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INTRODUCCION 

El Neoliberalismo que sostiene e instrumenta el régimen actual en México, ha dado lugar a 

una mayor concentración de la riqueza. Como un elemento consecuente de esta politica, 

las empresas paraestatales han disnúnuido en número al ser reprivalizadas y sus objetivos 

sociales han sido suprimidos. 

Esta política económica se ha traducido en una fonna de Estado, transformando los 

ámbitos politicos , econónúcos y sociales de la vida nacional. 

Un elemento decisivo de la reestructuración económica del país han sido las diferentes 

reprivatizaciones que, entre otros factores, han provocado una modificación de las 

relaciones entre las clases subalternas y las clases dirigentes. 

Por ello en el presente trabajo se analiza el debilitamiento de la Hegemonia del Estado en 

México a través de un estudio de caso, la reprivatizacion de Industrias Conasupo, S. A. 

de C. V. 

Industrias Conasupo era una Empresa Pública del sector paraestatal cuyos objetivos eran 

regular el mercado y asegurar la disponibilidad de alimentos básicos industrializados a la 

población de escasos recursos. 
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Al desaparecer los objetivos sociales de esta empresa, un sector mayoritario de la 

población mexicana reduce su consumo. Esta disminución en la calidad de vida e 

insatisfacción de necesidades básicas conlleva a un debilitamieto de la Hegemonía del 

Estado por la perdida gradual de consenso entre las clases dirigentes y las clases 

subalternas. 

Para comenzar el estudio es necesario primeramente definir al Estado Hegemónico desde 

la perspectiva de Antonio GramscL así como el Estado Hegemonico en México también 

desde la óptica gramsciana. 

Después se abordará el aspecto teórico - económico a b'avés de una síntesis de b'es 

enfoques que han fundamentado las Políticas Económicas del México Contemporáneo: 

Los enfoques Keynesiano, de la Cepa! y el Neoliberal. 

En el tercer capítulo se desarrollarán las Políticas Económicas que el Estado en México ha 

implantado desde la época posrevolucionaria hasta 1982, por medio de periodos para 

darle una organi7.ación comprensible. 

Así al conocer las políticas que han incidido en el Estado Mexicano, al haber revisado la 

Hegemonía según Gramsci y analíz.ado la Hegemonía del Estado en México, se ilusb'ará la 

desincorporacion de las empresas públicas y más concretamente el estudio de caso de la 

reprivaliz.ación de la paraestatal Industrias Conasupo, como un factor más, entre ob'os, del 

debilitamiento de la Hegemonía del Estado en México. 



ESTADO HEGEMONICO 

Si el Estado se define por su función podriamos mencionar quo la originalidad de ello la 

enconlrariamos en Hobbes, nos dice que la función social del Estado es: 

"El aseguramiento de la pax et defensio comunnis ". (l) 

Escribe Herman HeUer que Hobbes es quien separa al Estado de esa fundamcntacii>n 

i:tico-religiosa: 

" Hobbes no pretendió explicar empíricamente, con su doctrina contractual, el 

nacimiento histórico del Estado, sino que sólo quiso afirmar que la necesidad de 

un poder político absoluto debía justificarse partiendo de la esencia del propio 

Estado ". (2) 

Si esta esencia se define por su función tendríamos a un Estado como instrumento y no 

veriamos que aparte del Estado instrwnento - instrwnento de opresión v.gr.- existe un 

Estado que se amplía en su conceptualizacion, un Estado que en la realidad de las 

relaciones de fuerzas sociales no puede ser únicamente opresor. 

También existe una definición de un Estado mediador, Annando Labra nos dice al 

respecto:"los Estados contemporáneos ubicados dentro del sistema capitalista, como es el 

caso mexicano, desempeñan varias funciones esenciales: 

----o--
(1) Heller Hennan, Teoría del Estado 

Pag ... 33 
(2) Hellcr Hennan Op.Cit. 

Pag ... 34 

5 



a) Establecer y salvaguardar el régimen jwídico y político; ... 

d) Mediar entre las clases sociales para minimizar el conflicto entre el 

capiral y el trabajo." (3) 

Esta última caracreristica es una concepción de un Estado neutro con respecto al 

desarrollo de la lucha de clases, pero bien éstas concepciones de un Estado que ejecuta sus 

funciones como "fuera" de la sociedad o bien como el mediador de las clases sociales, 'son 

definiciones que vislumbran al Estado como instrumento de una clase. El aporte de 

Antonio Gramsci respecto al conccplo de Estado es su análisis del Estado Hegemónico, 

para Gramsci segiln Hugues la Hegcmorua es cuando: 

" La clase fundamenlal a nivel estructural dirige la sociedad por el consenso 

que obtiene gracias al conlrol dela sociedad civil ; este control se caractcri7.a 

fundamentalmente por la difusión de su concepción del mundo entre los 

grupos sociales - que deviene así "sentido común" - y por la constitución de 

un bloque histórico al que corresponde la gestión de la sociedad civil ''. ( 4) 

El Estado Hegemonico es el Eslado ampliado, ya no es aquel Estado restringido, el Eslado 

ampliado es donde se presenta la dicotomia; dominación - dirección; dictadura - consenso; 

sociedad política - sociedad civil. Sí se puede reprimir a grupos subalternos opositores, 

pero a los grupos subalternos aliados jamás, se presenta la dominación pero también la 

dirección. 

-0--

(3) Labra Annando, Para Enlender la Economía Mexicana 

Pag ... 18 

(4) Portelli Huges, Gramsci y el Bloque His!órico 
Pag ... 73 



Si bien el carácter del Eslado es clasista, donde la clase dirigente se muestra como 

aqueDa que liene,el dominio y la direcl:ión de una sociedad; 

" La supremacía de una clase social se manifiesta en dos planos diferentes, como 

donúnio y como dirección intelectual y moral ". ( S) 

Ya no es únicamente un Estado que domina si no que también dirige,eDo no niega 

su caracter de Estado clasista.El Estado para Gramsci es: 

" Todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase 

dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el 

consenso activo de los gobernados~ (6). 

Por lo cual para Gramsci el Estado ampliado es aquel que es desde luee,o hegemónico, la 

Hegemonía es entonces aparte de un concepto renovador de la teoría marxista , una 

renovación en la práctica política de las clases sociales, en cuanto al proceso de convertirse 

en clase dirigente, alguna clase fundamental. 

La Hegemonía para Gramsc~ en sus conceptos elementales, la confonnan las nociones de 

Sociedad Política y Sociedad Civil, las cuales en primera instancia o en su base son 

dicotómicas: 

Sociedad Civil: Para Gramsci es el complejo de la superestructura ideológica. Si para 

Man Sociedad CM! es el conjunto de las relaciones económicas: 

" La anatomia de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política "(7). 

(S) Gramsci Antonio, Notas sobre Maquiavelo 

(6) 

(7) 

Gmmsci Antonio, Op.Cit. 

MarxKar~ Introducción General a la Critica 
de la Econonúa Politica 1857 

Pag ... !8 

Pag ... !07 

Pag •.. 35 



Es de Hegel que toman Marx y Gramsci la definición de la sociedad civil pero los dos 

toman dislintos senderos, para Ma!x la explicación de la sociedad civil se caracteriza por 

ser: 

" El conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados... y que 

corresponden a la fuitción de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda 

la sociedad." (8). 

A diferencia de Man! para Gramsci la sociedad civil es IUla totalidad compleja, ya que su 

campo de acción es grande y su "vocación" por dirigir todo el bloque histórico implica una 

adaptación de sus contenidos, en función de las catcgorias sociales que alcanza. 

Pero la sociedad civil no representa nada en el marco de una concepción global de la 

historia si no se le contrapone y a la vez se complementa con la sociedad politica. 

Sociedad politica para Gramsci es: 

"Sociedad Política o Estado que corresponde a la Función de Dominio Directo o 

de Comando que se expresa en el Estado y en el Gobierno Juridico". (9). 

Esto es el aparato coercitivo que afuma la disciplina legalmente de los gnipos que no la 

consienten ni pasiva ni activamente: 

" La Sociedad Política posee pues caracteres bien definidos;_ agrupa el 

conjunto de las actividades de la superestructura que dan cuenta de la 

función de coerción". (10) 

(8) Ponelli Hugues, Gramsci y .... 

(9) Ponclli Hugues, Op. Cit. 

(JO) Jbid.,. 

Pag ..• 17 

Pag .•. 27 

Pag ... 28 



La Sociedad Política es lo que alañe a la cuestión jwidico-militar de una sociedad, la 

Sociedad Política se define por su ulilización misma, ,ésto es: cuando los grupos sociales 

no consienten con la dirección de la clase fundamental, dado un cieno desarrollo de las 

relaciones sociales y económicas se entra en conflicto con las clases dirigentes y para que 

ésta última siga ejerciendo su dominio utili7.a la coerción desde la legalidad que la sociedad 

le permita, ésto en mayor o menor medida. 

Entonces la separacii>n de Sociedad Civil y Sociedad Polilica no es ~camente 

completa, ya q~ la clase fundamental (dirigente) utili?.a a una y otra dependiendo del 

desarrollo de los grupos sociales, así como su combinación. 

Remarcando lo anterior, la distinción entre Sociedad Civil y Sociedad Política es 

meramente metodolbgica ya que son dos aspectos de la Hegemonía de la cla.w dominante 

y por ello el defmir Hegemonía como la dirección de una parte del grupo social sobre el 

grupo entero - la dirección de la clase fundamental o dirigente sobre la sociedad - es desde 

la retrospectiva de análisis metodológico Sociedad Civil, Sociedad Política. 

Por lo cual Sociedad Civil y Sociedad Polílica son una concepción dicotbmica para 

explicar la posibilidad o no en una realidad social, de la Heg~monía de una parte del grupo 

social sobre el grupo entero. 

Hegemonía que se realiza a través del control de la Sociedad Civil al presentarse un 

proyecto histórico por parte del Eslado. El Estado expresará ésto coyunturalrnente a través 

de una Política Económica también. 

" La Política Económica consiste en las acciones que aplica sistemáticamente el 

Estado para dar cauce y alcance a los objetivos de producción, disbibución y 

colisumo en una sociedad ". ( 11) 

----o---
(ll) Portelli Hugucs, Op. Cit. Pag ... 13 



Es por ello que la Polítii:a Económica ellpresará la Hegemonía, de ahí la importancia de 

las Políticas Económicas que el Estado en México lleve a efecto, porque ellas permitirán 

en el caso de IUI Estado Hegemonico que ésle se consolide o se debilite. 

1.1 HEGEMONiA EN MÉXICO 

Es indispensable para la comprensión de la problemática de este lrabajo, que se desarrolle 

el periodo de consolidación de la Hegemonia del Estado en Méllico, el cual se dio en la 

presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río 1934 - 1940, antes de este periodo no 

había 1U1 grupo cohesionador, eran grupos que luchaban por el poder politico en México. 

En el periodo del General Lázaro Cárdenas, todas estas fracciones se convierten en un 

sólo grupo y es este grupo el que se convierte en "motor" político de la vida nacional en 

conlraposición con los caudillos regionales que existían, este proceso de consolidación se 

dio por las causas que a continuación se presenlan.En el periodo del General Lázaro 

Cárdenas del Río se consolida la hegemonía del Estado en México, lo anterior se a6nna 

porque es cuando las distinlas fracciones que conforman las clases dirigentes y algwtas 

de las llamadas clases subalternas se agnipan entorno a un mismo fin, la consolidación de 

un proyecto de Nación el cual se presentará y aglutinará a través de un solo Partido 

Politico. Recordemos que el partido oficial ya cxistia pero es en el periodo del General 

Lázaro Cárdenas cuando se realizan la.~ condiciones para que se consolide la hcgemonia 

de la clase dirigente, por medio de distintos hechos que a continuación se expondrán: 

Se le dio apoyo a la producción Industrial basándose en el sector agricola, lo anterior 

significa que se realizaban las bases para que la producción industrial creciera a fulllro y 

con ello creciera la clase trabajadora en el Secror Obrero, lo cual hacía párticipc a este 

sector en decisiones Polilicas a través de su misma lucha política, la cual estarla inmersa 

en el control de la Sociedad Civil y con ello consolidándose la Hegemonía del Estado en 

México. 
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La situación religiosa se encontraba resucita dado que la GUCtTa Cristera (1926 - 1929) 

había concluido dejando al gobierno con el poder político y a la Iglesia con el poder 

religioso, aunque wto en retrospectiva la Iglesia ha consolidado poder en el aspecto 

educativo, pero al gobierno dicha situación le sinió para consolidar su Hegemonía a través 

de la aceptación del status que la Iglesia "otorga" por su aceptación impticita de los 

preceptos contenidos en la Constitución de 1917, (algunos reformados o anulados en 

1993). O sea, tanto el Estado como la cúpula de la Iglesia Católica en México se aceplaron 

mutuamente -el gobierno reconoció penonalidad jurídica a las Iglesias hasla 1993-. 

En el aspecto cultural, el Estado, en el periodo cardenis!a, dio auge a todo lo que 

implicara nacionalismo revolucionario, ya que esla ideología sustentarla la reproducción 

educativa de los valores nacionalistas que confonnarian la base a largo plazo de los valores 

de Nación, en estrecha intem:lacion con las fonnas ideológicas de Wl Estado Panido. 

Es por ello que el Estado siempre ha sido, a partir del periodo Cardcnista, el principal 

impulsor y promotor de la educación en México, no hay ni ha, habido una Institución 

Cultural Nacional que tenga ni siquiera un mediano alcance del que tiene el Estado, ya que 

el Eslado es el principal generador de educación después de la familia; familia que también 

se educó en escuelas oficiales en su gran mayoría. 

Si se habla de Institución Cultural de alcance nacional, también podriamos mencionar a 

los medios de comunicación de masas, de los cuales la mayoria entró en actividad cuando 

la hegernorua del Estado en México eslaba consolidada. 

El apogeo sindical fue un hecho en el periodo cardenista, en esta época se presentaron 

más huelgas que en ningún otro periodo presidencia! de 1934 a la fecha, dicha 

comparación con la porcentualidad relativa cantidad- empresas - trabajadores. 
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El auge sindical sirvió, en primer lugar para legitimar a Cárdenas en el poder, en segundo 

lugar para la organi:zación de los trabajadores y en tercer lugar para que con dicha 

organización se corporaliW.ara el movimiento sindical - trabajadores del campo y la 

ciudad-. 

Esta corporativiz.ación trajo consigo el mayor aporte a la consolidación de la Hegemonía 

del Estado en México, a través de la cooptación del movimiento laboral en sectores del 

P.N.R. 

El Estado en México durante cincuenta años 1940-1990 cooptó a cualquier grupo que 

pretendiese no ya el poder sino que quisiese parte fonnal, aparente, regional o sectorial de 

poder, si no se podía cooptar lo reprinúa. 

El Estado en México durante cincuenta años reprimió con ~olencia a cualquier grupo que 

pretendiese el poder o parte de él; lo reprimió porque no cejó en su lucha o no permitió el 

cooptarlo.Las clases subalternas que confonnaban a la Sociedad Civil no esgrimieron ni 

una voz en contra del Estado ya que el Estado tenía consenso, en general la población 

entraba en la idea de: 

"La sociedad entera hacia adelante, satisfaciendo no solo sus exigencias 

e'°5tenciales, sino también la tendencia a la ampliación de sus cuadros para 

la toma de posesión de nuevas esferas de la actividad económico

productivas" (12) . 

-0--
(12) Portolli Hugues, Op.Cil 

Pas .. .121 
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Y se aceptaba o consentía la repn:sión a Wla minarla porque la "sociedad entera" iba ha¡;ia 

adelante. 

Ahora bien también se presentaban grupos de oposición a la mayoria de las medidas de 

Política Económica que el Estado llevase a efccto,pero que el Estado mi.uno pemútía su 

presencia para mosttar el "aquí hay democracia" la no aceptación de la hegemonía de la 

clase dirigente por parte de estos gn¡pos subalternos de oposición siMó para la hegemonía 

misma. 

Ese "aqw hay democracia" en realidad demostraba que el Estado Mexicano siempre 

llamado "Democracia Sui Generis" estaba realizando Wla democracia aunque no de tipo 

occidental; una Sociedad Civil articulada con Wla presencia y/o poder real aunque mínima 

en las Políticas Sociales o Económicas. El Estado en México al ser hegemónico, los 

g¡-upos sociales subalternos pennitían esa dirección, porque el Estado era en realidad WI 

representante de todos esos grapas que a través del Estado tenian Wla presencia y/o WI 

poder real en las Políticas Sociales o Económicas que el Estado realiz.aba, aunque no 

tuviesen organizaciones autónomas estas clases subalternas. 
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11 INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA 

Por intervención del Estado en la Economía se entiende al Estado como agente económico 

en la estructura económica de una nación; agente que se puede presentar de tres fonnas: 

agente productivo; cuando el Estado mterYiene en la economía al adminislrar una empresa 

productiva de bienes y/o sc:Mcios; de forma liscal, a través de impuestos, sean éstos 

directos o indirectos y también en la forma monetaria por medio del aumento del 

circulante monetario.• 

Ahora bien la problemática del trabajo presenta la necesidad de realizar un desglose de las 

políticas económicas que ha implementado el Estado a partir de su consolidación 

hegemOnica. 

11.1 EL ENFOQUE KEYNESJANO 

La Teoría Keynesiana surge a raíz de la gran depresión de los años treinta, la gran 

depresión presentó un desempleo involuntario y la insuficiencia en la demanda efectiva; 

problemas éstos que la teoría clásica no podía resolver, ya que la teoría en si no lo 

contempla dado que para la teoría clásica en el mercado existe una perfecta flexibilidad 

de los precios y salarios tanto al alza como a la baja, o sea que los precios y los salarios 

responden a cualquier exceso o deficiencia de demanda u oferta, el mercado entonces para 

la teoria clásica l!C regula a sí millmo - se autoregula - o autocorrigc sí es que hubiese 

desajuste. 

• La política monetaria es más que el control de Ja emisión de circulante; también es tasas de interés 
encaje legal ere. Asimismo el monetarisrno se refiere a que todo incremento en Ja tasa de crecimiento de la 
ofetla monetaria se manifiesta en la tasa de infiación.Para ahondar en el tema ver Friedman Milton, La 
Libertad de Elegir, Capitulo ll y Villarreal Rene, La Con!rarrevolución Monetaria, Capirulo 111. 
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Por lo anterior se requiere solo que opere el "Libre Juego de las Fuemis del Mercado" 

para que haya pleno empleo. 

Para Keyncs, la economía capitalista mostraba dos problemas ilTesolubles por pam: de la 

teoría clásica: 

La desocupacioo y la concenlraciim del ingreso. 

Por ello surge la leoria keynesiana como una n:volución científica la cual se sinteliza en 

cuatro proposiciones: 

1. El mecanismo de precios de mercado no ajusta automáticamente y de manera 

conlinua los desequilibrios que surgen por desajustes entre demanda y oferta. 

El sistema de precios de libre mercado no es ni perfecto ni eficienle. 

Más aún, el sistema de precios no cumple absolutamente ni en cono ni en el largo plazo 

con las funciones que tiene a.~ignadas en la teoria clásica. 

2. En el mercado de trabajo, las negociaciones salariales cnlre trabajadores y 

empresarios sólo detemúnan el salario nominal, y éstos son rigidos a la baja. Los 

salarios reales no se detenninan en dicha negociación, como suponían los 

· clásicos. 

3. La fonnación del aho1TO no g¡uanti7.a la inversión como establecían sus 

supueslos. 

4. No existe como ellos decían, tal dicotonúa entre el sector monetario y el 

real porque la importancia del dinero surge esencialmente de que es wi eslabón 

entre el presente y el futuro. (13). 

-0--

(13) Villarreal Rene, Mitos y Realidades de la Empresa Pliblica Pag ... 41-45 
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La teotia Keynes en oposición a los clásicos, dice que el Estado debe intervenir en la 

econonúa de mercado para con ello disminuir el desempleo involuntario y aumentar la 

productividad. 

Intervención en el corto plazo por medio de la adminisb'ación de la demanda efectiva a 

través de dos alternalivas posibles: La Fiscal o La Monetaria. 

t. La Fiscal: Que el Estado disminuya los impuestos al ingreso personal lo cual 

estimula el consumo, que es el elemento importante en la demanda 

efectiva. 

2.. La Monetaria: Que el Estado aumenta su gasto publico. 

Respecto a la distribución· del ingreso Kcynes lo menciona someramente pero "sus escritos 

dan la pauta para el swgimiento del Estado Benefactor". 

Los gobiernos, reconociendo que la distribución del ingreso resultante de los 

simples mecanismos del mercado es socialmente inaceptable, emprendieron 

a1:1;iones a fin de lograr una distribución mas igualitaria del ingreso 

(Seguridad Social), educación, seguros contra el desempleo, etc. (14) 

Keynes no resuelve el problema de la distribución de la riqueza dado que su "Revolución 

Científica" surge en oposición a la teoria cl;<.ica, awique Keynes creía que el capitalismo 

era imperfecto podía ser regulado a través de la intervención del Estado, por lo que 

Keynes no se opone al capilali.smo o mejor dicho a la distribución de la riqueza 

desequilibrada dado que su teoria expone que puede ayudar a una mejor distribución de la 

riqueza, pero el capitalismo fundamentalmente no es distributivo de la riqueza , sino 

acumulalivo. 

t4) Villarreal Rene, Op. Cit. Pag ... 46 
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Ahora bien, de la Teoiia de Keyncs se pueden deducir dos concepciones con respecto a 

la participación del Estado en la econonúa; una concepción de corto plazo ya mencionada, 

la que atañe al Estado como interventor en la economía en su aspecto monetario. Y la otra 

concepción de largo plazo que se refiere al Estado como "inletVenlor directo" en la 

economía , a esta última concepción Rene Víllarreal, la divide en dos posturas, el Keynes 

"refonnista" y el "radical" siendo el reformista el que asigna al Estado un papel regulador, 

Keynes aparece como reformista cuando afirma "las consecuencias de la teoría expuesta 

son moderadamente consetVadoras en otros aspectos, pues si bien indica la importancia 

"11al de establecer cienos controles centrales en asuntos que actualmente se dejan casi por 

completo en manos de la iniciativa privada, muchos campos de aclMdad a los que no 

afecta. El Estado tendrá que ejercer una influencia orientada sobre la propensión a 

consumir a través de su sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y quizá por 

otros medios. (15 ). 

Por otra parte si los controles estatales: 

" Logran establecer un volumen global de producción correspondiente a la 

ocupación plena tan aproximadamente posible, la teoria clásica welve a cobrar 

fuerza de aquí en adelante " . ( 16) 

El Estado para Keynes tendrá que ejercer ciertos controles cuando haya un incremento 

importante en la tasa del desempleo, y cuando se recobre la ocupación plena a su má:úmo 

posible el Estado no ejercitará ya esos controles. Y el Keynes " radical ": 

-0--

" ... parece improbable que la influencia de la política bancaria sobre la tasa 

de interés sea suficiente por si misma para detenninar la tasa de inversión 

óptima.Creo por tanto, que una sociali1.ación bastante completa de las inversiones 

será el único medio de aproximarse a la ocupación plena; aunque ésto necesita 

excluir cualquier fonna,transacción o medio por los cuales la autoridad pública 

(J~) Keynes J. M., Teoria General de la Ocupación, el lnt~rés y el Dinl!ro 
Op.Cit. 

Pag.332 
Pag.333 (16) Keynes J. M., 
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coopera con la iniciativa privada ... ". (l 7) 

Keynes creía que la política monelaria servia en el corto plazo pero en el ciclo económico 

a largo plazo el Keynes " radical " consideraba que para que se diera el pleno empleo y 

no hubiese ciclos depresivos en el capitalismo se requeria una participación más amplia 

en la economía por parte del Estado por medio de la " Socialización " de la 

inversión. 

Esto no significa que Keynei; pensase que el socialismo era lo mejor o que aceplasc al 

socialismo como un sistema económico: 

• ... no se aboga francamente por W1 sistema de socialismo del Estado que 

abarque la mayor parte de la vida económica de una comunidad. No es la 

propiedad de los medios de producción la que conviene al Eslado asumir. Si 

éste es capaz de determinar el monto global de los recllllKlfl destinados a 

aumentar esos medios y la lasa básica de remuneración de quienes los 

poseen, habrá reali7.ado lodo lo que corresponde.Además las medidas 

indispensables de socialización pueden· introducirse gradualmente sin necesidad 

de romper con las tradiciones generales de la sociedad ". (18) 

Con lo anterior Keynes no se muestra socialista ,aunque más explicito respeclo a sus 

teorías de intervtnción del Estado en la economía, se puede vislumbrar en estas lineas: 

-0-

" ... mientras el ensanchamienlo de las ftmcion~'S de gobierno, que supone la 

tarea de ajustar la propensión de consunúr con el aliciente para invertir, 

parecerla a un publicista del siglo XIX o a W1 financiero norteamericano 

<17) Keynes J. M., Op. Cit.Pag ... 332-333 

(18) lbid., Pag ... 333 
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contemporáneo una limitación espantosa al individualismo, yo la deficndo,por 

el conttario, tanto porque son el único medio practicable de evitar la 

destrucción tola! de las formas económicas existentes, como por ser condición 

del funcionamiento afortunado de la iniciativa individual ". (19) 

Esta es, en síntesis, la teoria keynesiana que habla de una intervención del Estado en la 

econonúa pero antes de pasar a la teoría cüsica, por la importancia que representó para 

América Lalina, es necesario reflexionar sobre la llamada teoría Cepalina. 

11.2 EL ENFOQUE DE LA CEPAL 

Se ha dado en llamar "ct!ructuralista" a un grupo de economistas que tuvieron relación 

directa o indirectamente con la Comisión Económica para América Lalina {CEP AL). 

La CEP AL " fue fundada en 1949 en Santiago de Chile con 21 países 

latinoamericanos miembros, además de la participación de Gran Bretaña, Francia 

y Holanda también como miembros. " (20). 

Este grupo de economistas en su mayoria escribió por su cuenta, pero se les enmarcó a 

todos ellos como el pensamiento de la CEP AL. 

El economista Raúl Prebisch dirigió esta institución para que tuviese sus propios puntos 

(19) Keynes J. M.. Op. Cit. 
Pag ... 335 

(20) Villareal Rene, La Contrarrevolución Monelarista Pag ... 162 
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de vista respecto a la problemática del desarrollo y subdesarrollado lalinoamericano.AI 

referirnos al pensamiento de la CEP AL se enlÍCllde como el: 

" énfasis otorgado a las peculiaridades de la transfonnación de la estructura 

productiva de la generalidad de los países latinoamericanos, y se contrapone en 

tono polémico con el enfoque monelarista ortodoxo". (21) 

Un enfoque que partiera de la problemática latinoamérica, con sus particularidades en su 

estruchlra productiva. 

" Fue llamada Rebelión y no Revolución dado que la Rebelión se refiere a una 

revisión criticade la teoiía neoclásica desde una perspectiva latinoamericanista 

ésto es.Para la CEP AL en su inicio liquida la "Teoría Ortodoxa del Intercambio 

Internacional" ésto visto desde un enfoque en que el lilm: comercio traería 

la corrección de las desigualdades entre las naciones, la CEP AL criticó y 

desecho "La Temia Neoclásica del Comercio Internacional que establecía que 

la especialización internacional de acuerdo a la dotación relativa de 

factores productivos Uevaria a los países a la maximizacíim de la producción 

mundial en tanto que la redistribución del ingreso tendía a ser igualitaria. De 

aquí se deriva que los países en deSaríoUo, y los lalinoamericanos en 

particular, deberían especializarse en productos primarios y por lo tanto 

impulsar el modelo primario exportador como el sustento básico de su 

dinámica y desarrollo ".(22) 

Prebiseh plantea la teoría del deterioro de los ténninos de intercambio, en la cual muestra 

que los bienes primarios aparte de su inestabilidad a lar¡o plazo muestran un deterioro 

constante de !<111 precios por lo que un modelo de desarrollo basado en la especialización 

de bienes inestables es un modelo in\liable en un esquema de libre comercio, donde esta 

inestabilidad en los bienes le com:spondia a Latinoamérica. 

-0-

(21¡ Villarreal Rene, La Contrarrevolución ... Op. Cit. Pag .. .163 
(22) Villarreal Rcné, Mitos y... Op. Cit. Pag ..• 48 
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Por lo anterior la Escuela Ccpalina promueve un nuevo modelo de desarrollo; el modelo 

de industrialización sustitutiva. 

Para lograr este modelo de industríali7.ación sustitutiva, se requirió en primer lug¡tr de 

una plancación y programación en el diseño de estrategia.• alternativas de desarrollo, como 

explicación del subdesarrollo y a partir de ésto es que surge la estrategia de 

industrializ.ación por sustitución de importaciones, esta estrategia se resumen en: 

" Programación de sustitución de importaciones. 

Induslrialismo y proteccionismo "sano". 

Política adecuada de asignación de recursos externos. 

Especial cuidado a los salarios para evitar la reducción de la capacidad 

de consumo de las grandes masas ". (23) 

Este cambio de estrategias vislumbraba un nuevo papel del Estado como impulsor de las 

estrategias productivas, además de conducir los posibles conflictos que se presentasen por 

causa de la nueva estrategia. Así el Estado pasaba de un Botado neutro o coercitivo a un 

Estado con una política deliberada donde el Estado al aceptar el mecanismo del mercado 

interviene para regularlo y dirigirlo hacia objetivos de desarrollo establecidos de antemano. 

Por lo anterior entonces se presentó: 

" La regulación de los precios relativos y la ftjación y control de los precios 

fundamentales de la ccononúa que son: los bieiies de consumo básico, los 

serncios públicos, la tasa de interés, el tipo de cambio, el salario mínimo, y, en 

muchos casos, el pago de alquileres de vivienda". (24) 

Este modelo de desarrollo conlleva entonces mayores niveles de justicia social como 

-··0--
(23) Villarreal Rene, Mitos y •.. 

Pag .•• 49 
(24) Villarreal Rene, La Contrarrevolución .. . 

Pag ... 166 
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meta y su reducción de la dependi.'llcia externa, por lo que los gobiernos que utilizaron 

este modelo de desarrollo se caracletizaron como nacionalistas y antioligarquícos. 

• Así, era necesario el Estado planificador y el Estado promotor del desarrollo, 

funciones que fueron promovidas ampliamente por la propia CEP AL. El Estado 

debe orientar y coordinar las actuaciones de los diversos agentes económicos 

tanto de manera indirecta 1:0mo las politicas comerciales de industrializ.tción, 

fiscal, monetaria, etc., para promover la sustitución de importaciones a través de 

las invet11iones de infraestructura y empresas publicas. Al mismo tiempo, era 

necesario impulsar el papel del Esmdc benefactor para no descuidar 

los aspectos sociales del desarrollo." (25) 

El Estado como orientador y coordinador de la economía de manera directa e indirecta sin 

olvidar los aspectos sociales del país.Con lo que se planificaba y se promovía el desarrollo, 

todo ello con el objetivo de una mayor justicia social. 

11.3 EL ENFOQUE NEOLIBERAL 

La crisis de los setentas pw;o a prueba al keynesianismo como el modelo donúnante en el 

capitalismo en los países industrializados y al estructuralismo cepalino en el capitalismo 

latinoamericano, pero ahora no surgió una Revolución Científica sino una 

contrarrevolución monetarista, por el camino de la ottodoxia,: 

(25) 

(26). 

... " bajo el ropaje del monetarismo. En Icaria, aparece el monetarismo de la 

economía de la oferta; en la práctica surge el Thatcherismo en Inglaterra y 

. la Rcaganomía en EstadosUnidos ". (26). 

Villamal Rene Mitos y .... 
Pag .. .49 

lb id., 
Pag ... 50 
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De la doctrina monetarista Milton Friedman en su máximo representante como teórico del 

monetarismo e ideólogo del neoliberalismo, como leórico por la rehabilitación de la "leoria 

cuantitativa del dinero y sus consecuentes desarrollos bajo expectativas racionales" y como 

ideólogo por sustentar la eliminación del Estado keynesiano el cual es ya un leviatln y el 

regreso al Estado clásico y del equilibrio natural. 

Toda la formulacibn de teoría económica lleva consigo sus recomendaciones, lo cual en el 

enfoque Neoliberal nos dice que toda acción del Estado en la economía tendrá un efecto 

negativo "y en el enfoque de expectativas racionales ni siquiera en el corto plazo se admite 

que la producción y el empleo pueda ser modificado a través de cambios en la demanda 

agreg¡ida o por politica económica del gobierno". (27) 

Para los monetaristas es negativa la participación estatal en la econonúa, ya que provoca 

inflación, por el awnento en la cantidad de emisión monetaria y en el ámbito lecnológico, 

impide los progresos pueslo que no permile el desanollo libre de las leyes del mercado y 

obstaculiza los estímulos a la producción y la innovación. 

Para Keynes el problema principal del síslema capitalista tenia dos vertientes; el desempleo 

y la concentración del ingreso, para los monetarisras Jo principal a resolver en el sistema 

capitalista es la inflación, la cual la provoca el Estado con su intervención a través del 

excedenle en la cantidad de dinero circulante. Aunque para los monetaristas el Estado 

debe inlervenir para awnentar la oferta monetaria. 

La teoria Neoh1>eral smge porque no se avan7.a teóricamente, mientras que la teoría de 

Keynes se da por la crisis del capitalismo y la teoría clásica no presentaba soluciones a la 

crisis del capitalismo en los años veinle, la teoría Neoliberal se presenta como wi recomo 

(27} Villaneal Reno La Contrarrevolución ... 
Pag ... 50 
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a los postulados de la teoría clásica pero con el agregado de que la visión del Estado 

úttmlentor de la econonúa eii negativa para el pleno desarrollo de la economla misma. 

Para la teoría Neoliberal el Estado es un leviat.in y la inflación es producto del déficit 

fiscal, lo cual trae consigo una política monetaria de dinero fácil - por la emisión de dinero 

por parle del Estado - para financiarla. 

Retoma la Teoría Neoliberal los preceptos anteriores en relación a que los "Revisa" con 

un enfoque distútto por la experiencia que la intervención estatal ha lraido para la teoría 

Neolil>cr<J. La teoría Neolil>eral presenta fundamentahnente la eliminación del Estado 

keyncsiano y regresa al Estado clásico y del equilibrio natural. Lo anterior conlleva a los 

elementos conceptuales de la teoría de política económica Neolíberal que son: 

l. Reducción de la tasas de impuestos principalmente a los que ostenta 

la mayor distribución de la riqueza percapita - los ricos - o 

sea debilitar al Estado impositivo. 

2. Reducción de los gastos sociales, ésto es acabar con el Estado benefactor. 

3. Quitar todos los controles y regulaciones para el mercado, o sea acabar 

con el Estado regulador. 

Estos elementos conceptuales del neoliberalismo con la contraposición al Estado 

keynesiano de un Estado impositivo benefactor y regulador .. 

Es como querer vivir la teoría de Juan Bautista Say•,que establece: 

" el precio de la demanda global en su conjunto (la suma de salarios, rentas y 

utilidades) es igual al valor de la producción total y, por lo tanto,es suficiente 

para comprar !oda oferta se deriva la creencia de que el proceso productivo 

24 



por sí mismo de Ja oportunidad de que todas las personas y recursos sean 

plenamente empleados. Esto es, Ja oferta crea su propia demanda." (28) 

Esta teoria de hace siglo y medio fue desechada por Jos fundamentos teóricos de la teoria 

general de Keynes hace más de cincuenta años. Es por ello que ahora al tomar elementos 

concepruales teóricos de política económica del pasado y con base a la llamada 

Revolución Científica de Keynes es que se le denomina a esta teoria Neotibcr.11 una 

contrarrevolución. 

El Estado para los neoliberales deberá regresar al status de guardián, defender a la nación 

de posibles enemigos exteriores y proteger a los ciudadanos de los abusos de sus 

conciudadanos. 

En suma, el Estado deberá ser un guardián de las leyes del mercado y se elimina como 

agente económico reprivatizando sus funciones económicas. 

En los años setenta y ochenta los ncoliberales (con distintos ropajes; en Inglaterra 

conservadores, en España socialista, en Estados Unidos republicanos, etc.,) asumieron el 

poder polílico a través de los gobiernos respectivos en una etapa de bajo crecimiento 

económico los neolibcrales tuvieron éxito en dominar con la idea de que el cslancamicnto 

económico era consecuencia de políticas keynesianas. Por ello las reprivaliuciones, la baja 

de las tasas impositivas y las drásticas reducciones al gasto social. 

-o--
Economista Frances 

(28) Vllllaneal Rene!, 

(l 767-1832) uno de los fundadores 
de la teoria libre cambista. 
Mitos y .... 

Pag .. .42 

25 



En este contexto surge en México en los años ochenta una copia de esa política externa, 

con lo cual el Estado se "olvida" del gasto social y del apoyo a las empresas públicas 

razones básicas en .los postulados del Estado Hegemónico en México. Por ello es 

necesario retomar qué ha sido de la intervención estatal en México desde la época 

posrevolucionaria, pasando por la etapa cardenista cuando se consolida la clase 

hegemónica en México, hasta la reforma del Estado que se implementó con el jefe del 

ejecutivo Lic. Carlos Salinas de Gortari. 
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JI. INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA EN MEXICO 

Es a partir de los "requerimientos de los mavimientos Villislas y Zapatíslas que 

Venuslíano Carran7a se ve forzado a incluir en sus Adiciones al Plan de Guadalupe • en 

el Artículo 3o., ideas de tipo intervencionista ... 

"Para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de reformas( .... ) 

el Jefe de la Revolución queda expresamente autoriudo ( ... ) para hacer las 

expropiaciones por causa de utilidad pública que sean necesarias para el reparto 

de tierras, fundación de pueblos y demás sct'lcios públicos" (29). 

Es lo anterior la base o el inicio formal de lo que hoy entendemos en el caso de México 

como un Estado interventor en su forma de agente productor. 

'La Constitución de 1917 establece en el Anículo 27: 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

Temtorio Nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido 

y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares,constituyendo la propiedad Privada.tt 

Asimismo la Constitución en su Articulo 2S en el segundo pámúo establece: 

"El E&lado planeará, concluirá, coordinará y fomentará la actividad 

económica nacional y llevará a cabo la regularización y fomento de las 

aclividades que demande el interés gen«al en el marco de libertad que otorga 

esta Constitución." 

-o-

Estas adiciones al Plan de Guadalupe, las suscribe Venustiano Carranza como Primer Jefe del 
Ejército Consti!Ucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Republica Mexicana con 
fecha 12 de diciembre de 1914. 

(29) Córdova Amaldo La ideologia de la Revolución Mexicana 
Pag ... 447 
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En la Constitución de 1917 se plasmó este ideario de buenas intenciones, intenciones 

porque en su momento eran imposibles de efectuar, por la situación económica y política 

por la que atravesaba el país, pero con ello quedaron asentados en la Carla Magna los 

principios que regirian al Estado Posrcvolucionario, los cuales si la coyuntura lo permitiese 

podrian realizarse. 

" Surgida del movimiento revolucionario, la Constitución Política de 1917 

se convil1ió en el gran programa de tmsfotmaeión económico-social y en el eje 

de referencia de la transición y la reconsttUcción de los años veinte. El modelo 

de intervención publica que quedó plasmado en sus artículos mas 
importantes señaló al Estado como el representante de la Nación, 

declaró la propiedad privada subordinada a las modalidades que dictase el 

interés público» (30). 

El Estado como representante de la Nación; esta conceptualización surge posterior a la 

Revolución annada de 1910 a 1917, en los años veinte y treinta en México se da un auge 

cultural, el cual es el resultado de un Estado que es eje y centro de la cultura, el Estado 

retoma este patrimonio cultural y lo hace suyo, para con ello ideologizar a la Revolución, 

ésto es un factor más que ayuda a la consolidación de la hegemotúa en México. 

Lo anterior sirve también a los fines de un Estado interventor, entendiendo a éste como 

agente económico en la estructura económica de una nación; agente produetivo,cuando el 

Estado intetviene en la econonúa al adrniniB1rar una empresa productiva de bienes y/o 

SCNicios, de forma fiscal a través de impuestos, sea éstos directos o indirectos y también 

en la forma monetaria por medio del aumento del cin:ulante monetario (sin olvidar al 

gasto público). 

-o--
(30) Ayala Espino Jose Estado y Desarrollo 

Pag ... 86 

28 



111.l TRANSICION Y RECONSTRUCCION 

( 1920 - 1934) 

Este periodo fue de reconstrucción y rransición, reconstrucc::ión en el aspecto económico 

del país y transición en lo polílico. Esto no quiere decir que se tuviera en lo económico 

que recomttuir al país pero sí que; en primer lugar, fue un periodo en el que no hubo 

crecimiento económico: 

"Un periodo sin crecimiento económico sostenido, que abarca de 1910 al935" ... 

"El año de 191 O marca el inicio de una fuerte caída de la actividad económica, a 

excepción del auge estimulado por la Primera Guerra Mundial, a la que sigue una 

etapa que llamaremos de fonnación que se extiende de 1921a193S "(31). 

Ahora bíen, el que no haya crecimiento económico no indica que no hubo producc::ión 

nacional. 

Aunque la composición de la producción nacional se repitió de la época Porfiriata , donde 

las ac!Mdades agropecuarias fueron un 24%, las exttactivas 11%, servicios S3% y 12% 

actividades induslriales.(ver cuadro 1) 

--o--

(31) Solis Leopoldo, La Realidad Economica Mexioana 

Pag ... 86 
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CUADRO 

ESTRUCTURA DEL PIB POR SECTORES 1921 - 1934 

MILLONES DE PESOS DE 1950 

Nlo TOTAL 'l6 AGROPE 'l6 EXTRA 'l6 TllANS- 'l6 SERVI- 'l6 

CIJARIO CT. FOR CIOS 
11121 14580.00 100.00 3685.00 2530.00 1617.00 11.00 1512.00 10.40 67'6.00 53.20 

1922 1-.00 100.00 3684.00 28.00 1778.00 12.60 1522.00 10.70 7195.00 50.70 

1923 15'11.00 100.00 3680.00 23.90 1999.00 13.00 1526.00 99.90 9204.00 53.20 

192' 15159.00 100.00 3679.00 24.30 1915.00 12.60 1'66.00 9.70 8100.00 53.40 

1925 18192.00 100.00 3678.00 22.BO 1905.00 11.90 1889.00 11.70 8632.00 53.60 
1926 17335.00 100.00 4029.00 23.20 19'6.00 11.10 2111.00 12.30 9255.00 53.40 

1927 16102.00 100.00 3869.00 22.90 11154.00 10.90 2137.00 12.60 9072.00 53.60 
1826 172'0.00 100.00 4084.00 23.60 18'3.00 10.70 2082.00 12.00 9251.00 53.70 
1929 1-.00 100.00 3444.00 20.70 1911.00 11.59 2199.00 13.10 9112.00 5'.70 
1930 15538.00 100.00 3056.00 19.70 1756.00 11.30 2168.00 1'.10 9537.00 5'.90 
11131 18108.00 100.00 3731.00 23.20 1513.00 8.40 2080.00 12.90 8762.00 5'.50 
11132 13'1M.OO 100.00 3'26.00 25AO 1137.00 8.40 1524.00 11.30 7404.00 5'.90 
11133 14843.00 100.00 3674.00 24.60 1262.00 8.00 2025.00 13.80 8052.00 53.80 
11134 15827.00 100.00 3550.00 22.30 1431.00 9.00 2199.00 13.llO 8749.00 5'.90 

-0-

Fuente:Ayala Espino Jose Op Cit., Pag ... 130 . 
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Se mencionan los anteriores porcentajes para damos cuenta que este periodo en el aspecto 

indushial no tuvo mucha variación respecto a la época Porfirista, en el scnlido de acentuar 

un cambio de tipo macroeconómico, ahora bien lo importante es remarcar que 1920-1934 

es un periodo de reconstrucción y transición que significó establecer las condiciones para 

un crecimiento posterior. 

"La nueva definición de las fimciones estatales, se tradujo en modificaciones en 

la composición del gasto fcderal,mientras que para 1920 las erogaciones 

destinadas a las actividades económica& significaron 17% del total de los 

gastos y las dedicadas a la administración 80% para 1934 los gastos económicos 

se elevaron a 23% y los administrativos disminuyeron a 62%" (32) (ver cuadro2) 

El Estado comieni.a a participar en la estructura económica del país,esta estructura se 

encontraba desorganii.ada,desarticulada y,desde luego por la lucha revolucionaria 

inestable.Por lo cual el Estado comenzó a participar en mayor medida en los gastos 

económicos al final de éste periodo. 

(32) · Ayala Espino Jose Op.Cit 
Pag ... 83 
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CUADRO 2 

GASTOS FEDERALES EJERCIDOS 1921 - 1934 

PORCENTAJES 

,¡¡o TOTAL MJllN. MILIT. DEUDA ECON AGR. COM.Y SOCIAL EDOCA- e.sos. 
os. RIE. O.P. CION 

1921 100.00 77.20 53.00 3.00 16.00 4.10 11.20 5.00 4.00 1.10 
1022 100.00 71.10 48.40 7.10 18.00 4.50 11.90 10.00 8.00 1.30 
1023 100.00 70.80 33.80 16.50 18.30 5.00 11.20 11.10 9.30 1.20 

1924 100.00 70.80 42.80 7.50 18.40 5.40 11.00 11.00 9.30 1.20 
1925 100.00 58.80 30.90 8.110 32.50 4.30 7.80 8.70 7.10 uo 
1926 100.00 68.80 29.80 13.llO 21.50 8.80 10.llO 9.70 7.70 2.00 
1927 100.00 67.50 31.00 18.70 22.20 9.00 10.50 10.30 8.00 2.30 
1928 100.00 65.50 32.30 13.50 23.10 10.90 9.00 11.70 9.30 2AO 

1829 100.00 63.90 37.30 7.00 23.20 7.30 12.30 12.90 10.DO 2.90 
1030 100.00 !>8.10 30.90 4.80 29.30 8.50 18.70 14.80 11.50 3.10 
1931 100.DO !>8.30 29.90 3.90 28.78 6.70 IUO 17.00 13.80 3.20 
1932 100.00 55.80 28.80 5.90 28.40 7.00 14.50 15.80 12.90 2.90 

11133 IDO.DO 114.00 24.IJQ 10.50 10.30 5.70 12.40 15.70 12.70 2.eo 

1834 100.00 81.80 22.70 14.00 23.20 5.50 12.30 15.00 11.80 2.70 

Fuenle: 
Ayala Espino José, Op. Cit. Pas : .• 132 
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En resumen, en este período primero no hubo un crecimiento sostenido, en segundo 

lugar la composición de la producción nacional no varió en relación al período 

precedente y en tercer lugar que el Estado comenzaba a aumentar sus erogaciones en las 

actividades económicas. 

Lo importante para este trabajo se diría que es en este período la intervención del Estado 

en las erogaciones económicas y, cierto, es importante, pero más importante que ello, 

por el contexto histórico y porque intervención estatal no es sinónimo de hegemonia, 

más importante fue la reforma al sistema bancario que se dio en el período de Plutarco 

Elias Calles como presidente lo anterior se pude afirmar porque: 

" El Banco de México obedecía al viejo anhelo,buscando desde el Carrancismo, 

de establecer un banco único de emisión que acabara con el caos monetario de 

entonces. La comisión monetaria de Carranza contribuyó al logro de ese 

fin.pero no sustituyó la necesidad del Banco Central.Este último fue un hecho 

en 1925,durante el primer año de gobierno de Calles.quien se apuntaba con él 

un éxito muy grande. 

La política económica del Estado se fortalecía y le daba a éste un papel 

importante en lo que ahora se denomina la rectoría económica del Estado" ... al 

canalizar ca¡iital hacia el agro, el Banco Nacional de Crédito Agrícola era el 

elemento que daría realidad al proyecto agrícola Modernizador" ... (33} 

(33) Matute Alvaro, El último caudillo y el proceso de inslilucionallzación en .. . 
Evolución del Estado Mexicano Tomo JI Pag ... 137 



En resumen la refonna al si~tema bancario fue de la manera siguiente: 

Se crea la convención bancaria, siendo la primera reunión en 1924 en que se emiten 

leyes para beneficiar al sistema bancario.En 1925 se constituye la Comisión Nacional 

Bancaria y se expide la Ley constitutiva del Banco de México como único organismo 

de emisión de papel moneda y regulador de las actividades bancarias a nivel nacional. 

En 1926 se funda el Banco Nacional de Crédito Agricola. • 

Todo lo anterior es importante, porque con ello se podía invertir y producir, con una 

tranquilidad mínima, ésto es: Aunque el país políticamente era una ebullición en cuanto 

a caudillos regionales, no había ya varios emisores de moneda y todos los agentes 

participaban en la economía de la nación, tenían ya un parámetro para sentirse seguros, 

ésto es un sistema bancario. 

Si bien en lo económico fueron políticas para reconstruir a la economía, también era 

necesario integrar al país fisicamente a través de redes de comunicación, mención aparte 

es la red de caminos que en este período se construyeron , sin olvidar que era un 

elemento político fundamental de cohesión. (Ver cuadro 3). 

• Matute Alvaro El último caudillo y el proceso de instituvionalización 

en ... Evolución del Estado Mexicano Tomo 11 p 123-124 

34 



CUADRO 3 

EXTENSIÓN DE LA RED NACIONAL DE CAMINOS 1925 - 1934 

KILOMETROS 

AÑ'O .TOTAL PAVIM REVEST. TERRAC. 

1925-1928 695.00 241.00 24s.oo· 209.00 

1929 245.00 48.00 53.00 144.00 

1930 486.00 252.00 92.00 276.00 

1931 254.00 79.00 121.00 54.00 

1932 134.00 25.00 90.00 19.00 

1933 1263.00 38.00 326.00 899.00 

1934 1183.00 500.00 498.00 185.00 

Fuente: 
Ayala Espino Jose Op. Cit. Pag ... 135 
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Pero existía un problema en los inicios de 1928: el caudillo o la no inslitucionaliución. 

Para que el Estado consolidara todos los aspeclos que había realizado y que reali:wia para 

la reconstrucción del país requeria dejar atrás el caudillismo regional, el cual centra en una 

persona el poder, pero un poder sin "fuerza" nacional, ya que al existir un caudillo 

regional podrian surgir otros por todo el país con su apoyo militar respectivo. 

" canes se vio obligado a optar por el reforzamiento y respeto de la 

estructura jurídica - polilica, en conclusión, crea un organismo por medio del 

cual todas las luchas polllicas serian canalizadas y resueltas por una sola vía, de 

tal manera que el grupo emanado de la revolución seria un solo grupo, un 

partido único. Con esto institucionalizaba las luchas polllicas a través del 

partido único." (34) 

Las anteriores anotaciones sirven para mostrar que este periodo 1920 - 1934 es un 

periodo de transición y reconstrucción, realii.ando el Estado acciones que servirian para 

que el país creciera económicamente a futuro. 

El principio de una estabilidad económica a través del sistema bancario y también las bases 

para una estabilidad política por medio de un partido polltico único, que resol\.iera 

problemas regionales y caudillistas fue lo esencial de este periodo, esencial porque se 

gestaron las bases para la consolidación del Estado hegemi>nico, el cual se daría en el 

periodo 1934 - 1940. Asimismo en este periodo se muestra el comienzo del Estado 

interventor a través de las erogaciones presupuest.ales. 

(34) AcevesCubosRosaE. Consolidaciondela 
Hegemonla 

Plig ... 17 
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111.2 FUNDAMENTOS PARA LA INTERVENCION ESTATAL 

(1934 - 1940) 

Si en 1920 - 1934 las erogaciones presupuestales awnentaban en lo económico y bajaban 

en lo administrativo en 1936 también sucedía igual (así como en 1946) vcámos: 

" En 1936 el presupuesto administrativo y gasto realizado en este rengló bajlron 

a menos de la mitad del total,a 47.2% y 40.S%mucho menos que en cualquier 

época anterior,Manuel Avila Camachocontinuó esta política cardenista y para 

1946 el gasto administrativo descendíó a 38% del presupuesto. "(35) 

Si bien las erogaciones presupuestales en la economía era una manera de ser 

interwncionista, el Estado no tenía aún la complejidad para intervenir y ser de alguna 

manera el rector de la economia del país. 

"La intervención del Estado - decia Cárdenas - ha de ser cada vez mayor, cada 

vez mas frecuente y cada vez más a fondo": (36) 

Para ésto se necesitaba un Estado que hniera Wta política económica acorde con objetivos 

de intervencionismo, pero para ello se requería sustento ideológico, este sustento se dío 

con Ja presentación del plan sexenal. 

-o--

(35) Solis Leopoldo 

(36) lanni Octavio 

Op.Cit. 
Pag ... 101 

El Estado Capitalisla en 
la Epoca de Cardonas 

Pag ... 24 
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El plan sexcnal durante la segunda Convención Nacional del PNR en 1933, presenta la 

necesidad de Wl Estado interventor en la economía y en las relaciones de producción ésto 

es: un Eslado que no se limitara al orden público sino que se ampliara para regular la 

economía nacional. 

Este intervencionismo esraral contemplado en, el plan tenía cuatro tópicos: 1) el agrario, 2) 

el sindical, 3) el educativo y 4) el industrial. 

En materia agraria se requiere el reparto de tierras más y en mayor número de Estados. 

(Ver cuadro 4) 
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CUADR04 

OOTACION DE TIERRAS POR PERIODO PRESIDENCIAL 

1915 - 1940 

PRESIDENTE PERIODO MILES DE POR 

HECTAREASCIENTO 

V.CARRANZA 1915-1920 132 0.30 

A. DE LA HUERTA 1920-1920 34 0.10 

A.OBREGON 1920-1924 971 2.00 

P.E.CALLES 1924-1928 3088 6.40 

E. PORTES Gll.. 1928-1930 1173 2.40 

P. ORTIZ RUBIO 1930-1932 1469 3.00 

A.L. RODRIGUEZ 1932-1934 799 1.70 

L.CARDENAS 1934-1940 17890 37.1 

Fuente: 
A)lllla Espino lose Op.Cit l'l¡¡ .. .13S 
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Si bien Cárdenas en Michoacán como gobernador comenzó algunas reformas a la 

propiedad de la licmi, Calles inlentÓ con el plan sexcnal imponer compromisos a Cárdcnal 

como candidato.No obstante Cárdenas modificó el plan sexenal a lravés del 1!11JPO 

agrarista que lo apoyaba y con ello en lo agrario el objetivo fundamental fue la obtención 

de tierra. 

El 1930 la reforma agraria se había suspendido: 

•... Si queremos ser sinceros, tendremos que confesar como hijos de la 

Revolución, que el agrarismo tal y como lo hemos comprendido y 

practicado hasta el momento prcsnte,cs un fracaso.La felicidad de los campcsinOÓ 

no puede asegurarse dándoles una pareela de tiemi,si can:cen de la preparación 

y de los elementos necesarios para cultivada. Por el contrario, este camino nos 

llevará al dcsaslre". (37) 

Estas palabras declaradas a la prensa por el General Plutarco Elias Calles mostraban la 

situación, que con la presencia de Cárdenas como presidente cambia. La tierra era una 

necesidad para el campesinado en México, la repartición de tierras trajo consigo el apoyo 

de las erogaciones campesinas al régimen de Lázaro Cárdenas. 

Por otra parte un fundamento esencial para el intetWttcionismo del Estado en la 

economía es el aspecto sindical, para el c&'IO de México, ya que este sindicalismo se 

mostraba con una clase obrera fragmentada antes del periodo cardenisla en el ámbito 

nacional, ésto qucria decir que el apoyo dado al régimen de Cardenas por parte de la 

clase obrera no signfficó que fuese Cardenas el motor de esta clase a través de su 

unificación y corporatiWación; no, la corponlÍ\liZaeiiin se dio por el contexto mismo 

(37) Leon Samuel Cárdenas en el poder (1) en ... Evolución del Estado Mexicano 

Tomo lI PBB ... 220 
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que en primer témúno se presentó anle el conflicto de Calles con Cárdenas respecto a las 

movilizaciónes que se venían dando por parte de la clase trabajadora y de las cuales Calles 

se expresó muy mal: 

.•. Este es el momento en que necesitarnos cordura. El país tiene necesidad 

de tranquilidad espiritual. Hace seis meses que la nación está sacudida por 

huelg¡is constantes, muchas dé ellas enteramente injustificadas ... " (38) 

Si bien se puede decir que eran dos grupos polari2ados en el gobierno y que de allí surgió 

la necesidad de Wl compromiso de la clase obrera con Lázaro Cárdenas, no se puede decir 

que ésto fuese mecánico porque el m<J\lirnienlo de la clase obrera tenía su propio motor 

por 1111a parte y por la otra, Láz.aro Cárdenas pudo simplemente reprimido, fue cosa de 

dos que se unieron. 

Esta "unióntt convino a ambos en cuanto a que al tener el gobierno a la clase trabajadora; 

campesinos y obreros de su parte y con el sustento ideológico que se trasmitía a través de 

la sociedad civil, se consolida la hegemonía del Estado lo cual también permitia la 

intervención del Estado en la economía. 

Un factor primordial de la ideología es la educación, en esta época se propuso que la 

educación deberla seguir siendo laica y se le daria una interpretación nacionalista y 

antirelígiosa. 

(38) LeOn Samuel Op. Cil Pag ... 225 
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La educación aunada a otras, practicas llevadas a cabo por el régimen cardenista fueron 

elementos conceptuales que enmarcaron el concepto ideológico que se requería en ese 

sexenio para la consolidación de la hegemonia del Estado. 

"Junto con la Reforma Agraria, la Expropiación Petrolera, la nacionalización de 

los ferrocarriles de 1937 y la puesta en marcha de la" escuela socialista", se 

abrla el camino a un nuevo Estado. Un Estado que creó una estructura básica 

que lo fortaleció frente a los sectores capitalistas más tradicionales y consolidó 

su alianza con los trabajadores, al tiempo que sentó las bases para la 

implantación de las directríces de un nuevo desarrollo económico del pals, 

basado en la reafirmación del poder y la soberania del Estado sobre ciertas 

ramas de la producción." (39) 

Desde la perspectiva de Mirón Lince la rama de la producción más importante y con 

mayor posibilidad de desarrollo en el aspecto energético era la petrolera y la lucha 

laboral fue por reinvindicaciones que,en los años treinta, los trabajadores petroleros 

tenian con las empresas petroleras en manos éstas de extranjeros,se patentizó con el 

pliego petitorio que presentaron los trabajadores en el primer congreso extraordinario 

del sindicato de petroleros en julio de 1936, las compañías petroleras fueron hostiles 

hacia los trabajadores, declarándose incapaces para satisfacer las demandas laborales de 

los petroleros. La junta de conciliación y arbitraje nombró una comisión especial de 

técnicos para estudiar la situación económica de las compañías. 

--o-

"El informe de la comisión comprobó que las empresas petroleras se 

encontraban trabajando en óptimas condiciones; sus márgenes de ganancia 

eran superiores a los que tenían en otros paises y, por tanto, era evidente 

que estaban en posibilidades de atender las demandas de los trabajadores. 

Las compañías petroleras,sin embargo, lejos de ceder frente al informe, 

(39) Mirón Lince Maria Cárdenas en et poder (11) en .... Evolución del Estado Me•icano 
Tomoll 

Pag ... 247 • 248 



insistían en su incapacidad de pago, mientras que amenazaban abiertamente 

al gobierno de Cárdenas con llevarlo a la banca rota económica si éste apoyaba 

a los obreros" .(40) 

El gobierno comenzó a negociar con las partes, para finales de 1937 los trabajadores 

exigían del gobierno una solución inmediata a su conflicto, el gobierno al ver la 

intransigencia que las compafüas petroleras presentaron para la negociación, optó por la 

expropiación petrolera. 

La coyuntura internacional pennitió que las potencias no se "molestaran" demasiado, ya 

que para esos momentos requerían aliadas para la conflagración mundial que se 

avecinaba. 

Con ésto la base industrial que requería el desarrollo económico del país estaba de 

alguna manera garantizado a través de una industria petrolera que se abocaría al 

desarrollo de la incipiente industria mexicana. 

Ahora bien aparte de las anteriores elementos para la intervención del Estado en la 

economía, se realizaron reformas en el ámbito financiero, en el fiscal y en el bancario. 

Estas reformas fundamentales le dieron al Estado las bases concretas para su 

intervención en la economía del país; las reformas financieras se presentaron en síntesis 

como: 

----o--

" Nacional Financiera, nace en 1934 como una institución dedicada al 

apoyo gubernamental.administrando bienes raices que los bancos privados 

habían transferido al gobierno como resultado de quiebras.". (41) 

( 40) Mirón Lince Op.Cil. 
Pag.249 

(41) Meyer Lorenzo Las relaciones con el exterior en ... Historia General de Mexlc:o 
Tomo 11 Pal! . 12.u 



El Banco de México se fortalece, será el vigilante de la política crediticia del país, 

concentrador de la reserva nacional, regulador de las exportaciones en México. 

Se crea una serie de Bancos: Nacional de Crédito, de Crédito Ejidal, Nacional 

Hipotecario, Nacional de Comercio Exterior, el de Fomento Obrero, con ésto en el 

sexenio Cardenista la banca se expande, lo cual ayudará al crecimiento del Sector 

Privado en México. 

Desde la fundación del Banco de Mé,dco en 1925, hasta bastante después de la 

Segunda Guerra Mundial los bancos comerciales fueron fas instituciones 

financieras mas importantes, aunque su crecimiento fue de sólo 2.3 % 

al allo entre t 925 y 1940.Sin embargo, su número aumentó y los créditos a 

corto plazo para financiar el comercio interior y el exterior significaron unas tres 

cuartas partes de los recursos de estas instituciones." (42) 

Así en los siguientes allos veremos un crecimiento del sector privado de la producción, 

por los créditos que le otorgó la banca. 

En resumen el plan sexenal fue el paradigma a seguir por parte del general Lázaro 

Cárdenas, con ello y con las fonnas realizadas durante su sexenio el Estado dio las bases 

para la intervención estatal en la economía. 

El Estado es ya un Estado pleno en donde la sociedad política y la sociedad civil, se 

articulan. El Estado en México es en este período cuando se convierte en hegemónico 

y con ello se dan las bases que servirán para que el Estado tenga todos los caminos 

abiertos a las futuras intervenciones en la economía. 

--o-

(42) Solls Lcopoldo 

Op.Ci1. Pag ... 106 • 107 



111.3 DESARROLLO MODERNIZADOR 

1940- 1954 

En este periodo la estrategia a seguir fue la expansión económica, dado que la precariedad 

industrial y lo débil que resultaba al comienzo de este periodo el sector empresarill, el 

Estado se fijó como meta la expansión económica a través de la in<lustrialWción del 

aparato productivo y el fortalecimiento del sector privado, lo anterior se dio en detrimento 

de otros objetivos (básicamente lao sociales). 

La nueva estrategia significó un cambio en la intervención estatal con preferencia al capital 

privado, el capital privado se ocupa de las ramas productivas de bienes de consumo y el 

Estado de la producción de insumos estratégicos y la infraestructura básica. 

" La transfonnación y modemi7.ación estructural del país demandó de una polílica 

de füwtciamiento de largo plazo con altos montos de capital y baja 

rentabilidad. Estos préstamos, ante el precario desarrollo del mercado de 

capitales ptivado,fueron otorgados por el Estado a través de bancos de fomento 

en donde destacó Nacional Financiera. Esta instillleión se convirtió a partir de 

los años cuan:nta en el principal banco de fomento industrial del país " ... 

" Así, la política de gastos se convirtió en uno de los principales instrumentos 

para impulsar la estrategia de induslrializ.ación, su ritmo de crecimiento (8%) fue 

mayor al del Pffi e incluso al del sector industrial, situación que fue 

especialmente notable entre 1947 y 1954 cuando el g¡isto amnentó 17% promedio 

anual. " ( 43) 

(43) Ayala Espino lose Estado y Dosarrollo 
Peg ... 249 
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Respeclo a estos últimos g¡istos, es importante porque fue la base económica del 

desmoDo Modernizador de este periodo. 

Desarrollo Modemi:zador, porque el empuje que se le dio al sector privado con 

financiamiento, ayudó para la consolidación de un sector privado que podría producir para 

la emergente clase W'bana y porque el Estado al ocuparse de producir inswnos estratégicos 

y ta infracslruclura básica fue un medio también para que el desarrollo económico se 

"modernizara". 

Este proceso de producción de inswnos estratégicos por parte del Estado trajo consigo un 

crecimiento del scclor paracstalal, en este periodo de 29 empresas que se teman en 1940 

se pasó a 123 en 1954, dichas empresas fueron ya no sólo en áreas económicas de 

energéticos, desarrollo rural. transportes, servicios financieros y comunicaciones (como 

hasta 1940) •Íno también repitió en áreas económica!\ de producción de insumos básicos, 

en bienes de invcnión y de servicio. 

Esca expansión del sector paraestatal trajo consigo complejidad al sector mismo. Su 

control y coordinación era cada vez más d.iticil. 

En 1946 se crea la Secretaria de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa cuya 

fwlción era supervisar y controlar a las empresas públicas, un año después se expide ta 

Ley para el Control de Org¡mismos Descentralizados y Empresas de panicipación estatal. 

En cata milllla Ley se crea la comisión de Inversiones cuyo objetivo era vigilar las 

operaciones de la empresa pública - funcionamienlo económico y administrativo-. En 

1949 se expide un acuerdo en el cual toda,, las emprcaa.! públicas debcrian presentar a la 

Secretaria de Hacienda sus programas de inversiones. 
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Los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el Estado apoyaban al sector 

privado, le propon;ionaban insumos Wsicos a precios reducidos, l)'lldlron a la 

rentabilidad de las inversiones privadas dado que no se tenían presiones en la eslrUclllra de 

costos. 

--o-

" Sin embargo, sostener esta política de precios en una época de inflación 

condujo a la Rducciún de la capacidad financiera de las empn:sas públicas, que 

tuvieron que recurrir crecientemente a los recunos del gobierno federal para 

asegllr.lf la continuidad de &118 operaciones y expansión al ritmo que el 

crecimiento exigía. Asilas transferencias y subsidios que enl942 

representaban 13.3 % del g¡uto público total, para 1954 lleg,uon a sigJlificar 

19.58 % ". (44) (wr cuadro 5). 

(44) Ayala Espino Jost! Op.Cit. Pag ... 275 
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CUADROS 

ESTRUCTIJRA DEL GASTO PUBLICO FEDERAL 1940 - 1954 

MILLONES DE PESOS 

AÑO GASTO PUB TOTAL. GASTO FEDERAL CORRIENTE 

TOTAL ADMON TRANSF. Y 

SUBSIDIOS 

1940 632 254 254 N.D. 

1941 682 254 254 N.D. 

1942 R37 178 66 122 

1943 1076 320 144 176 

1944 1453 507 288 219 

1945 1573 439 217 22 

1946 1771 476 138 338 

1947 2143 466 136 330 

1948 2773 789 317 472 

1949 3741 1252 727 525 

1950 4177 951 352 599 

1951 4670 1063 431 632 

1952 6464 2289 1315 974 

1953 5490 1608 813 795 

195~ 7917 2683 1188 1495 

-0-

Fuente: 
Ayala Espino lose Op.Cit. Pag ... 299 
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En el principio de este periodo , las empresas públicas contaban para sus planes de 

invenión con recursos propios (los organismos Dem:entraliudos) y a finales del periodo 

1954 era menor. - 1940 (98%) y en 1954 (54%) porcentaje de financiamiento.-

Todo lo anterior significa que en este periodo se dio un auge en el crecimiento de las 

empresas públicas de 29 a 123 las cuales ayudaron al desarrollo y crecimiento del sector 

privado dado qw: las empresas públicas en general fueron eac:n1:ialmente de insumos 

básicos y de infraestructura. Por lo cual la modernización del país facilitó mayor 

movilización de las mercancías y los productos, con lo que se dio la ampliación del 

mercado interno. 

Si con Cárdenas se consolida la hegemonla, en este periodo de modernización del país y 

de ampliación del mercado se presenta la clase media urbana. 

" Crecían las fortuna& de un muy pequeño grupo de ricos, al tiempo que emeigía 

una clase media urbana que se convertiría en el principal cliente de la ~ión 

industrial." ( 45) 

Con ello se muestra también la hegemonía en plenitud, se desarrolla una clase media 

conswnidora y que en forma general aceptaba la hegemonía de Es1ado, - que se lraduce 

como una hegemonla de clase. 

---o--
(4.5). Peschard Jacqueline de A vila Camacho a Miguel Alemán en .. , Evolución del Estado 

Mexicano 
Tomo 111 Pag ... 34 
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Ol.4 ESTABILIZACION 

(1954. 1970) 

El comienzo de este período 1954 - 1970 se presentó con un gobierno sin plan 

económico ya que el régimen del Lic. Ruiz Cortines (1952 - 1958), no presenta jamás 

un plan de desarrollo económico, el cual ayudara a visualizar una política de largo plazo. 

La economla de Ruiz Cortines, como política gubernamental,estaba supeditada a lo que 

se presentase, era coyuntural. Esto en primer instancia mostraba un gobierno pertinente 

y efectivo en la solución de problemas económicos pero después mostraba una 

deficiencia en lo social, ya que los costos sociales y económicos fueron de graves 

resultados, visto por etapas ésto: 

" En la primera de - 1952 a 1954 - la lucha principal se dio contra el aumento de 

precios y la inflación, lo que trajo consigo el estancamiento económico. Por 

ello, en la segunda etapa de - 1954 a 1956 • lo relevante de la política 

económica radicó en la elevación del gasto público para fomentar el desarrollo. 

De 1956 a 1958- se puede identificar una tercera etapa que propició la política 

de estabilidad con desarrollo a fin de contrarrestar el resurgimiento de presiones 

inflacionarias. "(46) 

Esto significa que no existió una política económica como tal en el periodo del Lic. Ruiz 

Cortines. 

"'--..u--

(46) Perez Fcnulndcz del 
Castillo Germán 

La llegada de Adolfo Ruiz Conines al poder en ... Evolución del 
Mexicano Tomo lll Pag ... 70 

50 



Los regímenes del Lic. Adolfo López Mateos y Guslavo Díaz Ordaz en lo económico se 

pueden sintelUar en que representaron estabilidad ~ con dceemplco. 

" El salario mejoró en relación a los precios, cuyo cn:cimienlD logró ser abalido, 

quizás por única ocuión durante un laJl!!O considerable. Aumentó el Pm y 

repuntaron las exponaciones.La enlidad de capital extranjero también registro 

una elevación eXlra ordinaria, sepluplicándolle la alluen-.ia anual de inversiones 

foráneas. " (47) 

Aunque ésto se presentó también con desempleo y endcudanúento . 

... " El aumento más que proporcional del desempleo ( ... ) la wgencia de financiar 

el g¡islo público con deudas, ya que los renglones de ingreso fsscal se 

vieron comprimidos a su mínima expresión para estimular a la inversión 

privada." (48) 

"Estimular a la inversión privada", para ello también comienza el crecimiento de la 

creación de empresas públicas. 

De 1953 a 1970 se cn:an 183 empresas públicas, organismos dcs<:entralizados y 

paracstalales de los cuales el 33% se aboca al sector industrial; 183 empresas públicas se 

crean en este periodo, pero una mínima pane de los recUl'llOS se destinan a la producción 

de biene11 de capital y de consmno. 

(47) Labra Armondo 

(48J Jbidem., 

Para Entender la 
Economla. 

Pag ... 39 

Pag ... 39 
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La mayor parte de los Oigallismos dcscentraliz.ados y empresas de participación 

estatal correspondía a 8CMcios públicos (alrededor de 34 %) tales como 

transporte, comunicaciones, seguridad social, promoción de materias primas 

y energéticos (47. 7 %) incluyendo pelrólco, · electricidad, siderurgia, productos 

mineros y fertilizantes. Estas dos zonas de actividad, que en su conjwito 

significaban más de 800A> de los recursos paraestatales, obedecen claramente a la 

política de promoción, apoyo y complementacibn de la inversión privada, 

que siguió el Estado durante laa administraciones de Jos presentes López Ma!COll 

y Díaz Ordaz. Del resto de los recursos del sector paraeslalal, una pequeña 

proporción com:spondió a la producción de bienes de capital y de consumo y, en 

mayor ¡¡tado, al comercio y a los servicios, dcntto de los cuales el renglón más 

importante Jo constituía Conasupo. ( 49) 

l .atga la cita pero neGe11aria para comprender que la intervención del Estado en la 

economía se daba para apoyar al sector privado, a través de garantizar el abasto de 

insumos baratos e infraestructura. 

Parecería que. por ser bastantes las empresas públicas creadas en este periodo, fueran 

éstas creadas con fuerza financiera, pero a largo plazo no fue su caso, ya que no se 

pennilió que se capitalizaran las que podían hacerlo, al no poder capitalizarse requcrian 

entonces de lransferencias y/o subsidios pero las transferencia y subsidios aportados por el 

gobierno federal en este periodo fue a Ja baja. 

" La proporción que representaron estas transferencias en el total de la in~rsión 
paraestatal fue decreciendo dW1111tc el período; no fue una disrnin111:ión uniforme 

(49) Ayala Espino Jose Estado y Desarrollo 
P360-361 
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para todas las entidades, puesto que esta tendencia resultó más notable para 

las empresas de participación estatal y menos significativa en los organismos 

descentralizados; para las primeras, de un máximo de 27 % de los recursos 

obtenidos por esta vía disminuyó a S % en promedio entre 1967 y 1970, en los 

segundos de un poo:entaje máximo de 22 % en 19S4 se llegó hasta 8% en 1966. 

(SO) (Ver cuadro 6) 

(50) Ayala Espino Jase 
Op. Cit P. 362 
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11154 
1~ 
19611 
1957 
1858 
1959 
1960 
1961 
1982 
111113 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1869 
1970 

~ 

l'u<:nle: 

CUADRO 6 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 

EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL 

TOTAL 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

MILLONES DE PESOS 

REG REG FINAN FINAN 
PRESUP PROPIOS INTERNO EXTERNO 

18.40 5.52 41.10 34.97 
21.03 8.38 47.9!! 22.64 
27.03 24.83 1.69 46.45 
23.40 18.88 3.99 53.72 
15.98 44.31 1.94 37.77 
7.64 58.74 4.75 28.86 
9.43 62.60 13.01 14.96 
5.06 43.68 2.41 48.85 
3.74 64"10 3.93 27.93 
2.511 55.01 7.55 34.88 
1.78 48.11 16.38 31.24 
2.74 45.49 12.93 38.64 
2.18 41.89 17.21 38.78 
4.72 40.26 26.40 38.62 
4.86 33.85 24.03 37.26 
5.21 32.72 20.70 41.37 
5.17 38.84 19.10 36.89 

No. 
ESPECIF 

0.00 
O.DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ayala Espino Joet, Op. Cit. 
POB .. .399 
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Si no se podían capitalizar y las transfen:ncias y subsidios disminuían para las empresas 

paracstatales, ésto aunado a la falla de interés del sector privado para invertir en arcas de 

poca rentabilidad o demasiado riesgo. que implicaba el rezago social tan mencionado en 

politica en aquellos años, hicieron imprescindible la presencia en arcas estralegicas de la 

econornia al Estado. Por lo cual se realiza la nacionalizacion de la industria eléctrica, la 

mexicani1.acibn de la minería, el empl.\ic a la industria, todo ello como alinnacibn de la 

suberania nacional y más que nada para facililar la acumulación de capital y fortalecer a 

las clases urbanas (urbanizándose en este periodo y en el periodo precedente) en el ámbito 

de la ampliaciOn de m~'fCado que se gestaba. 

Si bien a este periodo no se pcrmitio que se capitalizaran las cmp~ paracstatalcs, su 

funciim económica en esencia fue el apoyar al sector privado, para con ello apoyar a las 

clases urbanas. 

"Apoyar al sector privado", "estimular a la inVCflliiln privada", frases que han confonnado 

la politica económica del Estado, pero que en este periodo se concatena a wia estabilidad 

economica innegable ya que: 

Impuestos reducidos al capital. 

Precios y tarifas subsidiados. 

Salarios controlados. 

No hubo ya oposición abierta (La Ultima fue en 1951 - 1952 la del 

Gral.Miguel Henriquez 

Al haber impuestos reducidos con precios y larifas subsidiadas y salarios controlados, 

ésto permitía que se acumulara el capi1al,awtado todo lo a111.:rior a la inexistencia de lUla 

oposición abierta se presentaba una estabilidad polilica que permitía entonces la 

ampliación del mcn:ado por lo que se conforma el crecimiento con estabilidad. 
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Si bien este periodo es de estabilidad y nos dice Rocío G1lldamuna al m;pecto: 

• Hacia 1962, el gobierno babia asentido su predominio en las arcas 
eslralegicas de la economia mexicaniundo induslrias bisicas como la electrica. 

Los pronósticos en algunas ramas de la industria manufacrurera para esos años 

eran muy halagadores. El "milagro mexicano" se habla conswnado". (51) 

La eslabllizaciim que se mio no implicó que los movimientos sociales de opisición al 

sistema imperanle no se hiciesen presentes, asi por ejemplo Ruben Jaramillo con cinco mil 

hombtcs se posesiono ae tierras ejidales que estaban en manos de caciques, la respuesta 

del Estado hacia Jaramillo fue su muerte y la de su familia. 

Asimismo las luchas del magisterio, de los ferrocarrileros, de los medicas, telefonistas, 

trabajadores de la aviaciim, campesinos, hacen pensar en un Estado que reprime a las 

clases subalternas que esran en oposicíon al sistema político vigente. 

m Estado siempre reprimira a las clases subalternas que estén en oposición, pero es 

innegable el desarrollo del Estado Hegemónico en Mexico a traves del fortalecimiento de 

las clases urbanas - en este caso -. este fortalecimiento se traducia ideoli>gicamente en WI 

consenso, porque el proyecto de nación emanado de la revolución se presentaba como una 

realiz.aciim para las clases urbanas; se insertaban en la "modemizaciOn" por madio de 

participar en ta produccion como asalariado y en el mercado como coiiswnidores. 

(51) Guaclanama Rocio Los inicios de la estabili2llcíón en ... Evolucíon del Estado Mexicano. 
Tomollr P.t02 

56 



111.S CRECIMIENTO SIN PREVISIÓN 

(1970 - 1982) 

Al inicio del este periodo se presentaban dos compromisos para el nlgimen; la 

problematica del autoritarismo (2 de olubre no se ohlda) y un distinto caw:e al proceso de 

desarrollo economico. 

El Estado babia inlmlenido en la economia, pero en este periodo mostro IU1a presencia 

más que cuantitativa - que lo fue en gran medida - cualitativa; El Estado se presenta 

fehacientemente como el rector de la economia. 

En el aspecto politico digno de mencionan.e es la apertura que sufren los medios de 

comunicacion, donde ya se puede difundir conflictos sociales que antes se consideraban 

censurables por parte del gobierno. Sin olvidar la excepcion a ésto Ultimo que repiesento 

el golpe dado al perii>dico Excelsior a fines del sexenio del presidente Luis Echeverria 

Alvarez. 

Si bien la produccil>n gricola habla sido la base de la economia del pals de 1940 a 196S, a 

partir de 1965 comenzaron los problemas, ya que de 1966 a 1969 la produccii>n agricola 

se vino abajo ( crecio solo 2 % promedio Anual, siendo lo anterior de 4. 5 % en los años 

anteriores 1940 - l 96S ). 

Los campesinos comenzaron a no produeir maiz, frijol y trigo en los años setenta y con 

ello se inicio la importación de alimentos, esta baja en la producción se dio por el 

congelamiento de Jos precios de garanlia durante mas de diez aiios, contra ello el Estado 

intenta un nuevo plan agrario: 
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" En esta ocasion el propasito era colectivizM los ejidos ya existentes para 

acabar con la dispenión de las parcelas individuales y crear grandes empresas 

agrícolas con el capital y bajo la dirección del Estado. De esa manera se 

elevarla la prnductividad y se planificaria mejor la produccion global en 

el campo.(52) 

De este plan sólo se realizó la colectivización de 630 ejidos de once mil posibles, entonces 

fue un 6 % del plan lo que se logro. 

Asimismo el Estado toma medidas de tipo institucional administrativo con la creacion de la 

Sccrelarla de la Refonna Agraria (SRA) y la conjunci/)n de bancos de cnlditos, ejidales, 

agropecuarios y agrícolas en un salo banco el Banrural. La crcacion de la SRA y del 

Banrural (Banco de Credito Rural) fue por una parte para hacer patente el tennino de una 

época, la de las reparticiones masivas de tierras, esta babia ya concluido y por la otra parte 

expedir credit°" ya no en fonna sectorial o sea ejidal o privados, no importaba el sector si 

no que fuese hacía el agro dicho crédito. 

Estas dos creaciones aunadas y la pretendida y mencionada colectivizacion de las tierras 

ayudaron para que el sector privado se confrontara al Estado y por ello el Estado dio 

marcha atras por la oposición de los empresarios agricolas,que veían el comienzo de la 

colectM.zación de las relaciones de producción en el campo. 

A fmales del sexenio de Luis Echevenia hubo muchas tomas de tierras de latifundistas, 

pero estas luchas con el gobierno del Lic. Jose Uipez Portillo desaparecíeron,porque 

López Portillo cambio la política de enfrentamiento por la de compartir la próxima riqueza 

petrolera que se generaria en el país. 

La producción agricola que se había sostenido durante las dos idlimas decadas se \lnO 

abajo. El sector privado no responderla a las necesidades que el pais rcqueria: un apoyo 

----o---
152) 'Woldenbe!¡ losé y 

HuacujaMario 
El sexenio de Luis Echevenía en ... Evolución del Estado Mexicano 

Tomolll 
Pag .. .176 
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decidido al campo. El Estado entonces se ve nuevamente como el ünico factor confiable -

comparativamente a la iniciativa privada - de la producciOn, desde la perspectiva nacional. 

El Estado interviene en el campo directamente a travcls de la compra de Industrias 

Longoria, S .. A., industria que se encarga de producir alimentos basicos industrializ.ados, 

industria clsta que el propio sector privado no babia podido hacer crecer y, por el 

contrario, babia llevado a la quiebra. 

Por otro lado si la agricultura en Mi:xico de 1940 a 1965 fue IUI soporte mis para la 

economia del pais, en los comienzos de los ailos setenta la producción del maiz, fiijol y 

trigo estaba decreciendo porque los precios de garantia se habían congelado durante doce 

años. 

"En 1973 se importo la mitad de Ja produccii>n de trigo; en 1975 Ja cuarta parte 

de la de maiz. Ambos productos aumentaron de precio en el mercado 

nacional". (53) 

En resumen se rcqueria IUI apoyo al campo, el Estado Jo proporciono, siguió ~'ti aumento 

Ja presencia del Estado a traves de empresa• paraestatales. 

En este periodo se siguió aplicando en general una politica de precios para las empresas 

paraestatales, Jo cual en vez de ayudar a Ja economia mexicana - lease sector privado - fui: 

lo contrario, ya que el sector privado nuevamente no supo aprovechar esta política y las 

consecuencias para el sector paraestatal fueron las que a continuaciOn se detallan: 

(53) Woldenberg Jose y 
HuacujaMario Op.Cit. Pag ... 175-176 
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1) Se redujo la pamcipacibn relativa del autofsnanciarnicnto de sus 

programas de invenión y de operación. 

2) Se han elevado los recursos presupuestales para su operaciim. 

3) Los ernpreslilos conseguidos exceden a las inversiones reali2.adu, 

porque parte de ellos se destinan a financiar los programas de operación. 

4} La transferencia de ingresos de las empresas publicas a las privadas, 

via tarifas y precios bajos, no se ha lraducido en un aumento 

equivalente de la inversión productíva, por lo que se ha incwrido en un 

sacrificio inulil. n ( 54) 

En pocas palabras el empuje financiero que le dio el gobierno federal a las empresas 

publicas no se tradujo en un aumento de inversion productiva nacional, dado que el sector 

privado no aumentó ni siquiera en la< mismas proporciones su inversión. Esto podria 

pensarse que era obvio dado el empuje que el gobierno federal le estaba dando al Ret:lor 

paraestalal, el sector privado podria pensar lógicamente que el gobierno estaba efectuando 

medidas financieras socializantes pero despui:s de 50 años de un gobierno en el poder que 

a mediano y largo plazo les habla facilitado la tarea de ser óptimos empresarios, pensar 

que el gobierno realizaba medidas financieras socializantes no era factible.La visión 

politiea económica del sector privado en México ha sido la de estar a la sombra del scclor 

público o la de no aniesgar. 

En dicho periodo pese al empuje que se le dio al sector paraestatal en ciertas ramas este 

perdio su capacidad de autolinanciarniento - por politicas de precios y tarifas - sus 

necesidades de recllt'SOll externos aumentaron y se descapitalizo. 

-o-
(l4) Ayala Espino Jose Op.Cit. Pag ... 429-430 
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Si en el periodo precedente (1954 - 1970) el mercado se amplio y el sector privado no 

tuvo iniciativa para satisfacer las demandas que la sociedad presentaba, el Estado, de 1970 

a 1982, tuvo nuevamente que crear las bases para dicha satisfaccii>n de demandas y ésto 

fue a traves del crecimiento de la participación estatal. Este crecimiento no se dio en 

fonna controlada ni clara, razon por la cual, cuando se presentaron las coyunturas 

internacionales criticas (elevacii>n del precio del petroleo por ejemplo) la politica 

econi>mica del Estado no podla hacerles frente por su falta de previsii>n. 

Los empresarios querian la dirección de la sociedad en su conjunto, el Estado se habla 

expandido al aumentar los organismos del sector publico, ante lo cual los empresarios 

vieron mermada su participación en lo economico, pero gracias al petróleo el Estado tenia 

el mando. 

F.I sector empresarial continuaba con las queja• de siempre, el Estado por una parte 

continuó con el gasto social a traves de dos organismos el Coplamar y el SAM. 

(Coordinacii>n para Zonas marginadas y Sistema Alimentario Mexicano, respectivamente.) 

Al ser un objeto primordial del rCgimen de Jase López Portillo el pleno empleo, que 

visualizi> desde su primer infonne, al crearse mas de cuatro millones de empleos en los 

primeros cuatro años de su sexenio (el indice de desempleo abierto bajo de 8.1 a 4.5 % en 

eslOs cuatro años) con eUo el Uc. Jase López Portillo creó mayor demanda, en otros 

aspectos: 

" Por lo que se produjo la necesidad de aumentar significativamente la 

mabicula en la enseñanza media tcnninal "... " Aumentar sustancialmente los 

setVicios de salud ". .. " Expansión en senicios tales como dotación de 
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electricidad, agua potable". (55) 

Pero ésto no significó la solución a todo, ya que como nos dicen Perez y Mirón: 

" El error consistió en pensar que la industria nacional aumentarla su 

producción en relación directa al aumento del empleo y de la demanda. Cuando 

en 1978 el Estado percibió que la industria privada no respondió a las 

expectativas de producción y de oferta". (56) 

De igual manera no se previó algo que fue importante, si bien Jose Andres de Oteiza 

Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en aquellos años habia dicho que el 

petroleo en los siguientes 20 años seguiria subiendo de precio en la realidad no fue asi. 

En junio de 1981 la sobreproducción mundial de hidrocarburos hizo bajar el precio del 

barril del crudo. Por otra parte a nivel mundial se presentaba una recesión en los paises 

de mayor industrialización;estos, para financiar su propio deficit interno subieron sus 

·tasas de interes; Mexico tenia la mayor parte de su deuda (contraida para la inversión en 

la producción petrolera) a tasa variable. 

" Asl, en 1977 Mexico pagaba por servicios financieros 2,600 millones 

de dólares; en 1981, 8,200 ". (57) 

--o-

(55) Perez Gcmuln y 
Mirón Rosa maria 

(56) lbid., 

157) Ibid., 

La llegada de Adolfo Ruiz Conincs al poder cn ... Evolución 
del Estado Mexicano 
Tomo lll Pag .. ; 215 

Pag .•. 217 

Pag: .. 225 
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Visto en retrospectiva parecería que el periodo de 1970 a 1982 fue un periodo en que no 

se gobernó, como si hubiesen sido los ejecutivos de gobierno , directores de Wlll empresa, 

maq que presidenles o secretarios de una nacii>n, pero en fin les falló prever. El sector 

publico paraestatal cre;;ió con el fin de contrarrestar la lemerosa y deslucida participación 

del sector privado en la historia económica mexicana de aquella epoca, pero fue un 

crecimiento sin previsii:m, porque no se pudo prever la reducción del precio del petróleo, 

ni el a1u en las rasas de interes. 

Este periodo 1970 - 1982 mostri> que el modelo de desarrollo promo~do desde la epoca 
Cardcnista se babia agolado dando lugar a la crisis econbmica, por lo cual fue sustituido 

por otro modelo, un modelo mas aclllal e internacional; el ncolibcralismo. 
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IV REPRIVATJZACION Y DEBILITAMIENTO 

IV.1 REDIMENSIONARAL ESTADO 

(1982 - 1993) 

En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982 - 1988) es cuando comienza la 

dcsincorporación de las empresas publicas, se da por llamarla "rcdimcnsioruir al Estado", 

no hacer mas pequeño sino mas eficiente, esta política econi>mica no swge por 

pensamiento esponraneo de un hombre, grupo o cla.w, es la consecuencia de una polltica 

econbmica inlemacional que se estaha y esra reali1ando en los paises capitalista.• con 

mayor industriali7.aciim, dado que el Estado en Mexico al no encontrar otra alternativa a la 

crisis económica que se presenrb al final del sexenio de Jose Lbpez PorUllo en 1982, optó 

por tratar de reproducir la polilica neoliberal que se había estado gestando a comienzos de 

los años setenta en los paises con mayor industrializaci0n. Pero esta refonna de politica 

económica no se podia realizar de una manera unilatera~ el E.~tado tenia que reacomodar 

todos los factores y planes de gobierno para llevar a efecto esta reforma de Estado. 

Por lo anterior en 1982 se contaba con 1155 empresas publicas ya para 1988 habia 460 

(ver cuadro 7) 

ó·I 
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CUADRO 7 

OESINCOPORACION ~E ENTIDAOESPARAESTATALES 

(DIC. 1982 - MAY 1988) 

UNIVERSO INICIAL 

ENTIDADES CREADAS 

UNIVERSOPARAESTATAL 

ENTIDADES SUJETAS A PROCESO 

DE DESINCORPORACION 

DESINCORPORADAS VIA LFEP 

UNIVERSO FINAL 

--o
Fuente: 

706 

48 

VillaJTeal Rene Mitos Y Realidades de la Empresa Püblica en México 

1,lSS 

S9 

1,214 

754 

460 

Pag ... 115 
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Este redimensionamiento se tradujo en la desincorporación: venia, liquidación, extinción, 

fusión y transferencia, el cuadro 8 muestra cómo se presentaban concluidas 480 

dcsincoporaciones para mayo de 1988 y donde se muestra cambien en este cuadro 8, 48 

empresas desincorporadas mediante la Ley Federal de Entidades paraestatalcs (LFEP). 

" Dejaron de considerarse como parte del sector paracsiatal las empresas 

de participacion estatal minoritaria" (58} 

Si la participación estatal era nünoritaría en una empresa, no pertenecía ya al sector 

paraeslatal y con ello la cantidad de las empresas de dicho -tor disminuyó. 

(SR) Villarreal Rene Milos y ... O¡i. Cit. 
Pag ... 113 
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CUADROS 

ft'ORMAS Y AVANCES DE LA DESINCOPORACION 

FORMA 

LIQUIDACION 

EXTINCION 

FUSION 

TRANSFERENCIA 

VENTA 
SlJBTOTAL 

VL~l..FEP 

TOTAL 

-<>-

Fuente 
VillatreaJRene 

(MAYO DE 1988) 

AUTORIZADOS CONCLUIDOS 

254 

135 

76 

27 

214 

706 

48 

7S4 

Mitos y Realidades de 
Ja Empresa Püblica 

133 

102 

61 

22 

1J4. 

432 

48 

480 

Pag ... 115 

PENDIENTES 

121 

33 

lS 

5 

100 

274 

274 
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Respecto al sector industrial paraestatal se integra con 412 empresas en 1982 "de las 

cuales 247 eran empresas mayoritarias, 42 minoritarias, 12 organismos descentraliz.ados Y 

11 fideicomisos. 

El SS % del valor de la produccii>n se concentraba en actividades que han conformado el 

nücleo basico de la industria paraestatal: petrolera, petroquimica basica, energia eli:ctrica, 

fertilizantes, sidc:rúrgica, mineria, azúcar y equipo de transporte. 

El sector industrial participaba en 28 de las 49 ramas industriales (59). 

Esto succdia en el año de 1982, para junio de 1988 el proceso de dcsincoiporación arroja: 

" del sector SEMIP llegaron a 304 del univctso inicial de 400 (79"/o del 

universo original), con lo que el total de entidades coordinadas por el sector 

industrial paraestatal se reduce a 96. " 

" De las desincotparaciones formalizadas 158 son por ventas y asociación, 

114 extinciones y liquidaciones, 12 por fusiones, 11 por transferencias a 

gobiernos estatales, y 9 por considerarse empresas minoritarias" ( 60) 

Ahora bien la etapa de cambio estmctural que presenta el Estado para lograr la forma de 

Estado se tiene que dar en distintas arcas del sector ind1t<trial paraestatal, mencion aparte 

en este rubro son los casos de Teléfonos de Mexico y la siderurgia.En el caso de ésta, las 

siderurgias publicas (Lazara Cardonas). Las Truchas (SICARTSA) y Altos Hornos de 

Mexico (AHMSA), se encuentran en venta no habiendo compradores a la fecha. 

-o--

(59) Villarreal Reno Mitos y ... 
Op.Cit. Pag ... 117 

(69) Villaneal Reno !bid., 
Pag ... tt9 



Respecto a Teli:fonos de Mi:xico donde la venta en diciembre de 1990 formalizada al 

grupo CAR.SO - Carlos Slim - el cual adquirió 20.4 % del capilal social (con opción de 

otro S. I %) que el Estado poseía en Teli:fonos de Mi:xico, cuyo monto fue de mil 

setecientos millones de dólares aproximadamente - coinicio de pago - por el paquete 

accionario del 20.4 % con lo que dicho grupo con la nueva estructura accionaria queda 

con el control administrativo de la empresa ( 61 ). 

Esta nueva empresa tendra 5 años de gracia sin competencia, salvo la que existe en la 

telefonia celular, 6 años prácticamente no pagara gravamenes al poderse deducir las 

inversiones que realice (desarrollo tecnológico implica alrededor de 8,000 millones de 

dólares en los próximos 5 años) del impuesto sobre el scn.icio lclcfünico. Por Ultimo con 

l. 5 millones de usuarios - prospectos - que estan en espera de linea con su solicitud 

presentada. Esta nueva empresa comenzara con S.ll lineas por cada 100 habitantes 

mientras que en Canadá 49.2 por 100 en Francia, Japón, España y E.U.A. 43.9, 38.8, 

25.6 y 51. 7 lineas por cada 100 habitantes respectivamente, con una concesión de SO años 

operara el nuevo Telefonos de Mi:xico. (62) 

Asi acabó la segunda empresa publica del pais. 

"De las ultimas doscientas "desincorporaciones" de empresas paraestatales, de 

acuerdo con una relación elaborada por la S.H.C.P., tan sólo trece de ellas (6.5 % 

del total) fueron asignadas (casi en su rnayoria a la CTM) al que han dado en 

llamar "Sector Social". • 

(61) Polabtas en rueda de prensa ( 9 dic. 90) de Jacques Rogozinski Coordinador de 
DsiCOt¡IOracii>n de Entidades Paraestatales de la S.H.C.P., en el periódico La Jornada (14 dic. 
90). Pa¡¡ ... 19 

(62) La infonnaciOn de este pana fo se tomo esencialmente del articulo:'" Empresa" de Alberto 
Barranco Chawnia. 
En marzo de 1992 estas trece empresas se encuentran en venta. 
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El resto de las ~mpresas publicas "desincorporadas" se vendieron a un reducido grupo de 

poderosos consorcios; entre los que destacan estan: grupo Vitro, gJUPO Durango, grupo 

Prime, !lJ11po Pepsi-Cola, gJUpO Xabre y empresas Frisco de Mexico. + 

EVOLUCION DEL SECTOR PARAESTATAL 1982 - 1990 

82 

O!ganismo 
descentraliudo 102 

Empresas con 
pa11icipación 
mayoritaria 744 

Fideicomisos 231 

Empresas con 
pa11icipación 
minoritaria 78 

Total llSS 

Fuente: 
Este Pais 
Diciembre 1991 No.9 
Mexico, D.F. 

83 

97 

700 

199 

78 

1074 

84 85 86 

95 96 94 

703 629 528 

173 147 108 

78 69 7 

1049 941 737 

Pag ... 5 

+ Fenu\nde'Z Vt!ga Carlos. Docwnenlo <lt: aniversario 
dela Jornada 
19 de sept.1991 Pag ... I 

87 88 89 

94 89 88 

437 252 229. 

83' 71 62 

. 3· o· .o 

617 · .. 412é'. 379 
.. 

90 

82 

147 

;SI' 

o 

280 
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" Ll desincorporaciim de entidades publicas que no son estratCgicamentc ni 

prioritarias se encuentra en su Ultima eta¡>a. Durante mi administracion se 

han desincorporado 390 entidades, que repfesentan 63 % de las existentes en 

un inicio. EUo se ha realizado mediante ofertas publicas; se han expedido títulos 

de concesion para proteger a los consumidores en los casos de monopolios 

naturales; se ha mantenido constantemente irúonnada a la 

sociedad. Actualmente existen 209 entidades pilblicas de las cuales SO se 

encuentran sometidas a proceso de liquidaciim ,extincibn., ventas,fusiim,o 

transferencia a gobiernos estatales. Mediante las privatiz.aciones se han 

generado recursos de una sola vez que, al reducir la deuda interna, han 

fortalecido pennancntcmente la capacidad gubernamental para atender demandas 

sociales inaplai.ablcs. Con ello, se cumple el compromiso de vender bienes 

publicas para remediar males sociales y se fortalece al Estado y a la nación. ( 63) 

La redimensión del Estado conlleva una desaparición de empresas publicas, estas 

empresas que habian sustentado el desarrollo del sector privado, asi como la consolidación 

de la hegemonla del Estado, al desincorporar a las empresas publicas el Estado lo Unico 

que está logrando es su debilitamiento hegemónico. 

Aunado a estas reprivatii.acion~'S a una apertura comercial indiscriminada que se dió en 

estos años el redimensionamiento del Estado se antoja más que como una política 

económica para fortalecer y hacer más efecienle al Estado, como una política que debilitó 

al Estado en favor de un capitalismo financiero especulativo veamos. 

La apertura comercial se presentó en el periodo del Lic. l\.figucl de la Madrid , despues 

de tener una politica comercial semicerrada.Se pasó de una economia con fronteras 

semicerradas a una acelerada apertura comercial.La apertura comercial se entiende como 

(63) V lnfonne de Gobierno l 992 del Presidente Carlos Salinas de Gortari 
Pag ... ,1 
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la disminución drástica o desaparición de las gravámenes o impuestos a la importación 

de productos y mercancias hacía el pais,esta apertura comercial de 1982 a la fecha no ha 

producido el bienestar esperado, ní un repunte industrial de la nación. 

"Los años que dentro del programa salinista estaban previstos,para un 

poderoso empuje de la actividad industrial,capaz de absorber los 

excedentes de mano de obra desplazados por el ingreso de la agricultura 

mexicana en el mercado mundial resultaron todo lo contrario"(64) 

Los resultados de la politica económica salinista no fueron los previstos lo anterior es un 

ejemplo más de ello. 

Cuadro9 

Evolución del producto interno bruto en la industria manufacturera 

cambio 

Ramas Industriales 1991 1993 1993/1991 

Textiles, vestidos y cuero 125,344 109,804 -14.2 

Madera y sus derivados 39,457 38,216 -3.2 

Imprenta y editoriales 68,794 65,160 -5.6 

Productos metálicos,maq. y equipo 283,256 283,208 0.1 

Fuente: Arregui Edur "Cese inoportuno de recursos del exterior". Excelsior 

sección Ideas 29 abril 1994 pag. 4 

(64) Arregui Edur "Cese inoportuno de recursos del exterior" p. 1 

72 



Es por ello que se puede asegurar que la apertura comercial esta ayudando a la industria 

manufacturera,pero a su desaparición, al menos en estas ramas industriales sin olvidar 

la casi desaparición de la industria juguetera del país. 

El mismo responsable por parte de México en 1993 de la elaboración del Tratado de 

Libre Comercio (TLC) con E.E.U.U. y Canada Jacobo Zaindenweber nos dice ahora en 

1995 que el TLC: 

"no se ha traducido en un trato más equitativo"(6S) 

Y el TLC representa la apertura comercial con E.E.U.U. y Canada, se pensaba que esta 

apertura comercial traería como cascada inversiones,nos dice Zaindenweber: 

"En el renglón de las inversiones,tampoco se han registrado los beneficios 

esperados,debido a la incertidumbre que prevalece en el escenario 

económico nacional"(66) 

Todo esto nos lo dice año y medio posterior a la firma del TLC,porque no se elaboró el 

TLC pensando en los imprevistos,porque no se hizó en pocas palabras con cautela. 

La apertura comercial que efectuó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se realizó "al 

vapor" sin medir las consecuencias a largo plazo. 

Si bien Luis Germán Careaba presidente del Consejo Coordinador Empresarial comenta 

que se requiere: 

{65) "El TLC no ha logrado que EU reduzca su proteccionismo" La Jornada 

S abril 1995 P.26 

(66) lbid. P.26 
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"Se requiere, además, una desregula~ión a fondo para eliminar tramites 

requisitos innecesarios; protección contra la competencia desleal,no sólo en 

casos de contrabando, su facturación y dumping,sino también exigiendo a la 

importación de productos extranjeros los mismos requisitos que se piden a 

articulas mexicanos en el exterior"(67) 

Pero no lo dijó en 1982 ó 1992 no, lo dijó en 1995 en abril, cuando ya se muestran los 

resultados de la apertura comercial indiscriminada en forma negativa para el país,se 

piensa en !oque se requiere para la competencia comercial a nivel internacional. 

Esto demuestra, que se hizó esta apertura en forma rápida y sin un compromiso hacía la 

nación,el compromiso de la apertura comercial fue en favor no de un capitalismo 

financiero que invirtierá en México en ramas productivas sino en un capitalismo 

financiero especulativo. 

Por otra parte el gasto social en México en los últimos años a disminuido, el gasto social 

cuyo objetivo último es atacar a la marginación se ve reducido este gasto, porque el 

enfoque actual del Estado es el de reducir su participación en el combate a la 

marginación, permitiendo que en este combate no sea el Estado el único actor,con ello 

otros sectores de la población coadyuban al combate a la marginación.Este enfoque 

confía en que los mecanismos de distribución del mercado aseguran una sociedad cada 

vez más equitativa y democrática.La reducción de las partidas presupuestales del 

gobierno al sector social es preocupante,pero lo es más el enfoque que se implementa 

en la practica,el de "dejar al mercado" la solución de la problemática social del pais. 

(67) !bid P.26 
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IV.2 ICONSA 

Industrias Conasupo, S. A. De C. V., (ICONSA) era filial de Conasupo, Compallia 

Nacional de Subsistencias Populates, Conasupo tiene su antecedente en el Cmnite 

Regulador del Mercado del Trigo; el 22 de junio de 1937 comenzñ la función reguladora 

a nivel nacional, mediante la fijación de precios del higo, el abastecimiento de una reserva 

estratCgica y la únportación de granos, si la producción nacional fuese insuficiente. Se 

puede escribir sobre otros comités o inseiluciones anteriores cuya labor era regular y 

abastecer, que surgieron durante la lucha armada del henequen, del algodón,del calzado o 

de articulos basicos, pero todos eUos eran de Cipo sectorial o regional, pero el conúlé 

regulador del mercado del trigo se presenta como una inslitucibn encargada de un 

producto - el trigo - que a nivel nacional dotara de una reseiva,haya o no producción 

nacional y que, un año después,serla sustituido por el Comiti: Regulador del Mercado de 

las substancias. 

Todo lo anterior como IUl elemento entre otros de la consolidación hegemónica del 

Estado. 

Tambien de 1938 data la integración de los comiles consullivos de articulos de conswno 

necesario para realizar movimientos de precios de articulas basicos y proponer la adopción 

de medidas adecuadas de control para asegurar el cwnplinúento de los precios legales, 

antecedentes de los precios oficiales. 

Importante es la mención de la creación de la Compañia Exportadora e 

Importadora Mexicana (CEJ!l,,ISA) en septiembre de 1937 como departamento 

comercial del Banco Nacional de Comercio Exterior - también creado en 1937- la 

función de esta compañia era "liberar a los productos agrícolas de toda 

clase de intermediarios, usureros y especuladores mediante las operaciones 
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de compra - venta y ttansporte. CEIMSA deberla realiz.ar funciones de 

regulaciOn comercial y aseglU'ar el abastecimienlo de productos principahnente 

biisicos y mantener los precios bajos " . ( 68) 

En 1941 se crea Nacional Distribuidora y Reguladora que en 1949 se fusiona con 

CEIMSA todo ello para que el Estado tu~iese mils fuerza en el aspecto de asegurar el 

abastecimiento de productos basicos. 

En 1961 la compra de cosechas y las aplicaciones de los precios de garantía eran afectados 

por el Banco Nacional de Cri:dito Agricola y por el Credito Ejidal; almacenes Nacionales 

de Depósito cra la encargada del ahnaccnamicnto y control de granos. Es en este 

momento cuando el Estado decide crear un nuevo organismo ya que si se tenian 

programas de abastecimiento de productos basicos, de su almacenamiento y de su 

regulación comercial, el Estado podia continuar con su hegeonia si reestructura los 

anteriores programas que se daban en instituciones distinlas en su sólo organismo, en un 

brgano de servicio publico que planilicara, ejeculara y controlara a un nivel mils complejo 

las intervenciones reguladoras en los mercados de compra y consumo. Por lo que se crea 

CONASUPO, S. A., esta empresa amplió la distribución de los productos biisicos en 

zonas rurales, iiistato las primeras tiendas campesina.• con la CNC en programas 

importantes en su aspecto politico, como los realizados en la región de la LAGUNA en 

1963 y en las zonas ejidales de Morelos y Yucatan en el mismo año. 

Las acciones anteriores fueron las que enmarcaron los fundamentos para la substitución de 

CONASUPO, S. A., por la Compañia Nacional de Subsistencias Populares, • 

-<>--

(68) Ayala Espino Joso Op.Cit. Pag •.. 302 

CONASUPO, S. A. Tenia participación financiera de capital privado y Ja Compañia Nacional de 
Subsistencias Populares no es a paifu de 1965 un organismo público descentralizado ya es 
Conasupo sin S. A. 
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organismo publico descentralizado que desde 1965 comenzb su efecto regulador sobre el 

mercado de productos basicos tenninados de hecho este objetivo hasta el año de 1990 con 

la desincmporacibn de ICONSA del sector publico. 

Si en 1965 el Estado crea Conasupo como un organismo publico descentralizado que se 

identificaba con el interes de la poblacion mayoritaria del pais y cuya orientaciOn en sus 

objelivos era fundamentalmente wcial ya que sus objetivos son los de una apropiada y 

eficiente regulaciOn del mercado alimentario y van desde el apoyo a la producciOn misma 

del sector primario, hasta los consumos finales de ta población. El objetivo primordial 

entonces es el de garantizar la disponibilidad de alimentos a precios accesibles y el atender 

de manera permanente su responsabilidad de regulación y abasto del mercado. 

Por otra parte, los objetivos de Conasupo en la industria serian: 

Garantizar el abasto de materias primas a la industria que elabora arliculos 

fundamentales en la alimentacion del mexicano: tortilla, pan, pasla, aceite 

comeslibte. 

Mantener fábricas incorporadas al sistema CONASUPO que elaboran 

productos alimenticios de primera necesidad para abastecer el mercado y 

regular los precios. 

Dar apoyo a la pequeña y mediana industria, a traves del Fondo para la 

Industria Asociada (FIA). 

Estos objetivos de CONASUPO que se presenlafon hasta 1990, sen>ian al Estado para su 

hegemonía ya que una población que lmiiese una lnstitucion social cuyos objetivos fuesen 

el abasto y la rcgulacion de alimentos transfonnaba esto en un elemento mas de consenso 

entre el Estado y la sociedad. 
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INDUSTRIAS CONASUPO • 

En 1975 el Estado crea Industrias Conasupo al adquirir las instalaciones de un consorcio 

de empresas privadas llamado Industrias Longoria que despucs de Wta severa crisis 

financiera se enconlro en quiebra y fue la oportunidad del Estado de enlrar a la 

producciOn de alimentos basicos industrializados, oportunidad porque el Estado se 

cncontri> con un sector privado reacio a invertir en ramas de la economia que tuviesen 

riesgo de inversión, que es el caso de los alimentos b.isicos industrializ.ados los cualts por 

la orografia del pais el riesgo de inversion es alto. Por todo esto, el Estado se enconlri> con 

la oportunidad en 1975 de incidir de manera importante en el abasto de alimentos bisicos 

industrializ.ados y ésto en el marco de un proceso de desarrollo de la empresa que 

conUevaria a la rcgulacion del mercado. 

Industrias Conasupo (ICONSA) producía 13 distintos productos (SI presentaciones). 

lconsa elaboraba productos de consumo humano, bienes intennedios para la industria 

alimentaria nacional y de consumo animal que apoyaba la producción avicola y ganadera 

del pais. 

Los objetivos sociales de ICONSA fueron:l)Asegurar la disponibilidad de alimentos 

basicos industrializados a la poblacii>n de escasos rcelmlOs.2) Regular el mercado de estos 

productos. 

--o-

Todos los datos que se presentan de útduslrias Conasupo se extrajeron de los documentos de 
ICONSA 
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ICONSA elaboraba sus productos cuyo princípan canal de distribucion era el sistema 

comercial Conasupo: 

13 000 Tiendas Diconsa (15 000 en 1989) 

700 Lecherias Liconsa ( 1 000 en 1989) 

lconsa hace llegar sus productos a los lugares que por su reducido polencial economico no 

sen el intercls del com~'fCio provado. Asimismo por el gran volilmen ·de los productos la 

ccmercializ.acii>n requiere de un moderno sistema comercial que reconozca: 

La Regionalizacíón del mercado. 

Diversidad de productos en los mercados de las franjas fronteriz.as { •.. )o 

bien con las ciudades intc:nncdias y medio rural. 

Dicho fenomcno adquiere diversos grados de complejidad considerando las politicas 

(marcas, presentaciones, canales comerciales) distintas entre si, que es necesario atender 

para armonizar los critcrios de penetración de mercado con los de rentabilidad social y las 

de utilidad economica y financiera. 

Larga la cxposicion de la estralegia comercial de lconsa pero necesaria dado que presenta 

la difusion del "material" ideoli>gíco. 

Para Gramsci el material ideológico son los instrumentos de difusión ideológica:el sistema 

escolar,medios de comunicación,etc.La infraestruclura de conasupo,liendas e imagen 

publicitaria es material ideológico porque sirve como IUlión en la relación del Estado con 

la sociedad. 

El Estado al regular el mercado de productos basicos industrializados con su estructura 

ideoli>gjca (la organización: dirección burocratica con todos sus canales comerciales 

pertinentes.), crea y difunde la ideología que se requiere para la Hcgemonia del Estado en 

Mexico. Esto es: 

ESTA 
SAi.iR 

iESIS 
DE LA 
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El Estado representa las necesidades de la población. 

Conasupo "ligaba" o conjuntaba a las capas sociales a traves de 

ICONSA con sus productos. 

El Estado como dirección propiamente dicha, porque regulaba el mercado 

y aseguraba la disponibilidad del consumo de productos basicos 

industrializados.y al realizar ésto el Estado dirigia en términos 

gramscianos a la sociedad. 

La posición de Iconsa en el mercado nacional se refleja en su participación en el 

mercado y en su infraestructura comercial, lo cual nos muestra que los objetivos de 

Jconsa - regular el mercado y asegurar la disponibilidad ... - se realizaban; al regular el 

mercado Iconsa participaba en zonas de la Republica que no eran de rentabilidad para el 

sector privado. (Ver cuadros siguientes) 

Las ventas de Iconsa de 1985 a 1989, s,n un reflejo mas de la demanda que tenlan los 

productos de Iconsa y con ello el cumplimiento de sus objetivos. (Ver cuadros 

siguientes). 

----o-

"La politica comercial fue replanteada en su totalidad mediante estudios 

de mercado que permitieron reordenar y reorientar las marcas y presentaciones 

ya no es circunstancial sino permanente y altamente competitiva" • 

Docuntenlos: Cifras y Hechos 1975 - 1988 
Industrias Conasupo Pag ... 2~ 
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Los porcentajes muestran la pcnetraciiln que tenian los productos lconsa en el mercado, 

aunado a la regulaciiln del núsmo, que por su presencia tenian en todas las zonas del pais 

que se muestran a continuaciim. 

INFRAESTRUCTURA COMERClAL DE ICONSA • 

Mexical i 

O Gerencias de Ventas 

G.Palacioo 

Cul iacan 

S: L. Potosi 

• 
• I rapuato 

() 
Tultl itan 

e Unidades Foráneas de Ventas 

Los dos objelivos de Iconsa asegurar Ja dispanibilidad y regular el mercado de productos 

bisicos industrializados se cumplían. 

---o----
• Docwnentos: Cifras y Hechos 1975 - 1988 Induslras Conasupo Pag ... 26 
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ACEITE MANTECA HARINA 
DE MAIZ 

PARTICIPACION EN EL MERCADO DE ICONSA • 

PORCENTAJE 

HARH<.~ PASTAS GALLETAS HARINAS JABONES SUBPRODUC- ALIMENTOS 
¡ 

DE TRIGO P/ SOPA POPULARES PREPARADAS Y DUCTOS BALANCEADOS 
DETERGENTE 

rT1 * DOCUMENTO: CIFRAS Y HECHOS 1975-1988 INDUSTRIAS CONASUPO 
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A.No 
PRODUCTO 

ACEITE 

MANTECA 

H. TRIGO 

H.MAIZ 

PASTA SOPA 

GALLETAS 

DETERGENTES 

SUBPRODUCTOS 

ALIMENTOS 

BALANCEADOS 

CUADRO 10 

VENTAS DE JNDUS'J'RJAS CONASUPO 

A NIVEL NACIONAL 

EN TONELADAS 

1985 1986 1987 1988 

89,141 101,549 113,997 

41,236 31;322 38,351 43,667 

144,691 185,571 195,479 203,628 

103,673 102,137 94,111 91,211 

10,574 11,410 19,767 21,928 

i.338 7,405 20,263 18,276 

13,899 lS,171 32,088 30,380 

270,491 410,702 286,159 

199,629 218,139 204,984 186,949 

DATOS INSUFICIBNTES 

Datos obtenidos De los infonnes de ventas 

1985,1986,1987,1988,1989 F.C.E. 

México,D.F. 

Industrias Conasupo 

1989 

118,461 

37,471 

192,114 

20,516 

17,148 

11,046 

32,942 

331, 790 

166,189 
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CUADRO 11 

VENTAS DE INDUSTRIAS CONASUPO 

A NIVEL NACIONAL 

EN MILES DE PESOS 

llfilo 1985 1986 
PROOUCTO 

ACEITE 33,083,500 46,973,984 
MANTECA 10.169,700 15,548,681 
H. TRIGO 9,474,700 25,575,283 
H.MAIZ 5,438,000 11.029,142 
PASTA SOPA 1,135,300 2,563,952 
GAlLETAS 409,300 1,822.242 
DETERGENTES 1,625,800 3,069,747 

SUBPRODUCTOS 18.652,300 21,909,867 

ALIMENTOS 
BAl.ANCEAOOS 19,529,821 

•• AÍln no se Vendia 
Datos obtenidos de los lnfonnes de Ventas 
1985, 1986, 1987, 1988. 1989 
F.C.E de lndústrias Conasupo 
México, 1988 

1987 

100,841, 727 
34,959,686 
57,813,189 
21.767,638 
9,341,669 

13,013,512 
17,398,080 

773.111,099 

38,566,543 

1988 

244,597,016 
86,062,368 
96,151,559 
36,158,887 
18,991,309 
21,346,919 
37,346,131 

151,842,892 

79,086,901 

1989 

256,649,972 
67.747,985 
97,890,532 

7.738,798 
18,499,812 
13,930,767 
42,125,311 

202, 152,988 

87,073,714 
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Por ultimo, en la siguiente grillica se puede apreciar la regulación del mercado, por medio 

de la participación de las gerencias de ventas de ICONSA en 1989, ya que en todas las 

regiones del país se vendían los productos ICONSA. 
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PARTICIPACION DE VENTAS 

POR GERENCIA 

PRODUCTO TERMINADO 

1989 • 

PORCENTAJE 
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NORESTE METROPOLITANA SUR OCCIDENTE N. CENTRO PACIFICO NTE. NORDESTE FRONTERA 

• INFORME OE VENTAS O!C. 1989 
SUBDIRECCION DE AOMON. DE VENTAS 
INDUSTRIAS CDNASUPD. 
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IV.J MODERN17ACION ESTRUCTURAL 

El Director General de Conasupo Lle. Ignacio Ovalle Fernandez el 22 de octubre de 1989 

prcsenlO por medio de liminas a los medios de comunicación un documento llamado 

"Modcmiz.tciim Estructtual" para la modmti.zacion de Conasupo, la cual consístla en el 

anuncio de la venta de lconsa, en la Jamina aparecla lo siguiente: 

CONASUPO 

Lineamientos basicos para la modemizacibn. 

!' 

l. C. Presidente de la Republica. 

1. Garantizar el abasto. 

2. Regular mas eficientemente.(sic) 

3. Coadyuvar al fomento productivo. 

4. Acenruar la penetraciim de los servicios en favor de los 

estratos de la sociedad económicamente menos favorecidos. 

S. Combatir la colTUpción. 

Esto quiere decir que con la venta de las plantas industriales de ICONSA a compañias 

lransnacionales se garantizarla el abasto y se regularia el mercado de una manera mejor, 

segiin la much:mizacilm que prel•'lldla el Director de Conasupo. 

De las otras 28 laminas silla una se refiere a ICONSA y fue la lamina numero 26 que a 

continuaciim se delalla: 
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ICONSA 

Venta de Plantas y Activos. 

Los recunos que se obtengan de la venta de plantas y activos quedaran 

ETIQUET AIX>S para financiar la expansión de k>s PROORAMAS DE 

SOLIDARIDAD DE CONASUPO. 

Esto imicamente fue lo que expreso el Director de Conasupo respecto a lo que se 

realizarla con los rcclll"BOS de la venta de ICONSA, sin embargo no se menciono el por 

qui: de la venta sí era una empresa de penetracíon en el mercado, rentable socialmente y 

con utilidad económica. 

Los objetivos sociales de ICONSA como eran: el asegurar la disponibilidad de productos 

basícos industrializados y regular el mercado de estos roductos a nivel nacional, no eran ya 

posibles, porque el objetivo del sector privado era la rentabilidad (el lucro). 

la• plantas indlL•triales delCONSA se vendieron al sector privado: 

" Se vendieron las nueve plantas que integraban Industrias_ Conasupo, quedando 

las dos mas importantes, productora una de aceites comestibles y otra de 

pastas para sopa, en manos del consorcio Suizo Unilever, que en Mi:xico 

se Uama Anderson Clayton". (69) 

Consorcio intemacional Unilever que tiene su sede en Suiza,cuya rama productiva de 

alimentos tiene la razón social Anderson & Clayton. 

(69) Barranco Chavarrla "'Empresa" La Jornada 27 Feb. 90 Pag .... 19 
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Podria ser rentable el asegurar la disponibilidad de los productos si se tuviese en Mexico 

una infraestructura adecuada, pero por la misma orografla del pals es muy costoso la 

inversión en varias regiones del pals, aunado ésto a que, para el sector privado, las 

grandes compañías de alimentos - Unilever, Sahuayo, Molinera San Luis, etc. - no es su 

objetivo el asegurar la disponibilidad sino la ganancia, por lo que resulta que la 

regulación del mercado jamas es un objetivo para las compañías del sector privado, la 

regulación del mercado es un objetivo social, no es el que venda mas barato sino la 

presencia de productos a los lugares que por su reducción potencial económico no son 

rentables en terminas capitalistas. 

" Por lo pronto, la frase que pronunciara en aquella memorable coferencia 

de prensa en que anunció la reducción de la paraestatal al Director General 

de Conasupo( "se adelgaza para los ricos y se fortalece para los pobres ", o 

su variante " se adelgaza para los grupos que no lo merecen y se fortalece con 

creces para los grupos que lo necesitan " ). Quedó desfasada de la realidad.(70) 

O seria tan pobre Anderson Clayton que era i,mperioso que se fortaleciera. 

IV.4 DEBILITAMIENTO DE LA HEGEMONlA DEL ESTADO EN MEXlCO 

La polltica económica del Lic. Salinas de Gortari es una reforma de Estado, ya que 

como se vio en los capitules anteriores los enfoques de las pollticas económicas 

aplicadas por el Estado en México siempre han ido a la zaga de la pauta de las pollticas 

económicas de los grandes paises industrializados, lo anterior significa que el EsÍado en 

México siempre ha aplicado pollticas económicas que son necesarias a los mas 

importantes centros financieros del mundo, ya sea como repetición de dichas pollticas o 

bien por la necesidad 

(70) Barranco Chavairia 
Alberto 

"Empresa" Lajomada 20 dic. 90 
pag .. 90 
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de insertarse en la economia mundial - nunca como alternativa racional -, el Estado <'TI 

Mi:xico ha implementado polilicas econi>micas que sirven de altemalivas a las necesidades 

productivas de los paises capitalistas mas industriali1.ados. 

La refonna del Estado en Mellico actualmente elabora e implementa la tal llamada 

modemiución en todos los ámbitos nacionales, scgiln reza la propaganda gubernamental, 

todo ello se realiu desde la perspectiva de actualiz.ar los elementos eslnlcturalcs de la 

produccii>n en Mellico, para ello el Estado reelabora su discurso dejando airas todo 

vestigio de nacionali•mo revolucionario por el de mi modernismo a ultranza. La refonna 

de Estado implica en el ámbito econi>mico, desregulación del mercado; esto es que en el 

mercado la oferta y la demanda se den sin contro~ que los precios y la produccioo se 

determinen por Ja oferta y la demanda y con ello que el Estado no incida en la producción 

nacional de manera directa. Asimismo se requiere de inversii>n extranjera para apoyar el 

crecimiento de la producción. Esta inversión extranjera va aunada con Ja 

desincorporación de empresa• publica.• o reprivati7.aciim, la inversión extranjera no puede 

competir con empresas publicas o bien requiere que las empresas publicas fuertes 

estructuralmente, como es el caso de la telcfonia, l.a metalwgia y la alimenticia, esti:n en 

manos de la iniciativa privada, para poder competir sin regulaciones ni con empresas 

subsidiadas, por eso los grandes capitales internacionales exigen la rcprivatización. 

Las empresas publicas cstan siendo compradas por la iniciativa privada mexicana con 

apoyo de capitales extranjeros o como en el caso que se estudia en este trabajo por 

compañlas totalmente extrartjera.•, las plantas productoras de aceite y pastas oleaginosas de 

Industrias Conasupo, mas importantes Tultitlan y Monterrey, fueron compradas por 

Andenion & Clayton compañia pertenecientes a la COOll'Oracii>n Unilever -

angloholandesa. 

En el ámbito social el Estado se encuentra como siempre ha actuado: populistamente; si 

bien en años anteriores éste le resultaba óptimo ahora los planes de solidaridad y apoyo a 

las clases marginadas no se canalizan en un iunbito nacional sino que se implementan las 

actividades de apoyo a la comunidad a nivel de infraestructura (electricidad, carreteras, 
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agua,drenaje, etc.), se establecen en zonas donde el partido oficial ha disminuido su 

votaciiJn electoral en los Ultimos comicios, ejemplo de ellos: Michoacait, Eslado de 

Mexico, Regii>n Lagunera, Guerrero, etc. Por otra parte el Programa de Solidaridad con 

sus semanas de solidaridad anuales de 1990 a 1993, cuya importancia de mencionarse es 

por la propaganda y publicidad tan cuantiosa, aparte de ésto son las actividades de este 

programa de solidaridad inrneraas en la funcibn del gobierno y no como se presentaron 

que .:1 Eslado apoyaba a las clases marginadas. 

En el aspecto laboral, el grupo hegemónico debe satisfacer demandas de las clases 

subalternas visto esto desde W1a perspectiva gramsciana, demandas que no son de tipo 

oposicionista sino que para obtener consenso se dan dichas demandas (se satisfacen) de 

manera intrinseca con el desarrollo mismo del Estado hegemOnico, Grarnsci nos dice que 

el grupo hegemonico haril suyas las demandas, los requerimientos de las clases subalternas 

no como un otorgamiento ... 

"realmente la sociedad entera hacia adelante, satisfaciendo no salo sus 

exigencias existenciales ... " {71) 

Pero si nos encontramos con que a los l!J'llPOS que se les estil satisfaciendo sus demandas 

son exclusivamente de regiones donde el partido oficial ha perdido poder electoral se hace 

patente que lo que pretende el Estado es callar v°"s que repitan el desacuerdo entre las 

clases dirigidas y las dirigentes, ésto es factor para poder decir (entre otros} que el Estado 

se está debilitando hegemonicamente dado que en periodos anteriores a regiones enteras 

por ejemplo se les dolaba de infraestructuras hoy en día estos planes 

--o-

(71) Portelli Hugues, Grarnsci y el Bloque Histórico. Pog ..• 121 



infraestructura son de manera selectiva, un Estado Hegemonico no requiere seleclivizar su 

direccfün porque se encuentra con una sociedad con consenso, o sea donde la sociedad 

civil a traves de los intelectuales org,1nicos elaboran los planes sociales que sirven a la 

reestructuracion constante del consenso entre la clase dirigente y las clases subalternas. 

El aspecto laboral trae consigo una madeja de organÍ7.aciones que ya no responden al 

acuerdo entre dirigentes y dirigidos, la Confederación de Trabajadores de Mexíco CTM la 

Confederacibn Nacional Campesina CNC, la Confederacion Revolucionaria Obrero y 

Campesina CROC, etc., no representan a la clase ttabajadora, visto en retrospectiva las 

organizaciones laborales que estaban corpora!Mzadas al Estado en ailos anteriores a traves 

de sus resprcsentantcs - llamados intelectuales org3nicos - funcionaban como cnW:c entre 

el Estado y las clases subalternas segisn Grarnsci. 

Este enlace pennitia que fuese una representacion real corporativi7.ada y formal, pero de 

hecho representacion al fin, dado que el Estado hegernonico en Mcxico se mostraba en 

que estos representantes formaran parte activa en la elaboración de los planes 

socioeeonomícos del pais. Actualmente estos grupos laborales o sindicales no tiene 

represcntacion alguna y su poder de contestacion a los planes de politíca economica por 

parte del Estado es nula, rebasados por la situacibn cconomíca con que los trabajadores de 

Mcxico cuentan actualmente, dado que este poder de contestacion ha sido mínimo no se 

ha tenido Wlll fuerza para contrarrestar el poder adquisitivo que se ha visto reducido: 

El poder adquisitivo real de la población mayoritaria disminuyó por la concentración de la 

riqueza,concecuencia ésta del enfoque ncolibcral implementado por el Estado a partir de 

1982. 

Esta concentración de la riqueza se muestra con lo siguiente: 

~En 1989 un minoritario 10 por ciento de la población se apropiaba de 37.9 

por ciento del ingreso nacional, y tiende aumentar esta partiacipación, 

mientras el 50 por ciento de más bajoo ingresos recibía sólo 18. 7 por ciento, 

y tiende a perderlo.Crece el número de empresarios mexicanos incluidos 
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en las lisias de multimillonarios en el mundo.y su capital acumulado.( ... ) 

12 grupos empresariales conlrolan 32 por ciento del producto de la 

industria manufacturera(72). 

Ahora bien con eUo no se niega el aumento a los recursos al Pronasol durante el régimen 

del Lic. Carlos Salinas de Gortari,pero hoy en dia es innegable que el objetivo del 

Pronasol: la reducción de la extrema pobreza en que se encuenlran millones de mexicanos 

no fue cumplido y que el Pronasol se orienló más a contrarreslar los efeclos 

de la política neoliberal que ha incorporar a los marginados a las políticas de desarrollo. 

El Pronasol se presentó sólo como un paliativo, además publicitario y se siguió con la 

concentración de la riqueza. 

"En efecto,el consumo del 10% de los hogares con menores ingresos 

sólo represenló 33% del consumo básico requerido para satisfacer 

sus necesidades. 

En el otro extremo, 10% de los hogares con mayores ingresos efectuó un 

conswno cuatro veces mayor que el considerado básico. Estimamos que 

aproximadamente SOOAt de los hogares del país no alcanzó a cubrir con 

su ingreso el costo de los satisfaclorcs esenciales, en lanto que los hogares 

más ricos gastaron en cornn~umo cuatro veces más de lo que se considera 

esencial; buena parte de su consumo es suntuario.(73) 

Por todo esto el modelo neoliberal se mostrarla como el causante de la agudización 

de la concenlracíón de la riqueza en Méxíco,porque esta agudi7.ación se presenta 

a partir de 1982,como se muestra en el siguiente cuadro que incluye además el creciente 

desempleo: 

(72) Pradilla Cobos Emilio 

(73) Hemández Laos Enrique 

"Ganadores y perdedores en el neoliberalismo., 

Lajomada 20 oct.1993 pag 4 

"Sin satisfaclores" 

Excelsior 29 abril 1994 pag 2 
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Evolución de la distribución del ingreso.salario y empleo,México, 1982-92 

Distribución del ingreso disponible 1982 1984 1986 1988 1990 

Porcentaje al capital 48.2 55.8 54.4 58.4 62.4 

Porcentaje al trabajo 41.7 34.6 35.2 30.9 27.2 

Porcentaje al impuesto 10.3 9.7 10.3 10.7 10.4 

Salarios(l982=l00) Salario mínimo 100 77 70 57 49 

Salario industrial contractual 100 70 . 80 61 57 

Salario medio 100 72 67 59 59 

Empleo (porcentaje de la PEA) 90.9 84.6 79.I 75.0 72.2 

Formal 

Informal 1.1 6.5 9.2 13.2 19.4 

Desempleo abierto 8.0 8.9 11.7 11.8 8.3 

Fuente: Laurell Ana Cristrina 29 abril 1994 p.2 Excelsior 

Esta evolución del ingreso en cuanto a capital y trabajo también muestra de manera 

indirecta la agudización de la concentración de la riqueza ,se ve la distribución del 

ingreso porcentualmente de 1982 a 1992 mostrando que el porcentaje del trabajo 

pierde 15 .2 puntos. 

1992 

62.6 

26.5 

10.9 

45 

59 

60 

69.3 

21.4 

9.3 

En el aspecto laboral también el anterior cuadro m~e~Íra él credente desmpleo abierto 

el cúal aumento 1.3 puntos.asimismo en esie ~ll~clrn s~ ~bserván los resultados de 

10 años de polltica neoliberal.EI empleó fof~{¡ i'.di~iit{~~i~~ porcentualmente. 
-~ -.. . " ',~'·\,:., . , ..... 

21.6 puntos de 1982 a 1992. · ···r· · '·'·t···h·· .. ·• 

Lo anterior es demasiado y la clase trabajacló~~ ~¡; ha pr~test¿do .en conjunto, por 

ello desempleo y disminución del pod~~ adqu·i;iti~~: h~~ sido factores que han 

incidido en el deterioro de la clase trabajad~r~: · 
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Los "representantes" sindicales inmersos en el grupo hegemónico en Mexico no han 

realizado alg\Jn acto para detener la disminución del poder adquisitivo real. 

Los Sindicaros de trabajadores de la compañia minera Cananea, Cerveceria Modelo, de 

la Ford, Tome! y otros mas han rebasado a sus representantes de las cúpulas sindicales y 

son los que muestran que Ja hegemonía del Estado en México se debilita; en años 

anterioreslos sindicatos que se sallan del juego establecido eran cooptados, reprimidos o 

les quitaban su fuerza - con el tiempo - dado que las clases subalternas en su conjunto 

permitian ésto porque existia consenso, el Estado no necesitaba reprimir, la sociedad 

politica no se tenia que hacer presente porque habla canales para satisfacer las demandas 

o bien nos dice Gramsci: 

"El que use los aparatos represivos de véz en cuando será única y exclusivamente 

para los grupos subalternos que no estén de acuerdo con la hegemonía del grupo 

dirigente,los que estén en "alianza" no requerirán ser hostilizados".(74} 

El Estado está debilitando la hegemonia por las acciones que el Estado mismo está 

realizando, acciones que analizadas por separado podrian tener su explicación por una 

crisis orgánica pero que el Estado esta solucionando a traves de las medidas 

consecuentes. En su conjunto las acciones que el Estado realiza son sintomaticas de 

una hegemonia debilitándose. En el aspecto económico como ya vimos el Estado busca 

su apoyo en el exterior, su "modernización" se deriva de querer solucionar la crisis 

económica por la que atraviesa el pais con medidas que todo el mundo esta usando, lo 

cual en una primera instancia parece lo óptimo, es el caso de la política reprivatizadora 

en la mayoría de los gobiernos en el mundo. La reprivatización vista históricamente en 

Mexico se muestra no como ·una solución, ya que si bien se podría argumentar que son 

otros los tiempos, las estructuras educativas del pais o sea el nivel de capacitación y 

calidad con que cÚenta ia'. . 
---o---
(74) Gramscl A. . EScril~s Políticos (1917-1933) pag ... 236 



clase trabajadora en Mexico no es,en primer lugar, la adecuada para la modernización -

implicito reprivatización - y en segundo lugar aunque asi fuera la capacitación y calidad 

de la clase trabajadora va acorde con la tecnologia nacional que se desarrolle. 

Esto conlleva una desarticulacion de la sociedad. Lo cual contrarrestra la posibilidad de 

un proceso de capacitación y calidad de la clase trabajadora, ésto sin mencionar el bajo 

nivel nutricional del mexicano. Por lo cual el traspaso de tecnologia extraajera -

Cananea, Telefonos de Mexico - para Mc!xico significa la misma historia de siempre, 

requerir de inversión y tecnologia extranjera para desarrollar al pais. 

Ahora bien si la clase trabajadora, a traves de los grupos que la representan, seria un 

apoyo que no se contrapone al debilitamiento de la Hegemonia del Estado, ya que hoy 

en dia la clase trabajadora no encuentra el canal adecuado para incidir en las politicas 

economicas del Estado, o el grupo dirigente no permite ello, por lo que grupos sociales 

(sociedad civil) estim demostrando el desconsenso entre estos y el Estado, asimismo 

cuando existe un debilitamiento - crisis organica - de la Hegemonia del Estado la 

llamada sociedad politica entra en accion (con sus aparatos represivos) esporadicamente 

para restablecer el orden vigente - lo que conocemos como legalidad - pero cuando el 

Estado convierte Ja represión en sistematica y el Estado mismo crea comisiones y 

direcciones de derechos humanos para apoyar las acciones en contra de los individuos y 

organizaciones que ejercen violencia hacia la sociedad civil, en solo dos ailos (1989 -

1990) se ha reprimido y violado los derechos humanos mas que de 1972 a 1988, pero 

esta represión no sig~iflca· que el Estado no sea hegemónico, sí lo es, pero cuando la 

represión es esporadl~~:el .Estado reprime a cierto sector o grupo social y la sociedad 

civil, en su conjunto, ac~pta ésto; o sea, hay consenso dado que no se da ni una accion 

politica que haya fracasado por parte del Estado (una guerra por ejemplo): 

"bien porque vastas masas pasaron de golpe de la p~ividad politica a una cierta 

actividad y plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto constituyen 
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una rcvolucibn". (75) 

Por lo anlerior si el llslado en Mexico esta sistematizado la represión, ailn sí los casos 

Cl'ltan fuera del control estatal dado que es responsabilidad de este la proteccibn de la 

sociedad, esta represion sislematica es sintomatica del debilira.mienlo del Estado 

hegembnico, ya que una ciudadania indefensa no puede olorgar consenso, lo anterios es el 

efecto de la situación de debilira.miento de la hegemonia, pero las violaciones a los 

derechos humanos se da en grupos o personas que de una u otra manera exigen garantias 

dcmocraticas y ésto es un Estado moderno, significa que la situacibn hegemónica del 

Estado no le esta permitiendo "desahogar" estas exigencias dcmocraticas de los grupos de 

oposicion, grupos que representan a clases suballernas en eontliclo con el Estado y por 

ello este sistemafüa el uso de sus aparatos represivos. 

La sociedad politica se presenta con mayor frecuencia y la sociedad civil se reorganiza, los 

grupos economicos con decisión fuwtcio..-a son menos dia a dia por la concentración de la 

riqueza. 

Esta conjuncion de sor.iedad politica y sociedad civil que se presenta en todo Estado 

hegemonico segiin Gramsci , se comienza a debilitar, ya que si se afecta a las clases 

subalternas a traves de una politica economica que redU7.Ca la adquisicion de productos 

básicos industrializados la hegemonia se debilita. 

(75) Ponelli Hugues Omrnsciye!Bloquehistórico Pag ... 123 
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CONCLUSIONES 

La aplicacion de un enfoque economico - politic0 que no esta en paralelo con el nivel 

estructural del desarrollo socio - econornico, trae consigo debilitamiento de la hegcmonia 

del Estado, ya que por una parte los planes cconiJmicos que el Estado está rcalizJmdo no 

concuerdan con el nivel estructural econi>mico de la sociedad mexicana en su conjunto o 

sea sillo una minoria está capacitara para poder desarrollar dichos planes, y por otra parte 

el consenso que todo grupo dirigente requiere para que sea hegemónico está siendo 

afectado, porque los programas neoliberales se contraponen al consenso mismo, ésto es en 

una perspectiva gramsciana que un grupo dirigente para que sea hegemimica se requiere 

que este lo sea porque dirige a las clases subalternas a traves del consenso o sea accptacion 

de los gobernados para que lo sean, que haya un acuerdo. 

Algwlas politicas que aplica el Estado en la actualidad aparentan tener un canicter 

populista (v. gr. pronasol), pero estas politicas se desarrollan en un ambito que favorece a 

entidades donde el partido oficial ha visto disminuida su votacion. 

Lo anterior no muestra un debilitamiento por si solo, sino muestra que el Estado no esta 

funcionando parta todos los que aceptan su consenso ya que satisface las demandas 

selectivamente, lo cual en lugar de ayudar a su hegemonia la debilita, porque los grupos 

sociales que exigen satisfacer sus demandas sean de cualquier tipo, no estan encontrando 

respuesta positiva del Estado y recordamos que la hegcmonia de un Estado se basa en que 

la clase dirigente "empujara" a toda la sociedad en su conjunto a su desarrollo. 

La reforma del Estado actual es de corte ncoliberal por lo que si bien en la mayoria del 

mundo los Estados la estan implantando no significa que sea lo optimo para Mexico, pero 

este problema no fue lo sustantivo de este trabajo sino que al redimcnsionarse el Estado 

en México se debilita su hegemonía,dado que ésta se basaba en un cuadro de 
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alianzas que se interrelacionaban, el desajustar esta interrelación y de dar mayor presencia 

a cienos gl1lpOS y a inversionistas extranjeros, la sociedad cMI se desajusta y se 

reacomodo desfavorece a grupos subalternos que en Mexico históricamente has 

presentado la base misma del Estado se podria decir "deshecha~ a los grupos sociales que 

ya no sÍJVetl a la polilica económica del Estado, pero con base en lo antes expuesto se 

comprende que el punto nodal de la hegernonia del Estado es el consenso; que se tiene 

entre dirigente y dirigidos por to que al querer restructurar este consenso se debilita la 

hegemonia porque los grupos subalternos no estan siendo tomados en cuenta; ésto es el 

Estado que represente a sus gobernados. El Estado por llevar a cabo su politica 

econOmíca está dejando airas toda su funciiln social, ésto no quiere decir que el Estado 

por naturalci.a tenga una funciiln social, pero en el caso de MCxico el Estado a partir de la 

consolidacion de su hegemonia siembre fue un representante de la nación. 

F.I que el eslado se aleje de su función social en el ambito de una politica economica 

ncolibcral no significa IUl debilitamiento hegemónico del Estado mexicano, pero si, si el 

Estado al rcalii.ar la reforma en la que está úunerso olvida que la base fundamental de su 

hegemonia es el consenso. 

El Estado hegemilnico se consolida en Mexico en el periodo del General Lli.aro Cárdenas 

del Río 1934 - 1940. Este Estado hegemónico requiere para lo que sea - segiln Antonio 

Gramsci - no sólo la dominación sino tambien la direccion. Esto es el consenso entre 

gobernados y gobernantes. 

La politica economia neoliberal en la que la intervención del Estado en la economía se 

picma de manera negalíva - el Leviatan - se presenta en Mexico a partir del periodo 

del Lle. Miguel de la Madrid HWUdo en 1982. Es en el marco de ta aplicaciim de esta 

politica económica neoliberal que se presenta la rcfonn.a de Estado y con ella el 

redimensionamíento del Estado "no es hacer al Estado mas pequeño sino mas eficiente", 



este objetivo en la practica ha sido la n:ducciim de la intervmciim del Estado en la 

ei:onomia que se ha 1raducido en la desincoiporaciim de cientos de empresas pilblicas. 

Entre todas las desincorporacii>nes que se han realizado una que incide en el consenso 

entre dirigidos y dirigentes ha sido la n:privatinciOn de Industrias Conasupo, ya que 

ICONSA producia alimentos basicos mduslrialiudos con lo que asegw-aba la 

disponibilidad de estos productos y regulaba el men:ado. Por la caracteristica del sector 

privado cuyo objetivo no es socal sÚ\o la rentabilidad, al comprar el sei:tor privado suyo 

objelivo no es social sino la rentabilidad, al comprar el sector privado las plantas de 

ICONSA los objetivos sociales no se presentan ya, porque este sector privado no tiene 

como mela asegurar disponibilidad de estos productos sino su venta y el regular el 

mercado tampoco porque lo primero es obtener ganancias. 

Entonces las clases •ubaltcmas que no satisfagan adecuadamente BUS necesidades de 

alimentos bisic:os industrializados (enlre otros factores:inaatisfacción en lo juridi<:o,en la 

salud,en la seguridad pública ele.), están en desacuerdo con la clase dirigente y con ello el 

debilitamiento de la hegemonla del Estado, que se daba por el comenso que exislia entre 

dirigidos y dirigentes. 

Todo grupo dirigen le requiere de consenso para que se pueda dar la hegemonia, por lo 

que el Esrado hegemónico en Mexico esta siendo debilitado porque el programa de 

reprivatización de ICONSA entre otras reprivatizaciones, inmersas en la refonna de 

Estado se contrapone al consenso, esto desde la teoria gnunsciana, ya que un gropo 

dirigente para que sea hegemonico, lo tiene que ser porque dirige a las clases subalternas 

por medio de consenso, la aceplacion de los gobernados para que lo sean, que haya un 

"acuerdo" para esla relación. 

El enfoque de polilica econornica neoliberal que el Esrado esta implantando con el 

n:ndimiento del propio Estado a traves de la n:privatiucion de ICONSA - entre otros 

factores - debilita su hegemonia, ya que esta se basa en un cuadro de alianza que se 

99 



interrelacionaban, y al desequilibrar esta intmelacibn • ICONSA con sus objetivos 

socLlles • y dar mayor presencia a ciert0& grupos y a inversionistas extranjeros, la sociedad 

civil se desajusta y este desajuste y n:scomodo desfavorece a grupos subaltcmos que se 

utisfacian con los cwnplimicnlos de los objetivos sociales de ICONSA, grupos 

subalternos que eran la base misma del Estado. 

El punto nodal del estado hcgemlmico en MCxico es el consenso que se da entre dirigidos 

y dirigentes, por lo que eat.t reesttucturacibn no lrae consigo consenso y se ve debilitada Ja 

hegcmonia del Estado, porque los grupos suballemos ya no cuentan para el Estado, el 

Estado no los rqin:scnta ya. 

IDO 
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