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PROEMIO 

Para la Administración Pública es esencial examinar a la reforma del Estado, no solo como 

estrategia polttica de gobierno exclusivo de nuestro pafs, sino también como fenómeno 

recurrente en diversas naciones en los últimos tiempos. 

El proyecto de modernización salinista, así como en diversos trabajos teóricos sobre 

modernización, existe coincidencia sobra la necesidad da que el proceso de modernización sea 

integral, 

El presente trabajo se centra en demostrar que la reforma del Estado salinista, se sustenta 

basicamente en una modernización económica y que ha subordinado esta prioridad los 

gradualea cambios que se han hecho en los aspectos políticos y sociales, de 1988 a 1991. 

la tesina se conforma de cinco apartados. En el primero se abordan las características 

generales, renltando los supuestos básicos de 101 principales factores qua propician 11 

reforma del E1t1do. En el segundo se conctptu1liza sobre la modernización, se define su 

lnttrrelacldn en lo polftico, social y econdmtco y lo que se entiende por modernización del 

E111do. 

En el tercer apartado 11 pl1n1ean los 1nltced1n111 de la crisis del E111do mexicano a partir del 

101 1no1 Hltnll, 1Sl 11mbiln se describa al prúmbulo de 11 r1rorm1 del Estado o mediados del 

gobierno del presidente de De la Madrid. En el cuarto se presenta la reforma salinisla del 

Estado, revisando su planteamiento doctrinario y su primer informe de gobierno. 

En el quinto y \lltlmo apartado sa analiza la estrategia económica del salinismo, observandose 

con mayor preclsldn que sectores han cargado con el mayor costo social en la modernización 



salinista. Finalmente , en las conclusiones realizo un análisis global del trabajo. incluyendo las 

reflexiones sobre las consecuencias de la reforma del Estado salinlsta. 



l. EL CARACTER MUNDIAL DE LA REFORMA DEL ESTADO 

Conskferaclón -General 

Cuando los Estados se reforman significa que toman conciencia de que el cambio obliga a 

revisar las capacidades que tienen y como pueden mejorarlas. La reforma del Estado surge en 

el mundo como la alternativa, para los sistemas de desarrollo Inoperantes y obsoletos, que han 

llevado a los distintos paises, no sOlo al estancamiento, sino a caer en graves crisis. 

A fines de loa setenta, se expresa con mayor fuerza loa efectos d& la crisis dol capitalismo 

mundial. La cual b~slcamente se traduce en un deaequllibrio macroeconómico y en 

estancamiento de la productividad. Aquello que provoca la reforma del Estado es senalado por 

Pedro Zorrilla, como: •sobro todo por razón y como consecuencia de unas sociedades que 

tomaron conciencia de su pluralismo y diversidad y demandaron muchas y muy nuevas cosas 

del Estado• 1 los países para no caer en el estancamiento, toman conctencia de que los 

resultados no son los esperados en au nivel de desarrollo, y estífin buscando el cambio que los 

lleve a mantener sua Instituciones en un gobierno funcional en la Integración del Estado. 

La reforma del Esudo surge ante la Imperiosa necesidad de acoplar las Instituciones polrtlcaa a 

las nuevas condldonts de 11 economra mundi.i, 

El Estado como plataforma en que la sociedad organiza la producclOn, el uso y 

aprovechamiento da sus bastos recursos, igual que como eje para garantizar el derecho de los 

Individuos y grupos sociales dentro da este proceso, se enfrenta a responder a los nuevos 

retos de la organización del rumbo económica, a los dorochos sociales. a las problemáticas quo 

' Pedro ZorriU. Martlncz, 'Introducción' 61 Reforma del ES(ado.p. ll 



suscita el desarrollo V los diversos grupos sociales. En suma, la reforma del Estado conlleva a 

la adaptación de la realidad en proceso de cambio. 

F1ctores Extemos de le Reforma del Estado 

A. l• velocidad del comblo clontlfico·tecnológico. 

Como producto de los absorbentes cambios que se suscitan fundamentalmente en condiciones 

económicas, los momentos marcan el reto de la tranafonnaclón en busca de cambios on 10& 

instrumentos del Estado. 

Ouranle varias dócadas, paises de diversas latitudes siguen modelos de desarrollo 

proteccionista, orientados fundamentalmente a la producción interna. En América Latina este 

modelo se enmarca en un desarrollo hacía adentro con sustitución de lmponaclones. Mientras 

unos países, continúan en este esquema, otroa abandonan el proteccionismo v mediante la 

liberación de sus economías se Integran a la esfera competitiva. En tiempos recientes, los 

paises capitalistas Industrializados que conservan espacios hegemónicos en el nuevo orden 

mundial viven estableciendo e imponiendo pautas e los que se encuentran en vlas de 

desarrollo, todo olio con el oblato de revitalizar el capitalismo v su lnsertacidn en la economla 

mundlol. 

En suma, las tendencias de la reronna del Estado expresan en gran medida las nuevas 

características que ha adquirido le economía mundial en su actual estadio de desarrollo. Cabe 

sanalar que las tendencias sa lnterTtlacionan, la redefinlclón de la Reforma del Estado se 

encuentra supeditada a la capacidad productiva v científica tecnológica que desarrollen los 

paises Industrializados. los paises hegemónicos con una base industrial avanzada promueven 

profundas revoluciones clentlficas·tecnoldgicas. En el conteJCto internacional estas han 



alcanzado amplios niveles de desarrollo, los cuales canalizan actualmente sus esfuerzos 

principalmente en los siguientes campos: la clbernt1tica, la microelectrónica, la energía nuclear, 

la biotecnología y las comunicaciones. 

las economías en desarrollo con limitaciones de recursos se orientan a ocupar Jos espacios en 

la producción capitalista que van dejando las economías post·industriales. El acceso a los 

avances cientrfico--tecnoldgicos permitirá que algunos pafses tiendan a mantener la hegemonía 

en sectores y ramas especificas. los países que se cierren a la innovacidn de la ciencia y la 

tecnología renunclari1n al progreso. Los que lleguen tarde asumirán los costos de la 

h1novación. Los países para mantener su viabilidad en la economía mundial esti1n obligados a 

fortalecur su capacidad cientlfica·tecnológlca lo que determina el curso concertador de la 

producción y de las tuerzas productivas. Los nuevos productos v la transformación de los 

procesos productivos tienen repercusiones importantes en el sistema educativo y en las 

relaciones sindicales y familiares. 

Las características sobresalientes del cambio cientlfico y tecnológico es el poder que se deriva 

del control sobre la información y sobre el conocimiento científico. La panicipación de Mbico 

en este sentido es marginal, au desarrollo tecnoldg/co se halla supeditado a las Innovaciones 

logradas en el extranjero. Un dlagndstico al respecto lo emitió el director del Consejo Nacional 

de Ciencia v Tecnol0gía, Fausto Alzatí: •con la apertura Comercial, los tradicionales socios 

tecnoldglcos de la industria mexicana empezarán a negarse a licenciar nuevas tecnolograa, y 

tratarán de Imponer condiciones de subordinación en la materia·2 

l Manuel Meneses. 'Entmista a Fausto Alzati' LA JORNADA 5 ma¡o 193, p.J 



B. La globall1acl6n 

La evoluci6n de la economla mundial tiende a la complejidad de las naciones. En este sentido 

la globalizacl6n adquiere singular Importancia. La globalización Implica la producción 

compartida, es decir, aquella en que para producir bienes de consumo durables se requiere que 

no haya productos estrictamente nacionales. René Villarreal seftala: "En el capltallsmo 

posmoderno se verifica una creciente Integración de las economtas e Industrias nacionales a la 

dinámica de los mercados globales, a través de los flujos financieros, la producción compartida 

v la complementaclón económica, por lo que la estabilidad económica y el crecimiento de cada 

pals depende de su articulación con el mercado globat•l La globalizaci6n en sentido amplio 

Implicarla la total integración de fuerzas productivas y relaciones de producción. Esta se da 

con mayor Intensidad en el sector industrial y en menor medida en bienes de consumo btsico. 

Es Importante sef\alar Que la globalización define estrategias capitalistas mundiales, sin 

ombargo, éstas no siempre son compatibles con los proyectos nacionales. La globalización se 

expresa a través de bloques económicos y la nueva regiona\ización que emerge con e1 Mercado 

Común Europeo, la Cuenca del Pacifico v el Tratado de Libre Comercio, principalmente. 

C. La Interdependencia. 

La integración do ta economla mundial se ha acentuado en los últimos años en forma notable. 

Cada vez es más dificil para las economfas nacionales lograr la autosuficiencia o un desarrollo 

autosustentable en base a recursos internos. En el mundo moderno los cambios productivos, 

tecnológicos, financieros, etc., inciden en una relación de dependencia, producto de la 

diferenciación en el desarrollo de los paises. la liberación de la economfa genera competencia 

v ésta da paso a relaciones crecientes de interdependencia entre las naciones. los bloques 

·' Rcné V11lam:<il. Lib.!rahsmo Social y Reforma del Estado· Mé.xico cn !;1 Era dd l ';ip1talis1110 Moderno p. 
71 



económicos en proceso de consolidación buscan precisamente mejoras comunes derivadas de 

las potencialidades especmcas de cada pals integrante. La interdependencia René Villarreal la 

define: " significa que las economías nacionales, ante la apenura y la globalización en la 

producción y en las finanzas, han pasado a ser economlas interdependientes de los mercados 

intemaclonales· :°' 

La internacionalización de capitales es un ejemplo ilustrativo de la interdependencia. 

Actualmente lo que sucede en un lugar del mundo genera efectos y reacciones en otros 

espacios. La Interdependencia se manifiesta en un mlmero mayor y diversificado de 

actividades. La información y los medios de comunicllción contribuyen a fortalecer los 

procesos de dependencia. Las coinversiones, los proyectos con1untos de investigación v los 

bloques económicos, significan esfuerzos de Integración pero a la vez comprenden acciones de 

interdependencia. La interdependencia definirá las futuras relaciones de los Estados. 

O. la competencia. 

Esta tendencia Implica que los Estados promuevan la competitividad internacional como 

condición indlspensable para procurar el desarrollo y evitar la concentración de la riqueza v las 

desigualdades sociales. En oste sentido, los Estados propician las condiciones para la 

competitividad. Para alcanzar tal objetivo se apoyan en 11 pri11atizaclón de empresas públicas, 

la desregulaclón de la economfa, el fortalecimiento del desarrol\o tecnolOgico. estimulas a la 

productividad, entre otras medidas. 

La conformación de bloques económicos representa una mayo.- competencia. Los paises 

insertos en estos acuerdos. para ser competitivos necesitan estar inmersos en la innovación 

productiva, tecnológica y financiera fundamentalmente. Ante los diagnósticos de rezago en la 

• Jllli!. p 72 



educación v calidad de recursos humanas asf como la ciencia y tecnología en América Latina; 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha elaborado un documento que 

presemó en abril de 1992, titulado Equidad y Transformación Productiva: Un enfoque 

Integrada. En su propuesta de cambio sistemOtíco &e plantea: •ta transformación productiva 

de una Incorporación deliberada v sistemática de progreso técnico con miras a lograr 

crecientes niveles de productividad v una mayor generación da empico productivo. Ello 

requiere de mejoras en la capacidad empresarial y, sobre toda, en la educación y capacitación 

de la mano de obra, ambos pitares de la competitividad y de una mejor inserción 

internacional·~ Destaca en la propuesta un nuevo discurso proclive a la apertura comercial, la 

Innovación tecnológica y productiva, el interds por mantener las ventajas compatativas y 

desarrollar ventajas competitivas. Se establece un compromiso con la compotitividad. De lo 

expuesta se puede extraer, Que los pafses con mayor inversión en ciencia y tecnotogfa, 

determinarán los modelos produc1ívos y por ende. el entorno poUtlco, económico, social y 

cultural en sus 4reas de influencia. Como resultado, se consolida una tendencia clave de la 

reforma del Estado. La interrelación entre tas tendencias de la economla con las do la reforma 

del Estado determinan las políticas y los escenarios futuros de tos pafses en veas de in!BrclOn a 

los mercados y centros hegemónicos det poder mundial. 

Factores lntemos de 11 Reforma del E11ado 

A. Fin del Estado de Blen•slll, 

la reforma del Estado surge precisamente como producto de la crisis del Estado 

intervencionista·benetactor. Las razones del agotamiento de este desarrollo se deben 

fundamentalmente a que la sociedad de consumo agota sus expectativas nacionales y se 

ortenta al consumo externa. El Estada al no cumplir las expectativas se endeuda m.ás allá de 

' tCEPAL). "Trnnsfi:rcm:1a Prl'ducth·a ~ Reforma Es1atal" ~ p, -l~ 



los recursos ·nacionales. El Estado se niega asf mismo por sus propios excesos, produciendo 

bienes y servicios innecesarios, entre mayor burocracia tiene el Estado, más Incompetencia 

refleja para resolver las problemáticas nacional. 

El Estado de bienestar busca soluciones Optimas a través de la intervención estatal que por 

medio de la administración pCiblica, logrará atenuar los efectos más graves como: la seguridad, 

asistencia social, educación, la conservación d« la tierra, el control del transporte, el 

proteccionismo .comercial, .la adquisición de empresas en quiebra, la nacionalización de 

empresas para evitar el desempleo y fomentar el desarrollo particularmente. El Estado 

benefactor interviene en la economCa, con al fin de disminuir el desempleo y aumentar la 

producción; asr mismo busca la igualdad y la democracia . 

. \.a acción del Estado de bienestar se relaciona con la industria, los sindicatos, los partidos y las 

masas como principales participantes polfticos centrales: asf principalmente el Estado adquiere 

un papel do agente aglutinante de las actividades de la sociedad civil; alentando sus acciones, 

sus pollticas v sus estrategias de desarrollo por ddcadas. Misma situación que más tarde no 

podrá este Estado responder a las exigoncias participativas de la sociedad. Sobre la crisis del 

Estado benefactar destaca René Villarreal el siguiente punto: • El ciudadano se desencanta da 

los servicios estatales, del exceso de la panicipaci611 económica del Estado, de la regulación de 

la vida privada y del gigantismo burocrélico•,6 

En la pane económica, en la medida en que las pollticas estatales estimulan la producción por 

el lado del fortalecimiento do la demanda, ·ante la actitud paternalista· la capacidad de 

producción encuentra límites estructurales v una inlranqueable regulación normativa, &urgiendo 

la inflaciOn e incremento de costos que desaniman la inversión privada, con el consecuente 

alejamiento del mercado por parte del sector privado. 

'Rcné Viltarrcal • ..QiUJl. p. 201 



El Estado benefactor que sustenta un crecimiento hacia adentro v políticas proteccionistas, 

que termina dejando de servir en su incapacidad de querer beneficiar a todos y produciendo de 

todo; se abstrae de los avances tecnológicos, de la inversión en la economía mundial; la 

globalización, interdependencia y la competitividad. El Estado benefactor ante los problemas 

de la deuda externa v la inflación se vio imposibilitado a seguir sobreprotegiendo la política 

social (gasto educativo, salud, vivienda, etcJ la cual ha sido una de sus principales finalidades 

por encima de su capacidad real. Para dedicarse a tratar de resolver el problema de las 

finanzas publicas v los desequilibrios externos, que él mismo provocó por su polftica de dar la 

espalda a la economía mundial. 

Como se ve, el fin del Estado de bienestar se da al entrar en crisis económica. política v socia!. 

Por tal motivo la reforma del Estado adquiere la imponancia de interrelacionar una 

transformación económica, política v social. Esta interrelación de la reforma del Estado, Pedro 

Zorri/la la resume con precisión: •que es fundamental la democracia política, pero también 

debe haberla en los órdenes .sociales y económicos• 7 Es decir, la existencia de una 

transformación en los regfme11es poll1icos, renovación en la capacidad de respuesta de las 

instituciones para salisfacer las demandas sociales v cambios en las economfas ptlblicas. 

B. El vigor de la vida ciudadana 

En la reforma doJ Estado, las libertades de los individuos v sus garantfas son incuestionables, 

acampanadas de derechos sociales al igual que de obligaciones y respon~abilidades frente al 

Estado en este sentido la sociedad exige •No mb Estado innecesario .... No más Estado denso 

que bloquea las iniciativas sociales y particulares. Un Estado con conciencia de sus limites en 

el mercado puede vivir mejor. Un Estado preocupado por la utilidad soc1,1I. es aQuel que no 

7 Pedro G. Zorrilla Maninc1~ "Transfonnación del Estado~ Rcno\·ación Po!ilic;1• b:-i Rcfomia dc:I Eslado 
p.llR 



tiene pretensiones de involucrarse en todo. Un Estado que gobierna más y administra menos, 

puede aspirar a que su utilidad social no sea cuestionada nt puesta en capilla• •1 

Con la reforma se da la constitución de un nuevo orden poUtico que responda a los procesos 

de domacratizaclón. Este ritmo de transformación es diverso entre unos paSses v otros, pero 

sin duda es el más dillcil de darse. Aqul los .elemontos que influyen son el tipo de 

Instituciones, el sistema po11tico, las ~uel'las v tradiciones Polfticas que se mezclan en el 

proceso y que definen en general el curso y las posibilidades reales de que se de la Aelorma 

del Estado. 

Al crecer la sociedad en conciencia. ta ciudadanfa reclama entrar en acción, con mayor 

participación y más responsabilidad. Asf el E&tado es exigido por la demanda de todos los 

grupos de e&ta nueva sociedad. ·la sociedad civil toma conciencia de 1'3 magnitud e intensidad 

de la crisis y so movlliia para demondar al Estado una redefinicldn de los espacios público$. 

Redeftnlción que tiene por objeto evitar quo lo estatal erigido en un estatismo decadente. 

continóa ceproduclendo vicios v errores que conducen a 1ítuaciones crrtíe8:$ donde se 

combinaba Inflación con recesión, asf como deslegitimidad y rompimiento de consensos.·.9 

Por eso, el gobierno ae ve en la necesidad de pubTicitar el proceso de gobierno v donde debe 

de seleccionar 1as demendaa mas urgentes: definir sus fum:ione1 etencialcs v re¡ponsabllizar v 

compenir 11ro11 con la sociedad. 

Antorformtntt 'el Estado era propietario da bienes y aorvk:lol 1n el cual la participacid<l de 11 

sociedad no era nacuarfa. Ahora al Estado revaloriza la p;oniclpacJOn da fa ciudadanfa, 

'Ricardo Uvallc Bcmmcs, 'La calidad de la adminiurición pública' en Eitudios Políticos FICUllld de 
Ciencias Pollticas ¡·Sociales, Uni\'tnidad Nacional Autónoma de M!xiro, 1994, No. 2 Encro·M>rlO. p l IJ 
• IJM, p.103 



IO 

Integrándola a la participación póblica (concesión de servicios públicos, privatización, 

democracia representativa, etc.)• 10 

Como producto del desarrollo social y económico las necesidades de la sociedad crecen y la 

sociedad requiere de ser Integrada en la participación de la vida pllblíca. Por esto también la 

reforma del Estado conlleva a que la democracia política debe de ser clara y contar con los 

instrumentos electorales adecuados al momento de desarrollo de las naciones. 

la comunidad en la modernización reclama igualdad social, económica y poHtica. Y no esta de 

acuerdo en las desigualdades que le releguen su participación y limiten indiscriminadamente; 

porque la sociedad desea disfrutar de las ventajas que surgen del progreso que no sok> 

corresponde a un determinado grupo. El gobierno al darse cuenta de lo que realmente ocurre, 

debe de dar pauta a una genuina participación en la corriente polftica, de no surgir ésta; el 

gobierno está propenso a resentir las Inconformidades del pueblo. 

La reforma del Estado Incluye una redistribución de la riqueza v a la 'vez permite la Inserción de 

la sociedad en el poder. Claro que esto no es fácil v por ello los sistemas polCticos imponen 

barreras v se resisten al cambio, principalmente donde 18 vean afectados los Intereses del 

grupo gobernante en el poder. Pero tendrá que aparecer la razón, en el sentido de permitir dar 

PISO al cambio; en lo que estA funcionando mal, para asl rectifiCll' y mejorar; qua ent

al deterioro nacional. 

Asl la reforma obliga 1 la ampliación de la democracia, aceptando una real democracli 

participativa y no soto 1'1llag6ndola al supuesto de la repre .. ntadvid1d, que en el fondo IOlo 

sigue teniendo un1 limit1da y comrolada decisión en la vida nocional. Pedro Zorrilla dice acerco 

de la reforma del Estado lo slguienta: •una conciencia generalizlda de la necesidad de dar uno 

10 Rma Aguilar llintcrlholhcr. "Apuntes !lcl Semjn.yjo dc2• Opcjón de titul?Ción" !cbrcro·Junio 199,. 
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nueva y gran batalla por la igualdad y la justicia y de que ello signifiQue una mayor y mejor 

democracia ante el poder en todas los ámbitos y más clara atribuciones y limitaciones de ese 

poder: unas autonomías más salidas y definidas, unas participaciones social y política 

efectivas bien aseguradas, y una administración pública flexible y al propio tiempo eficaz, 

senslble,·sln prepotencia o paternalismo y en di~logo permanente con los grupos sociales· 11 

C. Necesidad de uno nueva relaclOn dal Estado y 11 sociedad 

El propósito requerido en la actualidad, es el de fincar una nueva relación entre el Estado y la 

sociedad. Sin duda el bienestar social marca la dilerencia en lo que se ha llamado 

neoliberalismo. Como senala Ricardo Uvallo al referirso a esta doctrina: ·no garantiza ni la 

Igualdad de oportunidades entre los individuos. mucho menos contribuye a disminuir el 

deterioro en los niveles y condiciones de vida·:12 

Se sabe que la polCtica económica y social constituyen posiciones inseparables en todo 

desarrollo hacia el progreso. Siguiendo con Uvalle Barrones: "el neoliberalismo lastima a la 

razOn de Estado debido a que se acelera en favor del interés privado la desnacionalizaciOn de 

los patses. La priv;tinclOn de las economías. por ejemplo, es prueba de como el interés 

privado está por encima del interés p\lbUco. sin Que ello se •raduzca en btn1fk:io1 

companidos ... Con el neoliberalismo, la razOn del Estado Ingresa a los terrenos de la 

desn1cion1lización, la desestatlzaciOn y frena la burocracia necesaria para impulsar 11 

deurrono de la sociedad en términos del buen gobierno y de la eficiente administt1cidn 

pllbllca. En suma, no es factible la convorgencla entre la razón del Estado y la tasia del 

neollblt1li1mo. • l l 

11 Pedro G. Zorrilla Mlrtincz. Qiuil...i!.lli 
11 Ricardo U11llc Bcnoncs. "NuC\'05 Derroteros de la Ralón del E!lado." La RcfO!D!3 del E51ado, p. J5 
ll ll!i!..p.36 
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En este sentido la poUtica social es un poderoso instrumento para mantener la unidad entre 

Estado v nación v fortalecer la soberanla de los pueblos. La reforma del Estado en lo social 

conlleva a una transformación que traspasa a la crisis de la polftica social del Estado de 

bienestar con la sociedad. 

La importancia de la transformación social en la reforma del Estado es determln1d1 por los 

cambios que la sociedad demanda en relación de la partlclpaclón y correspondencia con el 

Estado. Esta transformación social implica que el Estado asuma los costos sociales del ajuste 

y la modernización económica al igual que el rezago social que arroja la crisis del EstaOo 

benefactor¡ como un elemento que sustenta fa transformación en el desarrollo, reduciendo los 

riesgos del atraso o una inconformidad social. Para que exista una nuova relación Estado· 

Sociedad1 no $010 es necesario mantener un crecimiento auto sostenido con estabilidad, sino 

crear condiciones que propicien un mavor empleo, pero también conjuntamente abatir la 

Injusticia, la concentración de la riqueza. Por ello lo social debe tener Interrelación con lo 

económico. 

Un objetivo de la Reforma del Estado es que el crecimlonto de la producclOn vaya de la mano 

en el mejoramiento del nivel para los sect0roa mAs pobres v do una distribución m6s justa de la 

riqueza. Por ello en la polftica social los gastos da educación, salud, vlvienJa, de11rrol10 rural 

v urbano v bienestar en general, deben de ser contemplados permanontem..nte. 

La Reforma del Estado da como resultado el rescate do la tinali<lad de su vida p~bUca 

!individuos, agrupaciones); el an611sls de su contorno de atribuciones (participación del Estado 

v a la vez su retiro de actividadH que la sociedad pueda hacerl v un 1st1blecfml1nto de 

entendimiento entre gobierno v ciudadanos levítando discrepancias). La reforma del Estado 

plantea nuevas formas de relación Estado·Sociedad que responden a una sociedad mh gr1nde 

v compleja, con nuevas expresiones democrática& que amplian la esfera de sus derechos. 
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Asl, el enfoque del que parte la reforma del Estado busca "un Estado promotor en lo 

económico. que desmantela las rigideces de la e)(cesiva regulación y las trueca en impulsos a 

la creatividad y a la productividad a través de incentivos 'transformaciones productivas) v no 

de subsidios.• l 4 El Estado regula el orden de justicia. por que vela por el derecho v las 

garantías de los Individuos frente a los actos de la autoridad. Asegurando la igualdad y el 

derecho en la sociedad; a través de expedir la normativídad respectiva. En lo econOmlco 

promueve una desregulación de e11:cesivas norma:J que frenan en el Estado proteccionista· 

benefactor la creatividad y la productividad de la economía en forma global. 

11.·MODERNIZACION. 

Al Concepto. 

La modernización es inherente a todas las sociedades contemporáneas y comprende rasgos 

especCficos. La interpretación de la modernización abarca lo social, to polltico y lo económico. 

Se coincide en que una sociedad modema es aquella que permanentemente efectUa cambios 

sobre sf misma1 su entorno, y amplfa cada vez más sus márgenes de acción. Nos referimos 3 

la modernización como el proceso mediante el cual se llevan a cabo una serie de cambios en el 

campo polltico, económico y social para adecuarlos a las nuevas v más urgentes necesidades 

de la •otltdad. 

En algunos casos de países que llegan a la crisis podemos ver, cómo todos sus terrenos tienen 

trascendenta1es transformaciones obligados por la realidad en que se encuentran: en lo 

político, se abre un avance hacia la democracia Que la antecede, en lo económico H genera el 

Intercambio exterior v modifica al interior su mteoración económica: en lo 1ocial. la ctudadanf1 

t• Rcnt Villarrcal. QiuiL..U!! 
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incorpora a su vida nuevas formas participativas y de libre convivencia. La modernización, 

según sañala Ornar Guerrero. quién retoma a S: N: Eisenstardt, son: "Las facultades que 

tienen una sociedad para dotarse de instituciones que sean capaces de absorber el cambio, 

signo de nuestro tiempo"': I~ 

Es importante acemuar, que el proceso de modernización no so ha dado ni puede darse da la 

misma manera en todas partes del mundo. Sino que ésta se va a dar en función de las 

distintas características que reviste cada nación: incluyendo todos los componentes con los 

que cuenta, ejemplo: situación geogri1fica, nivel educativo, recursos. La rnodemizaciOn es 

caracterizada por. Ornar Guerrero. como: •1a capacidad de los Estados para absorber cambias 

cominuos, para generar la transformación dentro de su interior, para alcanlar un desarrollo 

autasustentado. • 16 

la historia no miente al demostrar que se avanza cuando los componentes de la sociedad 

logran participar activamente en Jos procesos de desarrollo, va nadie puede plantear 

necesidades v oportunidades con más precisión Que aquellos a quienes directamente afecta la 

realidad que nos rodea. Samuel P· Hunington dice: "El aspecto fundamental de ta 

modernización polftica es la participación de esta actividad de grupos sociales de toda la 

comunidad. v el desarrollo de nuevas instiiuciones políticas ·por ejemplo, partidos· para 

organizar dicha participación.• 17 

L1 fuerza de una nacíón retide en al ni .. el de particípa:ción ciudadana. Por lo que 

moderniraciOn debe significar iambién democracia, e ir juntos en el proceso que conduzca a 

tas naciones a la .solución de sus problemas. los Estadas cometen un erroC' histórico cuando 

'~ Om.1r Guerrero. El Estado en ta Era de la ~fodcnw.ac1on. t' 21 . 
•• lb4 p 1.2 
,- ~amucl P: Huntmgton. ~)meo en bs s«icdJdcscn c;a.mbjD•. P Jl 
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ignoran las capacidades creativas que paseen los diversos componentes sociales bajo sus 

distintas modalidades y ubicación geogr~fica. 

BI Relación de Modernización Polltica, Social y Económica. 

La modernización va dirigida no sólo a un aspecto de la sociedad, sino a todas v cada una de 

sus estructuras donde se integra en formas políticas, sociales y económicas mejores a las 

existentes. Nuevamente referimos a Samuel P: Huntingion que resume los componentes de la 

modernización: •La modernización polftica implica la racionalización de la autoridad, la 

diferenciación de las estructuras y la expansión de la participación política ... rs 

Por lo cual es precisa crear formas que aseguren una mas efectiva participación ciudadana, un 

mejor entendimiento entre los diferentes niveles de gobierno y una clara definición de la 

actividad que habra que emprender para quo las países loaren un desarrollo óptimo. El 

surgimiento 'f desarrollo de nuevas estructuras conlleva a cambios tecno!Ogicos, educativos, 

culturales, Industriales, comerciales y administrativos, entre otros. lo que origina la existencia 

de Instituciones v estructuras abiertas que den incentivo v oportunidad dentro del proceso de 

modernización. 

Se requiere precisar, qué estructuras sociales hay que adecuar, identificar quiénes fungirán 

como agentes formadores, preparar el terreno para el cambio v que E":I proceso de 

modernización se lleve de tal forma que no se suscite ul\ desequilibrio de quienes estén 

involucrados. Tambián la modernización se debe presentat como un esfuerzo para mejorar la 

democracia y la convivencia social. 

11 Samucl P: Huntington, .21LQ.L. p. tJl. 
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En suma, podemos decir que la modernización que integra a los distintos grupos sociales en 

general conduce a la modernidad. Las desigualdades de la sociedad provocan las 

enfermedades de las naciones, tales como la corrupcióíl, la pobreza, la delincuencia, etc. La 

modernización de las naciones no se concibe, sino como un esfuerzo entre Estado y sociedad, 

a través del cual los amplios potenciales con ::¡ue cuentan los países son aprovechados en su 

conjunto. para desempeñar el papel protagónlco que la era actual imprime a los pueblos. 

Para llevar a cabo con éxito las tareas de modernización el Estado debe encontrar junto con la 

sociedad los med•os que acrecienie su funcionalidad y su productividad por un lado v 

propicien, por el otro , una actitud cada día más receptiva hacia las necesidades y aspiraciones 

del pueblo se trata que la modermzación concuerde con realidades sociales y económicas 

tangibles. Es decir, que los elementos con que cuenta ésta: comunicaciones, comercio, 

industria tecnologfa, etc., se adecuen a las necesidades y requerimientos de las distintas 

sociedades. Va que no es factible que los paises se desarrollen y enfrenten los cambios 

necesarios si sus propios componentes no cuentan con la capacidad que se requiere para 

transformarse y así poder integrarse a la nueva realidad. 

f\uevamente Ornar Guerrero nos dice: ·en la esfera económica la modernización está 

caracterizada por la diferenciación de las actividades económicas y los papeles ocupacionales, 

unidades de producción orientadas al mercado y ampliación v complejidad de éstos. En suma, 

en la econom<a de mercado hbre• Jt) 

La modernización económica, en este sentido significa economía abierta2°, pr1\.at1zación,21 

desregulación,22 hberalización,23 apenura de mercados e inversiones extranjeras. expansión de 

19 Ornar Guerrero. QQ..JJL p. 2~ 
W Econonu:t abierta rdiriendosc a •1a iniciatl\a ~a la 1mcrs1ón no estatal• Prc!'idc11c1a de la Rcpublica • 
Oircccion de Comumcación Social, Primer infom1e~icmo. Carlos Sali11:1~ de GQ!1fil!. 1 de ll0\1cmbre 
Je l•R• p 16 
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la infraestructura física v de servicios {con el fin de elevar la competitividadl, entre otras 

medidas. la modernización se refleja en lo económico, en la internacionalización de mercados 

y capitales por medio de la globalización, la interdependencia v la competitividad. 

Acerca del desarrollo económico Aené Villarreal nos dice: "Se trata de quo los empresarios, los 

trabajadores, los campesinos v los sectores de la sociedad en general encuentren junto con su 

gobierno las formas de colaboración que les permitan explotar el potencial de crecimiento del 

país. •24 El sector privado juega un papel determinante en el desarrollo económico donde la 

productividad y eficiencia son básicas. Todo esto debe de ir de la mano con el bienestar 

social. Por lo que se debe aplicar al mismo tiempo una polftic'a monetaria y fiscal, una política 

do gastos pllblicos v una política industrial y comercial. Por medio de esta estrategia se 

fortalecerá simulti1neamente el salario real, el erario y el 'capital. 

CI Modomlzaclón del Estado 

La mod~rnlzaclón fundamentalmente implica un proceso de transformación de la capacidad de 

los gobiernos, para que éstos a su vez orienten la energía v vitalidad de los diversos grupos 

sociales a una real participación democrática v un funcional desarrollo económico con 

bienestar social. 

Para que el Estado se modernice es necesario que éste mejore su actitud para que asf pueda 

asimilar los procesos de cambio en los aspectos tales como. el que permita incorporar la 

utilidad de la investigación y la tecnologfa en la conducta de las sociedades, una estructura 

ll Pri\·atiz.ación. cn1cnd1da como"La Transform.1ción de las instalaciones mfrncstmctura ~ sc"icios del 
Estado al sctlor pri\ado". SIC\C H. Hankc. Pri\"allz.ación y Dcs:mollo p KI 
22 ·ocsn:guJ¿¡ción. entendida como ta revisión}" supresión de las lc)l!S, rcglJmc1110~. dispu~iciuues t¡ue i:n 
lugar de ravorcccr el desarrollo de la sociedad lo obstruyen "Rina Aguilcra Hintclholhcr, Qiui! 
H "Libcraliz.nción que la cconomfa sea mas libre en su.s procesos: CJCmplo liOCración Comercial".lllli! 
2• Rcné Villarr~1I, QitJ;jJ p. 369. 
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Institucional que atiende la urgencia que florece de los nuevos grupos sociales, la ampliación 

de la _gobernabilidad con base en la democracia y las libertades públicas, la captación de las 

crecientes demandas en competencia y que pueda atender el bienestar social como producto 

de la economía. 

El proceso de modernización del Estado lo señala Ricardo Uval/e en los siguientes diez puntos: 

1J "Respeto a los derechos humanos: 21 vigencia plena de la democracia representativa y de la 

democracia participativa, JJ expresión cabal del pluralismo político e ideológico; 4) 

fortalecimiento de la identidad nacional; 51 que las instituciones pof(ticas y administrativas 

sean capaces de absorber demandas e intereses en conflicto, d~ndoles respuestas eficaces; 61 

que la administración pUblica recupere su car~cter humano y sensible con la ciudadanía; 71 que 

los patrones de bienestar social aumenten cualitativamente la esperanza de vida de los 

individuos; BI que reconozca no solo la competencia política sino la alternancia en el poder; 9J 

que los procesos de gobierno no soslayen la importancia de la opinión pUblica, elemento clave 

en la democratización del poder y en las decisiones que al Estado conciernen; y 101 que 

auspicie una cultura política que permita una mayor comunicación entre ciudadanos y el 

gobierno para evitar que las instituciones del Estado se alejen o sobrepongan a la sociedad•2S 

Finalmente, la modernización como proceso se convierte en el medio que permite a las 

distintas naciones llegar a la modernidad es decir, a un plano que se caracteriza por haber 

sobrepasado todos los movimientos ·en los distintos terrenos· que conlleva al proceso 

modernizador. 

" Ricardo U10llc Borrones. º1LQL p. 39 
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111. PREAMBULO DE LA REFORMA DEL ESTADO MEXICANO 

Al La Crisis del Estado Mexicano 

La crisis del Estado mexicano es producto en gran medida del fracaso del modelo de 

sustitución de importaciones. La crisis en nuestro pals se empieza a manifestar a principios de 

los 70 y se agudiza en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Es en ese gobierno 

cuando la Inflación se dispara, se acentúa la pobreza y se estanca la econamra. En este 

período se profundizan las desigualdades económicas y sociales al priorizar la consecución de 

objetivos macroeconómicos, como bien lo señalan, en su ensayo descriptivo Francisco B.1ez y 

Enrique González Tiburcio:• a partir de los ajustes instrumentados desde 1982, lo fundamental 

ha sido la búsqueda del logro de las metas macrofinancieras del déficit pliblico, sector externo 

y reducción de la inflación, quedando en segundo plano la creación de empleos y el bienestar 

social. ·26 

La estrategia para superar la crisis se condensa en crecer para pagar después, sin embargo, 

siguen fluyendo recursos considerables al pago de la deuda externa. Sobre la cri~is se hacen 

diversos diagnósticos, pero el realizado por Enrique de la Garza resume en esencia sus causas, 

destacando las siguientes: "a) el agotamiento de la capacidad de transferencia del sector 

agrícola al Industrial; bl lo limitado del mercado interno por lo bajo ·da los salarios; cJ la 

ineficiencia productiva industrial originada por el proteccionismo; di los limites del déficit fiscal 

del Estado" 27 

J6 francisco Baci) Ennquc Gontálcz T1burcio, "Impacto de la Crisis en las Cond1c10n~s Je ViJ.1 ... n 
ensayo DcscriptÍ\O." en Mc\l.:¡:r Informe sobre la Crisis (IQ82-l1J86). p 4-16 

27 Enrique de la Gar1..1 Tokd,'. A~filQ .. ,L__crisis del Emdo Social ~J!.!.Q!ih1{!Q. p 16.5 
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Para superar la crisis el gobierno del Miguel de la Madrid, comenzó a modificar el sentido de la 

acción estatal, en el fondo se inicia una reforma del Estado que el actual régimen se encargará 

de profundizar. En el siguiente punto de este apartado ahondaremos sobre el nuevo papel del 

Estado en el sexenio de Miguel de la Madrid. 

BI. B redimenslonamlento del Estado 

·los Inicios do roestructuroclón del Estado de Miguel de la Madrid. 

En ese gobierno, la reestru.cturación estatal rcdimensionada, Implica un cambio en la estrategia 

de desarrollo que privilegia las polfticas económicas basadas en la producción y en la afana 

quedando atrás las que se sustentan en la demanda, el gasto público y el empleo. El empleo 

depende de la reactivación económica del sector privado, nuevo eje del desarrollo. Un objetivo 

para impulsar ese nuevo enfoque estatal lleva impficito ol combate a la inflación. 

Bajo esta óptica estatal destacan las reformas al anfculo 25 en las que se establecía: ·La Ley 

alentará v protegerá las actividades económicas que realicen los particulares v proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

econdmico nacional..." 28 Con estas reformas se coloca on igual plano al movimiento sindical 

con el sector privado poniéndose en tela de juicio la política tutelar hacia las clase 

trabaJadores. Con ello, el Estado mexicano legitima jurfdicamonte la importancia del sector 

privado en la conducción del desarrollo nacional. 

Cabe señalar Que el Estado no deja la rectoria económica, al respecto Ricardo Uvalle seftala: 

·1~ ccnducc1ón dr la economía ros1:Hlta IJ esfera d11 l.1 actividad privada, pero no se de1a en 

:~ [l1.m~' Olk1al di: l.1 Federación. Mé\lto, l di: fcbrcr" de 1 tJK l p 1 
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manos de ásta•29 En este sentido al Artfculo 25 de la constitución precisa "Corresponde al 

Estado la rector/a del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral, que fortalezca la 

Soberanfa de la Nación y su régimen democrático y el empleo y una más justa distr·bución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los indi~·iduas, 

grupos v clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución.''JO 

Ante la crisis del Estado interventor, el gobierno de Miguel de la Madrid inicra la 

reestructuración Estatal, que en lo económico comprende: la desregulación económica; 

desincorporaclón de empresas públicas; liberalización comercial; renegociación de la deuda; 

flexibilidad a la inversión extranjera; desregulación financiera: ingreso de Mibico al Gatt, ele. 

En lo político se aprueba el Código Federal Electoral; la reforma municipal; la constitución de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, entre otras reformas. 

La reestructuración del Estado se manifiesta especialmente en la deslncoporación de emoresas 

públicas. Josá María Calderón proporciona un dato: • de 1, 155 empresas v organismos 

públicos que habfa hasta diciembre de 1982. quedaban, alrededor de 500 a mediados de 

1957•JI Otra información nos indica: •de 1982 a 1989, el sector público desmcorporó 770 

paraestatales, lo que representa cerca del 67 por ciento del sector· n [¡¡ el sexenio del 

presidente de De la Madrid, a pesar de la crisis v los desequilibrios económicos estructurales, 

se establecen los crecimientos para una reestructuración estatal con la participación ampha del 

sector privado. 

19 Ricardo Urnlle Bcrroncs. 61 Adminis1rae1ón PUblic.1 en el Cambio Estn1cturnl p. 20 
JO Constitución Polilica de los Estados Urudos Me.-.:icanos, p. 41 
JI JoK Maria Caldcron Rodrigue1., •t.1 Ruptura del Ela1'oracionismo de Clases·' las Perspccti\.1s de l,t 
Democracia• en Crisis del Estado de Bienestar p 87 
:'1 Nicolás Ltiz.ada 01ero, •EJ NuC\·o Eslado a Ocbare• en EL NACIONAL. p 1 
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IV LA REFORMA DEL ESTADO EN EL GOBIERNO DE SALINAS. 

El proyecto de reforma del Estado adquiere compromiso político en el discurso de toma de 

posesión. La reforma es precisada especialmente en el primer informe de gobierno. 

A~ Planteamiento Doctrinario de Ja Reforma del Estado 

El Presidente Salinas, en su discurso de toma de posesión establece las directrices que habrán 

de guiar el ejercicio de su administración. Se plasman definiciones en cuanto al papel del 

Estado moderno, la reforma democrática, la nueva negociación de la deuda externa, la 

institucionalización del pacto (instrumentado desde finales del gobierno de De la Madrid!, el 

Programa Nacional de Solidaridad y un replanteamiento en lo concerniente a la soberanfa y 

política exterior. 

· El papel del Estado modemo. 

En su discurso justifica la necesidad de reestructurar los Estadas nacionales como medio para 

acceder a la competencia internacional y a la satisfacción de las necesidades de los pueblos. 

Manifiesta que el Estado no deberá ser el único actor en el desarrollo nacional. Señala que el 

Estado en una sociedad democrática no deberá de ser: • El más grande, sino el más justo y 

eficaz; no el mas absorbente de la fabrica social. sino el liberador de su enorme energfa ... La 

transformación del Estado mexicano será encuentro con su futuro, no una vuelta nostálgica, 

pero impasible al pasado ... Vamos a modernizar al Estado Mexicano en sus responsabilidades 

y en sus bases sociales. en sus instituciones polfticas y en su quehacer económico, en su 

contacto y en su cercanía con el pueblo.-~:: 

·
1
·' Cario~ Sa1iuns de Goruri "Discurso di: Tomad~ Posesión" UNO MAS UNO 2 de diciembre de 1~88. p.2 
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Modernizar el Estado, para Salinas, implica un retiro de su papel económico desarrollado en el 

pasado y ·una responsabilidad cada vez mayor de la Inversión privada 9n el crecimiento 

económico, Su propuesta se define en un Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica 

y la Establlldad de Precios. 

• la reforma democrática 

El nuevo presidente de la República parte del hecho de que el momento actual de México es 

esencialmente político. Propone un Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vida 

Democrática. Plantea que el Acuerdo implica el perfeccionamiento de los procesos electorales, 

la actualización del régimen de participación y la modernización de las prácticas de los actores 

políticos, Incluyendo al gobierno. 

Por otra parte, convoca a la revisión del Código Electoral vigente y advierte que el ritmo y 

profundidad de las reformas dependera del consenso alcanzado por las fuerzas polfticas. 

Respecto a su panido, reconoce la competencia electoral vivida en las elecciones de 1988 y 

recomienda su modernización. En esta propuesta se compromete con la ampliación de la vida 

democrática. No se contemplan cambios estructurales. 

• Le nueva negociacSOn de la deuda externo 

El presidente Salinas considera como prioridad no pagar, sino volver a crecer. Reconoce el 

impacto negativo de la transferencia al exterior en la recuperación económica del pals 

Instruye al Secretario de Hacienda a negociar inmediatamente la deuda bajo las siguientes 

premisas: abatirse la transformación de recursos al exterior, reducir el valor de la deuda 

histórica acumulada, los recursos nuevos asegurarlos a largo plazo para evitar incertidumbres 

que provocan las negociaciones anuales y disminuir el valor real de la deuda en proporción a la 
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producción de los mexicanos. El gobierno se plantea aliviar la carga que se genera de los 

endeudamientos excesivos en anteriores gobiernos. La negociación favorable de la deuda es 

puntual en el Acuerdo para la Recuperación Económica y Estabilidad, v por ende su proyecto 

de modernización. 

la instltuclonallzaclón del pacto de solidaridad económico. 

Otro elemento central del Acuerdo para la Recuperación Económica descansa en el pacto. En 

el discurso de toma de posesión plantea la institucionalización del Pacto de Solidaridad 

Económica. Al respecto señala: •sobre la base de la experiencia exitosa del Pacto, haremos 

institucional la concertación con los sectores sociales, como método permanente para la 

dofinlclÓn de la política económica. Crearemos bajo el amparo de la Lev de Planeación, el 

Consejo Nacional de Concertación Económica. En ese marco, habrán de precisarse los 

criterios generalas de política económica para el próximo año e integrarse al Plan de Desarrollo 

1989-1994.•34 Con el PSE, el presidente impone en la __ práctica, ·concertada•, la política 
~ 

económica del rdglmen cuyos costos sociales recaen P!incipalmente en la clase Óbrera 

campesina y en amplios grupos marginados de las áreas urbanas. 

· El programa nacional de solldarlded. 

Este programa será la base d•I Acuerdo N~cional para el Mejoramiento Productivo del Nivel de 

Vida. Se establece el compromiso de instrumentarlo de inmediato para combatir la pobreza y 

la eJCtrema pobreza. Se instrumentan acciones en las zonas rurales y méis marginadas del país. 

Se resalta el apoyo a grupos indígenas. Con el PRONASOL se pretende alcanzar un mejor 

nivel de vida en especial de los que menos tienen. El PAONASOL comprende una diversidad 

da apoyos suciales en los rubros de alimentación, vivienda, servicios pllblicos, salud, 

"l!!i!!.p.3 



educación e lncluso programas de inversión recuperabte. El PRONASOL posteriofmenta 

adquiere fines político-electorales. 

• Soberanla y polftlca exterior 

Con respecto a este punto, en el mensaje de toma do posesión se ratifica la polCtica exterior de 

México de no Intervención v autodeterminación de los pueblos. Destaca que en otro párrafo se 

mencione la Interdependencia como justificación para que nuestro país se abfa al mundo. 

Resalta también que se deje entrever un mayor acercamiento con Estados Unidos y Canad4, 

cuando se afirma Jo 1iguien1e: •auscaremos nuevos equilibrios con las Estados Unidas de 

Norteamérica, ámbito de OP<Jrtuniuades y delicadas diferencias ... Con Ganada estracharemos 

adn más nuestra felación:•lS 

BI Primer Informe da Gobierno, 1989 

El presidenta C1rto1 Salinas en su Informe reitera qua la modernización dol para se logrará con 

los tres acuerdos nacionales contomplados en al Plan Naclonal de Desarrollo 1989-1994. Qua 

au cumplimiento Implica una reforma del Estado, asl como de su1 rtlacionas con la sociedad y 

con el ciudadano. 

A manera da justificación de su proyecto de reforma de&criba un diagnóstico del papel del 

Estado espacialmente sobre su car4cter intervencionista. Ser.ala qua en otros tiempos atrás se 

asocia méls Estado con m~s justicia. Que la intervención estatal es necesaria para impulsar la 

industrialización del pals. pero quo degenera al desplegar polfticas proteccionistas y de 

subsidias. Un cuest1onamiento central dol presidente se refiere a que ba¡o ese esquema el 
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. Estado se preocupa más en administrar sus propiedades que en atender las necesidades 

sociales más apremiantes. 

El informe presidencial acentúa su critica al tamaño del Estado •La crisis nos mostró qua un 

Estado mi1s grande no es necesariamente un Estado más capaz un Estado mits propietario no 

es hoy un Estado más justo. La realidad es que, en México, más Es1ado significó menos 

capacidad para responder a los reclamos sociales de nuestros compatriotas y a la postre, más 

debilidad del propio Estado. Mientras aumentaba la actividad del sector público, decrecía la 

atención a loS problemas de agua potable, de salud, de inversión en el campo y de 

alimentación, de vivienda, de medio ambiente y de justicia. El Estado se extendía mientras el 

bienestar del pueblo se venia abajo•l6 La reforma del Es1ado se propone como allemadva 

llnlca para revertir esta situación. El objetivo sora un Estado justo, ya no propietario. A partir 

de esa definición, justifica la privatización de las empresas pUblicas. El presidente plantea 

como punto central de la reforma del Estado un discutible dilema: •un Estado más propietario 

o un Estado más justo•. En lo polftico destaca la reforma electoral que da paso al nuevo 

Código Federal de lns1iluclones Políticas Electorales ICODIFEI. 

En lo económico, resalta la negociación de la deuda externa, la dasregulación, la 

desincorporaclón de empresas (principalmente TELMEX,, nuevo reglamento de inversión 

extranjera, reclasificación de la petroqulmlca bhlca, man1enimlen10 dal PSE y reducción de la 

lnllaciOn. En lo Social, el PRONASOL. El primer informe de gobierno es 1rascenden1al por que 

se anuncia el paso de un modelo de desarrollo cuvo motor es el Estado lntervenclontsta a otro 

donde ya na el sector pUblico sino la iniciativa privada será la participante principal en el 

desarrollo nacional. 

J6 llli!lp. ll 
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V,· lA ESTRATEGIA ECONOMICA DEL SALINISMO. 

A· Llberallzaclón y Desreguloclón Económico. 

La liberalización conjuntamente con la desregulación y la privatización constituyen tos ejes 

básicos de la reforma salinista y se desarrollan simult~neamente. Principalmente desarrolla 

una profunda apertura al exterior en el ámbito financiero y comercial. La apertura al capital 

extranjero queda plasmada en los articulas 29 de la Ley Federal de Finanzas y 8 de la Ley 

General de Organiiaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, en donde a discreción de la 

Secretarla de Hacienda se permite la participación de instituciones extranjeras que operan en la 

misma actividad, hasta con un 49% del capital pagado. En suma, con las reformas a la 

legislacion se dio la posibilidad de que el capital extranjero controle hasta el 30% del capital 

accionario de un banco, porcentaje con el cual pueden ejercer un tuerta poder en cualQu1er 

Institución bancaria. 

En relación a las áreas productivas se expide el nuevo reglamento ldesregulaciónl da !a Ley 

sobre Inversión Extranjera Directa donde se liberaron permisos para aprobar inversiones 

menores a i 00 millones de dólares en forma automatica, con lo que se benefició a 

maquiladoras. Se incrementaron las ramas donde se autorizaban inversiones con un 100% de 

capital externo a través de las series de acciones "N", se refiere a través de hi.!e1com1sos la 

posibilidad de que los extranjeros adquirieran mas del 51 % de las acciones de empresas 

nacionales. 

En agosto de 1989 se cambia el reglamento (desregulaciónl que definía la petroqufm1ca básica 

reclasificando 15 de los 34 productos petroqufmicos básicos eA-1Stentes como secundarios 

abriendo con ello la posibilidad de que los empresartos capitalistas Plld1eran participar ha~ta en 

un 40% en la producción de los secundarios v con ello crecieran desproporc1onalmente sus 

ganancias, v su control sobre recursos estratégicos 
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Posteriormente, en agosto de 1992 la Comisión Petroquímica Mexicana, integrada por la 

SEMIP, SECOFI y PEMEX, determina otra reclasificación de productos petroqulmicos 

reservándose solamente siete petroquímicos básicos para su elaboración: etano, propano, 

butanos. pantanos, hexano, heptano y naftas. Esta reclasificación se ubica en el marco del 

TLC. La reclasificación se liga también a la reestructuración de la empresa en cuatro 

organismos subsidiados tPemex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica 

B.1sica y Pemex Petroquímica) con la finalidad de atraer capitales privados norteamericanos e 

incrementar la posibilidad de que el TLC se concreta. 

El 31 de mayo de 1993, el Diario Oficial de la Federación público un nuevo Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que condensa las modificaciones a la Ley referidas 

hechas en diciembre de 1992 y que permiten la participación de capitales privados en la 

generación de energla. como se ve en el cuadro No. 1 !anexo). 

En mayo·junio de 1990, culminaron las reformas legales para la privatización del sistema 

bancario al derogarse el párrafo quinto del artículo 28 constitucional (propiedad estatal do la 

bancal y emitirse una nueva ley de Instituciones de Crédito. En 1989 se inician la 

concesiones ol capital privado nacional y extranjero para invertir en la construcción de 

infraestructura de comunicación, carretera v turfstica ante la calda de la inversión pllbllca en 

este rubro especialmente en los últimos diez arios. 

La nueva Ley de Pesca permite que embarcc¡ciones extranjeras participen en la zona económica 

ª'elusiva de México con carácter de excepción s• se comprueba que hav excedente de 

~species rnarinas en nuestros mares. 

Lo~ anteriores proce~os de dcsregu1ación son sólrt algunos eiemplos representativas Que 

demuestran el deslioam1ento del tstdda en cuanto a su capacidad de 11•uulación, es decir, para 
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regular eficientemente el mercado y compensar sus insuficiencias o distorsiones. La 

liberalización y desregulación emprendida en la reforma salinista del Estado tiende a transferir 

la capacidad de regulación estatal a empresas monópolicas privadas que orientan sus acciones 

exclusivamente a la rentabilidad val lucro. Con la desrcgulación el Estado mexicano se desliga 

de su responsabilidad con la justicia social, v la promoción del desarrollo nacional. 

Paradójicamente el Estado en el régimen salinista recurre a la regulación estatal vra los pactos 

económicos cuyo costo social ha recardo en la clase trabajadora. 

B.· Privatización. 

La privatización tiene como objetivos macroeconómicos al redimensionalismo del sector 

público y el saneamiento financiero del gobierno, y como objetivos microeconómicos la 

competitividad y la eficiencia. Veamos el sentido y alcances de la privatización desarrollados 

en el gobierno salinista. 

Efectivamente para el gobierno federal la privatización de empresas públicas persigue dos 

objetivos fundamentales: incrementar la eficiencia económica !mediante la sustitución del 

~estado propietario por el Estado justo•¡ y fortalecer las finanzas públicas a través de su venta 

v la eliminación de subsidios que se les otorgaban. Sin que mediara un diagnóstico preciso del 

sector estatal para determinar qué empresas eran las prioritarias v c(lales las estratégicas, el 

gobierno procedió a privatizar empresas con una rapidez inusitada y ba¡o proceso de venta no 

muy claros ni justificables. El argumento ideológico utilizado es obtener recursos p<1ra 

destinarlos a programas sociales, sin embargo, los recursos que genera la privatización de 

empresas se obtendrá por única vez, cancelando la posibilidad de modernizar la empresas, 

nacerlas rentables, y obtener beneficios económicos v sociales por tiempo indefinido 



la pri"atización deviene en la pérdida de objetivos nacionales al perder la empresa pública su 

papel social y su responsabilidad en procesos económicos que integraran el mercado v ta 

:omunidad nacional. Si con las empresas públicas en manos del gobierno la sociedad nunca 

tuvo mecanismo para su vigilancia y control, ahora en posesión del sector privado 

pr~ct1camente es imposible su fiscalización inclusive por parte del propio gobierno. 

Ya desde su Primer Informe de Gobierno, el presidente Carlos Salinas justificaba su política 

crivatizadora con su discutible dilema "propiedad Que atender o justicia que dispensar; entre 

un Estado más propietario o un Estado más justo".37 Ve¡¡mos a continuación ejemplos 

representativos de la privatización salinista. El gobierno salinista desincorporó dos empresas 

claves del sector siderúrgico y de participación estatal mayoritaria: "Altos Hornos de México, 

S:A: IAHMSAI y la Siderúrgica Lazara Cardenas • Las Truchas, S: A: {SICARTSAl"JR. 

Por otra pane, el reglamento que regula el artículo 27 constitucional en materia minera es 

modificado para dar margen a la desincorporación de las reservas mineras nacionales, 

permitiendo ahora que la SEMIP pueda convocar a los particulares a participar en concursos 

para la exploración \ explotación de las reservas minerales nacionales. Se abre asf la 

posibilidad de que inversionistas privados nacionales y extranjeros puedan explotar Jos 

vac1m1entos minerales reservados '1 las paraestatales mediante la firma de contratos de obras y 

asociación de éstas. 

la "en ta de telt1fonos de Mhico ejemplifica una privatización en beneficio del capital privado. 

Se ..,dCPn reformas al Tltulo de Conces10n del Servicio Telefónico, las cuales consisten en una 

md1zac1ón dr. las tarifas telefónicas pilra .i1ustarlas a los niveles 1nternaC'1onales lcongruenc1a 

i· lt-;J r l<i 
h · S1 ~ llc\·aran ;1 c.1bo todos los procesos i.lc modcrm1 . .acmn 11uc en cs1.1 rnllu ... 111.1 "e 1c111an planeados~ 
nccc)u.man rrti!i e '1 hilloncs de pcsosH J:Kqui.·~ R,,~011ni.~1. !:a Pma111.ach!!!...lli:'. Em¡~1..,:s~:¡J~ill:1_1.·stataks. p 
t• ~ 
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con la políticiJ de <mertura c1:1mema!J y la no incfm.ion en los próximos cinco ailas de los 

aumentos en productividad como parte de la (ijación de precios. Adicionalmente, el sindicato 

de Teléfonos entró como accíonista de la empresa con el 4.4'~í. de las acciones y firma un 

nuevo convenio sobrn cahdad, productívidad v capacitación.39 La prívatización de TELMEX (el 

gobierno argumenta no tener los 10.000 miUone~ de dólares para su modernizaciónt~11 corno lo 

reconoccr(a al dirigente de los telefonistas Francisco Hernjridez Juároz, no me1orarfa 

automáucamente el servicio telefónico, incluso su ·oerita sígue siendo di~cutible va que era una 

empresa estratégíca y rontab!e. En 1990 habia incrementado en 40% su margen de utrhdade~ 

y era una de las más cotizadas en la Bolsa MeJCrcana de Valores en los Ulumos años No 

olvidarnos que contradictoriamente a la idea de privarización. \!arias de las empresas que 

prctendfan adquirir TELMEX oran paraestatales de 01ras partes dol mundo. 

El presidente Carlos Salinos en ningún discurso de campaña propone privatizar la banca 

mexicana, sin embargo, el PRI k1ue ya en el sell:en10 de López Portillo ha aplaudido su 

nacionaliiación) aprueba la privatización conjuntamente con el PAN y el PFCAN. Se desestima 

la posibilidad de que la banca nacionalizada pueda haber apoyado la moderniiación del país 

financiando ampliamente los procesos productivos nacionales. Con lo anterior el gobierno 

prácticamente renuncia a su posición de regulación bancaria. la reprívatización representó en 

et fondo una condición de la banca internacional para seguir apoyando can cród1tos al gobierno 

v una exigencia de los inversionistas privados ·nacionales v eimanjc1os· para reinvertir en 

Mé1.:ica. Rocomin!>ki justifica fa reprivat1zac1ón del sistema financiero en base a oue; "Estos 

a¡ustes permitirtm "º s.ólo fomentar ef crccim1cmo del país a tra11és de la 111ver&1ón prodqct1va v 

la creación de empleo, sino tamb1ón fortalecer el sistema ..,. preparar!') para una mayor 

iq "P.ira el efecto.~ tra\CS d.: llll ,rcdilo 1.k f\:11.·m1MI Fu1..m~i.-1.1!Cl"1rnhJJ.1tforcs .uJqum.:-rvu d .J 4'~ .. dd 
capual social de la cmprcsa" !J'1\!_ p lM 
'" lliill p 12 
" lllliLplH9 
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Los recursos obtenidos por la priva1ización desde el 1n1cio del gobierno hasta mayo de 1993, 

representaban 64 mil 815 millones 734 mil 800 nuevos pesos v no tuvieron como destino el 

financiamiento de programas sociales sino que se canalizaron en su mayor parte a un Fondo de 

Contingencia para reducir significativamente la carga del endeudamiento público interno. El 

cuadro No. 2 (ane)(OJ nas indica la evolución de la onvatizac1ón de entidades paraestatales. la 

privatización repercute en el empleo como puede observarse en los siguientes cuadros 3 v 4 

(anexos). 

la privatización comprende la modificación de los contratos colecti\IOS de las empresas. Como 

ejemplo de esta ofensiva sindical tenemos a PEMEX. Después de la carda de Joaquín 

Herncindez Galicia "la Ouina", del Sindicato petrolero, el nuevo Secretario Gral. Sebatían 

Guzmán Cabrera (impuesto por Salinas! acepta Que al revisarse el Contrato Colectivo de 

Trabajo correspondiente a 1989·1991, se modificaran 86 de sus cláusulas, se suprimieran 17 

y se introdujera una nueva. la aceptación de los derechos sindicales y laborales 

(principalmente recorte de 30 mil plazac. y despido de mayo de 1990 a mayo de 1991 de 60 

mil trabajadores transiloriosl dio paso a la conformación de un movimiento disidente en el 

S.T.P.R.M.: el Movimiento Petrolero Democrático. No es causal que Sebastran Guzman 

Cabrera diera a conocer los términos de la revisión contractual después de las elecciones 

federales de 1991 y no antes. 

la privatización abarcó diversos sectores. ramas y empresas con diferente grado de 

importancia ~2 En el mayor de los casos las empresas son vendidas a un precio menor que su 

costC' real por la premura de contar con liquidez financiera. las empresas son adquiridas por 

grupos reducidos de empresarios. En no pocos casos son desincorporadas empresas con claro 

·U En la Columna Pol111ca "Frcnh:s Poliucos" de EXELSIOR se: publico d 1~di:11bnl d.: l1J92 1111¡¡ serie de 
m1crcs..111tes cuadros donde 5\.' dcsrnbi.:n las cnudadcs p.1r;1csta1.1lcs \cnd1das duranrc Ja presente 
administración. Se: im:lu~c la fecha de la comocalona. de la' c111a. el adquiriente ' d 11101110 de l<i opcracion 
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sAntldo prioritario y estrat~gico y con responsab1//dad en el cumplimiento de la justicia social. 

Los procnsos de privat1lación no se caracterizan por su transparencia. 

Por lo anterior, coincidimos con Elía Marúm Espinoza en el sentido de que en la venta de 

empresas públicas {EPI: •no ha existido una estrategia clnra y definida que fomente la 

coinversión y la democratización de la propiedad. Se ha seguido más un ,'J.ltrón tradic1ona1 de 

adjudicación de empresas a los grandes inversionistas ind11vidualcs o agrupados. No se cuenta 

con una estructura bursc1til que propicie, en lugar de inhibir, la pariir1pación dt: pequeños ~, 

medianos lnversionislas en la compra de empresas públicas·43 Los ingresos por privauzac•on 

de empresas públicas más que canalizarse a programas sociales se seguir~n destinando a 

cubrir intereses de la deuda interna v externa del gobierne federal Con los proccsv;. de 

privatización el Estado gradualmente seguirá deslig3ndose de su responsabilidad con la justicia 

social. En la privatización de empresas públicas IEPsl continuara ausMte la democrat1z.Jc1ón 

del capital. 

C.· la Política Agropecuaria 

En los hechos, la estrategia salinista profundizó el proceso de liberación de !a agricultura 

mexicana: disminución de Ja participación estatal en el campo fconasupo d1smrnuvó su 

actividad en procesos de comercialización v acopio, los ingenios termin<iron de venderse, 

ANAGSA fue liquidada, FERTIMEX inició su desincorporilc1ón, e1cJ; s<: l1Ur.rMon los precios y 

cancelaron los subsidios; por la apertura comercial se anularon gravamenes a fas 

importaciones. 

4l Eli;I Man'1m Espinoz.a. •Pmalización de Ja Ammis1rac1ón PúbfiQ Paracstal,11 en Méxiro". ~. 
p 29. 
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Los principales beneficiados de la política agraria son los empresario~ ag11colas productores de 

cultivos comerciales principalmente ligados al sector exportador en concordancia con el TLC y 

la privatización del campo mexicano, se realizan modificaciones al Art. 27 constitucional a 

fines de 1991 Que transforman de raíz las relaciones económicas de los productos del campo. 

0.- la Política de Promoción Industrial 

La polltica de promoción industrial del gobierno salinista descansa b~sicamente en los 

procesos de liberalización, desregulación y privatización. El gobierno concentra su estrategia 

industrial de cambio estructural en apoyo a empresas exportadoras de manufacturas cuyas 

actividades se concentran en un pequeño grupo de ramas, de productos y de empresas. 

Además, el comercio exterior se realiza intra-rama e intra-firma generando especialización e 

integración productiva particularmente con E.U. por ejemplo. las maquiladores. 

En apoyo al sector industrial el gobrerno efectúa la privatización de empresas públicas modifica 

reglamentos fdesregulación), libera precios, impulsa la flexibilización laboral, establece una 

política de concertación cuyos pnnc¡pale.s beneficidrios son los empresanos, libera el sector 

agrop~cuano, otorga concesiones par¡¡ infraestructura, f1j.i topes salariales, impulsa la 

productividad y la calidad. apoya la inversión C\tran1ora. reestructura v libera el sector 

financiero, disminuye la burocracia pública; permrte f1ex1bihdad en los ajustes de precios y 

.1poya créditos de la banca internacional 

E.· La Polltica de Concertación Económica. 

Esta medida tiene como objetivo central el combate dE.- la inflación El gobierno salinista 

presenta ~u programa antinflacionario como Pac10 para la E.!>tabilidad v el crecimiento 

Económico 1 PFCE) con el que subsiste una concepción técnica y teór1ca de la inflaclOn como 
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un problema esencialmente monetario, y por ende se recurre a instrumentos monetarios para 

detener el alza de los precios v bajar la inflación. Este enfoque señala que la inflación deriva 

de los excedentes de la demanda interna. Para contrarrestarla, principalmente se contrae el 

gasto público v el salario real. 

En la primera etapa del PECE 112·Xll·B8 al 31 Vll·B91 se recomiendan aumentos en algunos 

precios y tarifas del sector público que presentan rezagos y revisión de precios de productos 

sujetos a control oficial. En la segunda etapa 119-Vi-89 al 31-111·901 tanto el sector público 

como el privado se comprometen a no elevar precios. En la tercera etapa (3·Xll·B9l al 31·Vl!I· 

901 se recomienda aumento en las energéticos v otros bienes v setvicios en un 5% en 

promedio y se permite al sector cmprtisarial revisar precios con rezago. En la cuarta etapa se 

aprueba f27·V·90 al 31+91) un aumento en los encrgdticos del 6 al 12% En la quinta etapa 

(11·Xl·90 al 31·Xll·91l se "ajustan" precios de algunos energéticos entre el 10 v 38 %. 

Como se observa, los incrementos de precios por parte del sector privado v de precios y 

tarifas por pacte del sector público repercutfan negativamente en el poder adquisitivo do la 

clase trabajadora demostrándo'ie que !a población meKicana es Qwen finalmente asume los 

costos sociales del control relativa de la inflación. 

En es1e periodo los incrementos salariales no compensaron los aumentas de precios v tarifas. 

Juan Barrera "º' remite a un interesante dato al respecto: ·oe acuerdo con datos del 

Congreso del Trabajo, desde el inicio de los pactos corporativizados ·diciembre de 1987· 

hasta agosto da 1991, el c.:rec1miento de precios al consumidor fue de 161 4 por ciento, 

mien\ras que las salarios en el mismo perfodo se mcrementaron en 96.2 por ciento . .-" A pesar 

do k>s pactos. se efectuaron en el transcurso de su vigencia fuer1es mcrementos en productos 

básicos, vivianda, transpone. energéticos !gasolina, diese!. oas. el concepto 1148 en los 

-'• Juan Barrera "EL PECE l;1 coulUm" ))(l\lpe111.Jc1óu salíU1i1I" en UNO l\.tA.1.J..lliQ 8 de no\1cmbu:de 
1991, p. 13 



recibos de consumo de energía eléctrica, etcl agua, predial, servicios de educación, salud, 

recreación, cuotas de autopistas, etc. la palabra aumentar precios fue modernizada, ahora en 

el discurso se le llamaba " ajustar", "ahnear", etc. Los pactos fueron concertados con el 

sector privado e impuestos a los sectores obrero y campesino. los empresarios regularmente 

violaban los pactos mientras que el gobierno permanente obligaba a los trabajadores a 

cumplirlos. 

En virtud de que el proyecto salinista apostó su estrategia de desarrollo al TLC, el PECE 

conservó sus siglas pero su contenido fu9 adaptándose a los cambios inttlrnacionalcs. De un 

Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico se pasó a un Pacto para la Estabilidad, la 

Competitividad y el Empleo. Ahora el objetivo a conseguir es promover la competitividad y por 

consecuencia del empleo. El incremento salarial se otorgará en base a la productividad. Con 

los pactos económicos los principales beneficiarios han sido las grandes empresas lo cual se 

ha reflejado en la evolución creciente de sus ganancias. 

El gobierno recientemente se ha vanagloriado de alcanzar en junio de 1993 una inflación anual 

de un dfgito: 9.87 (por primera vez desde 1972), sin embargo, este indicador en el fondo 

expresa dos situaciones do suma importancia: primero. que la inflación ha bajado 

significativamente gracias al sacrificio y sobrevivencia de la clase trabajadora mexicana 

asimiladora de los costos sociales de la estrategia antiinflacionario y, segundo, que la 

reducción de la inflación de un digito 19.871 presenta un éxito en la polltica macroecondmica 

del gobierno pero cuvos efectos positivos no se han traducido en la microeconomfa familiar, es 

decir, en el nivel de vida de la pobl;;ición mexicana. Tampoco la reducción ha permitido sacar 

de la pobreza extrema a aproximadamente 17 millones de mellicanos !cifra reconocida por el 

gobierno). Asimismo, la disminución de ta inflación no ha reve"1rlo la pérdida del poder 

adquisitivo del salario (aproximadamento de un 50%1 
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CONCLUSIONES 

La reforma del Estado vla modernización se da en base a la capacidad con que cuentan los 

Estados para integrarse a ICJs cambios externos en las nuevas condiciones del entorno mundial. 

Transformaciones cuyo c<tmbio demandan: economra abierta que cuente con innovación 

tecnológica y competencia creciente: rev81orización de la vida ciudadana donde ésta adopta un 

papel de cliente, usuario, contribuyente y elector, mercados liberados Integrados por procesos 

de comercio, servicios tecnológicos v servicios financieros, finalmente, la promoción del 

proceso de gobierno que permita la participación ciudadana en la vida democrática del pais. 

Lo que se reforma del Estado son sus relaciones con la sociedad, ya que básicamento et 

Estado es desdo el punto de vista polftico la organización de la sociedad. Por lo que la reforma 

del Estado adquiere la importancia de interrelacionar una transformación económica poHtica v 

social. 

La reforma del Estado significa: toma do conciencia de sus capacidades reales v ct1cienc1a de 

gestión, revisión de sus capacidad de gobierno ejemplo: bienestar social y crecimiento 

económico; asimilar los procesos de camb10 en lo económico, polltico y social. 

El Estado se reforma con programa!) de modernización que recogen las inquietudes del vigor de 

la vida ciudadana que reclama poder entrar en acción, con una mayor participación y mas 

responsabilidades. S1tuac16n que no permite el Estado de bienestar. 

El destino de la reforma del Estado es el rescate de su vida püb\1ca tomando en cuenta ta 

capacidad de los ind1'w1duos y sus agrupaciones para que con su p<Hticipación se incorporen al 

desarrollo; analizar su entorno de atribuciones donde participa el Estado y en otros casos a dar 

paso a que ta sociedad de desenvuelva v finalmente lograr un t1ntend1miento del oobierno y los 
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ciudadanos. La reforma del Estado proyecta un Estado promotor que no sustituya sino que 

complemente al mercado v que no suprima sino aliente la participación de los grupos sociales. 

El Estado regula el orden de justicia, porque vela por el derecho y las garantfas de los 

individuos frente a los actos de la autoridad. Asegurando la igualdad v el derecho en la 

sociedad; a través de expedir la normat1vidad respectiva 

La modernización es el proceso mediante el cual se llevan a cabo una serie de cambios en el 

campo polftico, económico y social; para adecuarlos a los nuevos y mas urgentes 

requerimientos de la sociedad. la modernización implica un proceso de transformación de la 

capacidad de los gobiernos, para que estos a su vez orienten la energla v vitalidad de los 

diversos grupos sociales a una real participación democn1tica y un funcional desarrollo con 

bienestar social. 

La modernización del Estado estará determmada en la mojaría de su actitud, para que asl éste 

pueda asimilar los procesos de cambio en aspectos tales como: et que permita incorporar la 

utilidad de la te::nologra en la conducción de la sociedad; una estructura institucional que 

atienda la urgencia que florece de los grupos sociales; la ampliación de la gobernabilidad con 

base en la democracia y las libertades publicas; la captación de crecientes demandas en 

competencia y que pueda lograr el bienestar social como producto de la economfa. En suma, 

podemos decir que la modernización que integra a los di\lersos grupos sociales en general 

conduce a la modernidad. Las acciones que dan como resultado las desigualdades de la 

sociedad pro\locan los problemas de las naciones. 

111 

Las transformaciones v reestructuraciones del capitalismo mundi¡¡I, aunado a la crisis 

económica. endeudamiento e-.cesivo, incremento de la inflación, desempleo v pobreza, entre 

otros problemas estructurales. exigen un rcplan1cm1ento de las funcionns del Estado. Dando 

especial importancia '1 la revisión de sus actividades económicas. 



Los paises industrializados, los organismos financieros internacíonates coinciden en qua la 

solución a los problemas de las economras de los pafses subdesarrollados. se halla en la 

aplicación de poHticas económicas como fa privatizac11h, desregulación y liberalización. 

Con el gobíemo de De la Madrid inicia en M~xico una reestructuración del Estado tendiente a 

promover el desarrollo nacional con la panicipación del sector privado. Como alternativa del 

exceso del i01ervencionismo estatal. Desde mediados del gobierno de De la Madrid se Impulsan 

graduales procesos en la económico. Que han de consolidarse en el se111enio del Lic. Salinas. 

IV 

La rerorma del Estado en el gobierno de Salinas, adquiere compromiso polltico en su discurso 

de 1oma de posesión y carácter institucional en el Plan Nacional de Desarrollo 1989~ 1994. a 

través de tres acuerdos Nacionales cuyos logros son limitados. El Acuerdo para la Ampliación 

de Nuestra Vida Democrática no puede concentrarse en verdadero fégimen de partidos v en 

una legislación electoral confiable. Acentu~ndose el presidencialismo que mantiene una 

influencia importante sobre el poder legislativo v judicial. 

El Acuerdo para el Meíoramiento Productivo del Nivel de Vida sustentado fundamentalmente 

en et PRONASOl. atwia t:n parte la pobreza y me¡ora el nivel de vida de cienos sectores de ta 

poblacion, sin embarga, sus fines pollticos y partidjs.tas distorsionan el espintu del programa. 

Por otra parte, la insufic1encta de recursos destinados v el surgimiento v acumulación de 

población pobre v extremadamente pobre. impiden que los problemas soclal~s se resuelvan 

estructuralmente v que sólo se busque atender las desigualdades con riesgos de mestabilidad 

social \' se atienda franjas opositoras, por razones políticas Con el PRONASOL se busca 

catalizar los efectos socialos neg\\tivos Que genera la aplicación de la µolftica económica. 

El Acyerdo para la Recuperación Económica con Estabilidad de Prec!os logra reactivar el 

creC"m,1cn10 económico y reducir notablemente la inflacion. sin embargo. ambos hechos no se 
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traducen en una distribución m~s equitativa del ingreso ni tampoco mcidieron en mejoras al 

bienestar de la población. la reforma salinista del Estado tiene sus limitaciones al concentrar 

prioritariamente los cambios en el ámbito económico. 

La estrategia esencial de la reforma satinista del Estado es la modernización. La cual se refleja 

en el gobierno a través de la privatización de empresas publicas, desregulación de la economía 

flexibllizaclón del mercado de trabajo y liberalización del comercio exterior. La modernización 

salinista es todo aquello que represente privatización, desregulación y liberalización. la 

modernización salinista no Implica una democracia a fondo de la sociedad, la econoinra v la 

polrtica. La modernización económica del Estado es la prioridad ,del gobierno salinista. 

Subordinándose la modernización poHtica v social a 1::1 reforma económica. 

V 

Los logros macroeconómicos de la reforma económica son incapaces de refleJarse 

directamente en el poder adquisitivo v nivel de vida de los mexicanos. El incremento del 

desempleo y la pobreza. así como el deterioro del bienestar de la población son tan solo 

algunos resultados. 

Con la privatización la empresa pública pierde sus objetivos nacionales v su responsabilidad en 

los procesos económicos. lmponantes empresas prioritarias v estratégicas fueron transferidas 

al sector privado limitando con ello la rectoría económica del Estado. La privatización no 

devino en eficiencia. TELMEX es un ejemplo significativo. Con la privatización los grupos 

privados mas poderosos se fonalecen v consolidan monopolios. Los recursos obtenidos por la 

privatización en lugar de canalizarse como se promete a programas sociales, se destinan a un 

fondo de contingencia para amortizar el endeudamiento público. la puvatjzación incrementa el 

desempleo v propicia el aumento de tarifas en las empresas privauzadas que en el cono plazo 

buscan recuperar su inversíón v cargar a los usuarios los costos de su modernización. Las 

empresas públicas que se venden deben ser evaluadas adecuadamente para evitar su venta 
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subdevaluada v pérdida subsecuente de ingreso?; al malbaratar.5e. Es deseable que la 

privatización aumente la competencia económica v la operación del mercado, evitando pasar 

del monopolio estatal al monopolio privado. La venta debe estimular una mayor competitividad 

de los mercados. 

El gobierno salinista profundiza el proceso de liberalización de la economfa y disminuye así su 

participación en el campo. Con las reformas Constitucionales al agro se posibilita la 

desamortización de tierras ejidales y comunales. 

la política de promoción industrial se sustenta b.1sicamente en los proceso de liberalización, 

desregulaclón v privatización. El gobierno concertará su estrategra industrial de cambio 

estructural en apoyo de empresas exportadoras de manufacturas. En beneficio del desarrollo 

Industrial, el gobierno privauza crnpresas públicas. modifica reglamentos, libera precios, 

impulsa la flexilbilidad laboral, fija topes salariales, libera el sector agropecuario, etc. En suma, 

nunca como antes un proyecto gubernamental ha beneficiado tanto al sector privado en 

detrimento de los dem.1s sectores. 

Con la polltica de concertación económica la través del Pacto para la Estabilidad v el 

Crecimiento Económico en sus distintas etapas) el gobierno disminuye fa inflación, s1n

embargo, el ~acto repercute negativamente en la calda de la producción, la inversión~ el 

empleo v sobre todo, el poder adquisitivo de la clase trabajadora A pesar del PE'Cf 

paradóJicamenle· prevalecen los incrementos de precios de bienes v servicios por parte del 

sector publico y pri\ado acentuándose la depreciación salarial. la desnutrición v la pobreza. 

Con las políticas económicas 1nst1umentadas el gobierno promuc .. ·e una reforma económica 

favorable a la élite capitalista. La reforma económica. iniciada en el gobierno anterior, se 

consolida on beneficio principalmente de los grupos hegemónicos privados, solo generando 

bienestar para unos cuantos privilegiados. 



VI 

El renglón político y social del salinismo aun continúa incompleto. es decir en estos dos puntos 

la reforma esta subordinada a la modermzaci.1n económica. En lo político se da una 

concentración del poder que inhibe la democracia ante el poder en varios de la·s ámbitos, sin 

que se den unas mas claras atribuciones y limitaciones de ese poder; una autonomía más 

solidas y definidas; una participación ciudadana efectiva y una administración pública flexible y 

al mismo tiempo eficaz, sin prepotencia y en dialogo permanente con los grupos sociales. En 

el régimen salinista prevalece lo siguiente: Mantiene una influencia importante sobre el poder 

legislativo y judicial. Con el PAONASOL se debilita al federalismo v la autonomía municipal. El 

presidencialismo salinista no permite una real división de poderes. En cuanto a los procesos 

electorales se da el gradualismo con la aprobación del COFIPE. El gobierno sigue conservando 

el control de las elecciones. la reforma electoral se caracteriza por su parcialidad y 

limitaciones. La democratización del Distrito Federal tampoco constituye un objetivo 

prioritario. Las exigencias de los partidos de oposición no sa toman en cuenta. Los derechos 

políticos de los capitalinas se postergan. 

México vive un momento de insuficiente modernización política ya que la reforma política 

salinista no logra la credibilidad par parte de la sociedad, que muy especialmente exige que no 

se atropelle e ignore su voluntad, la cual demanda respeto al voto, órganos imparciales. 

certeza en los resultados electorales v transparencia de los mismos. De los partidos pollticos 

la sociedad espera respelo v transformaciones ~ubstanc1ales internas, también en el sentido de 

mayor democracia y una participación amplia. la sociedad exige que el sistema electoral se 

perfeccione con el fin de asegurar una efectiva participación ciudadana para alcanzar así la 

elección de representantes de los poderes leoislativo v ejecutiva confiables que reclama Ja vida 

política 



Cuadro No. 1 

NUEVAS MODALIDADES DEL SECTOR ELECTRICO 

CFE SECTOR PRIVADO 

·GENERACION DE ELECTRICIDAD GENERACION ELECTRICA A TRAVES DE 
·PLANEACION DEL SECTOR · AUTO ABASTECIMIENTO 
·UNICA ENTIDAD AUTORIZADA PARA • PRODUCCION INDEPENDIENTE 
LA VENTA ·PEQUEÑA PRODUCCIOtJ 

• COGENERACION. 
• IMPORTACION 
• EXPORTACION 

CUADRO No. 2 

EVOLUCION DEL SECTOR PARAESTATAL 

Cl.AS!FICACION 1982 11988 l 1989 11990 l 1991 l 1992 l 1993• 

ORGANISMOS 102 1 89 1 88 1 82 1 77 1 82 1 82 
OESENTR.AllZAOOS 

EMPRESAS Of PARTICIP4CJDN 744 1 252 1 229 1 147 1 119 l 100 1 99 
ESTATAL MAVOR!TARIA 

flOEICOMISOS PUBLICO$ 231 1 71 1 62 1 &1 1 43 1 35 1 32 

EMPRES.tS OE PARTICIPACION 78 1 o 10 1 o 1 o 10 1 o 1 
MINORITARIA 

TOTAL 1155 1412 1379 1280 1239 1211 1213 

'DATOS A MAYO DE 1993, NO. INCLUYE LA VENTA DE MINERA AUTLAN. 
FUENTE: UNIDAD DE DESINCORPORACION, SH.C.P. 



Cuadro No. 3 

SECTOR NUMERO DE EMPLEADOS 

1990 1991 

ENERGETICOS 301,740 269,523 

PEMEX 184,783 154,321 

CFE 81,657 79,297 

CLFC 35,300 35,905 

MANUFACTURAS 13,921 10,897 

PROFORMEX 37 36 

FERTIMEX 10,460 7,514 

CONCARRIL 3,424 3,347 

COMERCIO 8,605 6,820 

CONASUPO 4,389 4,189 

INMECAFE 2,114 1,325 

PIPSA 560 554 

AZUCAR, S.A. 1,542 752 

TRANSPORTES 108.432 103,599 

FERRONALES 95,322 91,012 

TOTAL 852,286 769,091 

FUENTE: ANEXO ESTADISTICO DE LA CUENTA PUBLICA FEDERAL 1991 



Cuadro No. 4 

SECTOR NUMERO DE EMPLEADOS 

1990 1991 

GOBIERNO FEDERAL 1,469, 272 1,599,890 

ORGANISMOS Y EMPRESAS 849,791 818,384 

PRODUCTORES DE SERVICIOS 2,257 2,278 

SOCIALES Y COMUNALES 

SEGURIDAD SOCIAL 414,836 425,267 

PRODUCTORES DE MERCANCIAS 432.698 390,839 

ENERGETICOS 301,740 269,523 

MANUFACTURAS 13,921 10,897 

COMERCIO 8.605 6,820 

TRANSPORTES 108.432 103,599 

TOTAL 2.319,063 2,418,274 

FUENTE: ANEXO ESTADISTICO DE LA CUENTA PUBLICA FEDERAL 1991. 



BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 

Calderón Rodríguez, José, "la Ruptura dal Colaboracionismo de clases y las 

Persepectivas de la Democracia•. Crisis del Estado de Bienestar Ed. Siglo XXI, 

México, 1988. 

Baez, Francisco y Enrique Gonzalez Tiburcio, "El Impacto de la Crisis en las 

Condiciones da Vida". México Informe Sobre la Cri:iis 11982-19861 UNAM, Mllxico. 

1989. 

De la Garza Toledo. Enrique, Ascenso v Crisis del Estedo Social Autorjtarjo. Colegio 

de México, México, 1988. 

Eisenstadt, S.N., Modernjzacjón. Movjmientos de Protesta y Cambio Social. Ed. 

Amorrortu. Buenos Aires, 1968 

Gonzalez Tiburcio, Enrique. Relorma dal Estado y Político Social Asoectos Técnicos y 

~ Ed. INAP. México, 1991 

Guerrero, Ornar, El Estado en le Era de la Modornjzación, Ed. Plaza v Valdt!z, México. 

1992 



Huntington, Samuel P., El Orden Político en las Sociedades en Cambio Ed. Paidos, 

Buenos Aires, 1992 

Rebolledo, Juan, La Reforma Del Estado, Ed. FCE., Máxico, 1992 

Rogozinski, Jacques, La prjvatizacjón de Emoresas Paraestatales, Ed. FCE., Máxico, 

1993 

Steve H. Hanke, Privatización v Desarrollo, Ed. Trillas, Máxico, 1991 

Uvalle Barrones, Ricardo, La Admin1siración Pública en el Cambio Estructural en 

cuaderno de Administración Pública. 

Uvalle Barrones, Ricardo, "La Calidad de la Administración Pública" en ~ 

fQll1is:.w¡, Facultad da Ciencias Pollticas y Sociales, Universidad Nacional Autonoma 

de México, 1994, No. 2 enero·marzo. 

Uvalle Serrones, Ricardo, "Nyevos Derro¡eros de li! Razón del Estado", en~ 

Administración Pública. 



Villarreal, René, Liberalismo Social y Reforma del Estado. Méxjco en la Era del 

Capitalismo Posmoderno, Ed. FCE, México. 1993. 

Zorrilla Martínez, Pedro G .. "La Reforma del Estado", en Colección Política y 

Administrativa, Tomo 11, Ed. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración 

Pública, A. C. México, 1992. 

DOCUMENTOS 

Aguilera Hintelholher. Rina. "Apuntes del Seminano de 2a. Opción de Titulación", 

febrero-junio, 1994. 

Construcción PoUtica de tos Estados Unidos Mexicanos, 1991 

Diario Oficial de la Federación, México, 3 de febrero de 1983 

Marún Espinosa. El1a, "Privatización de la Administración Pública Estatal en México." 

EL COTIDIANO No. 50, UAM·AZCAPOTZALCO. septiembre·octubre de 1992 

Presidencia de la República, "Primer Informe de Gobierno. Carlos Salmas de Gortari', 

Comunicación Social, México 1 de noviembre de \ 989 



Salinas de Gortari, Carlos, "Discurso de Toma de Posesión", UNO MAS UNO. México, 

2 de diciembre de 1988. 



PERIODICOS 

Excelslor 

13 de abril de 1992 

30 de junio de 1992 

El Nacional 

9 de noviembre de 1989 

La Jornada 

5 de mayo de 1993. 


	Portada
	Índice
	Proemio
	I. El Carácter Mundial de la Reforma del Estado
	II. Modernización
	III. Preambulo de la Reforma del Estado Mexicano
	IV. La Reforma del Estado en el Gobierno de Salinas
	V. La Estrategía Económica de Salinismo
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía



