobierno. 

Después de la devaluación de agosto de 1976, situando al cambio en alrededor de 
20 pesos por dolar, y ante el creciente déficit, la caída en la producción, la creciente 
erogación por pagos del servicio de la deuda y ta necesidad de recursos. se procedió 11 
negociaciones con el FMI, que culminaron con la firma de un Convenio de Facilidad 
Ampliada con vigencia durante los allos 1977-1979, por el cual el gobierno mexicano se 
comprometia a seguir una politice de moderación salar:al y disciplina en el gasto, a 
cambio de 300 millones de dólares anuales en Derechos Especiales de Giro (DEG's). 

El convenio apuntaba la necesidad de que la Administración entrante, encabezada 
por José López Portillo, ratificara el acuerdo en 1977, lo cual se hizo apenas entró en 

· funciones el nuevo presidenta. 

En su recela, los analistas del FMI, sel'lalaban los desajustes padecidos por la 
politica económica mexicana como resultado de la desordenada política monetaria del 
gobierno, a los aumentos salariales por encima del incremento de la productividad y del 

excesivo gasto público47. Si estos eran los motivos causantes de la crisis, hablan de ser 
atacados a fondo si se quería volver a la econom!a racional al buen camino. 

En la visión monetarista de la crisis, para ajustar el déficit externo y la infiaci6n se 
debe acompañar la devaluación con una contracción de la demanda.48 Para México, el 
convenio firmado establecla acciones en varios sentidos, los instrumentos conlra la crisis 
se enclavaban primordialmente en: 1 ) la política de precios y costos relativos; 2) la 
politica de gasto público; y 3) la política de deuda públíca externa. 
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Para cada una, se establecían metas anuales precisas49; en relación a la política de 

precios y costos relativos, se determinó que la tasa de incremento nominal de los salarios 
debía acercarse a las tasas imperantes en los paises con los cuales comercie 
primordialmente nuestro país; los controles a los precios, deberían desaparecer 
paulatinamente; los aranceles a la importación desaparecerían gradualmente, así como 
los subsidios a las exportaciones y a los productos básicos. 

La reducción de los egresos del Estado sería el objetivo de la política de gasto 
público, lo cual se instrumentaría en torno a dos vertientes: a) la política monetaria y b) la 
política fiscal. En cuanto a la primera, se convino que el circulante no debía ser mayor al 
aumento neto de las reservas internacionales del Banco de México, elevar las tasas de 
interés y darle seguridad a los depositantes. En relación a la política fiscal, se marcó la 
necesidad de incrementar la participación en el PIB de los ingresos estatales, disminuir 
los egresos del Estado, tanto de inversión como de consumo y hacer crecer los precios y 
tarifas de los bienes y servicios producidos por él. 

En cuanto a la deuda pública externa, el FMI, establecía el incremento neto anual en 
un máximo de 3 000 millones de dólares. 

b) El auge petrolero. 

Al llegar a la presidencia de la República, el Lic. Josa López Portillo, meses airas 
titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, estructuró para la economía 
nacional una estrategia económica que dividía al sexenio apenas iniciado, en tres etapas 
bianuales: fa primera, dedicada a superar lc1 crisis; fa siguiente, de estabilización de la 
economía y la tercera, en la cual se reanudaría el crecimiento acelerado que, se 
pretendía, ubicaría ar país en el selecto grupo de las poten~ias medias. 

Durante los últimos meses de 1976 y los primeros del siguiente año, las medidas 
convenidas con el Fondo Monetario Internacional fueron adoptadas -incluso más allá de 
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lo exigido-, cumpliendo con los criterios de ejecución marcados. En ambos años las 
medidas recesivas instrumentadas, en combinación con los efectos de la crisis, llevaron a 
una brusca caída en los niveles de vida de la población, del P!Bso, del poder adquisitivo 

de la población y otros indicadores de la presencia de los problemas. 

Sin embargo, para el día del primer Informe Presidencial, apenas 10 meses de 

iniciado el sexenio, el panorama cambiaba, el periodo de crisis51, que según los 

pronósticos oficiales duraría 2 años, se acortó, los problemas habían sido superados. La 
inflación bajó del 3 al 1 % mensual, la recesión comenzaba a desaparecer y con ésto se 

incrementaban los empleos; un nuevo elemento ·;olvia al pals a las épocas de 

bonanza52, el petróleo 

El petróleo nacionalizado, aparecía como la solución a todos los males; desde su 
campaña por la presidencia en 1975, López Portillo había señalado su intención de 
utilizar los recursos petroleros como instrumento de f1naciamiento del crecimiento 
económico y de un proyecto de modernización industrial. En su Discurso de Instalación 
(primero de diciembre de 1976) y en ol primer Informe al Congreso de la Unión (primero 
de septiembre de 1977) José López Portillo confirmó esta decisión. 

El incremento de los precios internacionales del crudo, a raíz de la llamada Guerra 
del Petroleo en 1973, las guerras en Asia Sudoccidental, las necesidades estratégicas de 
los Estados Unidos de norteamérica, el redescubrimiento de nuevos y ricos yacimientos 
de hidrocarburos y otros factores más, se conjugaron para que dicha política funcionara y 
con ésto se amortiguara la crisis en el periodo 1978-1981, aun y cuando el origen de los 

problemas se mantuviera presente.53 

La riqueza petrolera del subsuelo mexicano, de la cual se tenia conocimiento desde 
años antes, convirtió a partir de 1974 a Pemex, una empresa casi olvidada en un 

organismo de suma importancia nacional e internacional. Para los mismos acredores, 
encabezados por el FMI y los Estados Unidos, el panorama que antes pintaba más negro 
que el crudo al salir de las entrañas de la tierra, se transformó en brillante, alumbrado por 
un sol luminoso aun y cuando era negro, pero al fin oro, con la ventaja además de 

encontrase tan cerca de norteamericanos y tan lejos de los radicales musulmanes. 
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Desde finales del sexenio anterior (1970-1976), se tenían noticias de enormes 
yacimientos de hidrocarburos en el sureste mexicano, asf como en la plataforma 
continental frente a Campeche y Tabasco; sin embargo, también se sabia que no seria 
fácil ni barato el extraerlo. Si para los países de Oriente Medio, el costo de extracción se 
situaba en 10 centavos de dolar norteamericano por barril, el crudo mexicano -cuando se 
decidió sacarlo-, implicó un costo promedio de ocho dolares por barril de 156 lilros. 

En tanto el precio internacional del petróleo se situó por de bajo de ésta media, no 
fue costeable su explotación; la decidida acción de los países miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), presentó a mexicanos y 
estadounidenses la oportunidad para descubrir la riqueza oculta. 

Otro factor habla incidido para que no se decidiera por la extracción del petróleo; la 
exploración y subsecuente explotación de los mantos de hidrocarburos, requiere de 
gra.ndes inversiones que la crisis no permitla efectuar. Los bancos comerciales européos, 
japoneses y norteamericanos dieron la solución, mediante grandes empréstitos que, al 
final, acabaron por ser los mecanismos para la sustracción de la riqueza generada por la 
exportación de crudo. 

A estos obstáculos, se sumaba un fuerte debate existente en el seno de la alta 
jerarqula política mexicana, en tomo a la estrategia a seguir con relación a las cantidades 

de explotación y exportación. 

En tanto la decisión no era tomada, se procedió con cautela y, ante la voracidad 

norteamericana, que presionaba por la realización de una explotación intensiva54, se 

utilizaron métodos moderados para cuantificar las reservas, en contraparte los vecinos del 
norte insistfan en señalar ía abundancia de las reservas descubiertas por sus satéliles 

espías. 

Previamente a la entrevista del presidente electo López Portillo con James Carter, 

presidente de ros Estados Unidos, los diarios norteamericanos dieron a conocer -antes 
que ningún otro medio-, las riquezas fabulosas contenidas en el sureste mexicano. 
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Como respuesta a lo anterior, los gobernantes mexicanos, confirmaron la existencia 
de enormes campos petrollferos, pero sellalaban cifras mucho menores a las publicitadas 
por los norteamericanos; en los meses siguientes a esta primera noticia se desató una 
guerra de c~ras, en la cual, los estadounidenses daban una y el gobierno mexicano 
contestaba con otra, mucho menor. 

La utilización de diferentes métodos y criterios, explica la falta de coincidencia en las 
cifras; el método utilizado por los mexicanos -hasta ese momento-, mucho més moderado, 
fue utilizado como escudo a las presiones del exterior. 

Ahora, a casi 15 anos, de la devastación e Inutilización de pozos en Tabasco y 
Chiapas, asl como miles de millones de barriles irrecuperables dentro de las entrallas de 
la tierra, fruto de un sobreestimación de la cuantla de las reservas petroleras, somos 
testigos de lo que fuera una explotación irracional, por encima del potencial real. Todo 
esto da la razón -aunque tardlemente-, a aquellos que señalaron la necesidad de 

mantener ciertas " ... reservas con las reservas ... "55 petroleras. 

No obstante, dentro del Gobierno y en les altas esferas de la burguesla, a fines de 
1977, se sellalaba la importancia de reactivar la economla, de sacar al pals de la 
depresión, de incrementar la demanda. Desde luego, esto no serla por la vla de 
inversiones cuantiosas de parte de la burguesla mexicana, la tarea era para el Estado, y 
si el petróleo existla, no habla mejor opción que el utilizarlo. 

Aun y cuando durante el sexenio 1970-1976, la crisis no fue solucionada, el gasto 
público permitió ocultar sus efectos; el incremento de los Egresos del Estado logró en el 
periodo 1972-1975 un aumento considerable en el PIS. El Estado hizo del gasto público, 

el agente dinamizador de la economla56, cuando no pudo seguir creciendo, no fuá 
posible continuar ocultando la crisis. 

Los empréstitos externos al gobierno durante el sexenio echeverrista se convirtieron 
de hecho en el principal instrumento de financiamiento del gasto del gobierno, ante el 
crecimiento de la deuda y la falta de garantlas de la solvencia económica de nuestro pals, 
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los bancos internacionales, decidieron cortar a finales de dicha administración, o cuando 
menos reducir drásticamente el flujo de recursos y con esto pusieron en evidencia lo 
endeble del crecimiento y lo crudo de una crisis que se quiso'encubrir. 

En 1977, los mismos bancos que limitaron, encabezados por el FMJ, el crecimiento 

de los préstamos al gobierno mexicano, encontrcron de pronto a nuestro país como el 

mejor lugar para realizar sus créditos; apenas se había diclado un máximo de 3 000 
millones de dolares L<J endeudamiento neto anual, cuando a principios de 1978 se 
concedió un empréstito por 4 200 millones de dolares. 

El panorama habia cambiado, para los acredores, Ja crisis en México no existía, 

tenía petróleo57: el mismo FMI, no tuvo reparo para avalar el endeudamiento externo del 

país, aun y cuando no cumplió con Jo pactado en 1976. 

e CUADR0_2 
RESERVAS PROBADAS. 

AÑOS RESERVAS PROBADAS 
MILLONES DE BARRILES 

1971 5428 
1972 5388 
1973 5432 
1974 5773 
1975 6338 
1976 11160 
1977 16002 
1978 40194 
1979 45803 
1980 60126 
1981 72008 
1982 72008 

Fuente: Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. México, 1983. 
~~".México,enerode1984,p.111. 
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Con la posibilidad de contar con enormes cantidades de divisas, provenientes de la 
deuda externa y las exportaciones petroleras, el Estado también se encontró con la 
capacidad para relmpulsar el ciclo económico con el motor del gasto estatal -fuera éste de 
inversión o de consumo-58, a partir de 1978, el capital vió incrementado su margen de 
ganancia (ver cuadro 1) y con esto, la inversión fue altamente redituable, provocando 
crecimientos en el PtB nunca antes alcanzados. 

Que et gasto público fue et promotor del crecimiento y el gran capital, único gran 

baneficiado59, fo demuestran algunos datos sencillos pero claros y definitivos: uno, la 
Inversión pública creció a ritmos amales cercanos al 20% anual en promedio durante 
1978-1981; dos, la inversión privada en cambio, se incrementó a ritmos más bajos aun al 
crecimiento del PIB; tres, las entidades paraestatales, a pesar de ver crecer sus 
Inversiones y producción, resultaron con saldos negativos casi generales y, cuatro, los 

salarios permanecieron estables a pesar del incremento en las utilidades.60 
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Basar en el petróleo la nueva estrategia, no era completamenle irracional en ese 
momento; los principales expertos al respecto, señalaban con seguridad un futuro 
promisorio para los paises exportadores de hidrocarburos. Se pensaba que la demanda 
de energétícos, iria en aumento y con esta, los precios internacionales de los crudos, el 
precio del petróleo para la década de los ochenta se situaba entre los 40 y los 100 
dolares por barrii.61 

Para algunos de los altos dirigentes pollticos mexicanos, encabezados por el 
experto Jorge Dlaz Serrano, director de PEMEX, basándose en análisis como el anterior, 
al que se al\adia la supuesta inagotabilidad de la riqueza petrolera del pais -cantidad 
calculada por ellos mismos en combinación con sus socios norteamericanos-, diseñaron 
toda una política de explotación y exportación de hidrocarburos. 

Se pensó en un constante aumento en la extracción y ventas en el exterior de crudo 
y gases asociados, llevando a México a tomar una mayor porción del mercado petrolero. 
Los crecientes recursos, permitirian pagar el principal y los intereses de la deuda 
contraída con los bancos y organismos extranjeros, así como otorgar al Estado el dinero 
necesario para promover el desarrollo. 

Se proyectaba -cuando menos eso se declaró-, llevar las exportaciones de 

hidrocarburos hasta un nivel en el cual dejarían de crecer62; el desarrollo interno de la 
economía y la industria, haría innecesario un incremento en los recursos externos 
provenientes de la venta internacional de crudo y gas, las inversiones en infraestructura e 

industria darlan al pals el dinamismo necesario.63 Aunque en el papel, lo anterior era y 
es bastante congruente, se dejaron de lado múltiples factores que al final dieron al traste 
con dicho proyecto. 

En primer Jugar, si en el discurso, la estrategia era redonda, al instrumentarla, se 
encontró con múltiples dificultades, algunas de ellas propias del agotamiento del patrón 
de acumulación, por lo cual, al utilizar los mecanismos de antaño, se tuvieron resultados 
diferentes a los antes obtenidos, fomentando especulación, derroche y enriquecimiento 
Inexplicable en lugar del crecimiento estable y autososlenido, objetivo oficialmente 
pretendido. 
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Por otra parte, muchas de las medidas señaladas, nunca fueron realizadas o sólo se 
cumplieron a medias, entre estas, la más notable es, sin duda alguna, el no haber 
utilizado en su totalidad los recursos externos captados por el expediente de la deuda y 
los hidrocarburos para la creación de una industria articulada, eficiente y congruenle con 

las necesidades de un verdadero proyecto nacional. 64 

CUADR03 

...EXeORTACIQN EEIBQJ..EBA 

CONCEPTO 1977 1978 1979 1980 1981 

PROOUCCION 
OIARIA(A) 1082.0 1330.0 1471.0 1936.0 2312.0 

EXPORTAClON 
OIARIA{A) 202.1 365.1 532.9 827.8 1098.0 

DEPROD. 
PARA"X" 16.68% 27.45% 36.23% 42.76% 47.49% 

VALOR DE 
EX. TOT. {B) 1018.8 1837.2 8986.5 104109 14585.1 

VALOREXP. 
DEPET. (B) 967.3 1760.3 3811.3 9449.3 13305.2 

%EX. PET./ 
"X" TOTALES 96.91% 95.81% 4241% 90.76% 91.22% 

Fuente: Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. México, 1983. 
~jo de Datos y estadistjc3s", México, enero de 1984. p. 114. 
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Sin embargo, la cuantla de los recursos, permitió durante el cuatrienio 1978-1981 
crecer a la economla como nunca antes, el promedio de incremento del PIB sa situó más 

allá del 8% anual en el periodo65; el crecimiento de la producción industrial llegó por 
arriba del 10% anual promedio, la inversión aumentaba a niveles cercanos al 20% 
promedio por año; el empleo alcanzó los máximos niveles permitidos en una economla 
sana; todo esto provocó la impresión que los sucesos ocurridos durante 1976-1977 sólo 
fueron un pequeños y pasajero tropiezo. 

Para la mayorla de la población, los beneficios aunque pocos, llegaron 

principalmente por medio del incremento del empleo66, quienes no tenían, lo encontraron, 
aquellos que tenlan uno, pudieron obtener otro. La economía de las familias se vió 
fortalecida, no por aumentos salariales, sino por el número de salarios recibidos, aun y 
cuando esto resultara en un incremento de la explotación de la mano de obra. 
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Todo esto fue parte de una política de bienestar social, y de subsidios en artículos 
de consumo básico, puesta en marcha por el Estado, mediante la cual pudo, por una 
parte, elevar su nivel de consenso y legitimidad ante la población; y por otra, al elevar el 
salario indirecto significó un aumento del nivel de ingresos de la población y por tanto de 
la demanda, propiciando las condiciones adecuadas para la realización de la plusvalía, 
elemento escencial para el capital en el plano económico. 
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Lo anterior nps muestra como política y economía son instancias que no pueden 
estar separados, el no comprenderlo provoca conocimientos parciales. 
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Con los subsidios y los gastos en educación, salud, vivienda y otros, el gobierno 
utiliza los recursos nacionales para pagar a algunos obreros el salario no otorgado por el 

capita167. Para reproducir la fuerza de trabajo, el empresariado no tiene que desembolzar 

un precio, sino otro inferior68, desde luego, no todos los obreros gozaron de este 

beneficio en igual medida, existieron quienes por cuestiones de creación dP. mercado, 
obtuvieron mayores ventajas, miembros de la clase obrera en este periodo, se 

convirtieron en demandantes de los productos de la industria. 

Por encima de estas consideraciones a posteriori; la importancia de los recursos 
obtenidos -por cualquier mecanismo-, hicieron del periodo 1978-junio de 1981 una etapa, 

en la que los logros69, sumados al optimista discurso oficial, llevaron a pensar en el inicio 

de la administración de la abundancia. 

Durante el auge, pocos fueron quienes se opusieron a la estrategia seguida; el 
sueño fue tal que en ese momento nadie vio los peligros por venir. 

Quienes, desde derecha e izquierda, dejaron oir sus voces, lo hicieron para señalar 
algunos elementos incongruentes en la estrategia, pedían pequeñas modificaciones, la 

política en general era aceptada. 

La crisis de 1976-1977, había resultado el fin del patrón de acumulación iniciado en 
los cuarenta, el periodo de la llamada industrialización por sustitución de importaciones 

habla llegado a su fin70; el fordismo-taylorismo mexicano no podía garantizar más la 

acumulación71. El petróleo otorgaba la oportunidad de alargar la agonía, sin embargo, 

también abría la posibilidad de un tránsito menos violento a otro patrón que rigiera el 

circuito del capital. 

Algunos de los gobernantes del pals -incluido el presidente-, tenían claro el 
agotamiento de las bases sobre las cuales se asentó el modelo de desarrollo, por lo que 

era impostergable pasar a otro72. Para la burguesla, el fordismo-taylorismo con todas sus 

implicaciones y peculiaridades en la formación social mexicana, no seguía siendo garante 
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de altas ganancias, por lo cual, imponla iniciar los primeros pasos en el establecimiento 
del sustituto. 

Aunque la burguesía no tenía claro el camino a seguir, si habla conciencia en cuanto 

a lo imprescindible de ejecutar profundas transformaciones73. Como la clase dominante 

no es un ente homogéneo y la crisis minó el poder y prestigio de aquellos que, en los 
cuarenta se impusieron al resto de las fracciones, la lucha por imponer un proyecto podia 
ser desgastante y peligrosa. 

Al capitalismo mexicano, el petróleo le presentó la ocasión para definir nuevas bases 

y relaciones entre los agentes y fases participantes en la acumulación74, asl como su 
posterior establecimiento, evitando fricciones; en la abundancia, la lucha sería por una 

mayor participación y no por la supervivencia, sin embargo, este auge retrazó la decisión 
del rumbo a seguir. 

Dentro del proceso de acumulación, el sexenio de López Portillo y, principalmente el 

periodo 1978-1981, fue una etapa de transición75, de determinación, en donde los 

recursos del crudo y la deuda evitaron mayores choques. 

Al interior del gobierno, la discusión era evidente 76; existiendo dos grupos bien 

definidos: uno señalado como el de los keynesianistas77, entre los cuales se podrla 

señalar como el hombre más notable a Carlos Tello Macias, secretario de Programación y 
Presupuesto al Iniciar el sexenio y director del Banco de México en el momento de la 

nacionalización bancaria: el otro, de los monetaristas 78, agrupando al denominado grupo 

Hacienda-Banca de México, que contaba con Gustavo Romero Kolbeck y Miguel de la 

Madrid Hurtado entre sus miembros prominentes. 

Detras de cada grupo, se encontraba un proyecto de nación del papel del Estado y 

de la acumulación 79, asl como una facción de la burguesla impulsando su proyecto y a la 

vez a los miembros del gobierno afines a ella. 
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Que al interior del gabinete lopezportillista, los miembros identificados con el 
keynesianismo o intervensionismo estatal fuesen desplazados, es claro indicador de 
hacia donde marcaba la brújula del equilibrio político, económico y social. 

En tanto la decisión no era tomada con base en la correlación de fuerzas, ambos 
grupos buscaban a través de planes y programas, establecer el rumbo del pals; con la 
Alianza para la Producción, la presidencia de la República buscó evitar al antagonismo en 
el debate. Aunque fue presentada como el proyecto gubernamental más acabado, en 

verdad no era sino un instrumento para lograr la concordia80 entre las distintas facciones 

de la burguasla81 y de estas con el proletariado, una tregua en tanto se instrumentaba un 

nuevo proyecto nacional. 82 

Con el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI), los partidarios de incrementar 
el intervensionismo estatal, buscaron la profundización del modelo hasta entonces 
seguido, mediante el crecimiento del gasto público, la creación de empleos y el 

fortalecimiento del mercado interno, todo ésto con el apoyo de los recursos petroleros. 83 

La respuesta monetarista se dió desde la Secretaria de Programación y 
Presupuesto, encabezada por Miguel de la Madrid, con ol Plan Global de Desarrollo 
(PGD) 1980-1982, en el cual se dió prioridad a la transformación de la economla, 
poniendo especial énfasis en la racionalidad y la eficiencia y sobre todo estando 

marcadamente infiuenciado pcr el monetarismo. 84 

Cada grupo en su ámbito de infiuencia buscaron instrumentar las acciones 

requeridas para llevar adelante el proyecto que representaba, dando pié a decisiones 
contradictorias, acabando por crear más problemas; el auge miéntras duro envolvió estas 
discuciones en un velo protector 

En tanto, la burguesla -o las distintas facciones burguesas-, presionaban al gobierno 

a decidirse a apoyar a una u otra estrategia; esta coacción no sólo era contra el aparato 
estatal, la fracción hegemónica y quienes deseaban serlo, luchaban por convencer al 
resto de su clase da las bondades de su proyecto. 
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No obstante, esta indefinición no podla ser eterna, ni los principales paises 
importadores de crudo se quedaron con los brazos cruzados al primer choque petrolero; 
lo que para nuestro pals evitó problemas, para otros llevó a la urgencia de realizar 

transformaciones extremas y urgentes en su planta industria\85; el incremento en \os 
precios del crudo provocó en los países más avanzados el encontrarse ante el dilema de 
adaptarse rápidamente al nuevo contexto o conformarse con lo que ellos conceblan como 
una expoliación. 

Reconversiones, reestructuraciones y demás fenómenos de tránsito a un estadio 
superior en la acumulación, debieron de realizarse en el más corto plazo. Dentro da estos 
cambios, el ahorro de energía por medio de procesos eficientes y el uso de nuevos 

materialesBB son algunos de los pasos más apremiantes a dar por parte de los principales 
paises industrializados. 

La utilización más racional de \ns energéticos, el empleo de fuentes alternalivas, así 

como la aparición de nuevos exportadores de petróleo87; comanzaron a crear una 
sobreoferta. Los países importadores volvían para dar la batalla y, lo no imaginado 
ocurrió; los precios del crudo comenzaron a presionar a la baja, los importadores 
retomaban el mando y exigían rebajas; la OPEP, en cambio, empezó a mostrar 
diferencias internas, si a la alza, la unión fue funcional, cuando se vislumbró la calda, 
todos quisieron velar por ous intereses muy particulares. 

En nuestro pals, se tardó en comprender la nueva realidad imperante en el mercado 
internacional del crudo; no obstante, fue el mismo grupo dirigido por Jorge Diez Serrano, 
quienes primero vislumbraron el bache en el que había caldo el periodo de crecimiento 
del precio de los hidrocarburos. Quienes durante el auge, recomendaban llegar a una 
plataforma de 4.5 millones de barriles diarios para la exportación, con el argumento de las 
crecientes reservas probadas y el alza de los precios en el exterior, curiósamente también 
lueron los que vieron, decidieron y defendieron la baja en 4 dolares por barril en junio de 

1981. 

La figura de Jorge Díaz Serrano, es clara en cuanto a la relación y conjunción de 
intereses entre burguesla y burocracia po\ílica mexicana, asi como de éstas con su 
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contraparte en los paises centrales. La relación política de Olaz Serrano, director de 
PEMEX, y George Bush, director de la CIA, vicepresidente y presidente de Estados 
Unidos, no se puede separar de las relac;iones económicas establecidas entre dos 

miembros prominentes de la burguesla internacional, socios en Pemargo y otras 
empresas dedicadas a la industria del Petróleo. 

Que Dlaz Serrano impulsara el crecimiento de la plataforma petrolera, no podrá ser 
circuscrito únicamente a su puesto político, a su compromiso como parte del Estado, 
tampoco a sus intereses económicos en empresas contratistas de PEMEX aqul y en 
Estados Unidos, ni a su compromiso con el vicepresidente norteamericano. Si Bush, fue 
un decidido partidario del apoyo a la explotación petrolera en México, podrá ser ubicado 
como fenómeno político y económico; tal vez economistas y politólogos seguirán 
discutíendo al respecto, quizá nunca se pongan de acuerdo acerca de cual es el factor 
que en última instancia determinó la conducta de ambos personajes, la realidad en 

cambio, no entenderá de divisiones científicas. 

c) El estallldo do la crisis 1981-1982. 

Desde abril de 1981, los signos del descenso en los precios internacionales, 
empezaron a aparecer con el anuncio de la Asland Oíl de la suspención de las compras 
de crudo mexicano, aduciendo como motivo el considerar demasiado alto su precio. 

A pesar de esla primera llamada de atención, no fue sino hasta junio de 1981. 
cuando brúscamenle se despertó a la cruda realidad; el mercado petrolero se encontraba 
en franca depresión y, la decisión de reducir los precios del petróleo de exportación, 

aunque precipitadamente se tuvo que lomar. Esla baja de cualro dolares por barril en las 

distintas variedades8B, le costó a Díaz Serrano el puesto y la descalificación en la carrera 

por la presidencia de la República, a nuestro país, a cambio se le tachó de esquirol as! 
como de iniciar la guerra de los precios. 

Con Julio Rodolfo Moctezuma Cid, al frenle de Petróleos Mexicanos, la primera 

medida consistió en la revaluación en dos dolares en el precio de los hidrocarburos de 
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exportación a partir de julio de 1981. Esta medida unilateral, fruto de un desconocimiento 
real de las condiciones imperantes en el mercado internacional del petróleo y de los 
efectos de la baja dea-etada unos dlas antes, provocó que algunas compañías y países 
cancelaran o, al menos redujeran sus compras. 

El descenso en los precios y de la cantidad vendida se concretó en una pérdida de 

divisas atribuible al petróleo y derivados, estimado en más de 5 mil millones de dol~res89, 
regresando al país a la situación vivida en el periodo anterior al auge; aunque el gobierno 
buscó atenuar los efectos, recurriendo principalmente al expediente de la deuda externa y 

a la disminución de sus gastos; con lo anterior, la deuda a partir de julio de 1981, crece 

rápidamente hasta agosto de 1982.90 

La caída de los precios internacionales del crudo, no era un fenómeno aislado, sino 
el resultado de profundas transformaciones en los procesos industriales de los paises 

más avanzados y algunos pocos de Jos subdesarrollados. La remodelación en el patrón 
de acumulación en el mundo capitalista trala consigo la utilización de otros insumos, en 
menor cuanlla y más baratos, la energia necesaria para su procesamiento también 
disminuyó. Para 1981, los cambios iniciados a fines de los sesenta, empezaban a 
madurar y los paises importadores de materias primas se encontraban en Ja posibilidad 
de presionar por el descenso en Jos precios internacionales de dichas mercancías. 

A México, le resultó especialmenle dificil ese año, en Al cual, los precios de sus 
principales productos de exportación cayeron y con ellos sus ingresos en divisas. Como 
consecuencia del decremento de los precios en el mercado externo del crudo, gas, café, 
plata, camarón, algodón y plomo, el país dejó de percibir del exterior, alrededor de 10 mil 
millones de dolares; tan sólo por la disminución del precio de la plata, lo captado cayó de 

dos mil 500 millones de dolares en 1980 a 400 millones en 1981.91 

La disminución de los ingresos por exportación no fue todo para olUestro pals, otro 
factor se sumó para dar al traste con este segundo milagro mexicano; el alza de las lasas 
internacionales de interés en ése fatídico a~o -para los mexicanos-, las llevó a situarse en 
la marca histórica del 16% en lo que respecta a la prime rate I' de 16.5% la libar, los 
réditos pagados por nuestro pais llegaron a 18 y 19% anuales por aquello de las 

sobretasas. 92 
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De esta forma, el Estado vió disminuidos sus recursos y con ésto, su margen de 
acción; el contfnuo y rápido crecimiento del gasto público había permitido la creación de 

condiciones artificiales para la reprodu~ión de capita193, cuando se vió imposibilitado 
para continuar 1ncrementándose, resultó insuficiente para seguir ocultando los problemas 
existentes. 

En Junio de 1981, identificado como la fecha del inicio de los problemas de México; 
de la misma forma en que el incremento -en 1973-, de los precios internacionales del 
crudo se señaló en los paises importadores de energéticos, como el inicio de sus crisis; 
en nuestro pals, la caída de los mismos es marcado conjúntamente con el alza de las 
tasas de interés como los motivos oficiales de la crisis mexicana. 

A la disminución de recursos, el Estado respondió con un intento de racionalización 
de los mismos: inmediátamente se anunció para el segundo semestre del año un 

descenso por 90 mil millones de pesos en el gasto presupuestado94, sin embargo y a 

partir de considerar que esta caída en los hidrocarburos era excepcional y pasajera, el 
principal elemento de ajuste consistió en la consecución de préstamos externos, 
contratada a corto plazo y tasas ~ariabtes. 

Este al\o, la utilización del ahorro externo, permitió que aún y con la disminución de 
recursos provenientes de la exportación de materias primas, el PIB creciera a ritmos 

cercanos al 8% anua195; no obstante, los problemas no solucionados, únicamente 

maquillados, seguían creciendo y la capacidad del Estado vela llegar sus límites. 

En el mundo, el nuevo orden internacional, en lo económico encontraba una de sus 
principales bases en la extracción de recursos de la periferia hacia el centro por medio de 
los flujos financieros; la reactivación económica de los países imperialistas era y es 
ejecutada con la~ divisas sustraídas en los países endeudados. 

Paulatinamente la deuda contralda sólo era utilizada para el pago de los réditos de 
las obligaciones anteriores; deuda y petróleo habían dejado de ser elementos 
susceptibles de ser utilizados como instrumentos de ajuste. La actividad económica, sin el 
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auspicio de los recursos estatales, dejó de ser atractiva para el capital, quien vislumbraba 
tiempos peores decidiendo protegerse en la especulación y el traslado de fondos al 

extranjero. 

La economia nacio'!al sufrió con esto, a partir de los últimos meses de 1981, un 

paulatino descenso; los cierres de empresas, quiebras, despidos, disminución en las 
actividades, volvieron a escena con más fuerza que en 1976-1977. 

Las acciones desesperadas del Estado no podlan ocultar -ya ni siquiera retrazar-, el 
estallido de la crisis; los recu;sos y las acciones se hablan desgastado. En tanto, la 

burguesía segula sustrayendo sus recursos y asegurándolos en el extranjero; la fuga de 
capitales llegó a ser escandalosa, presionando contra las reservas del Banco de México, 
las cuales ai mantener un tipo de cambio fijo, subsidiaron al capital en esta aventura, 
garantizando también altas ganancias, para finales de ese año, el renglón de errores y 

omisiones fué mayor a los cinco mil millones de dolares96. 

Para febrero de 1982, la crisis alcanzó niveles insospechados; los precios de las 
materias primas de exportación continuaban cayendo y en contrapartida, los egresos 
derivados de tos empréstitos externos seguían en aumento, esto como consecuencia del 

incrementó en las tasas y de la deuda misma. 

Ante la incapacidad del Estado para poder ocultar los problemas, los efectos 

aparecieron a tos ojos de ta población de pronto y en toda su intensidad; uno de ellos, la 
inflación se habia mantenido presente desde 1976-1977 aun en la época del auge y a la 
cual la población se habia acostumbrado, con la desaparición de los mecanismos 

amortiguadores de sus efectos en et poder adquisitivo de la población, se convirtió a partir 
de 1982, en el flagelo de los asalariados y en la preocupación de las corrientes 

monetaristas en el seno del Estado. 

A partir del último año de gobierno de José López Portillo, el incremento en los 

precios alcanzó niveles a los que nunca antes se llegó, en contraparte, los salarios se 
estancaron, con lo cual, la inflación dejó de ser un fenómeno unido al crecimiento para 
convertirse en un verdadero indicador del empobrec.imiento progresivo de las mayorías; 
aún y cuando las cifras dadas en é;e entónces por el Banco de México, no lo 
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reconocieron, en la actualidad pocos dudan que en ese año se alcanzó el ciento por 
ciento de incremento en el costo de la vida. 

El capital en todos sus ámbitos y niveles, buscó subsanar el descenso de la 
ganancia provocada por el decremento de los recursos del Estado y encontró en la subida 
de los precios de las mercancias, el mecanismo para apropiarse de la mayor parte de la 
plusvalía generada; por supuesto no todos lo lograron, ni quienes lo consiguieron, vieron 
satisfechos sus anhelos en la misma magnitud. 

Al inicio de ese año, la situación se tornaba explosiva, por tanto, el gobierno anunció 
el 9 de marzo, una serie de reformas englobadas en el Programa de Ajuste de la Política 
Económica de México que contenía, entre otras cosas, una reducción en un 3% del gasto 
público, el apoyo a la producción mediante la absorción del 42% de las pérdidas 
cambiarias de las empresas, la reducción a los arnnceles de 1 500 productos básicos, 

una política de tasas de interés bancarias más flexible que buscara fomentar el ahorro 
interno, desalentara la dolarización y la fuga de capitales y, por último, una nueva emisión 
de petrobonos.97 

Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes y demostraron la debilidad de un 
Estado sin recursos; por tanto, los problemas siguieron creciendo y para junio de 1982, la 
producción nacional empezó a caer en términos absolutos, hasta llegar a fin de año con 
una disminución en la producción manufacturera de bienes duraderos de inversión y 
consumo del 11 %; la producción agrícola, silvícola, pesquera y ganadera descendió 0.4% 
amén de una caída en las actividades de la construcción del orden del 4%, todo esto con 

relación al año anterior9B, desde ese momento se tuvo claro que los comportamientos en 

las industrias manufactureras y de la construcción íueron reflejo de la inlensa restricción 
del gasto estala! de inversión y consumo. 

Mientras la economia se derrumbaba, los grandes capitalistas y aun los pequeños, 

privados y públicos, recurrieron a la dolarización y a la fuga de capitales99, provocando 
continuas presiones contra las reservas internacionales del Banco central, empeñado en 

una defensa perruna del tipo de cambio, en lo que tuvo excelentes resultados en la 
consecución de un dolar barato a precio de remate, subsidiado, otorgando las ganancias 
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rápidas y seguras a las que está acostumbrada la burguesla mexicana y algunos de los 
altos funcionarios gubernamentales. 

Aunque el 17 de febrero de 1982, el Banco de México anunció la modificación de la 

paridad cambiaria, significando una devaluación de más del 70% 100, llevando al dolar de 
27.01 pesos a 47.25; esto no fue suficiente para evitar la dolarización, debido a que aún 

con lo anterior, el dolar continuaba subvaluado y presagiaba una devaluación mayor. 

En tanto los problemas segulan creciendo, el discurso del gobierno continuaba 
montado en un optimismo desbordado y, para junio, el Presidente de la República 

sel\alaba el pronto reestablecimiento en la salud de la economía; el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, declaraba en tanto que la crisis económica y financiera habla 
sido controlada y, en el marco de la Convención Nacional Bancaria, a la cual habla 
acudido con la representación presidencial, anunció el regreso del Banco de México al 
mercado cambiario 101. 

Para mediados de año, las reservas internacionales en el Banco Central, ascendlan 

a 3 930 millones de dolares102 y le otorgaban al Estado la imagen de poder resistir en 

tanto mejoraba la situación; sin embargo, la disminución de las divisas obtenidas por la 

exportación, el incremento de los pagos relacionados con la deuda, así como el saquéo 
por parte de los capitalistas que cambiaban pesos por dolares baratos, llevó para agosto 
de ese mismo año a las reservas en divisas a desaparecer y no se podla hacer frente a 
las obligaciones de los próximos meses. 

Lo anterior a pesar que el 6 de agosto se establecieron dos tipos de cambio del 
dolar: uno, preferencial, determinado por el Banco de México para la importación de 
productos básicos y el cual se fijaría en principio a 49.13 pesos por dolar; el otro, de 
aplicación generalizada, el llamado dolar libre fijado por la oferta y la demanda, oscilando 

entre 77 y 84 pesos.103 

Tampoco eso fue suficiente y la distracción de los dolares controlados fue de 
conocimiento público, funcionarios y empresarios incrementaron fortunas al amparo de 

esto. 
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Algunos días después, eí Estado estableció que los depósitos bancarios en moneda 

extranjera, al ser retirados serian pagados en moneda naciona1104; obvio es decirlo, tos 

únicos depositantes afectados fueron aquellos que hablan confiado en el sistema 
bancario nacional y, desde luego, no eran los grandes capitalistas. 

Para el primero de septiembre de 1982, en el último Informe de Gobierno, la 
situación habíase vuelto incontrolable; la estabilidad de todo el sistema estaba en juego, 
la voracidad de algunos ponía al borde del estallido social. A fin de hacer acopio de 

recursos y medios, se optó por la estatización de la banca privada y de las acciones 
industriales en poder de la misma; la medida permitiría al Gobierno mayor margen de 
acción, golpeando duramente a un sector de la burguesla que basado en su poder y 
ubicación estratégica, atentó contra los intereses generales de la misma burguesla y del 

propio estado. 

El Estado en tanto, tuvo que actuar contra éste, et sector más poderoso del 
empresariado, sin significar su actitud, un ataque contra ta burguesla, más bien, actuaba 
en beneficio de ta misma, a pesar de tos incendiarios discursos intentando hacer aparecer 
esta acción como un paso más en la lucha contra el capital y un intento de transformación 
del papel de los bancos; las acciones tomadas y et accionar mismo de dichas 

instituciones 105, mostraron que ta banca segula siendo la misma. 

Para tos mismos banqueros, la medida resultó benéfica y salvadora; bancos tan 

poderosos como el Multibanco Comermex de la familia Valtina y sostén del Grupo 
Industrial Chihuahua, al momento de ta estatización se encontraba al borde de la quiebra, 
producto de préstamos incobrables a las empresas del mismo grupo, ta indeminización 
cayó como premio a la desviación de fondos y el saquéo de los recursos ahl depositados 

por los ahorradores. 

La deuda externa de la banca, también asumida por el Estado y el erario público, 

garantizó a los capitales extranjeros y nacionales su recuperación; múltiples son los casos 
de personajes de la burguesía mexicana, quienes a través de la banca texana prestaron a 
bancos nacionales los recursos de las instituciones bancarias mexicanas, a estos buenos 

mexicanos el Estado también los premio. 
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Con todo, el gobierno lopezportillista y el del futuro presidente, acordaron en agosto 
un nuevo convenio con el FMI, el cual permitirla el retrazar los pagos a realizar durante 

los últimos meses de la administración de López Portillo, por concepto de principal e 
intereses de la deuda externa, además de la consecución de un crédito puenle por 3 600 

millones de dolares en DEG's.106 

A cambio de estas conseciones, nuestro país se compromelía en el Convenio de 
Facilidad Ampliada, firmado por tres años, a reducir drásticamente el déficit público y los 

gastos del Estado así como a reestructurar su deuda en un plazo no mayor a 90 dias.107 

De esta forma, el sexenio que prometió ser el de la administración de la 

abundancia 108, terminó siendo el de la ilusión rota, el del fracaso, el del inicio de la 

verdsdera crisis nacional. Todos los problemas que, al inicio del auge. se prometió 
solución y solo consiguieron ocultarlos bajo el influjo de los recursos petroleros, 
resurgieron más fuertes e impresionantes, cuando aquellos se acabaron. 

En 1982, la producción nacional de bienes y servicios (a precios de 1970), cayó 
estrepitósamenle, hasta ser 5% menor a los tenidos al inicio de la década de los sesenta, 
la infiación durante los seis años de Gobierno de José López Po1tillo alcanzó 235%; la 
caída en el poder adquisitivo de los salarios era cercana al 40% en relación a 1976; el 

desempleo habla llegado a los 3 500 000 desocupados; la importación de productos 
alimenticios de caracter básico llegó a las 8 millones de toneladas. 

Sin embargo, los datos económicos no son todo lo claros que se desea en cuanto a 
los resultados de un polltica económica y social, por tanto, aira cifra viene a ser el 
complemento para dejar manifiestas las condiciones de atraso de la población después 
de 53 años de gobiernos de la revolución y paz social: cerca del 20% de los habitantes 
del pals seguían siendo analfabetos y otro 30% componlan el grupo de los llamados 

analfabetas funcionales 109, para 1982, pocos datos pueden ser tan estremecedores 

acerca de 1.a realidad de las políticas gubernamentales, por encima de desarrollos y 
auges. 
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U.4) Dentro del rnc:i.rxLaml), lo tasa de ganancia •• e>rpr•aa como un 

coei•nle, •n el cual el f'¡A,Jmercidor la plusvati a y al di.vid.ndo 
to •ia la •urna d•l capital constante y el capital var-table. 

m11 Ni.coa PoulantzOA. Las Clases Sociales en ... op. cit., p. 
10. 

Ud> Pata ler.er una mayor cornpreMi.61' de lo• cambtoa •n cua.nto a 
pol1lica •conómi.ca. y eapoci.al al r••p•cLo de Loa •nltdod•a 
pa.r~alalalea au uh.hzcic1.ón en el nuevo proy•clo en el 1>9f'Lodo 
cMol general Manual A vi.la Co."'4Cho, revlza.r al capitulo ocla.vo "Del 
.PI'~ de. l:ditlccici.ón d• la. O.mocra.ei.a. do Loci Tra.bajGdor•• al 
PrC>gf"Q.lftO cM La. •eo.llzaci.ón de loa fi.nalida<Ma da Lo. Ravoh.1c1.6n 
Jnduatnal", en Anat.cli. shulgovaki.. ,.,;,deo en la encrucijada de 
SU hiRtoria, M4blco, lP?lt, EdLclo.,.._a de CULluta Popu\Qf, pp • 

.Ct?-!!UO, 

U?I D• P•dro Vtvcinco sabC11Uán auzm.An Ca.brera, pcutClndo 
Lodoa Loa Udor11111 ai.cv:hccl.ei;, Lnm•d1.alo111 Lo• propulacidor•a da 

n4Clona.hzClciÓn, ha.n •tdo coblja.doa por el Ea la.do, qul•n loa 
m:lntanido el poder, •U"I i.mporltl.I" lo• ma.n111jo11 que hiciora.n en el 
111lnd1.ca.lo, la.nlo deJOl"a.n hacer lo neceao.r1.o po.ra. ha.cer del 
pelrÓleo un meca.nierno ef1.coz a.l capllat. A lo111 lraba.Jo.dorea qu• 
opuaieron lra.baJI l(ll'llO al atndica.to al Ei;lado. Lea aplicó 
Lodo •L ri.gor de la. reprer;aÓn, ctenloa de deapedldoa, golpea.do• y 

ac:ctdent.ados dan fé d• \o a.nter1.or. 

UI> Po.ro loa f1.nea de nu•alro ealud1.o a.doplamoa ol lÓrh'li.no 
"entidad paroaest.at.al", que ~nqua t\111 el más •xa.elo 
eli.molÓgicam•nte, éa el común. De acuerdo a. ealo 
a.pega.moa a. lo dt•pueato por la Ley Federal de Entidades 
Par-aes:tatale.s, que •n au articulo :z eoftala. " ••• Son ertUdadc:: 
paraestataJes las: que con caract.e1• de tal det.orJnl.na la. Ley 
OrganJ.ca de la Admlntst..racJÓn P.;bltca FedoraL" .Eata L•Y más. 
pr•ciaa a.L reapeclo norma. el c.rLieulo lo. 

" ••• las stgulent.ec entidades de la administ.ract;,n p~Uca 
par-at"aest.at.al1 

s.- OrcanJsmos descentralizados. , 
2.- Empresas de part.tctpacfon est.at.aL Jnst.·tt.uclones 

Nacionales de crédtt.o e lnst.11 .. uclones Nacionales de Sec;Ul'OS y 
Fianzas, y 

3.- FJdeJcolldsos." 

UP) El grupo F•rroca.rrllae Nactonal•• de México lo conforman 
lCLa 11i.gui111nlea ernpra11aa: 

- Ferroco.rri.l Chihuahua. al Pac1tlco. 
- J'erroeo.rril del Pa.clhco. 
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- F•rrocCU'rll Sonora.-8a.jo. caU.forni.Cl. 
- F•rroccurile1111 NClCi.onale111 de Wéxi.co • 
.. Ferroca.rriloa unido11 del sur••te. 

c20• Dur-anlo oftoa, hcat.a rt1edi.Cldo111 d• lo• ochent.ci, el cobro por 
va96n o t.onelada m4'lri.co-mi.\Lo rocorr\da ru6 a.l coelo d• 

opera.clón. t.011 vcigone• muchC111 pudi.eron ut.illz<Mfo• y 
loa •11Lcu:lon•D repl•LCU1 do el.\o• por el cobro do pe•o por dia. 
de r•lrcuio pcira. recoger la. rtterca.ncio t.ra.n11por\a.da, 

CHI La. buenG relaci.Ón Lraneporli.•lo..- ccurelero.-goblerno 
mueatra. 
el zar 

la. dona.c:lón por má.a de 2000 mUlon•• do ~•o• que hizo 
del Lroanporl• lai.doro Roclrigu•z pora Lo ca.mpafta. 

prea\.dencial do ca.rloe So.Una.a do Oorla.ri, otro 
o.cerca de ••L• pereona.jo, •• ai.t.ull anl•• de La. 
Jea.quin Hernándes OoU.c\.a. La quina qui.en aol'lala.ba. 
d. aodr1guez la.a máa ben•flcladaa de 
prlvollzcuiora.a en Pemex. Otra. ti.gura. preponder4nL• 
dol ClUt.oLrcmaporl•. cwnqua e11le enclavado ol ol 
aubén Fi.guoroa. hljo. amo y 11oi'ior do loa camino11 dol 
C<Ugo en •l Cotnit.é Ejocuhvo NCLC\onal dol PRI. 

da.lo cu.ri.oao 
opr•naión d. 

\o.a empresoa 
loa polllicaa 

•\ campo 
do pC1C1ajero11, 

i;iur, ocupo. 

<Z2J a..~ po.rhci.p4CiÓn J4 \011 ferroccirr\loa ol t.ron11porlo do 
pa..90.joroa, apena.a a.lca.n:zc.1 ol AH dol movunionlo t1acional. 

El dl. 5M dol por11onci.l alcan2a. t.. 5 

el OO. 2H apena.a t.r•• Vocea ol aa.la.rlo mlni.mo. 
ol aolnno mlnlmo 

<Z9) Acarea. do la. nci.cionalbación &:téct.nca.: ~ Cat.idiano". 
:u. mo.rxo-obr. da 1000, WéMLco, UAM-A2. 

<Z4• Lo 
federal oauml•ra 
pObUca. e>C.lerna, 

oléclrico. ropre11enló 
pa.rle da al\o, al 

anloo 

'º" 
do 

dol 
que 

totcil 
el 

do 
gobierno 

La. deuda 

Lo• conaumi:ior•• po.ro hobil4Clonolo11 11olo hGCen 
goalo aqulvalanla al t.OM dal lola.l genero.do, 

C25J Heb•rlo C(l.11\lllo. Dos ai'tos, dos. "Proceso11
• 7!1.l, 
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ta?) Al r•ep•clo aonv\.•n• ••l'la\o.r q1.1•, lld•r•• •\nd\Cal•• y 

burocracia. polilicQ, no aolo bonaf\.cla.ron término• 
e\.nd\CGl••• o•l polilicoa, Lo. corrupcl.Ón y al mci.nojo d• loa c1.1oloa 

•l cohecho por lo no defeni;;a. do Loa derochoci aind~c:olea hQ 

permili.do . al ourgimlont.o en a.mboa oacloroci, do algunos de loa má.s 

connolodo• miembro• da Lo burguoala. 

c11> Al•ja.ndro Alva.rH. La crisis global del cap(tali.smo en 
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CAPITUL03 

LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL ANTE LA CRISIS : 

TRANSFORMACION ECONOMICA Y PARAESTATALES 

a) El ani\llsls gubernamental de la crisis 

Toda solución a un problema implica la creación y/o adopción de un punto de visla 
acerca del mismo y del contexto que lo rodea; esto sucede aun cuando no sea explicita, 
se niega o se disfrace. 

La estrategia seguida por los gobernantes mexicanos a partir de 1982, parte del 
análisis de la crisis mexicana, de sus inicios, caracterlsticas senalando culpables y 
cómplices. e 

Esta visión ha tenido que ser recopilada en artículos, documentos, declaraciones e 
incluso en documentos presentados ante organismos internacionales; en este capítulo se 
busca presentar unicamente lo que el gobierno mexicano ha dicho y escrito, 
posterionmente se analiza lo obtenido en !os hechos. 

Con todo, la posición pública del gobierno, es bastante coherente en los documentos 
presentados; desde la Carta de Intención finmada con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en no.viembre de 1982 hasta el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, ha existido 
coherencia en su posición. 

De esta fonma, la carta presentado ante el FMI es, entre otras cosas, el primer 
documento conocido en el cual los entónces futuros gobernantes mexicanos vertieron, 
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adoptaron o ambas cosas, un muy particular análisis de los problemas de la economla 
mexicana. En dicho documento, entre los puntos 1 al 17, se hace un diagnóstico del 
desarrollo de la economla mexicana, en el inciso 5 se describe la alarmante situación del 
pals. A partir del punto 17 se señala la necesidad de ajustes que permitan superar los 
desequilibrios, abatir la inflación y fortalecer las finanzas estatales. 

El haber gastado más de lo que se tenía, a través del gasto público, dando origen a 
una demanda sin sustento en el nivel de la producción y al déficit estatal, se encontraba 
delrás del estallido presenle 

Toda esta concepción quedó plasmada en documenlos tales como el Plan Nacional 
de Desarrollo ( PND) 1983-1988, en el Programa Inmediato de Reordenación Económica 
(PIRE), el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 
(PRONAFICE) y el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). 

El 6 de diciembre de 1982, se promulgó el Programa Inmediato de Reordenación 
Económica {PIRE) que, conjuntamente con los Criterios Generales de Polltica Económica 
para 1983, instrumentan las conclusiones obtenidas desde la Carta de Intención. 

No es sino hasta el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, cuando se dio a 
conocer de manera explicita y casi total, el análisis gubernamental de la crisis, amén del 
marco que guiaría el accionar estatal de los próximos añcs; en este documento se 
señalaba que la economla nacional padecla de • ... problemas estructurales .. • los cuales 
deberián ser corregidos para el adecuado aprovechamiento de nuestras posibilidades de 
desarrollo, esta visión se verá complementada en los años siguientes a lo largo de 

programas y declaraciones. 

El propio presidente Miguel De la Madrid Hurtado en la 'Introducción' al Plan 

Nacional de Desarrollo 1983-1988 definió la situación como • ... tiempos de cambio y reto: 
de crisis interna y externa; de incertidumbre; de competencia aguda y desordenada entre 
diversos paises, algunos por mantener hegemonía, otros por sobrevivir, y fa mayor/a por 
encontrar una posición en la nueva configuración internacional en gestación que les 

permita subsistir como entidades soberanas y apoyar su desarrollo económico y social. ·1 
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Para nuestro gobierno, en 1982 se vivía la crisis económica más severa en los 
últimos cincuenta afias y cuyas consecuencias en lo económico y en lo social podrían 
poner en juego una estabilidad de más de sesenta afias, en caso de no instrumentarse 
una estrategia global para atacar a fondo las distorsiones económicas. 

En entrevista concedida para el diario Exce/síor aparecida el 17 de noviembre de 
1983, el presidente De la Madrid sei\aló con claridad cual era su punto de vista acerca de 
los problemas actuales: • ... Estamos en crisis romo nación y ccmunidad porque hemos 
descuidado los equilibrios económicos fundamentales. Hemos descuidado el equilibrio 
necesario entre lo que consumimos y lo que ahorramos, hemos consumido más de lo que 
hemos ganado con nuestro trabajo. Por eso tenemos una deuda alta. Necesitamos inverlír 
más y para ello tendremos que limitar al consumo.• 

Los problemas de la economía nacional eran resumidos en el PND 1983-1988 de la 
siguiente forma: 

·La tasa de desempleo alcanzó niveles del 8%, duplicando porcentajes recientes y 

el deterioro continuaba; 

- La producción se habla detenido en diversos sectores, la importación de 
productos agrfcolas llegó a más de 8 millones de toneladas en 1983. la producción 
manufacturera se redujo en el último trimestre de 1982, produciendose una caída de más 
del 7%; la construcción bajó su nivel de actividad en casi 14%. 

- Gran número de empresas se encontraban en la incapacidad de poder pagar su 
deuda y aun en la situación de no continuar operando por carecer de capital de trabajo. 

- La inflación llegó al 100% y se estaba acelerando a una velocidad inusitada. 

• El ingreso nacional, al igual que el PIB, se habia contrafdo, amén de una 
reducción en la captación del ahorro interno de cerca de tres puntos del PIB. 
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• El sector público mostraba un déficit superior al 15% del PIB, por segundo ano 
consecutivo. 

- México se encontraba en virtual suspensión de pagos con el exterior. 2 

Continuando con el mencionado Plan, en su Capitulo 111, se pone especial énfasis en 

senalar " .. .las deficiencias de la economla 5'0 manifiestan fundamentalmente en las 
siguientes cuatro lineas: 

- Desequilibrios del aparato productivo y distributivo. 

- Insuficiencia del ahorro interno. 

• Escasez de divisas. 

• Desigualdades en la distribución de los beneficios del desarrollo.:3. 

Con la promulgación del PRONAFICE 1964-1966 se ahonda en el análisis, el cual 
inicia con una retrospección del desarrollo reciente de la economle nacional. El programa 
senala que la industria mexicana, a partir del proceso revolucionario se habla encontrado 

en constante crecimiento; fortalecida durante los cuarenta, pasó por un incremento 
constante de cerca del 8% anual en promedio y de 6% en la economía en general, lo cual 
penmilió crear un sector industrial diversificado, con estándares de calidad en algunos 
sectores. 

Apoyada por una fuerte protección comercial, la sustitución de importaciones 
alca.nzó grandes avances en algunos rubros. Con una fuerte presencia en productos de 
consumo y algunos intenmedios, dejando de lado la rama de los bienes de capital, hecho 
que a la larga redundarla contra la industria y la economía. 

Sin embargo a partir de 1970 y 1971, se empezaron a mostrar o acentuar las 
deficiencias, Incrementadas por pollticas y decisiones equivocadas; no obstante, no es 
sino hasta 1976 cuando se muestran más claramente estos problemas. 
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La utilización de los recursos provenientes del petróleo y el ahorro externo 
permitieron superar en gran medida la crisis. La aceleración en el crecimiento requirió de 
elevados volúmenes de importaciones, principalmente de insumos y bienes de capital; 
esta dependencia de factores externos incrementó la vulnerabilidad de la economía 
nacional. Con la calda del precio internacional del crudo y el alza de las tasas de interés 
en el exterior sumadas a una política de ajuste insuficiente para reducir el elevado 
crecimiento del gasto público y del endeudamiento externo precipitaron en 1982 la crisis; 
la cual se manifestó en una disminución importante de la producción, infiación elevada, 
altos costos financieros y fuga de capitales. 

Dicha crisis fue provocada por varios tipos de causas: macroeconómicas, 
estructurales y do concepción de la estrategia y la política sectorial; a estas condiciones 
internas se sumaron las externas relacionadas a la falta de estabilidad de la economía 
internacional (cuadro 1 ¡4. 

En cuanto a las cau~as macroeconómicas, en nuestro país la máxima expresión del 
desequilibrio tuvo lugar en 1981, cuando el déficit en cuenta corriente alcanzó cifras 
superiores a los 12 000 millones de dólares y la deuda externa contratada en ese año fue 
mayor a 19 000 millones de dólares; consecuencia de lo anterior resultó .~er el abierto 
proceso de recesión e infiación vivido en 1982. 

El desequilibrio anterior fue consecuencia de un crecimiento acelerado de la 
demanda, de 10% anual en promedio entre 1977 y 1981, en contraste la oferta sólo se 
incrementó en 6%, ocasionando requerimientos crecientes de importaciones y 
conformando fuertes incentivos a la infiación. 

Debido a las diferencias entre demanda agregada y oferta además del desequilibrio 
en la forma de distribuir el gasto público entre los distintos sectores, la industria resultó 
insuficiente para atender los requerimientos del crecimiento. 

A su vez ta política cambiaria, al mantener el tipo de cambio fiio contribuyó al 
estancamiento de las exportaciones y al auge de las importaciones, agravando el déficit 
estructural en cuenta corriente. 
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{ 

E><pansión de la Demanda Superior 
Macroecon6m.1cas a la Oferta.. 

Sobrevaluación del lipo de camblo. 

Est.ruct.urales 

Da Concepción 
de la 

Eslrnlegia 

Pol1Uca 
Se<:lorial. 

Exlernas 

Desequilibrio enlre desarrollo Indus
lrial y Comercio E>clerior. 

U.mi lada Inlegración Induslrial. 

Deficienle arliculación seclorial. 

Dependencia Tecnológlca. 

Organización Induslrial 
Poco eficlcente . 

. Concenlración Regional de la 
Induslria. 

Debil coordinación enlre agenles 
pr oduc li vos. 

Insuficienle generación de empleos y 
satisfact.ores b~sicos. 

¡ Concepción parcial 
de la Induslriali
zación. Cent.rada 
en la Suslilui6n 
de Importaciones 
Indiscriminadas. 1 

~~~~=~~t~v~~o 
Inlegrada. 

Crecimienlo 
Induslrial 
Incapa'Z de 
Sostenerse a 
si mismo. 

De dise!lo 

De Ope
ración. 

Inconsistencia entre la 
Po11t.1ca Macroeconómica 
y la polilica Seclorial. 

Proteccionismo Excesivo, 
permanenle y discrimina
nat.orio. 

Fomento Insuf 1~1entemenle 
Selectivo. 

Regulación Excesiva. 

{ 

Burocratización. 

Concentración en la toma 
de Desiciones. 

¡Recesión generalizada de la Ec.Mundial. 

Contracción del Comercio Internacional. 

Al.za en las lasas de Inlerés. 

Calda en el precio y demanda del crudo. 
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En cuanto a las causas estructurales de la crisis, son eslas el verdadero origen de la 
misma; los problemas macroeconómicos sólo se conjugaron para precipitar una crisis 
presente. Por su importancia destacan, en primer lugar la concepción parcial de la 
estrategia industrial, en segundo, la aplicación inadecuada de las poHticas 
macroeconómicas y sectoriales y finalmente los problemas estructurales inherentes al 
propio proceso de industrialización iniciada hace más de cuarenta años. 

A lo anterior se debe añadir que la economía del pals se caracteriza por su 
vulnerabilidad frente a los cambios externos lo cual ha ocasionado el estancamiento del 
producto, los altos Indices de inflación y desempleo, amén de los niveles sin precedentes 
en las tasas de interés mecanismo por medio de los cuales las economlas centrales 
trasladan los efectos de sus crisis a nuestra nación. 

b) La propuesta para salir de la crisis 

Este apocalíptico análisis de la crisis, sirve como justificación de un programa de 
estabilización caracterizado por una austeridad antipopular, implantando con más fuerza 
que en 1976-1977 un monetarismo a ultranza. 

El revitalizar a la economla nacional requería, ante todo, corregir los desequilibrios 
que la industrialización por sustitución de importaciones habla generado. 

Esta nueva estrategia olvidaba la anterior política orientada al mercado interno, a 
proteger nuestra industria y lograr la industrialización con base en la sustitución de 
importaciones. Ahora se trataba de abrir la economla al capital extranjero, impulsar las 
maquiladoras, disminuir los niveles de protección a la planta productiva e incorporar al 
país al Acuerdo General del Tratado sobre Aranceles y Tarifas (GATT); además se 
proponía incrementar exportaciones, disminuir los subsidios y adelgazar al Estado a 
través de la venta • liquidación o privatización de empresas estatales. 
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Ante Jos obstáculos al acceso de nuevas fuentes de financiamiento externo, la 
politice estaba orientada al desarrollo de una Industria integrada que cubriera los 
requerimientos de Insumos y vinculara la oferta industrial con el exterior a través del 
Impulso a ramas que generen una entrada neta de divisas al país. 

Estas fueron consideradas tareas priorilarias para lograr ros cambios estructurales y 
cualitativos en las políticas y estrategias del desarrollo nacional. 

Como primer medida se dispone el mismo dfa de la toma de poseción del senor 
Presidente, fa adopción de un "Programa Inmediato de Reordenación Económica" (PIRE) 
que en sus diez puntos se propone como la respuesta a la crisis; más tarde se señalará 
que al PIRE correponde la reordenación económica como línea fundamenlal de acción. 

Este documento tenía como propósitos fundamentales: abatir la inflación y Ja 
inestabilidad cambiaría; proteger el empleo y la planta productiva y el consumo básico, y 
por último recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases d~erentes. 

El PIRE no es sino la materialización en la política económica y social de la 
formación monetarista de la inmensa mayorla de los miembros prominentes del gabinete, 
incluido el presidente; aunque lo niegan en público y con insistencia, las medidas 
tomadas reproducen los esquemas del manifiesto friedmaniano, amén de ser en buena 
parte una adopción de la Carta de Intención firmada con el FMI a finales de 1962. 

Al PIRE corresponde el corregir los efectos de la crisis, el crear las condiciones para 

la segunda línea de acción reestableciendo la estabilidad en la economla, por lo que se 
encargará de • ... Abatir la inflación y combatir la inestabilidad cambiarla; proteger al 
empleo, al abasto popular y apoyar la planta productiva; recuperar ta capacidad de 

CffJCimienlo sobre bases diferentes.S. 

Sin embargo y, como su nombre lo indica, el PIRE es la respuesta inmediata del 
gobierno, por lo que la visión completa de los problemas nacionales y su propuesta de 
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solución se vé concretando en los hechos y en discursos que analizan problemas y 
soluciones concretas. 

b1) El cambio estructural. 

Para iniciar el combate a la crisis se propone una profunda reorientación en la 
economla que se centra en tomo a una estrategia de • ... dos lineas fundamentales de 
acción estrechamente relacionadas entre si: una de reordenación económica y otra de 
cambio estructural . .e 

La primera, de reordenación económica, se inició con los diez puntos contenidos en 
el PIRE y es presentada como la respuesta estratégica para enfrentar la crisis y crear las 
condiciones para el funcionamiento normal de la economía, además de sel'lalarse ía 
necesidad del cumplimiento de los previsto en este programa para permitir el 
establecimiento de los cambios en las estructuras económicas. 

La segunda línea de la propuesta gubernamental • ... denominada de cambio 
estructural, se orienta a tas transformaciones de fondo en el aparato producfivo y 
distributivo y en los mecanismos de participación social dentro de éste, para superar las 

insuficiencias y desequilibrios fundamentales de la estructura econ6mica•1 

Cambio estructural cuya finalidad sería generar un patrón de crecimiento más 
estructurado al interior y más competitivo al exterior, que equilibrará las cuentas 
comerciales para reducir con ello nuestra vulnerabilidad económica frente al exterior. 
Además, el proyecto debla garantizar la producción de bienes básicos e insumos 
estratégicos para fortalecer el desarrollo del mercado interno. 

Dentro de la estrategia gubernamental, ambas líneas se condicionan y son 
complentarias y unicamente se podrá triunfar en el combate de la crisis si se logran los 
objetivos de las dos; para que la estabilidad lograda por la reordenación económica se 
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consolidará, hacía falla que se supera'rán las deficiencias estructurales, y lo mismo era 
necesario en sentido contrario. 

Al intentar hacer un análisis acerca de los cambios en el Estado, a su 
reestructuración en lo económico y en la concepción que tiene el gobierno acerca del 
papel del Estado, encontramos que lo que denomina "cambio estructural" era la primera 
etapa a analizar. 

En el PND 1983·1988 se establece que la estrategia de cambio estructural es • ... un 
proceso de cambio de orientación y de patrones de conducta, con un propósito 
eminéntemente social para hacer mas eficiente y justo el desarrollo . .S Su principal 

objetivo es, según el Plan,. reorientar y reordenar para establecer equilibrios 
fundamentales que hubieran sido afectados por el rápido proceso de industrialización y 

urbanización, o bien, crear otros que no hubiesen podido actualizarse debido a relrocesos 
no superados por la desigualdad social, la ineficiencia del aparato productivo, la falla de 

ahorro interno y la brecha de nuestras transacciones con el exterior. 

Para empezar, el cambio estructural, se basa en seis orientaciones globales: 

• Dar prioridad a los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento. 

- Reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo. 

- Descentralizar en el territorio las actividades produclivas, los intercambios y el 

bienestar social. 

- Adecuar las modalidades de financiamiento a las prioridades del desarrollo 

- P1eservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional. 

- FortaleCGr la rectorla del Estado. estimular al sector empresarial e impulsar el 

sector social. 9 

En su 2º Informe de Gobierno, el presidente De la Madrid enfatizó en la necesidad 
de poner en marcha un cambio estructural entendiendo por ello el dar una nueva 
dinámica al campo mediante el desarrollo rural integral, redirigir el proceso industrial para 
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su mejor integración y competitividad en el exterior, aumentar sobre bases filmes la 
capacidad exportadora y el turismo, incrementar la producción y distribución de alimentos, 
descentralizar el progreso económico y social en todo el país, modernizar el sistema de 
abasto y comercialización, ordenar el crecimiento urbano, cuidar la ecología, aumentar la 
generación de empleos y combatir Ja desigualdad económica nacional. 

La estrategia de "Cambio Estructural" fue concebida como una alternativa de 
solución para los problemas productivos y financieros derivados de la estrategia de 
sustitución de importaciones, la cual estuvo orientada básicamente al mercado interno, 
pero sin la perspectiva clara de articulación entre estos con el sector externo. 

Meses después, el Licenciado Carlos Salinas de Gortari, Secretario de 
Programación y Presupuesto, confirmarla la puesta en marcha del proyecto modernizador 
y afirmaba que • ... en la crisis actual estamos presenciando una aceleración del proceso 
de cambio en el desarrollo de nuevas tecnologlas, en el campo de la información, la 
telecomunicación, los materiales avanzados y las ciencias de la vida. La incorporación de 
estas tecnologlas en la esfera económica está pro~ocando transformaciones en los 
patrones de producción y comercio entre paises, modificando ta estructura de ta demanda 
de materias primas y mano de obra, acelerando la integración de la economla mundial y 
aumentando las presiones del mercado y la competencia entre empresas. Los centros 
generadores de recursos o de ia dinámica del crecimiento se han desplazado. Estamos 

enfrentando una nueva época en la vida de las naciones .. ".10 

Con la aparición en 1984 del PRONAFICE queda más claro que, para superar la 
crisis es necesario pasar a un nuevo modelo de acumulación, al hacer explicito que el 
agotamiento de la sustitución de importaciones como politica y estrategia de crecimiento 
aunada a las deficiencias estructurales son la combinación que propició la crisis. 

Si bien en el PND 1983-1988 se se~alan algunas de las estrategias que pretenden 
crear las condiciones para el tránsito a un estadio superior dentro del desarrollo del 
capital, no se había definido con claridad que lo que se ha dado en llamar el "patrón 
secundario-exportado~· es el modelo a seguir. 
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En este documento se traslució el fin de lo que prefieren denominar ''modelo de 
Crecimiento o Desarrollo", pero es en el Programa de Mediano Plazo, encargado del 
aparato productivo y distributivo (sólo la parte destinada al exterior) donde se senala que 
el camino escogido por Brasil y los Cuatro Tigres Asiáticos es el escogido para México. 

En el PRONAFICE, el Estado os más expllcilo en cuanto a su estrategia, ésta se 
caracteriza por la búsqueda de un incremento en la eficiencia de la planta productiva que, 
permita hacerla competitiva a nivel mundial a la vez de fortalecer el mercado mundial. 

El objetivo de la politice plasmada en este programa es lograr la modernización del 
aparato productivo, teniendo en cuenta que: el principal sustento de la industrialización 
lograda en México fue el modelo de Sustitución de Importaciones con alta dependencia 
de importaciones y baja capacidad exportadora, esto aunado al agotamiento en los 
setenta de las principales fuentes de financiamiento. 

Para ello planteaba la necesidad de una industrialización más eficiente y competitiva 
que permitiera que las exportaciones manufactureras financiaran en gran medida las 
exportaciones del sector. Se proponía que para 1988 las importaciones fueron cubiertas 
en más de 50% con recursos generados a lravés de la exportación de nuestros propios 
recursos. 11 

La Propuesta principal del PRONAFICE era impulsar las exportaciones de productos 
no petroleros, otorgando especial atención a los sectores agroindustrial, automotriz y 
petroquímico, entre otros, con el fin de favorecer los niveles de excelencia en aquellas 
ramas donde tenemos planta fabril moderna y experiencia industrial. 

Por tanto, el objetivo era financiar las importaciones con recursos provenientes de 
nuestra propia industria, solo de esta forma serla posible allegarse recursos. 

'En S/ntesís, el desafio fundamental para recuperar con bases sólidas y diferentes 
nuestra capacidad de crecimiento, es generar y ahorrar nuestras propias divisas mediante 
un proceso de industrialización que reduzca progresivamente la exigencia de mor.eda 



103 

extranjera para desarrollar la planta productiva, que fomente exportaciones y que sustituya 
selectlvamente Importaciones. Esto es lo que permitirá finálmente, un crecimiento 
autosostenido'.12 

En el PRONAFICE, se justifica esta pretención al señalar que, si bien la 
industrialización por sustitución de importaciones ha permitido altas tasas de crecimiento 
durante largos plazos, ha cargado a lo largo de su historia con un elevado desequilibrio 

en cuenta corriente. 

La industrialización por sustitución de importaciones ha tenido que ser financiada en 
cuanto a sus necesidades de divisas, ya que ha adolecido de una vocación exportadora 
que permitiera al sector manufacturero ser autosuficiente; con lo anterior, ha sido fuente 
de desequilibrios y presiones a la estabilidad cambiaria. 

En la década de los setenta, se han utilizado c~mo correctores, el expediente de la 

deuda externa y los recursos provenientes de las exportaciones petroleras, pero con los 
cambios en la economía mundial, han dejado de ser susceptibles de ser utilizados; por lo 
que -según PRONAFICE-, la opción es financiar las importaciones necesarias con 
recursos provenientes de la propia industria nacional. 

Se propone que, para recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases sólidas se 
tiene que • ... generar y ahorrar nuestras propias divisas mediante un proceso de 
industnalización que reduzca progresivamente la exigencia de moneda extranjera para 
desarrollar la planta productiva, que fomente exportaciones y que sustituya selectivamente 
importaciones., 13 

Los cambios diseñados en este programa buscan que, para evitar los desequilibrios 
del pasado (déficit externo, falta de integración, dependencia, entre otros), el "nuevo 
patrón de crecimiento•14 logrará que, por lo menos la mitad de las importaciones de 

manufacturas sean financiadas con las exportaciones del sector. 

De manera explícita el PRONAFICE propone una estrategia de 'cambio 
estructural ... • que " ... convierta a México en una potencia industrial intermedia al finalizar el 
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sigloxx•f5; como parte de este objetivo, se marcan una serie de cambios cualitativos que 
llevaron a la industria nacional y con ello a la economla a ser menos dependiente del 
exterior. 

Dichas modificaciones pueden resumirse de Ja siguiente manera: 

- El establecimiento de un nuevo patrón de industrialización y de especialización 
del comercio exterior, articulado en lo interno y compelilivo al exterior, con fuerte 
crecimiento en Ja Industria manufacturera de exportación. 

-Aplicación de avances tecnológicos que pennitan elevar la calidad y eficiencia, 
asl como la capacitación integral de la mano de obra. 

- Racionalización de la eslructura industrial. 

- Descentralización de la planta industrial. 

- Participación más articulada de los agenles produclivas, fortalecimiento de la 
economia mixta bajo la rectorla del Estado. 

- Solución de los problemas de empleo, de producción de satisfactores básicos 
y distribución del ingreso.16 

El PRONAFICE plantea la necesidad de establecer un nuevo patrón de 
industrialización • ... para consolidar y ampliar la integración de cadenas productivas de 
bienes como alimentos, vestidos, calzado y medicamentos e impulsar el desarrollo de la 
industria productora de insumos de amplia difusión como cemento, vidrio, acero y 

fertilizantes. ·17 

Dichas ramas fueron consideradas como prioritarias para lograr el crecimiento de 
nuestra economla, debido a que requerlan una inversión mlnima de divisas, a la vez que 
constituirlan una importante fuente de empleo. 
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Debido a la dura experiencia sufrida meses atrás con la industria pelrolera. la 
estrategia a seguir ahora serla impulsar las exportaciones no petroleras, principálmenle 
las agroindustriales y automotrices. 

Era necesario desarrollar la planta produc!iva y a partir de ella lograr la estabilidad 
de la balanza comercial a través del fomento a las exportaciones y la sustitución selectiva 
de importaciones. 

Para la Empresa Pública se dedica un apartado especial, además de lo establecido 
en el PND 1983-1988 acerca de la obligatoriedad para todo el sector público de cumplir lo 
establecido en el Plan Nacional y programas sectoriales, asl como del resto de 
documentos establecidos por el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD). 

En el apartado señalado y en el resto del PND 1983-1988, la empresa estatal es 
senalada como la base material con que cuenta el Estado para impulsar el crecimiento 
económico y social, aparte del hecho que su funcionamiento está contenido dentro del 
mandato constitucional. 

En el documento arriba mencionado, se puntualiza que el problema de la empresa 
pública, el no haber alcanzado los objetivos deseados, se debe a los problemas y 
distorsiones que la rodéan, a vicios y a su papel mismo dentro de la economía y la 
sociedad. La empresa pública es, en el PND 1983-1988, perfectible y esto es lo que se 
busca con las acciones recomendadas. 

Lo sel'lalado en este apartado del Plan y algunas de las acciones al principio del 
sexenio, deja notar una contrapropuesta con el resto de la estrategia monetarista 
instaurada. Si bien se senala que gran parte de la crisis es culpa de políticas erróneas y 
de un gasto excesivo, no se culpa a las Empresas Estatales de los problemas, sino a las 
fallas en el manejo de las mismas, en el fondo el gasto público no es el problema, sino el 
déficit. 
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Para con las paraestatales, se pide se disellen cambios que mejoren su 
funcionamiento y cooperen con la recuperación del país; la futura privatización era algo 
todavía no sel\alado, cuando menos no con la profundidad con que posteriórmente se dio. 

A este respecto, parecía que se optaba por lo que Amold Hebeger -socio para 
América Latina de Milton Friedman-, sel\ala como "monetarismo híbrido", es decir; aquél 
donde se cumple con los objetivos del monetarismo clásico, pero se aceptaba la 
existencia de un Estado fuerte; es más, era necesario para el cumplimiento de la receta, 
la permanencia de un Estado de este tipo en la economía y la sociedad como impulsor de 
los objetivos. 

En cuanto a las transformaciones en las empresas públicas, el PRONAFICE 1984· 
1988 es baGtante más explícito, principalmente en relación a la visión que se tenla acerca 
de su problemática, y de las soluciones propueslas. 

Aun y cuando éste es un documento dirigido al conglomerado lndustri~I y Comercial 
en su totalidad, que se refiere a la orienlación general del cambio estructural, haciendo 
hincapié en las transformaciones en el aparato productivo y distributivo, los cambios -en 
los hechos-, se realizaron casi exclusivamente en el sector público. 

Para el sector Industrial, dada su he!erogeneidad, la estrategia del cambio 
estructural fue formulada en cuatro vertientes, mediante las cuales se pretende conducir 
al conjunto de la planta productiva hacia los objetivos de la estrategia. 

Para facilitar el tratamiento que debía darse a las empresas, se les clasificó en 
cuatro grupos, con sus respectivas estrategias de solución: 

• Las ramas tradicionales; donde se llevarla a cabo la reconversión de la 

planta. 

- Las ramas donde faltan eslabones en las cadenas productivas; en estas se 

propone articular la producción. 

- Las ramas modernas, en las cuales se fomentaré su crecimiento. 
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- Las ramas de alta tecnología, a las que se debe promov~r su creación.18 

Esta posición gubernamental se vió ampliada con la presentación de un amplio 
programa de "Reconversión lndustrial",término que aparece en el discurso oficial por 
primera vez en los "Criterios Generales de Polltica Económica" para 1966. 

b2) La reconversión Industrial. 

El término de reconversión industrial y sus connotaciones no llegaron a tomar tanta 
importancia sino hasta después de la comparecencia de Alfredo del Mazo, entónces titular 
de Energía Minas a Industria Paraestatal (SEMIP), ante la Cámara de Diputados. 

En esta reunión, a la que se presentó para explicar el "Cambio Estructural" en la 
industria estatal, del Mazo no fue totalmente explícito, ni respondió complétamente a los 
cuestionamienlos de los legisladores, principalmente a los de oposición. 

A los planteamientos acerca de los costos sociales, básicamente en cuanto a 

desempleo, el -hasta ese entonces-, Secretario de Estado, respondió que serian altos, 
pero menores a los esperados en caso de no decidirse por su realización. 

En aquella reunión, la reconversión industrial se explicó por el titular de la SEMIP 

como • ... un proceso de modernización tecnológica, productiva y de organización de 
empresas y ramas industriales con el propósito de darles competitividad y eficacia e 
imprimir un nuevo ritmo al desarrollo nacional. ·19 

La reconversión se dirige al grupo de industrias tradicionales donde las empresas 
tienen tamaños técnicamente inadecuados para competir y rezagos tecnológicos, por eso 
es necesario modernizar la planta en sus aspectos técnicos y de organización. Se busca 

dirigir recursos y esfuerzos hacia lo estratégico y lo prioritario, privatizando las empresas 
que no lo sean, y modernizar las ramas tradicionales con el propósito de elevar la 
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productividad. Para ello se preven acciones en cinco aspectos básicos de toda empresa 
tales como son: 

- Modernización técnico-productiva . 

- Modernización comercial. 

- Capacitación directiva y de la mano de obra. 

- Saneamiento financiero. 

- Programas de inversión y crecimiento. 

La primera área que es la Modernización Técnico-Productiva busca ajustar los 
tamallos de planta para alcanzar escalas competitivas, promover al desarrollo tecnológico 
y adecuar la plantilla laboral a los requerimientos de una operación eficiente de la planta 
productiva. 

La modernización comercial implica el desarrollo de nuevos sistemas con canales 

más eficientes de comercialización, en el marco de una política de precios adecuados. 

Con la capacitación directiva y de mano ·de obra se procura incrementar la 
productividad mediante programas de capacitación, organización y uso de tecnologla 
moderna. Esta capacitación deberá llevar a los equipos de gestión a operar 
eficientemente en un contexto de mayor autonomía, consolidando la planeación 
estratégica y los sistemas de evaluación y control. 

El saneamiento financiero significa agilizar la aplicación de las medidas de 
modernización técnico-productiva y comercial, disminuyendo el endeudamiento excesivo 
que pesa en la estructura de costos de las empresas a reconvertir. 

Este saneamiento implica asumir que las empresas no pueden cubrir pasivos, 
reestructurar adeudos y establecer compromisos específicos de productividad para 
reducir costos e incrementar los ingresos propios. 
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En cuanto a los programas de inversión y crecimiento, junto con el progreso técnico, 
es el elemento dinámico de la reconversión. 

Esla idea fue suslentada por varios de los integrantes del gobierno, entre ellos el 
secretario de Energla, Minas e Industria Paraestatal durante los últimos años del gobierno 
de la Madrid, quien declaró que el desarrollo económico de México a través de la historia 
ha sido impulsado por la rectoría del Estado. 

Alfredo del Mazo afirmaba que " .. .los mexicanos estamos constituyendo un futuro 
distinto, en el que el perfil de la economla sea más racional y menos sujeto a los vaivenes 
de la dependencia; en que la sociedad sea más igualitaria, abriendo oportunidades y vlas 
de movilidad; y en el que la contienda ideológica y la lucha polltica se de en marcos de 
plena civilidad y genuina democracia. -20 

Fue por ello que en 1966, el Secretario del Mazo presentó a la Cámara de Diputados 
un documento donde se precisa cual es el alcance do poner en marcha el proceso de 
Reconversión Industrial, término acuñado en España y retomado en México para definir el 
proceso mediante el cual podrla lograrse una economía competitiva. 

• .. .ta reconversión industrial es la adecuación de la estructura productiva de un pals, 
de acuerdo con sus potencialidades reales, a las condiciones de modernidad, eficiencia y 
productividad que privan en la economla mundial. Su consecución involucra un conjunto 
de medidas de orden macro y microeconómico, as/ como cambios institucionales que 
prohijen y estimulen el progreso productivo. -21 

Reconversión fue concebida como un paso necesario, un esfuerzo colectivo donde 
el principal conductor de los procesos económicos es el Estado, el cual no actúa como 
una instancia inter.entora y centralizadora sino como un mecanismo de concertación y 
coordinación de la actividad económica. A partir de este momento corresponde al Estado 
establecer el rumbo que deberá tomar la modernización de la planta productiva; alentar y 
fomentar la modernización de las empresas estratégicas y prioritarias que están en sus 
manos. 
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Desde esta perspectiva el cambio estructural y la Reconversión Industrial son 
estrategias mediante las cuales no sólo se promueve el desarrollo tecnológico y se 
consolida la economfa mixta sino que además se avanza hacia una sociedad donde la 
justicia social se refleja en más y mejores empleos. 

La Reconversión Industrial plantea cuatro programas fundamentales: el de acción 
inmediata para la protección de la planta productiva y el empleo; el de bienes básicos, el 
de promoción de exportaciones y el de sustitución neta de importaciones. 

La Reconversión Industrial permite dar a la planta productiva una nueva dimensión 
que favorezca el incremento de su productividad para satisfacer las demandas internas y 
para competir ventajosamente en el exterior. 

Por lo tanto la modernización del país debia estar promovida por un Estado con 
vocación y capacidad para transformar la economía decadente, reanimar y reencauzar los 
movimientos sociales en beneficio de la nación. A el correspondia la tarea de crear 
empleos y propiciar cambios tecnológicos en la planta productiva pués es quien tiene en 
sus manos la función de promover y preservar la productividad y la justicia social. 

El papel de la empresa estatal sería el de reconvertirse, elevar su productividad y 
.• ; rentabilidad económica, generando mayores niveles de ahorro y consolidará su 

participación como proveedor eficiente de insumos y bienes de capital indispensables 
para el desarrollo nacional. 22 

Para los gobernantes mexicanos de los dos últimos sexenios es indiscutible que 
desde hace varias décadas nos encontramos inmersos en un proceso mundial de cambio, 
en una etapa de transición del sistema capitalista en el cual países como Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia han desarrollado un proceso acelerado de modificaciones 
estructurales tanto en sus formas de administración pública como en sus economías. 

Modificaciones que desde la década pasada han significado una participación más 
activa de los gobiernos, lo cual se refleja en el impulso a nuevas industrias y en la 
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protección de aquellas que se encuentran en decadencia, con .el objeto de no quedarse 
atrás en la nueva fase que viven los mercados internacionales. 

s3¡ La modernización. 

La participación cada vez mayor de los gobiernos, significó que los Estados tuvieran 
que iniciar la reducción de sus dimensiones para hacerlas más eficientes aun y cuando 
significará dejar a la libre competencia de los grandes capitales las áreas en que 
anteriónnente existía cierta intervención estatal. 

En México, el gobierno de Miguel de la Madrid propuso un proyecto modernizador 
donde fueron incluidos cinco requisitos a cumplir que son: 

a) desarrollar la oferta de bienes básicos; 

b) fortalecer selectivamente la industria de bienes de capital a fin de incrementar 
el grado de integración de la producción nacional; 

e) vincular la oferta industrial con el exterior, apoyando a los sectores generadores 
de divisas; 

d) crear una base tecnológica propia y, 

e) contar con una industria paraestatal eficiente y competitiva, capaz de apoyar a 
los cuatro aspectos anteriores. 

El Gobierno consideró, que al poner en marcha este proyecto podría lograrse una 
producción· eficiente, basada en una tecnologla comparable a la de los países 
desarrollados, además se explicó que no se i11strumentaría sólo por imitación a esos 
paises, sino por la necesidad de sobrevivir a la competencia internacional y enfrentar a la 
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nueva división internacional del trabajo. Esto supone grandes esfuerzos en materia de 
tecnologla, inversión, eficacia productiva y audacia en los mercados internacionales. 

Meses más tarde, se puso en marcha el proceso de modernización tecnológica y de 
organización de varias empresas y ramas industriales, con el propósito de darle 
competitividad a la economía. 

:í El propósito de la estrategia plasmada en el PND y PRONAFICE es el reorientar el 
patrón de la industrialización y la especialización en el comercio exterior; fomentar la 
Integración entre empresas de distinto !amano; inducir la formación de estructuras de 
mercado capaces de aprovechar plenamente los tamaños eficientes de planta; promover 
el desarrollo tecnológico y la desconcentración de la actividad en el territorio nacional, 
procurando consolidar nuestra economla mixta y buscando avanzar hacia una sociedad 
en la que la justicia social se concrele en más empleos mejor remunerados. 

La orientación propuesla por el Estado consislió en basar la actividad económica en 
exportaciones de manUfacluras y en la suslitución eficiente y selectiva de importaciones. 
Para lograrlo se planteó como su prlncipal objetivo, convertir a la induslria obsoleta en 
moderna a través del uso 6p,imo de las instalaciones y equipo y eliminar lo caduco, todo 
ello dirigido a promover el comercio exterior, pués se ha optado por lograr una mayor 
articulación al interior de la estructura productiva y una mayor competitividad externa. 

Este fortalecimianto del comercio exterior significa una mayor inversión nacional y 
extranjera directa; inversiones que de no saberse manejar corréctamente pueden poner 
en riesgo nueslra economfa nacional, sin embargo es un recurso que el gobierno 
considera como necesario para no retrasar más la salida de la crisis y para eliminar en 
cierta medida, nuestras profundas desigualdades con los paises industrializados. La 
estrategia exportadora traerla al pals divisas más abundantes, suficientes para pagar la 
deuda externa y crecer a un ritmo sostenido. 

Ante ello era necesario llevar a cabo el proyecto sin perder la autonomla, la 
capacidad de desición en los ámbitos económico, polltico y social para elegir aquello que 
más convenga al desarrollo nacional. Es por demás importante evaluar los posibles 
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costos sociales que conlleva toda modernización, entre los que se encuentran el 
desempleo y la subutilización de recursos humanos. 

Se consideró entonces, que a través de la modernización podría fortalecerse la 
planta productiva pública y privada con lo cual se incrementarían las plazas para los 
obreros despedidos en la primera fase del proceso 

En febrero de 1985, el Gobierno de Miguel De la Madrid anunció oficialmente que el 
Estado consolidaría y mejoraría su rectoría económica mediante la privatización de 
empresas que, según investigaciones realizadas por miembros del gobierno, ya no eran 
prioritarias para el país. 

Desde el punto de vista oficial, el nuevo papel de las empresas públicas giraba 
alrededor de lo consignado en el PND 1983-1988 y en el PRONAFICE 1984-1988. Por 
ello en el marco del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) se 
consideró continuar con la privalización de empresas paraestatales con el objeto de 
compeniar la caída de los precios del petróleo y subsanar en parte el déficit de las 
finanzas públicas. 

Estas consideraciones fueron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-
1988 y Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, cuyos objetivos plasmados en forma 
similar al primer plan senalado son: 

La defensa de la soberanía y la promoción de los intereses de México 
en el mundo. 

JI La ampliación de la vida democrática. 

111 La Recuperación económica con estabilidad de precios. 

IV El mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.23 

En el PND 1989-1994 se establece que la estrategia para lograr estos objetivos es 
• ... modernizar a México mediante tres acuerdos nacionales: el primero para la ampliación 
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de nuestra vida democrática, el segundo para la recuperación económica con estabilidad 
de precios y el tercero para el mejoramiento productivo y del nivel de vida de la población.• 

Dentro del más reciente PND se entiende por modernización económica: 

1) un sector productivo más eficiente, 

2) un aparato productivo más competitivo en el exterior y, 

3) un sistema de reglas claras para el sector empresarial que le de seguridad a su 
inversión. 

Esto significaba entender al proceso de modernización como un conjunto de 
innovaciones tecnológicas, organizativas y de asociación para la producción tendientes a 
incrementar la productividad y la competitividad en el exterior. 

A partir de estos planes, el proceso de modernización logró concretarse en México, 
ya que en ambos se hace referencia al desarrollo y a la democratización integrales. En 
ambos se disenan iniciativas tendientes a transformar la estructura económica y la 
superestructura polilica del pais basada en el consenso de los grupos principales, pero 
partiendo de la idea que el Estado es ei conductor de los procesos económicos, es por 
ello que rechaza la Idea de una incorporación acrítica e Incondicional a patrones de vida y 
consumo que perpetuan la desigualdad social. 
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CAPITUL04. 

EL NUEVO PATRON DE ACUMULACION Y LA 
REESTRUCTURACION EN LA RELACION ESTADO.SOCIEDAD. 

a) El nuevo patrón de acumulación, 

La década de los 60 fue el marco de la aguda calda de los indicadores económicos 
fundamentales. pero sobr& todo presenció el colapso definitivo del patrór1 de acumulación. 

Junto al agotamiento de aquel modelo de crecimiento comenzó a perfilarse el 
trénsito hacia una nueva forma de acumulación, la cual, aun sin haber logrado enraizar en 
la estructura económica, comenzó a transformar el excedente social en tasas de 
rentabilidad que permiten producir para el mercado mundial y mantener deprimidos a los 

sectores y regiones vinculados al mercado interno. 

ª1) Caracterfstlcas 

La crisis del patrón de acumulación comenzó a manifestarse a fines de los años 

sasenta, cuando la economía mexicana entró en lo que puede consederarse la "tercera 
fase" del patrón de desarrollo basado en la sustitución de importaciones que funcionó en 

la etapa de ta posguerra. 
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A mediados de 1982, el estallido de la crisis hasta entonces contenida, puso en 
evidencia los desequilibrios internos y externos de la economía, acumulados durante el 
periodo de sustitución de importaciones y del desarrollo estabilizador y terminó con las 
condiciones materiales del pacto social gestadas a partir de 1917; cuando la curva 
salarial descendió en forma constante y disminuyeron los porcentajes de incremento de la 
productividad. 

la crisis de los 80 fue mucho más que una crisis cíclica o causada por factores 
externos. Es ante todo la crisis de un modelo de desarrollo apoyado en el capital 
extranjero, en la instalación de empresas transnacíonales, en la importación de tecnologia 
y en la reproducción de modos de vida y de consumo extranjeros. 

Entre las principales manifestaciones de esta crisis pueden manifeslarse la 
reducción del empleo y de la producción, una alta inflación y déficit externo, los cuales 
habían sido atenuados gracias a la afluencia de recursos financieros generados de la 
deuda exlerna primero y después por el aumento de las exportaciones petroleras y de 
mas ahorro externo. 

Sin embargo, los altos niveles de endeudamiento a que llegó el país, la caída de los 
ingresos petroleros, la reducción del flujo de recursos externos, combinados con políticas 
fiscales y monetarias mal instrumentadas, determinaron la paralización del aparato 
productivo. 

La solución a esta aguda caida fue propuesta por el gobierno de Miguel de la Madrid 
a través de dos programas económicos: uno a largo plazo que es el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988 (PND) y el otro de corto plazo denominado Programa lnmedialo de 
Reordenación Económica (PtRE). 

En cada uno de los planes y programas elaborados se reconoce como objetivo 
prioritario, el vincular de manera eficienle el aparato productivo con el exterior. As! la 
politice de acceso a créditos, subsidios y financiamiento queda racionalizada y 
circunscrita a programas de modernización, eficiencia y productividad que satisfagan los 
requerimientos de la competencia internacional. (2) 
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Los programas de modernización buscan reorientar el patrón de industrialización a 
través del desarrollo tecnológico de la planta productiva. Esto significa sustituir el patrón 
tradicional caracterizado por su orientación hacia el mercado interno a través de 
sustitución de importaciones y del esquema proteccionista que originó un bajo nivel de 
integración y competitividad en el exterior. 

Por lo tanto se promueven modificaciones en la estructura productiva para posibilitar 
el desarrollo equilibrado y au!osostenido de la industria mexicana, en el contexto 
internacional, que permitan la realización de tres objetivos principales: la reducción del 
déficit público, el decremento del déficit externo y la reducción de la tasa de inflación, los 
cuales se instrumentan a partir de las políticas fiscal, cambiaria y salarial. 

El nuevo patrón de acumulación es un patrón secundario exportador cuyas 
principales características son: el avance de la industrialización hacia sectores más 
pesados y complejos y la dinamización de las exportaciones, principalmente las 
manufactureras, todo esto en base a una mayor explotación de la productividad del 
trabajo. Mediante estos rasgos se imprime viabilidad al nuevo estilo. 

Por lo tanto, más allá de que la recuperación de la crisis y la expansión económica 

representen un desarrollo social en beneficio de las masas populares, por el contrario, es 
ante todo et reforzamiento de tos mecanismos de represión y explotación, una 
profundización estructural y una mayor privatización y centralización económica. 

Como primer paso se consideró que existían cuatro argumentos que hacían 
imprescindible la reducción de las dimensiones del estado: 1) el gigantismo originado por 
la compra desmedida de todas aquellas empresas consideradas estratégicas para el 

sector empresarial, pero a la vez incosteables para ese sector; 2) el déficit provocado por 
los innumerables subsidios y las reducidas ganancias orientadas a la protección de las 
empresas privadas; 3) la competencia desleal; y 4) la ineficiencia es decir, en el proyecto 
donde el Estado era guardían de los intereses del sector empresarial se creó un ambiente 
que algunoá economistas denominan "de invernadero'', el cual aseguraba la reproducción 
ampliada de los capitales, pero en donde también se erigió una industria endeble, incapáz 
de resistir la competencia con el mercado exterior. 
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El Gobierno de Miguel de la Madrid presentó, desde su inició, una nueva concepción 
del rol del Estado, que, inspirado en las concepciones neoliberales, tendla a inaugurar el 
repliegue estatal. Se inició entonces un amplio proceso tendiente a reducir el tamaño del 
sector paraestatal, a través de un proceso de privatización que inclula Ja liquidación, 
venta, fusión y transferencia a Jos gobiernos estatales y municipales de entidades no 
estratégicas para el país. 

Desde esta perspectiva Ja reconversión industrial significarla un conjunlo de cambios 
en Ja economla de tipo cuantitativo, reflejados en modificaciones de las variables de 
producción, el empleo y la balanza comercial. Significaría también, la reestructuración de 
ramas productivas y el cierre de algunas otras. Por último, implica cambios profundos en 
las bases de acumulación del capital, lo cual se daría a partir de innovaciones en las 
teaiologias de base, sobre las cuales se encontraban la mayor parte del aparato 
productivo. 

Esta estrategia se encuentra plasmada en el PND 1983-1988 y en su programa de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior, el cual define a Ja economla mexicana como una 
economla mixta integrada por un sector privado, un sector público y un sector social. 
Dicho programa considera que Ja industria estatal debe concentrar su participación en las 
actividades estratégicas reservadas para el Estado, principalmente petroleas y 
petroqulmica básica, y participar en Jos sectores privados y social a través de ramas como 
fertilizantes, acero, metales, equipo y transporte. 

Para lograrlo se buscará transformar el papel del Estado benefactor por un Estado 
fuerte, promotor, modernizador y gestos del desarrollo económico del país. Deberá ser un 
Estado que priorice sus activadas y responsabilidades económicas y el control de las 
áreas determinantes para la producción. 

Fue asl como el proceso de reestructuración de la economla llegó a su máxima 
expresión y con ella la reconversión industrial, de la cual a continuación se presentan los 
casos más significativos. 
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• Avances en su Implantación. 

Teléfonos de México 

En primer término consideramos a una de lss empresas con mayor auge económico, 
el cual fue posible observar principalmente durante el periodo que comprende de 1967 a 
1985, Telefonos de México. 

En dicho periodo presentó un crecimiento acelerado con tasas superiores a las de la 
economía nacional y con ingresos que pasaron de l,188 millones de pesos en 1967 a 4,970 
millones (ya deflectados) en 1986. El número de aparatos telefónicos pasó de un millón a 
7 millones quinientos mil en el mismo periodo; las conferencias de larga distancia pasaron 
de 39 mil a 734 mil, lo que significa tasas da crecimiento superiores al 10% anual. 

El enorme crecimiento observado durante esos años se tradujo en elevación de la 

productividad a intensidad del trabajo, sin embargo las tasas de producción comenzaron a 
disminuir a mediados de los 70, mostrándose un agotamiento en la forma en que se venía 
extrayendo la plusvalia•, lo cual se agudizó aun más a partir de la automatización del 
servicio local primero, y de las largas distancias posteriormente. 

En la base trabajadora se habla generado una capacidad de resistencia, de tal forma 
que la posibilidad de seguir incrementando la tasa de explotación, era cada vez menos 

viable. 

Estos factores significaban una limitante para que las empresas obtuvieran un nuevo 

incremento de sus ganancias. Como una alternativa de solución, en 1979 se introdujo la 
tecnologla digital a través de la cual, según la empresa, se lograría desde el punto de 
vista técnico; una mayor flexibilidad para el crecimiento, mayor calidad en el servicio y 
más facilidad de operación; y desde el económico, una mejor diversificación del servicio, 
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mayor capacidad de negociación con los proeedores, disminución del 30% de las 

inversiones necesarias y menores costos de operación y de mantenimiento. 

Esto significaba que, la empresa, con nueva tecnología, se proponía la elevación de 
sus ganancias a través de incrementos en la productividad e intensidad del trabajo. 

Las primeras centrales digitales se instalaron en 1981 en una subsidiaria de TELMEX 
y dos anos después, con la instalación de las primeras centrales AXE y Sl2, comenzó la 
digitalización. Para 1986 el 8% de las líneas locales y el 35% de los puntos de conexión 
estaban digitalizados. 

A partir del sismo de 1985 el servicio telefónico se afectó severamente y con él, la 
jornada laboral de las operadoras. La empresa comenzó entonces a acelerar algunos de 
sus proyectos entro los que se encontraban la descentralización y la digilalización, pero 
en contrapart13 la calidad del servicio se iba deteriorando. 

En agosto de 1985 TELMEX puso en marcha un programa intensivo para el 

mejoramiento (PIMES) en el se menciona las causas técnicas y laborales que originan el 
mal servicio y se propone alternativas de solución en el corto y mediano plazos. En el 
aspecto técnico el proyecto plantea la instalación de nuevas centrales, la modificación de 
algunas y la reparación de otras más. En el aspecto laboral se considera la promoción de 
un cambio de actitud de los trabajadores y de las relaciones de la empresa con el 

sindicato. 

En suma se pretende elevar la calidad del servicio mediante incrementos en la 
productividad e intensidad del trabajo, involucrando al sindicato y promoviendo cambios 

en la actitud del personal. 

El PIMES, constituye la expresión de los intereses de la empresa, los cuales, hasta 
la elaboración del proyecto, sólo eran conocidos por los trabajadores en fonma 
fragmentada e incompleta. En slntesis, es una especie de manual de reconversión de 
TELMEX constituido por 59 proyectos especirlcos y 10 actividades generales de apoyo 
para ser desarrolladas en dos etapas: la primera con una duración de 100 dias y la 
segunda de un año. Dichos programas están basados en un diagnóstico de la situación 
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actual, donde se determinan las áreas más conflictivas y las causas que provocan los 

problemas.111 

-Ferrocarriles Nacionales de México. 

El proceso de modernización de Ferrocarriles Nacionales se inició formalmente en 
julio de 1964 con el objeto de darle una nueva agilidad económica a dicha entidad. Entre 
las principales características se presentaba a principios de los 60 puede mencionarse las 
siguientes: a nivel administrativo se conformaba por cuatro empresas cuya función e 
integración no habla podido lograrse; a nivel técnico las condiciones de la empresa se 
encontraban en grave deterioro; a nivel financiero enfrentaba una alta deuda que 
provocaba que gran parte de su presupuesto so destinara al pago de intereses; a nivel 
laboral la problemática era compleja ya que los trabajadores ferrocarrileros, antes 
combativos, se habían comvertido en apáticos, con salarios bajos y sin incentivos, con la 
tercera parte de su personal en edad de jubilarse y con bajos niveles de escolaridad. 

Su modernización se debió al carácter inprescindible de este tipo de transporte para 
la economía nacional, es decir, consliluye un transporte con bajas tarifas, poco consumo 
de combustible y capacidad de movilización de carga pesada. 

Las modificaciones que presentó fa empresa fueron readecuaciones en el contrato 
colectivo de trabajo; reestructuraciones contables, financiera, presupuestar y tarifaria; 
actualización de los sistemas operativos y de mantenimiento; capacitación de su personal; 
y reformas en su organización. 
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-Aviación Comercial. 

En el caso de las empresas de aviación comercial, su cambio estructural se inició en 
forma acelerada a partir de 1986, año en el cual se establecieron una serie de medidas 
tendientes a implantar el cambio estructural a la mayor celeridad posible. 

Sin embargo el proceso no fue homogéneo, sólo se llevó a cabo en las empresas 
con mayor dinamismo e importancia, las consideradas de primer nivel, caracterizadas 
entre otras cosas por cubrir grandes exlensiones del territorio nacional e internacional, y 
por utilizar equipo de navegación aérea pesado y de alta tecnologia, las cuales a su vez 
require de una compleja infraestructura en materia aeroportoaria y de control de vuelo. 

En este caso se encuentran solamente dos compañias: Compañia Mexicana de 
Aviación, S.A (CMAJ Y Aeroméxico S.A de C.V. (AMSA). El resto de la aviación comercial 

la componen un pequeño grupo de empresas que difícilmente mantienen su existencia. (2) 

-Fundidora Monterrey. 

Un caso ejemplar de reconversión y de reestructuración de nueva industria lo 

constituye el cierre de Fundidora Monterrey (FUMOSA), cuyo resultado fue el despido dd 
más de 10 mil trabajadores y el cierre de una empresa con más de 80 al'\os de tradición de 

organización obrera. 

El origen de la reestructuración de la planta se encuentra en la décaaa de los 70 
cuando se produjo una contracción en la demanda de acero, sin embargo Fundidora 
continuó con la tercera etapa de su Plan Modernizador y de Expansión (PME), a través 
del endeudamiento, mediante el cual intentó compensar su escasa capacidad de ahorro 
interno. As! empezó la pesadilla de la crisis financiera para la empresa y la economla 
nacional, cuando se presentó la devaluación en 1976, la primera después de 24 afies de 

estabilidad cambiaría. 
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En 1979, el Estado compró la empresa, inicialmente formada por capitales privados 
reglamentados en 1903, y la integró al grupo SIDERMEX, sin embargo, ante la crisis 
económica que se producía a nivel mundial en la década de los 80, el Estado declaró la 
quiebra de la siderúrgica y de paso la reestructuración del sector. 

En agosto de 1985 se pidió al Director de la Comisión Federal de Electricidad, tng. 

Fernando Hiriart, ta elaboración de un diagnóstico realista sobre la industria y las 
perspectivas de la industria siderúrgica en et país. Así nació el Plan Hiriart, donde se 
pone de manifiesto la crisis del sector en los aspectos de comercialización, niveles de 

producción, productividad, precios y estructura financiera. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación publicado on diciembre de 1985. 
afirmaba que en el ramo siderúrgico la estrategia adoptada consistiría en propiciar un 
mayor uso de la capacidad instalada; a la revisión de los métodos y procesos que permita 
corregir el rezago tecnológico y ajustar su evolución a las nuevas determinantes, tanto del 

mercado externo, como de la propia economía (31. 

Finalmente, la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de 1986, plantea 
con objeto de racionalizar la actividad estatal que ta industria siderúrgica redujera sus 

dimensiones; el grupo Siderrnex propuso la racionalización de sus filiales y la reducción 
del número de razones sociales mediante acciones de fusión, liquidación y venta de 
empresas, manteniendo las filiales de alta prioridad para Sidermex. 

El IO de mayo de 1986, FUMOSA se declaraba en cierre. Con esta decisión terminó 
la actividad de la primera acererla instalada en América Latina y se inició la lucha de los 
miles de despedidos con el fin de lograr la reapertura de la planta. 

EL cierre o liquidación de la Fundidora era parte de un programa de reestructuración 
de la industria siderúrgica que implicó además el cierre de ta acerería, el reajuste de Altos 
Hornos de México y el reinició de ta segunda etapa de ta siderúrgica Lázaro Cárdenas, 
las Truchas, con ta participación de un importante capital japonés. 
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-Industria Automotriz. 

La reconversión industrial se llevó a cabo en todo el sector automotriz, tanto en área 
terminal orientada al mercado interno, como la de autopartes y vehlculos para la 
exportación. 

' En lo que respecta al sector terminal, el 20 de junio de 1977 se publicó un decreto 
sobre la industria automotriz, el cual proponla las reglas para la implantación de un nuevo 
estilo de industrialización. 

Del proteccionismo imlustriat inmerso en la política de substitución de importaciones, 
se pasó al impulso de exportaciones tendientes a reducir el déficit de la balanza de pagos 
y a crear empleos. Para lograrlo, las empresas debían reestructurarse productiva, 

tecnólogica y laborálmente. Entre 1980 y 1983, tres de las siete grandes empresas que 
conforman el sector terminal iniciaron el proceso de reestructuración, trasladando plantas 
hacia el norte del pa!s. 

La industria terminal tuvo un gran crecimiento hasta 1981, pero a partir de ese año 
entró en crisis de producción y ventas que provocó una drástica reducción de su personal 
y cierre de empresas como Renaull en Ciudad Sahagún, Dina, Volkswagen y la Ford de 
Cuautitlán. Sin embargo, mientras que el sector terminal tradicional sufría la crisis más 
grave de los últimos 60 al\os, el de autopartes de exportación se encontraba en pleno 

auge ecónomico. 

En 1974 exilian 25 empresas maquiladoras de autopartes que ocupaban a 2,760 
trabajadores dedicados al ensamble y acabado. Para 1975 se empleaba a 58, 874 
trabajadores y et valor agregado representaba el 41.5% del monto total de la industria en 

el territorio nacional. 

En el marco del pleno desarrollo de la industria automotriz, se llevó a cabo el 
proceso de reestructuración a través de la adaptación de tecnologlas, nuevas formas de 
organización del trabajo y de renovadas relaciones laborales, dichos cambios tienen 
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como referencia más inmediata al norte de México, ya que esta zona además de ser 
vanguardia del actual proceso de exportaciones no petroleras, es el espacio donde se 
juegan los nuevos retos relacionados con el .proceso de integración, principalmente con 
los Estados Unidos. 

En su1 ma, puede considerarse que la transformación de la estructura productiva de 
la industria automotriz en México es un proceso de especialización subordinada a la 
transformación de las normas de competencia en el mercado estadounidense. Por lo 
tanto, el cambio en el modelo de las relaciones capital-trabajo en México esta enmarcado 
en el desarrollo del pais. 

b) Acumulaclón, Estado y Sociedad. 

Para entender cláramente que es y como se ha llevado a cabo el proceso de 
reconversión industrial debemos verlo, no como una acción del aparato estatal 
donde sólo se identifican ramas industriales con problemas de competitividad para 
posteriormente aplicar las medidas más efectivas que lo corrijan. Por el contrario, el 
proceso es algo más complejo y sus consecuencias económicas, políticas y 
sociales son muy profundas, independientemente de los objetivos de desarrollo que 
lo generan. 

En México, el agotamiento del modelo de acumulación vigente, conocido como 
sustitución de importaciones, acaecido a nivel mundial, requería de la solución que 
sociedades como la japonesa, la alemana, la francesa o la española han puesto en 
marcha de manera exitosa. 
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La necesidad de emprender la reestructuración industrial llegó a convertirse en un 
imperalivo de todos los sectores productivos y fue considerado como la única forma en 
que el país podrla superar estancamientos y retrazos económicos. Sólo a través de 
la adecuación planificada de la estructura industrial podrla hacerse frente a las 
necesidades lecnoíógicas y de mercado que píanlean las nuevas condiciones 
mundiales. 

Para íograr el cambio estructural requerido, el gobierno mexicano consideró 

necesario llevar a cabo el proceso de reconversión induslrial durante el sexenio de 
Miguel de la Madrid Hurtado ( 1982-1988 ) en la induslria paraestatal, la cual requer!a 
sanear sus finanzas, elevar su productividad y rentabilidad conómica, generar mayores 
niveles de ahorro y consolidar su participación como provedor oficienle de insumos y 
bienes de capital, indispensables para el desarrollo del pa!s. 

El Gobierno propuso el cambio estructural como un ambicioso plan de inversión 
que lograría la modernización de la induslria nacional y supondrla un fuerte impulso 
para aquellos sectores provedores de nuevos equipos. La justificación a la estrategia 
planteada era que los ajusles a Jos seclores no sólo lograr!an la supervivencia de éstos, 
garanlizando con ello el empleo, sino :.ie, además constituirían un apoyo para el 
surgimiento de otras lineas de producción y la creación de nuevos empleos allernativos. 

Para que el proceso de reconversión indugtrial pudiera realizarse exitósamente,la 
posición intervensionista propuso la participación gubernamental en la dirección del 
proceso, argumentando que de esta fonna se oblendria un aumenlo en la eficiencia y 
competilividad de la planla productiva, con los menores costos sociales. 

Desde esta perspectiva, la participación del Eslado es fundamental, ya que 
sólo a través de ésta es posible lograr una adecuada planeación, concertación de 
esfuerzos, coordinación de pollticas e instrumenlos, cambios tecnológicos, eficiencia 
y competitividad, todo ello denlro del marco de equidad e independencia nacional. 

Entre los partidarios de la intervensión estatal existen algunas varianles; 
algunos de ellos consideran que la política induslrial a nivel macro proporcionarla 
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fondos gubernamentales para la inversión en áreas seleccio(ladas así como para el 
desarrollo de la investigación, el control de calidad, la capacitación de los 
trabajadores, etc.; mientras tanto a nivel micro podrían identificarse tecnologías en 
ascenso para posteriormente apoyar a las empresas adecuadas para ello. 

Algunos otros proponen la creación de instituciones financieras especiales que 
proporcionen financiamiento preferencial a aquellas empresas que requieran renovar su 
planta con tecnología moderna para recuperar su competitividad perdida. 

Otros más se inclinim por el otorgamiento de créditos subsidiados para la 
creación y fomento de industrias de alta tecnologla y la formación de una agencia 
gubernamental que otorgue asesorlas a las industrias en busca de mejorar sus 
actividades. 

Opuestas a esla posición intervensionista, se encuentra la opción de los 
liberales quienes consideran que la necesidad de que el Estado intervenga dentro de la 
economía es erróneo. Argumentan que el Estado r.o tiene un talento especial para la toma 
de decisiones y que esto puede observarse en casos como el de Francia, Japón, 
Alemania y Estados Unidos, en donde el Estado apoyó a través de protección 
comercial, subsidios, insumos, compras preferenciales, finaciamiento a la inversión, 
etc., sin embargo en materia de ajuste industrial en la mayoría de lo países desarrollados, 
la acción gubernamental directa ha sido reducida. 

Los liberales consideran que esta protección comercial temporal para las industrias 
declinantes no ha dado tos resultados óptimos esperados. Argumantan que ta 
modernización del parque industrial ha sido efectuada por las mismas empresas a 
nivel industrial, presionadas por ta competencia interna y externa en la búsqueda de 
mayores beneficios económicos. Esta postura argumenta que es equivocado suponer 
que han sido los gobiernos quienes han promovido de manera directa la eficiencia y 
modernidad de las empresas. 

Sin embargo, a pesar de dichas controversias, en todas aquellas naciones donde 
se ha llevado la reconversión industrial, la intervensión estatal ha sido un elemento 
de enorme importancia para la ejecución del proceso; por una parte, ha absorbido las 
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pérdidas de las empresas y por otra, ha proporcionado los fondos para muchas de las 
transformaciones requeridas por la planta productiva decadente. "Digamos que el 
Estado ha asumido la mayor parte de los gastos de la reconversión, en tanto que se 

ha reservado para la burguesía los beneficios producthtos"(3). 

En los casos de países que han vivido el proceso de reconversión industrial 
puede observarse la acción del Estado, primero creando un ambiente adecuado para el 
libre desarrollo del mercado, para lo cual formula políticas fiscales y monetarias que 
alienten un crecimiento económico sostenido y no inflacionario de tal manera que no 
afl!Cle la competitividad de los bienes y servicios producidos internamente a través 
de los efectos derivados de las tasas de interés y del tipo de cambio. 

Con el propósito de estimular el crecimiento económico y la competencia, así como 
de evitar distorsiones en el proceso de la eficiente asignación de recursos, creó las 
políticas fiscales respectivas. 

También reduce las restricciones que entorpecen al mercado como lo son las 
regulaciones excesivas y las reglamentaciones. 

Por último para reforzar la competencia del pais, tanto interna como externa, elimina 
los sistemas de protección comercial de la economía. 

Esos cambios de política económica e institucionales son puestos en marcha 
con el propósito de que la estructura productiva pueda superar sus deficiencias y 
desequilibrios y que facilite su adaptación oportuna y eficaz a la modernidad y 
eficiencia que lleven a los países a recobrar el crecimiento económico sostenido. 

En el caso de México, la necesidad de llevar a cabo un proceso de reestructuración 
económica que reanimara la economía, se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 1982-1988, en el cual se afirma que es necesaria: "la reestructuración profunda del 
sector externo de tal forma que sea capaz de generar las divisas para el funcionamiento 

eficiente del aparato productivo a altos niveles de actividad económica"14l. 
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La reestructuración que menciona el PND se planteó a partir de tres necesidades 

del pals 1) la adopción de tecnologla moderna y la rcfuncionalización del conjunto de 

sistema productivo; 2) la modernización del Estado y del sistema polltico; y 3) la 

integración más avanzada del mercado en la economía mundial. 

En el centro de estas transformaciones se encuenlra la reconversión industrial 

de la planta productiva, como un medio para evitar el deterioro ante la competencia 

Internacional. 

En México estas medidas fueron impulsadas por el Estado, que junto con los 

empresarios pretenden transformar a la industria tradicionalmente orientada hacia un 

mercado interno altamente protegido, a una con capacidad de exportar, 

suficientemente desarrollada para resistir la competencia tanto a nivel externo como un 

gran diversidad de productos internacionales, como a nivel interno donde la apertura 

comercial y la internacionalización son cada vez mayores. 

e) Transfonnaclón del rol del F.stado en la economía y la fonnaclón de nuevos 

Instrumentos de consenso y legitimidad 

El proyecto burgués de reconversión industrial, encabezado y organizado por el 

Estado, aunar\¡ a la adecuación del aparato estatal, constituye el eje de la 

modernización y tiene como principal objetivo generar las condiciones para que el 

capital pueda obtener mas ganancias. 

La nueva estrategia reconoce el agotamiento del patrón de desarrollo industrial 

seguido por el país durante casi cuatro décadas, que se manifestó en los al\os 
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selenla por la desaceleración del ritmo de crecimiento del sector industrial, 
manUfactura$ y la agudización de desequilibrios antes exislenles. 

la reconversión del sector industrial paraeslalal es un complejo proceso de 
adaptación de nuestro aparato productivo a las innovaciones tecnológicas ocurridas a 
nivel mundial para : 

-Preservar nuestra planta manufacturera; 

-Cortar su desmantelamiento; 

-Darle competitividad y eficacia en la industria e, 

-Imprimir una nueva dinámica al ritmo de desarrollo. 

En este caso, la finalidad de la reconversión es volver a establecer la lasa de 
ganancia y para ello el capital se vale de la tecnologla "no es la tecnología en si misma 
la que aparece como la gran reeslrucluradora de la relación capilal-lrabajo, sino 

solamente como un medio para poder restablecer la lasa de ganancia"(5). 

Pero el Estado no sólo se vale de la modernización de la planta productiva para el 
logro de esle propósllo, sino también a través de la fuerza de trabajo humana, a la cual 

se le conduce a aceptar una disminución en su salario, y además a ulil1zar al máximo su 
fuerza do trabajo para producir y generar más plusvalía 

A partir de esta nueva concepción de la modernización y de la reconversión 
industrial, la claso:i obrera perdió lo conseguido duranto los años sesenta, es decir 

incrementos salariales, ta consolidación del Estado de bienestar, el control sobre los 
elementos productivos y su papel como fuerza social importante en el conjunto de la 

sociedad. 

Las transformaciones que implica el proyecto modernizador estaban presentes 
desde los discursos de Luis Echeverria y José López Portillo, pero es hasta la 
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Administración de Miguel De la Madrid cuando el proyecto .se delinea como cambio 
estructural. A partir de este años el tema de la reconversión industrial se presenta en los 
discursos gubernamental y empresarial, como estrategia para salir de la crisis. 

Para el sector gubernamental, el proceso de reconversión mejorarla la 
economía nacional reduciendo costos y aumentando la productividad principalmente de 
la industria paraestatat. Para lograrlo planteó la necesidad de vender o cerrar aquellas 
plantas ineficientes, pero manteniendo aquellos sectores estratégicos como Petróleos, 
Electricidad y Telecomunicaciones. 

La Reconversión Industrial significaría entonces, la redefinición del papel del Estado 
en I¡¡ economla. Su nueva función, consistiría en proporcionar las condiciones propicias 
para el mejor desenvolvimiento de las actividades productivas, crear políticas acordes a 
las necesidades en materia de producción y comercio, así como eliminar los obstáculos 
que pudieran inteñenr en el funcionamiento del mercado. 

Las modificaciones del Estado consistirían en una rearticulación de los procesos e 
instancias de decisión y ejecución de los planes y programas que impulsa el aparato 
estatal; significa también la reordenación de sus metas como de la forma de realizarlas. 
Significa que el Estado deberá separarse de algunas áreas de intervención económica 
que resulten atractivas a los capitales nacionales y extranjeros; es neces¡¡rio también 
reducir el gasto social y de subsidio, fortalecer sus áreas de defensa y seguridad. la 
reestructuración del aparato estatal, la mayor utilización de procesos automatizados para 
el servicio y el uso de una tecnologla que reduzca costos y haga más eficientes las 
funciones del Estado. 

Esta nueva tecnología incluye la microelectrónica la robotización e inteligencia 
artificial, la creación y uso de nuevos materiales, los superconductores y la energla 

genética. 

El uso de estos elementos en los paises industrializados ha provocado cambios en 
la productiv.idad y variaciones en los procesos de trabajo, se reducen los costos de 

producción y se impone un alto grado de competencia con las empresas que no cuentan 
con estos sistemas. 
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Investigadores como Juan Castaingts consideran que el bajar los salarios no es 
suficiente para incorporarse al comercio mundial y hacer un buen papel en él, para ello 

deben impulsarse cambios tecnológicos que posibiliten la competencia comercial de 
México en el exterior. 

En los paises más avanzados ya es común el uso de la inteligencia artificial 
regulada por computadoras, a través de las cuales se realizan diseños industriales, 
diagnósticos técnicos, control de procesos, sistemas administrativos, etc. As! también 
comienza a utilizarse tecnología como los superconductores mediante los cuales es 
posible t1ansmitir, producir y almacenar energla en forma mucho más eficiente y con 
menores costos. 

Además de ésto, el Estado fomenta su reprivalización para que los empresarios, 

decidan que y cuanto producir y distribuir, modifica los criterios que impiden el adecuado 
flujo de capitales externos a la economla nacional; por último crea la estructura de precios 
que se requiere, tanto de factores productivos como de bienes y servicios para 
aprovechar nuestras ventajas comparativas, es dscir, es necesario llevar a cabo la 
reducción de los precios reales de la fuerza de trabajo y materias primas para hacer más 
competitiva a nuestra economla. 

En México, el agotamiento del modelo de desarrollo que se manifestó en la crisis de 
1ga2 reabrió la polémica sobre la funcionalidad del sector paraestatal. 

La crisis que aparee/a resultado de un avance excesivo del sector público sobre la 
economía evidenció a partir de varios estudios oficiales, el agotamiento del hasta 
entónces vigente modelo de producción y el deterioro de su capacidad generadora de 

crecimiento. 

Partiendo de esta perspectiva el gobierno de Miguel de la Madrid implantó desde un 
principio las bases de una estrategia de crecimiento hacia afuera. 
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Su propuesta fue innovar e impulsar cambios estructurales, tecnológicos, 

productivos, financieros así como politicos, ·además de realizar profundos reacomodos 
económicos y sociales para sentar las bases de una nueva época de crecimiento 

sostenido, estable y sobre todo más justo, a nivel tanto interno como internaciona1.l6lo 

La crisis existenle fue caracterizada como estructural por el gobierno de De la 
Madrid, el cual reconoció la incapacidad del sistema económico para generar condiciones 
que redujeran la dependencia del exterior para reproducirse, dependencia que se 
extiende desde los insumos básicos hasta los bienes de capit¡¡I. 

Aunado al intento de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia se inició la 
reestructuración del capital en tres sentidos: "1) con la aceleración del proceso de 
concentración y centralización del capital, alentada por la crisis y los ajustes en la política 
estatal, 2) con un desplazamiento del capital hacia las actividades orientadas al mercado 
externo o al consumo suntuario y 3) con la mayor importancia relativa del capital 
transnacional en las ramas más dinámicas de la economía." 

En materia de comercio exterior se creó el PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO 
INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR (PRONAFICE), cuyos objelivos principales son 
lograr una más eficiente vinculación del aparato productivo en el exterior. Esto significa 

que la política de acceso a los créditos, subsidios y financiamiento quedará circunscrita a 
programas de modernización, eficiencia y productividad que satisfaga los requerimientos 
de la competencia internacional. 

El PRONAFICE plantea la necesidad de establecer un nuevo patrón de 
industrialización que consolide y amplie la integración de cadenas productivas de bienes 
básicos como alimentos, vestido, calzado y medicamentos; además de impulsar el 
desarrollo de la industria productora de insumos de amplia difusión como el vidrio, acero y 
Jos fertilizantes, los cuales deberán ser el motor interno de crecimiento por sus bajos 
requerimientos de divisas y fuentes generadoras de empléo. Por último se proponía 

Impulsar las exportaciones de productos no petroleros especialmente productos 
agroíndustriales, automotrices y petroqulmicos, ramas en las cuales contamos con 
ventajas comparativas, una moderna planta fabril e importante experiencia industrial. 
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La estrategia conslstla en lograr una industria eficiente y competitiva a partir de los 
recursos generados por las exportaciones manufactureras. 

Tanto el PND como el PRONAFICE planteaban objetivos de una política industrial 
orientada a promover modificaciones en la estructura productiva que logren un desarrollo 
equilibrado y sostenido de la planta productiva. 

El PND considera que los problemas que enfrenta la nación son producto de errores 
de politica, en tanto durante los dos últimos sexenios se incrementó la demanda a través 
de la compra de empresas por parte del Estado, subsidios y aumenlo del gaslo social; sin 
embargo, también se debe a una excesiva protección de la economla que generó una 
industria poco competitiva en el exterior aunada a la dinámica de crecimiento y a las 
contradicciones internas generadas por la evolución de la sociedad. 

Entre los principales objetivos del PIRE están el reestablecer la rentabilidad del 
capital a través de la congelación de salarios y la liberación de los precios. Está 
constituido por 1 O puntos que intentan combatir a fondo la inflación, proteger el empléo y 

sentar las bases de un desarrollo dinámico, sostenido, justo y eficiente. 

Aunado al intento de contrarrestar la calda de la tasa de ganancia se inició la 
reestructuración del capital en tres sentidos " 1) con la aceleración del proceso de 
concentración y centralización del capital, alentada por la crisis y los ajustes en la polltica 
estatal, 2) con un desplazamiento del capital hacia las actividades orientadas al mercado 
externo o al consumo suntuario y 3) con la mayor importancia relativa del capilal 
transnacional en las ramas más dinámicas de la economla." 

El PIRE es escencialmente un programa un programa de estabilización de corte 
monetarista que se basa en la reestricción de los gastos estatales y en la reducción del 

nivel de vida de la población como medios para atenuar los desequilibrios y cubrir el 
creciente pago de la deuda en forma de intereses y amortizaciones. 
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En materia de comercio exterior se creó el PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO 
INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR (PRONAFICE) cuyos objetivos principales son 
lograr una más eficiente vinculación del aparato productivo en el exterior. Esto significa 
que la política de acceso a los créditos, subsidios y financiamiento quedará circunscrita a 
programas de modernización, eficiencia y productividad que satisfaga los requerimientos 
de la competencia internacional. 

El PRONAFICE plantéa la necesidad de establecer un nuevo patrón de 
industrialización que consolide y amplié la integración de cadenas productivas de bienes 
básicos como alimentos, vestido, calzado y medicamentos; además de impulsar el 
desarrollo de la industria productora de insumos de amplia difusión como el vidrio, acero y 
los fertilizantes, los cuales deberán ser el motor interno de crecimiento por sus bajos 
requerimientos de divisas y fuentes generadoras de empléo. Por último se proponía 
impulsar las exportaciones de productos no pelroleros espociálmente productos 
agroindustriales, automotrices y petroqufmicos, ramas en las cuales contamos con 
ventajas comparativas, una moderna planta fabril e importante experiencia industrial. 

La estrategia consistía en lograr una industria eficiente y competitiva a partir de los 
recursos generados por las exportaciones manufactureras. 

Tanto el PND como el PRONAFICE planleaban objelivos de una política induslnal 
orientada a promover modificaciones en la estructura producliva que logren un desarrolfo 
equilibrado y soslenido de la planla productiva. 
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CONCLUSIONES. 

A lo largo de la historia, el hombre ha creado una serie da conceptos y categorías 
más o menos científicas a ffn de poder entender y explicar la realidad; sin embargo aún y 
cuando el perfeccionamienlo en los mismos ha sido notable, no por eso han dejado de ser 
aproximaciones, generalizaciones. 

Los conceptos creados para denominar las instancias en las que se ha dividido a 
la sociedad o a un modo de producción para su mayor comprensión, deben entenderse 
como algo creado con fines de metodologla y que en verdad actúan en cierto momento y 
bajo ciertas circunstancias como se señala, pero no siempre es asl. 

Los límites mismos de estas instancias han sido definidos por los hombres, los 
cuales no se han puesto de acuerdo acerca de los alcances de cada uno, resultado de su 
inexistencia en la realidad, en verdad es difícil ponerse de acuerdo acerca de algo que es 
consecuencia del muy personal punto de vista de corrientes y escritores. 

La economía , la politica, la sociología, ciencias con años de estudio, no han 
podido marcar con exactitud cuando empieza una y termina otra; los especialistas en 
cada una de estas ramas de la ciencia buscan resaltar la mayor importancia de su 
profesión, la realidad es examinada bajo su óptica y los fenómenos son enclavados como 
polltioos, económicos politices y/o sociales. 
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Sin embargo, ejemplos sobran de sucesos que han sido señalados como parte de 
2 o más instancias; con la realidad se podrán hacer mil análisis y encontrar mil 
explicaciones diferentes de las motivaciones de los cambios. 

Todo lo anterior va en relación a las transformaciones planteadas por las 
administraciones de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari para la 

sociedad mexicana y su dificullad para enclavarlas dentro de alguna de las instancias 
creadas para situar la realidad. 

Aún y cuando muchas de las modificaciones llevadas a cabo o en proceso. no 
fueron planteadas a la opinión pública, los cambios tocan o tocaran, directa o 
Indirectamente lodos los ámbitos de nuestra formación social, a los iniciados 
concientemente hay que añadir los que se han dado como resullado de Jos si deseados y 
los que se buscan evitar y controlar. 

, 
Quienes han analizado de cerca el proyecto modernizador o reconvertidor, 

señalan la intención de modificar la economla nacional como objetivo principal; sin 
embargo a éste respecto los paladines del cambio estructural han sido baslanfe 
ambiguos al plantear su intención de cambiar fas bases sobre las que se ha sustentado el 
crecimiento. 

A que se refieren, no es claro, no podemos atenemos únicamente a lo que 
declaren o escriban, lo hecho hasta ahora es mejor indicador, sumando a lo que no se 
hace podemos tener una idea mejor de lo esperado. 

Sin embargo, se puede hacer un esbozo de los cambios más importantes y/o 
notables, para esto necesitamos partir del análisis de fo hasta ahora sucedido en ambos 
sexenios. 

Las formaciones sociales, entre fas cuales se incluye fa mexicana, son un conjunto 
de instancias, a la vez compuestas de elementos, que pueden pertenecer a varias 
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instancias, los cuales mantienen dentro de la sociedad relaciones con todos y cada uno 
de los miembros de la misma. 

Al señalar, al inicio de nuestro estudio, lo que para tos fines de nuestro estudio, es 
un patrón de acumulación y el por que optamos por este término y no otro, nos adherimos 
a quienes piensan en una total condicionalidad multidireccional entre todos los elementos 
que componen la sociedad, en la cual, cualquier cambio en uno solo de sus componentes 
provoca transformaciones inmediatas en el resto, lo que a su vez es motivo de 
innovaciones; proceso interminable en el que nada deja de alterarse. 

Sin embargo, a diferencia de una simple mutación al modo de los procesos 
biológicos, la transformación en los procesos sociales sufre de la intervención concienle 
del hombre que busca el que los cambios redunden en beneficios. 

Desde el momento en que el mono hizo uso de un palo para poder erguirse en dos 
piés, el hombre dejó de ser un simple espectador en los cambios que le afectaban. 

En la sociedad capitalista, el motivo principal de la intervención del hombre y sus 
instituciones, encuentra en la búsqueda de mayores márgenes de ganancia, razón 
principal, más no la única. En cierta medida, tas instituciones son creaciones del hombre 
para poder hacer de los cambios o el control de los cambios un mecanismo para 
perpetuar sus ganancias e incrementarlas. 

Sin embargo, la realidad como objeto al cual se busca controlar, no es algo al cual 
se maneja fácilmente, ya que la realidad misma funciona como un filtro que condiciona los 
cambios, su instfl.lmentación y resultados. Los cambios como se piensan son, muy 
diferentes desde el mismo momento en que se instrumentan y de un momento a otro aún 
sin que lo noten quienes los están llevando a cabo; la realidad, el objeto a cambiar no es 
la misma. 

Todas ésto aunado al hecho que el resto de los componentes humanos de la 
sociedad también buscan y ptantéan con mayor o menor fortuna transformaciones y ellos 
mismo no són idénticos a como eran antes de ser iniciados los cambios. 
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Relaciones, elementos, cambios, se encuentran en ccntinua modificación; sobre la 

sociedad con todos los avances, nunca podrá ser total, como tampoco lo és el que se 
tiene sobre la economía, la política y el resto de las instancias que forman parte de la 
realidad. 

Durante los últimos años, el Estado mexicano ha sufrido una profunda 
transformación, que en los hechos se ha mostrado, de muy diferentes formas, el hombre 
común y corriente lo ha notado en la disminución de su nivel de vida, empleo y protección 
social. 

El Estado fruto de la Revolución mexicana se muestra cada vez más alejado de las 
masas que le otorgaron legitimidad, las organizaciones agrupadas en torno al partido del 
Estado se han visto debilitadas; el Estado mexicano muestra su espíritu de clase 
dominante. 

Las relaciones Estado-Sociedad que se mantuvieron estables durante décadas, 
con tan buen resultado que le dieron en cuanto a estabilidad, y fueron aptas en 
comparación con situaciones diferentes a las que ahora imperan en el mundo. Aún y 
cuando el Estado mexicano fuera un caso suigéneris, no debemos dejar de lado que el 
Estado benefactor se implantó en otros paises con anterioridad al nuestro. 

Ese Estado que mediante el uso de los recursos públicos elevó los niveles de vida 

de la población corresponde a un estadía de capitalismo dependiente y subdesarrollado, 
que hoy se acentúa. Las grandes masas de posibles compradores corresponden a 
situaciones sconómicas que requieren de producción masa y por tanto compradores en 
masa. 

Durante años, el aparato estatal de casi todos los paises del mundo logro 
armonizar tas necesidades de realización de la plusvalía con las de la legitimidad. Cada 
incremento en la capacidad de compra da los trabajadores significaba mas legitimidad 
consenso y ganancia. 
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El fordismo-taylorismo como modelo de acumulación determinó caracterlsticas 
tanto en la producción como en las relaciones sociales de producción; su imposibilidad 
para seguir garantizando la acumulación, determina también el fín de ese modo de 
relacionar estado-sociedad y la situación de los poseedores y desposeidos de los medios 
de producción. 

En el mundo, la caída de fa tasa de ganancia a principios de los setenta, inició la 
búsqueda de nuevas formas de producción, tecnologías, y por tanto de relaciones de 
producción. 

Durante los primeros años que siguieron a la crisis de 1973, los cambios se 
caracterizaron por ser una profundización de mecanismos existentes durante el auge, los 
cuales permitieron crecer y mantener estabilidad social, sin embargo, no duraron mucho 
tiempo, pués cada vez los problemas eran mayores. 

Las relaciones de producción existentes sumadas a tas costumbres del país, a su 
forma de organización social, patrones de consumo, etc. permitieron en Japón el 
desarrollar un nuevo modelo de producción que llevó en pocos anos a la economía de 
esta nación a colocarse como la más sólida def planeta. 

Pronto los paises restantes notaron las ventajas de los productos japoneses, e 
iniciaron un proceso de copiado, sin embargo, lo más importante del modelo japonés no 
se encontraba en los avances tecnológicos, para su plena expansión requerla de cambios 
en las relaciones dentro de la fábrica y fuera de esta. 

El Estado japonés era y es muy diferente al estado-benefactor, ros sindicatos 
cumplen funciones muy distintas a las realizadas por sus homólogos occidentales y por 
tanto para poder transformar las economlas nacionales, se requería de profundas 
transformaciones dentro de las instancias productivas, polrticas y sociales. 

Los cambios Iniciados fueron muy drásticos y se identificaron con gobiernos de 
derecha que bajo fa bandera del liberalismo desmantelaron los sistemas de seguridad, 
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subsidios y empleo. Característica de ºestos tiempos es el adelagazamlento del aparato 
económico estatal, el mismo que durante el estadió anterior sirviera tan bien a los fines de 
la acumulación, el cual ahora no es tan necesario ante un nuevo modelo de capitalismo 
transnacional. 

En nuestro país, la crisis llega a principios de los setenta, sin embargo, los 
dirigentes del país piensan o quieren pensar en un crisis pasajera o clclica, a la cual se le 
ataca en sus efectos mediante el incremento del gasto público; hasta principios de los 
ochenta, los crecientes recursos estatales provenientes de la exportación de 
hidrocarburos y de la deuda externa permitieron mantener bajo control los efectos de la 

decadencia de la industrialización por sustitución de Importaciones. 

Con la disminución de los recursos externos, la crisis no pudo ser ocultada más y 
sobrevino una de las etapas més negras de la economía nacional. La inflación, el 

desempleo, las quiebras, las devaluación, la calda del poder adquisitivo de los 
trabajadores son solo algunos de los efectos de la misma. 

La llegada a la presidencia de la República de Miguel de la Madrid marca el Inicio 
de la transformación del Es1ado, la economla y las relaciones existentes dentro de 
nuestra formación social, aún y cuando en un principio apenas se notaran. 

La propuesta de Cambio Estructural y Reconversión Industrial muestran que, 
para los gobernantes del pals es clara la necesidad de transformar la relación del Estado 

con la economla y la sociedad. 

La misma forma en que definen los cambios propuestos, muestra que tan 
profundos se plantean; proponen la necesidad de transformar las estructuras sobre las 
cuales se ha asentado el desarollo nacional. 

En documentos como son el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el Programa 
Nacional de Fomenlo Industrial y Comercio Exterior esbozan los cambios que al aplicarse 
llevaran un Estado diferente. Ahora a más de diez anos de iniciarse formalmente el 
cambio estructural, la economla camina algo mejor que al iniciar dicho proceso; el 
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aecimiento es de alrededor de 2% anual, Ja inflación durante 1982 estuvo cercana al 18% 
durante 1992, los pagos al exterior disminuyen. 

Sin embargo, Jos logros son más espectaculares en olros rubros: los grupos 
empresariales incrementan sus fortunas, los millonarios mexicanos pueden escribir su 
nombre dentro del club de los billonarios en dólares, en menos de una década han 
logrado fortunas que en otros tiempos o países tardan en acumularse centurias; ante 
tamañas victorias uno puede comprender porque De Ja Madrid Hurtado y Salinas de 
Gortari han sido ejemplos a tomar por ros gobernantes sudamericanos y de los países del 
Este de Europa. 

Al amparo del adelgazamiento del Estado, se han rematado a precios de ganga las 
empresas estatales, culminando el proceso de privatización de las ganancias y 
socialización de las pérdidas, aquellos empresarioa que lograron obtener algo en esta 
magna venta de oportunidad pueden ahora ser catalogados dentro de los hombres más 
ricos del planeta. 

La reconversión o modernización industrial dentro de las empresas paraestatales, 
permitió el despedir a miles de obreros, mutilar contratos colectivos desaparecer 
sindicatos combativos y debilitar a Jos demás; cada lucha en contra de esto ha significada 
un nueva derrota para Jos obreros, el derecho de huelga se convirtió en una ratonera para 
aquellos que hicieron uso de Ja misma. 

Ejemplos sobran, Cananéa es un de los más claros, la violación al contrato 
colectivo y la intransigencia de las autoridades obligó a iniciar un paro, no bien habla 
estallado, bajo el pretexto de peligrosidad por el uso de explosivos, sus instalaciones 
fueron tomadas por el ejercito; más tarde fué reabierta, pero con un contrato colectivo 
menos costoso y despidos al por mayor, al poco tiempo fué vendida, recibiendo el Estado 
menos dinero que el que recibiría el nuevo dueño en el siguiente ano como ganancia. 

Bajo Ja reconversión, las entidades transformaron, procesos de producción, 
contratos cillectivos, mano de obra; todo esto significó fuertes erogaciones al erario 
público, incremento de la deuda pública, cuando estuvieron en las mejores condiciones o 
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a punto de llegar a él, se vendieron. Evitando de esta forma que el costo de esta 
transformación fuera sufragado por la burguesía incrementando con esto sus ganancias. 

En plena época del liberalismo, aunque este se denomine social, el gobierno 
mexicano interviene en los procesos productivos, sociales y laborales para proteger la 
tasa de ganancia de la burguesía y su reproducción; una y otra vez ha olvidado el dejar 
hacer dejar pasar. 

Cada acción del Estado mexicano ha estado determinada por el afán de 
transformar a la economía nacional, el modelo de acumulación y el garantizar la 
modificación de las relaciones necesarias o aptas para este nuevo desarrollo de las 
fuerzas productivas, evitando al mismo tiempo que los cambios no traigan consigo la 
pérdida de la estabilidad. 

En 1988, esto estuvo a punto de ocurrir, el descontento llevó a la candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas a poner en riesgo la continuidad del proyecto; aún ahora existen 
serias razones para pensar que triunfó, sin embargo esto no le fué reconocido. 

Este protagonismo de las masas urbanas, hizo que se tuviera que dar respuesta a 
las mismas; ante la desaparición o disminución en sus actividades de instituciones las 
cuales daban sustento objetivo al régimen, como es el caso de la Conasupo, se tuvo que 
hacer uso de otros mecanismo, el Pronasol es el más acabado. 

Con una acción muy limitado, y enfocado a aquellas áreas donde se encontraba la 

base social del nuevo movimiento se inicia la búsqueda de una nueva legitimidad, perdida 
junto con la desaparición o transformación de los principios revolucionarios y cuestionada 

en las elecciones. 

Este nuevo consanso no ha terminado de ser diseñado, pero podemos decir que 
en gran parte se encuentra sustentado por acciones espectaculares como es el Pronasoi, 
el SAR; sin embargo para las grandes mayorias estos cambios no han logrado resarcir 
significativamente las pérdidas sUfridas durante los ochenta. 



147 

Ante esta falta de sustento real para un nuevo consenso, no podemos dejar de 
preguntamos donde se asienta la legitimidad.del actual gobierno, tal vez en el manejo de 
los aparatos Ideológicos, que, a través de radio, televisión, diarios, etc, exalta la figura del 
'sellar presidente". 

Tal vez los logros del partido oficial en cuanto a elecciones se encuentren 
sustentados en este manejo masivo de la ideologfa, podría también ser una defensa de la 
población ante situaciones peores. 

Los rasgos de este Estado y su relación con la economía y la sociedad no se 
encuentran complétamente definidos y la sociedad y su actividad puede aún modificarlos, 
sin embargo, podemos plantear lo siguienle. 

El Estado moderno en el sentido al que se refieren los gobernantes mexicanos se 
distingue por dejar en manos de los particulares el costo de la seguridad social, la 
educación, intervenir cada vez menos de manera directa en los procesos productivos, lo 
cual significa que mantendrá apoyos a empresarios a fin de que estos encuentren las 
mejores condiciones de acumulación de capital en el proceso de globa\izaci6n de la 
economía. 

En cuanto a la sociedad el Estado busca aparecer por encima de los conflictos 
sociales, lo cual no es obstáculo para utilizar su fuerza cuando sea necesario meter al 
orden a sindicatos y grupos que perturben la paz empresarial. 

Se observa en el panorama nacional a obras sociales limitadas y encaminadas a 
quitar banderas y sustento a los partidos realmente rivales; a los sindicatos, se les 
desprotege y deja al libre juego con empresarios, sin embargo esta apariencia es 
engal\osa como demuestran casos tales de empresas como Cervecerfa Modelo, 
Volkswagen de México y otros, donde los tribunales del trabajo encuantran recursos 
legales para romper huelgas, poner trabas, autorizar despidos, etc. 
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Datos recientes anotan a 13 mexicanos dentro de los hombres más ricos del 
mundo, otros estan cerca de lograrlo, otros más lo son pero no pueden decirlo por ser o 
haber sido funcionarios públicos, esto se ha logrado mediante una pérdida constante del 
poder adquisitivo de los trabajadores to cual se calcula en más del 50% durante los 
últimos 10 arios, más del 10% de la población desempleada, 20% de los niños mexicanos 
en estado de desnutrición, una deuda pública cercana a los 100 000 millones de dólares, 
saqueo de los recursos nacionales, contratos colectivos mutilados y aún en riesgo de 
desaparecer. 

Ya no es necesario para el capitalismo el tener grandes sumas de potenciales 
compradores, el trabajo puede ser sustituido por computadoras y modernos robots, el 
trabajo como mercancla tampoco es indispensable, o cuando menos n6 en la cantidad 
actual; sobra mano de obra. 

El liberalismo tan pregonado por la burguesla y su Estado, proporciona la solución 
en los libros clásicos; cuando la oferta de una mercancla es mayor a su demanda bajará 
su precio, con lo que la oferta disminuirá 

Si la mano de obra sobra, hay que propiciar el decremento de su precio, con lo que 
bajará la oferta; esto es frió pero significa millones de ninos que mueren anualmente por 
no tener alimentación suficiente y haber desaparcido los sistemas públicos de salud, 
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EMPRESAS PARAESTATALES VENDIDAS DE 1982 A 1988. 

Nombre do la Empresa Sect.ol" Actonte Fecha 

Int.err-upt.ores de México S. A.. SEMlP NA.flN 30-03-83 

Equipos Aut.omot.rices S. A. SEMIP FJSOMEX OB-06-83 

Vehiculos Automot.ores Mexicanos. SEMIP FISOMEX OB-06-03 

Renau.U. de México S. A. de c. v. SEMIP DINA 09-06-B:l 

Blclclet.as Candor S. A.. SEMIP NA.FIN 31-07-64 

Talleres TlaJomulco S. A. SEMIP NAFIN 31-07-84 

Acesorios Tubulat'&S Especialos. SEMIP NAF!N 31-07-04 

CompatUa Mexicana de Radiologla. SEMIP NA FIN 13-03-85 

Cent.rtfur:as Broadbent. Int.eram S. A.. SEMIP NA FIN 23-09-85 

MailUf. Mexicana de Paf"t.es de Auto. SEMIP DANAMEX 09-09-95 

Comperu.a Minera Commonfol't.. SEMIP COFOMIN 23-09-05 

Manant.lales de San Lor-enzo. SEMIP SERFIN 27-09-05 

Refrescos y AHment.os Oai-cl Crespo. SEMIP SERFIN 27-09-05 

Tl"anspol"t.es Oal'ci Crospo. SEMIP SERFJN 27-09-85 

Inmoblllarla La <lant.el'a. SEMIP SERFIN 27-09-95 

Ol"anja Buen.agua. SEMIP SERFIN 27-09-85 

Embot.eUadora Garcl CI'espo. SEM!P SERFIN 27-09-95 

Dlst.r1buidoroa San Lorenzo. SEMIP SERFIN 27-09-85 

Operadora de Hot.eles. SECTUR FONA.TUR 01-10-0~ 

Operadol"a El Pres!dent.o Las Palmas. SECTUR FONATUR 01-10-05 

Hoteles El Pr-esident.e. SECTUR FONATUR 01-t0-85 

lnmobllla!'la El Presidente 

San José S. A. SECTUR FONATUR 01-10-85 

Hotel Galerlas SA. de CV. 

<El Presidente lnt.el'naclonal>. SECTUR FONATUR 01-10-85 

Col"poraclón Nacional Operadora. SEOTUR FONATUR 01-10-85 



Empresas Paraestatales Vendidas de 1902 a 1988 

Cont.1nuaclón > 

Nombre de Ja Empresa 

Nacional Hot.olera del Nort.e. 

lnmobilla!'la El Pl"'esident.e 

Loret.o S. A. 

Sect.or 

SECTUR 

SECTUR 

Agente 

FONATUR 

FONATUR 
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Fecha 

01-10-85 

01-10-85 

Servicios lnt.erriacionales de 

Vehlculos Acuát.icos S. A. 

lnmobillarla Hot.elera El 

SECTUR FONATUR 01-10-85 

Presldent.o Chapultepec. 

Nacional Hot.elera. 

El Presidente Hot.eles lnc. 

Operadora El Presidente Zona Rosa. 

Hot.eles y Cent.r-os Especializados. 

El President.e Cozumel. 

El President..e Cancún. 

Rest.aurant.es El President.e. 

ManuCact.uras Oa!'"'t;O S. A. 

KSB Mcndcana S. A. 

Bolsas y Al't.1culos da Papel. 

Bolsas de Papel Guadalajal'a. 

Slst.emas de l:!nercia Autónoma. 

Manufacturas Elect.rónicas S. A. 

Nueva San Isidro. 

At.sur;i Mexicana S. A. 

Campan.ta lndust.rtal y Comercial 

Americana S. A. 

ManUfact.urera Corpomex S. A. 

Corporación Nacional lndust.rial. 

SECTUR 
SECTUR 
SECTUR 
SECTUR 
SECTUR 
SECTUR 

SECTUR 
SECTUR 
SEMIP 
SEMIP 
SEMIP 
SEMIP 

SEMIP 
SEMIP 
SEMIP 
SEMIP 

SEMIP 
SEMIP 
SEMIP 

FONATUR 01-10-85 

FONATUR 01-10-05 

FONATUR Ol-10-85 

FONATUR 01-10-05 

FONATUR 01-10-05 

FONATUR 01-10-05 

FONATUR 01-10-95 

FONATUR 01-10-ag 

BANCOMER 14-11-05 

NAFIN 06-12-05 

BANCOMER 30-12-05 

BANCOMER 30-12-95 

NAFIN 06-02-96 

SEP..FIN 26-05-86 

SERFIN 20-05-06 

BANAMEX 29-05-06 

NAFIN 16-06-96 

BANAMEX 27-06-06 

BANAMEX 27-06-06 
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E1npresas ParaestataJes Vendidas de 1982 a t9BB 

e Continuación. ) 

Nombre de la Empresa 

Est.Uf'as y Ref'rigeradores 

Nacionales S. A. 

Formados APB S. A. 

IM1uebles y Equipos lndust.:riales, 

Aceros Esmaltados S. A. 

Acrot.ec S. A. de C. v. 

Acl'Os S. A. 

Poliet.Ueno Mont..erl'ey S. A. 

Polit.écnica Mont.erl'ey S. A 

Confecciones de Occident.e. 

Nueva Nacional Text.11 Manul'. 

Del Salto S. A. 

lnd. Falrbanl<s Morse de 

Cent.:roamérica. 

Manut'act.uret"a Fairbanks Morse. 

Navicement. S. A. 

Ceser S. A. 

Cemont.os Anáhuac del Golf'o S. A. 

Avantram Mexicana S. A. 

Promociones y Comfs¡ones 

Avantram S. A. 

Mezcal Santiago S. A. 

Envacas Oenel'ales ContfnenLal S. ;,,, 

Pol'celanas EW'omex S. A. 

Allment.os del FUel't.& S. A. 

GlicoJes MeKicanos S. A. 

Sector 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SARH 

SEMIP 

SEMIP 

SARH 

SEMIP 

Agente Fecha 

BANAMEX 27-06-86 

BANAMEX 27-06-86 

BANAMEX 27-06-86 

BANAMEX 27-06-86 

BANAMEX 27-06-86 

BANAMEX 27-06-86 

BANCOMER 07-07-86 

BANCOMER 07-07-86 

NA FIN 07-07-86 

NAF'IN 07-07-86 

BANCOMER 30-07-86 

BANCOMER 30-07-86 

SERFIN 09-10-86 

SERFIN 09-10-86 

SERFIN 

NAF'IN 

NAF'IN 

SARH 

09-10-86 

01-11-86 

07-11-96 

26-11-86 

BANCOMER 03-12-86 

SERFIN 18-12-86 

NAFIN 

NAFIN 

18-12-86 

04-02-97 
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Empresas PaJ"aost.at.ales Vendidas do 1982 a 1988 

< Cont.inuación > 

Nombre de la Emp1·esa 

Ferromlnera MeKicana S. A. 

Concret.os Procesados S. A. 

Concrat.os Tamaulipas S. A. 

Resinera EJldal de ~Uchoacan S. A. 

Cer-es E:co!Ostca de México S. A. 

Acciones Bursát.Ues Somex S. A. 

Club Oeport.lvo At.lant.e. 

Fibras Nacionales de AcrUico S. A. 

Envacas y Empaques Nacionales. 

Compai'Ua lndust.rial de At.enqutque. 

Indust.rlas Forestales lnt.et;rales. 

Servicios At.ensa. 

Unión Foresl.al de jalisco y 

Colima s. A. 

Dina Cummlns. 

Indell.a S. A. 

Mecánica Falk S. A. 

Cabezas de Acero Kikapoo. 

Poliest.ireno y Derivados s. A. 

Product.ora Nacional de Redes. 

Product.os Quirnicos e Indust.rtalos 

del Bajlo S. A. 

Yavaros Industrial s. A. 

Maderas Industriales de Nayarl t. 

Adhesivos S. A. 

Sector 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SARll 

SEMIP 

SHCP 

DDF 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP NAFIN 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEPESCA 

SEMIP 

SEPESCA 

SARH 

SEMIP 

Ac;ente Fecha 

COFOMIN 30-11-88 

SERFIN 09-04-87 

SERFIN 09-04-87 

BANCOMER 26-05-87 

NA FIN 31-05-87 

BANAMEX 07-06-87 

CONFIA 29-06-87 

BANAMEX 03-07-87 

NAFIN 13-07-87 

NAFIN 13-07-87 

NA FIN 13-07-87 

NAl'IN 13-07-87 

DINA 

13-07-87 

25-09-87 

NAFIN 

SERFIN 

01-10-87 

14-10-87 

BANCOMER 14-10-87 

BANCOMER 18-11-87 

INTERNAL 10-12-87 

SERFIN 22-12-87 

BANAMEX 07-01-BB 

NAFIN oe-01-00 

NAFIN 20-01-ee 
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Empresas Paraestatales Vendidas de 1982 a 1988 

Cont.inuaci6n ) 

Nombre de la Empresa 

Aut.oexpress Reciomont.ano S. A. 

Cloro de Tehuantepec S. A. 

Perfiles y Est.ruct.uras de 

Duranco s. A. 

Pollrnar S. A. 

Torres Mexicanas S. A. 

Hules Mexicanos S. A. 

Refract.arios Mexicanos. 

Comparlla Industria! Jacaranda S. A. 

Hilados Ouadalajara S. A. 

Compai'Ua Tt)Kt.il MeKicana S. A. 

Hilos Cadena S. A. 

Grupo Text.il Cadena. 

For jameM SA. de CV. 

Vlt.rlum, Divislon FarmaceUt.ica. 

Mbrmoles del Valle del Mezquital. 

Barrenas de Acero y Aguces S. A. 

BeneCiciadora de Frut.as Cit.l'icas 

y Tropicales de Colima. 

Ingenio de At.encingo S. A. 

Ingenio Pujlltlc. 

Dina Rockwuell. 

Ingenio Rosales. 

Compaftin Mexicana de Tubos S. A. 

Ingenio de Pur;a. 

Sector 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

SEMIP 

Fecha 

BANCOMER 26-01-BB 

SERFIN 03-02-BB 

SERFIN 15-02-BB 

SOMEX 17-02-88 

BANORTE 14-03-88 

BANAMEX 22-03-88 

INTERNAL 25-03-80 

SERFIN 08-04-88 

SERFIN OB-04-08 

SERFIN 08-04-08 

SERFIN 00-04-80 

SERFIN 

NAFIN 

08-04-00 

24-04-BB 

BANCOMER 20-04-UB 

BANCOMER 11-05-BB 

BANCOMER 30-05-BO 

BANCOMER 27-06-BO 

FINASA 

FINASA 

NAP!N 

PINASA 

BANORTE 

FINAS A 

29-06-BO 

07-07-BB 

OB-07-BB 

15-07-BB 

20-07-BB 

29-07-BB 



Empresas Paraest.at.ales Vendidas de 1982 a 1988 

( Cont.inuac16n > 

Nombre de la Entpresa Sect.or Agente 

Bartt.a de Sonora. SEMIP SERFIN 

Mot.al'1rgica Almena S. A. SEM!P SERFIN 
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Fecha 

12-oe-ee 
12-09-88 

Impulsora. y Expol"t.ador-a Nacional. SECO!'! BANCOMEXT 19-09-89 

At.lsa At.kins SA. de CV. SEM!P SERFIN 23-09-BB 

México Inversiones: S. A. SHCP BANOBRAS 05-10-BB 

Tor-n!Uos Rassln! SA. de CV. SEM!P BANCOMER 14-10-88 

Or-upo Rassln! SA. de CV. SEM!P BANCO HER 14-10-88 

Acef'os Rassinl SA. de CV. SEM!P BANCO HER 14-10-80 

Envacas Rasslni SA. de CV. SEM!P BANCOMER M-10-98 

Rasslni SA. de CV. SEMIP BANCOMER 14-10-88 

Recipientes He>dcanos S: A. SEM!P BANCOMER 14-10-88 

Mextcana de Autobuses s ..... SEM!P SERFIN 17-10-88 

Sosa Texcoco S. A. SEM!P SERFIN 20-10-88 

Aceros Tourne S. A. SEMIP SERFIN 25-10-08 

Carl"os de Ferl'ocarrU de Durans;o. SEH!P SERFIN 25-10-88 

Beneflcladora de Frutas CU.ricas 

y Tropicales de Oaxaca. SARH BANCOMER 03-11-88 

Chapas y Trlplay. SARll BANCOMER 04-11-88 

Manufacturar-a dtt Cit;~ena.Jes 

de México S. A. SEM!P NAl'IN 16-11-88 

C:ompafUa Azucarel"a La Concepción. SEMIP FINASA 24-11-88 

Ingenio de Mahulxt.!M. SEM!P FINASA 24-11-88 

Ingenio El Higo. SEM!P FINASA 24-11-BB 

Hot.e1 Chulavlst.a M:onclova S. A. SEMIP SERFIN 25-11-88 

Fundiciones de Hierro y Acero S.A. SEMIP SERFIN 25-11-69 

Inmobiliaria Hoteler-a. SECTUR BANCOMER 25-11-89 

Tuber-1a ·Nacional S. A. SEMIP BANORTE 29-11-BB 
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Eiapresas Paraest.at.ales Vendidas de !982 a 1908 

Cont.i nuaclón ) 

Nombre de la Empresa SectoJ> Agente Fecha 

Ingenio San Mlcuelito s. A. SEMIP F'INASA 29-11-88 

Ingenio El Modelo S. A. SEMIP F'INASA 29-11-80 

Ingenio El Pot.ret-o S. A. SEMIP F!NASA 29-11-1)8 

Te~ft.a.lat.os Mexicanos S. A. SEMIP SERFIN 29-11-88 

Productos Pesque:ros de La Paz. SECTUR BANCOMER 29-11-88 

Grafito de México S. A. SEMIP SERF'IN 29-11-89 

Product.os Pesquel"OS de Ma:tat.lán. SEPESCA BANCOMER 29-11-08 

Ingenio La Gloria S. A. SEMIP FINAS A 30-11-llS 

lncenlo Adolfo López Mat.éos S. A. SEMIP FlNASA 30-11-89 

Ingenio Tl:'es Valles S. A. SEMIP FINASA 30-11-88 

Al"rendador-a Banpesca S. A. SHCP COMERME X 30-U-89 

Flet.es Mar S. A. SEMIP BANCOMER 30-11•88 

Flet.es: Marsa S. A. SEMIP BANCOMER 30-11-89 
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FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO. 
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SALARIO MENSUAL PROMEDIO POR SECTOR DE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA EN MEXICO 
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Proyecto de Investigación. 

•Estado y Acumulación •. 

La Reestructuración Del Patrón De Acumulación Mdxlco 1982-1991. 

Planteamiento. 

La modificación de las relaciones Estado-Sociedad y Estado-economía como parte 
de la Reestructuración del Patrón de Acumulación en México durante el periodo 1982-
1991. 

Justificación. 

Durante la década de los setenta, en nuestro pafs se llega al agotamiento de un 
patrón de acumulación instaurado a partir de 1940, el que llegara a su fin, provocó un 
cúmulo de problemas en la economía y con ello al estado y la sociedad; como parte de un 
problema mundial, los problemas fueron externos e internos., presentándose como una 
profunda crisis desde el inicio del sexenio de Luis Echeverrfa Alvarez. 

Algunos mecanismos, permitieron retrasar el estallido más profundo, dentro de 
esto, el Estado jugó un papel muy Importante al hacer uso de instrumentos y polfticas 
para evitar el que las contradicciones existentes llegaran a ser antagónicas, el gasto 
estatal y la empresas públicas permitieron que el margen de acción se ampliara. 
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De esta forma el crecimiento en el gasto y el número de empresas tuvo además de 

su importancia económica un relevancia dentro de la legitimidad del Estado. El ciudadano 
común y corriente tenla presente su relación con el aparato estatal mediante un sin fin de 
entidades paraestatales; el gobierno lo mismo era la Conasupo, que Fertimex, Mexicana 
de Aviación y un sin fin de empresas hasta completar las más de mil a que se llegó. 

El accionar de estas permitía al Estado intervenir en factores sociales, pollticos y 
desde Juego económicos; lo cual hacia que la relación Estado-Sociedad tuviera en las 
Empresas Estatales un aditivo para evitar fricciones. 

Desde Juego que al tener fines politice, económico y sociales, estos organismos no 

se rigieran por las leyes del mercado ni del beneficio, sus fines estaban mucho más allá 
de tos fines de lucro. 

Este Estado empresario, benefactor, interventor o como se Je desee llamar creó 
todo un enramado en las relaciones sociales y de estas con el Estado, la legitimidad y 
legalidad del accionar gubernamental no pasaban por el cumplimiento de Ja leyes o por 
las urnas electorales, era estas empresas publicas acampanadas con las Secretarlas del 
sector central, las que conjuntamente con el discurso revolucionario prestaban consenso 
en tomo a la función del Estado. 

En teoría polltica el caso mexicano era suigéneris, por no prestarse al análisis 
ortodoxo, sin embargo era prototipo de estabilidad y perpetuidad en el poder; muchos 

quisieron coplarlo, nadie pudo. 

El gasto estatal creciente durante Ja década de Jos setenta permitió que las 
condiciones se mantuvieran y la crisis que recorría el mundo capitalista pareciera estar 
lejos; Ja promesa de que seguirían creciendo, dio pié a discursos y planos llenos de 
grandeza, donde el sector paraestatal jugarla el papel rector. 

Sí durante Ja década del boom petrolero, paraestatales y gasto público llegaron a 
sus niveles máximos, no significa que anteriormente no jugaron un papel protagónico en 
el patrón de .acumulación y sus Instancias políticas y sociales. La llamada Intervención del 
Estado en Ja economía es rasgo distintivo a Jo largo de todos Jos gobiernos emanados de 
Ja revolución, aún de aquellos distinguidos por su apego a Ja iniciativa privada. 
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El papel del gasto Público y empresas estalales dentro de la formación social 
mexicana y su estabilidad, la importancia que ha tenido el accionar de empresas como 
Conasupo dentro de la legilimidad y permanencia del sistema polilico mexicano, hace que 
ante la profunda reestructuración del gasto estatal y en el sector paraestatal Jo menos que 
podemos preguntarnos es acerca de los cambios en la relación Estado-sociedad. 

Ante esto preJendemos sellalar la reestructuración en las formas de consenso y 
legitimidad ante la desaparición de las antiguos mecanismos que habían permitido largas 
décadas de estabilidad . 

. Si las paraestatales ya no existen o cambian, cuales serán los modos modernos de 
mantener un control sobre la sociedad, como se espera mantener el poder tan 
cuestionado a últimas fechas en las urnas. 

En 1988, a seis allos def inicio de la transformación, parecfa notarse ciertas fallas 
en los nuevas formas de hacer pofftica, sin embargo, ef derrumbe del Partido 
Revofucionario Institucional no ha ffagado y para 1991 parece estar fortalecido; sin 
embargo, la venta, liquidación, fusión o reconversión ha sido més profunda que antes. 

las bases de un nuevo patrón de acumulación parecen haber sido sentadas, bajo 
premisas diferentes y un estado distinto, las empresas del estado son pocas y en las que 
quedan su papel es distinto al que antes jugaban. 

A partir del estudio de las transformaciones en algunas empresas claves del 
Estado y del papel que jugaban dentro de la legitimidad y consenso, buscamos sellalar 
los cambios dentro de esta nueva relación Estado-sociedad. 
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Objetivos. 

Objetivo General. 

Señalar como las transformaciones en ol gasto estatal y en las paraestatales traen 
consigo una profundo cambio dentro de tas relaciones Estado-sociedad y de las formas 
de legitimación del estado. Reestructuración que forma parte y es prerrequisito de et 
establecimiento de un nuevo patrón de acumulación en nuestro pals. 

Objetivos Particulares. 

Analizar la relación entre agotamiento del patrón fordista-taytorista, decaimiento del 
Estado benefactor y reestructuración industrial. 

Puntualizar la forma en que la crisis en México se encuentra identificada con el fin 
del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. 

Señalar los intentos capitalistas por salir de la crisis en nuestro pals y como cada 
una de estas estrategias ha estado unida o relacionada con una concepción de Estado y 

economla y de su interrelación. 
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Demostrar que los cambios en el gasto estatal y en las paraestatales implican una 
transformación en la polltica estatal, entendiendola como la búsqueda de la conservación 
del poder. 



167 

Hipót(lsis. 

Hipótesis General. 

La relación estado, sociedad en México al desaparecer múltiples paraestatales y 
transformarse otras ha tenido que pasar por una profunda transformación. 

Hipótesis Particulares. 

El decaimiento del patrón de acumulación anterior y la instauración de otro ha 
traldo consigo la transfor'llación del Estado y de s· aparato. 

la crisis en México marca el fin del patrón de acumulación basado en la 
industrialización por sustitución de importaciones. 

Con el advenimiento de la crisis. el capital y el Estado han buscado salir de la 
misma, las estrategias més acabadas pretenden la transformación del patrón de 
acumulación y con esto de todas las relaciones existentes dentro de nuestra formación 
social. 

la Reestructuración del patrón de acumulación implica y requiere de cambios 
dentro del Estado y sus relaciones con la economía y la sociedad, por encima de 
discursos los cambios englobados bajo distintos planes ylo proyectos apuntan en esta 
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dirección y en un principio no son sino el cumplimiento del Estado con su obligación para 
con la reproducción de las condiciones generales para la ampliación del capital. 
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