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'INTRODUCC'ION. 

E1 presente trabajo se ubica dentro del anál.i.sis de l.as 
caracteri.sticas del Estado y la Pol. itica Social en México• 
delimi.tado metodológicamente para su estudio el periodo 
1988-1994, considerando este lapso de tiempo el. momento 
representativo de la nueva etapa nacional mexicana. 

Del estudio de las características del Estado Mexicano 
1988-1994 derivamos el examen de 1a orientación de 1a 
Política Social expresada en el Programa Nacional. de 
Sol.idaridad. 

J\l referirnos a la Política Social en México 1988-
1994. a través del. Program3 Nacional de Solidaridad, 
expresamos que nuestra investigación se orientó a la búsqueda 
del origen de las transformaciones y acciones planteadas y 
proyectadas a la realidad soc i.a l, es decir, no se estud.ia a 
partir de las diferentes esferas de la poli.tica social como 
son salud, educación, vivienda, etc., sino que el. objetivo es 
evidenciar el fondo, la raíz. de esa propuesta de politica 
social, ¿de dónde emana?, ¿por qué? ••• /\ su vez. se trata de 
responder a cuestiones como son: su carlicter, i.deolog ia, 
dónde se ubica en el panorama de trans[orm~ciones del Estado 
y la Pol.iti.ca Social. etc. Consideramos a PRONJ\SOL como el 
ejemplo más claro de la nueva tendencia o enfoque de la 
Pol.ítica Soci.al mexicana, ubicado en el contexto pol.iti.co. 
social y económico. 

La investigación realizada pretende responder a 
i.ntcrrogantes como: ¿qué clase de momento histórico vivimos 
actualmente los mexicanos?, ¿por qué el periodo salinista es 
determinante?, ¿a qué obedecen las transformacLones 
nacionales actual.es?. ¿hacia dónde apunta la tendencia? ••• 

El análisis ubica partir del parteaguas que 
significa 1.982. Utiliza como parámetro de referencia la 
comparación entre dos momentos hist6ricos: el periodo de los 
gobiernos posrcvol.ucionar ios y. la etapa actual surgida a 
partir de 1.982 con la instrumentaci6n de un modelo económico 
distinto, pero especialmente abordado de 1.988-1.994 l.a 
propuesta de Carlos Salinas de Gortari. 

El primer capitulo expone las bases teóricas 
conceptual.es sobre el Estado y la sociedad modernos, 
acercándolos paulatinamente a la concreción que representa el 
caso del Estado mexicano. Esto permite dar paso al capitul.o 



siguiente donde es peer f i.camente 
aborda a1 Estado mexicano. 

y a mayor profundidad 

Por su parte el capitulo II permite hacer 
revisión general. del Estc"J.do Mexicano,, es decir,, primero 
antecedentes y dcsarroll.o,, para después estudiar 
específicamente el periodo de Carlos Salina~ de Gortari. 

Lo anterior puC?de dar cuenta de que nuestros objetivos 
no están orit.:!ntados a dctermi.nar si el entonces presidente 
Sal.inas asignó X o 'i Cdntl.dad de prcsupuc!lto,, si dio más 
importancia a uno u otro rubro socl.al,, económico o polltico,, 
sino a esclarecer el origen.. ld. orientación última de los 
propósitos de proyecto de nacl.ún. mismo que fin.:ilmente 
resu1ta ser el proyecto de nación iniciado con Miguel de la 
Madrid y actualmente continuado por Ernesto Zedilla Ponce de 
León. 

El. análisis rcalizi3.dO el capitulo III sobre la 
política social 1988-1994 nos permite develar una nueva 
configur.:ición nacional. E.l Entado se transform.:i; la sociedad 
también. Cuál es e1 México que se conforma; ésto1 es algo de 
1o que trata de concluir el capitulo IV de la investigación 
realizada. 

No obstante lo anterior,, este trabajo pretende ser una 
referencia útil para el enriquecimiento analtti.co del 
quehacer profesiona1 de 1as y los trabajadores sociales. 



C A P % T U L O I 

EL ESTADO 

1.1. ~POCA MODERNA. 

1.2. EL PENSAMXENTO MODERNO. 

1.3. LA SOCXEDAO Y EL HOMBRE MODERNOS. 

1.4. CARACTERIST1CAS DEL ESTADO MODERNO. 

1.5. EL ESTADO NACIONAL. 

1.6. EL ESTADO DE BIENESTAR. 

1.7. CRITXCA AL ESTADO. 



" ..... e1 Estado como un fenómeno con 

dos l Imites: uno de espacio y otro 

de tiempo. 

Esta.do 

De espacio en cuanto el 

eruto propio y exclusivo 

de Occidente: de tiempo en cuanto él 

inherente y especif i.co de los 

Tiempos Modernos." 

Jesús Reyes Hero.les. Tendencias 

actuales del Estado. 

LA exposición de este primer capítu.lo se orientará hacia 

1a búsqueda de 1a. génesis de1 Estado 

Moderno con 1a. finalidad de mostrar. por 

el. pensamiento 

parte. el lado 

te6rico y fi1oa6f.ico del. mismo. y por otra. en contra.ate. 1a 

expresión concreta que Estado como el mexicano puede 

11egar a tener debido. entre otras cosas, a su configuración 

o estructura interna de poder político. 

1.1. EPOCA MODERNA. 

De 1os acontecimientos más importantes de este momento 

histórico y cuyo desarrollo permitió l.a configuración 

moderna.. está sin duda el Renacimiento; siendo éste un 

proceso a. través del cual e1 mundo antiguo empieza a ser 

reemplaza.do por una visión abierta 

expresado por Giordano Bruno ''no hay 
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infinita, y as! es 

solo mundo, una so1a 



Ti.erra, 

l.umi.nosas 

solo sol. sino tantos mundos cuantas eatrel.l.as 

torno nuestro". ( 1). Esta concepción del. 

mundo y de las cosas. tal como veremos después. al.i.mentará y 

formará a un hombre nuevo. 

Por otra parte. la aparición de las nacional.i.dades 

simul.tánea la democracia y al .industrialismo: .. este, el. 

industri.al.ismo y la democracia. hall.an arraigados en el. 

factores decisivos pasado. pesar de haber surgido 

apenas en el siglo XVIII".(2). Naci6n. democracia e industria 

poseen naturaleza inherente en su origen. A partir de 

ésto los grupos humanos adquirirían la unidad, cohesión 

identidad naci.onal.es, e1 territorio, 1a organizaci.6n 

pol.ítica que los inspirara por l.a lucha y defensa comunes. 

También, el. ámbi.to eocial. l.a conformaci6n de l.a 

burguesía representa el. surgimiento de nuevo grupo 

social.; hace su aparición, con.sol. idá.ndose asi. una el.ase 

poderosa cuyos al.canees hablan ido integrando desde el. 

Medioevo y que además empezaban configurar un cuadro 

histórico el. que destacaban junto a los cada vez más 

importantes. comerciantes y banqueros. 

En el. mundo de las ideas, el Racionalismo y l.a Ciencia 

pugnan por la preeminencia de l.a razón. sobrepuesta a 

supuestos sensibles. al derecho di.vino y a los mandatos de 

1a Igl.esia; favorece el desarrollo del. método ci.entifico, 
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coadyuva 14 disolución de tabúes y arbitrariedades 

ético-religiosas para marcar nueva era cien tí f lea y 

tecnológica que revolucionaria al mundo entero. 

Además. 

magnitud 1a invención 

acontecimiento 

d" la imprenta 

d" extraordinaria 

al mundo 

abriéndole paso a 1a modernidad. Con la invención de 1a 

máquina que permitiría la reproducción en masa de libros y 

general del conocimiento plasmado sobre papel, el poder que 

la sabiduría otorgaba a sus antiguos poseedores (Iglesia) se 

progresivamente repartido en diferentes manos: .. el libro 

sale como semilla y es fermento. Todos pueden leer: directa, 

personalmente 1 la Biblia• los escritos de Aristóteles; los 

clásicos". C 3). 

Por otra parte, los descubrimientos permiten al hombre 

nuevo darse cuenta de que al navegar infinitamente los mares 

no sól.o no caía al vacío infernal sino que además había 

encontrado un espacio geográfico de expansión, del cual 

extraer riquezas e implantar su cultura. 

En conjunción con 1o anterior• el hombre de clase 

media asiste a la Reforma Protestante. A partir de esta 

Reforma libera a1 espíritu ético que ei capitalismo 

necesitaba para forjar "nueva'' sociedad con una "nueva" 

lógica de apropiación. de traba jo y de relaciones sociales. 

Se vue1ve manifiesta la vinculación del protestantismo con 
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pol.I.tica y 1os intereses nacional.istas. •donde e1 

nacional.ismo ataca l.a unidad cat6lica rol.igiosa y aparece l.a 

reforma protestante que nacional.iza la rel.igi6n• (4). 

En un proceso de gestación complejo. largo y paulatino 

donde la mezcla de racionalismo. ciencia. nacional.ismo y 

l.ibertad se conjugan siendo a la vez causas y erectos. l.a 

sociedad gana una lucha esencial el recién surgido reparto 

del. poder. Las cuestiones terrenal.es se resol.ver~an única y 

excl.usivamente en l.a Tierra y por el. hombre y para eso se 

requerla de un ente que garantizara l.a seguridad y unidad de 

l.os na.cientes hombres l.ibres: "el Estado es un fin en sI. 

mismo. que propugna el. bienestar públ.ico con .independencia de 

toda consideración de carácter rel.igioso. por encima de l.oa 

partidos político-religiosos. de las pretensiones de 1a 

aristocracia feudal ••• "(5). 

1.2. EL PENSAMIENTO MODERNO. 

Al. señal.ar "pensamiento" deseamos expresar una forma de 

pensar. l.a cual. se manifiesta en l.a rel.ación del. hombre con 

e1 mundo, ci.ertos val.ores. forma eapecI.f.ica. de 

razonamiento. en slntesis una mental.idad con l.a que el. hombre 

diseña el. mundo entero. 
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Así pues, el pensamiento moderno es una mentalidad, que 

sin tener inicio preciso. esencialmente de el 

Renacimiento a raíz del rcsqucbraJamiento del mundo o figura 

medieval, cuyos edificadores fueron grandes pensadores y 

luchadores principalmente de los siglos XV al XVIII. 

Maqui.a velo (1469-1549) príncipe hace la 

exposición perfecta de la técnica del poder, poder 

absolutamente terrenal, disolviendo la relación que la 

pol.iti.ca manten!a con el tcocratismo medieval: independizar 

ia politica de la rel.i.gión y "el fin justifica los medios". 

Por su parte Francis Bacon (1561-1626) discute sobre la 

validez del pensamiento tradicional.. pone en duda el hasta 

entonces aceptado método aristotélico o lógica aristotélica, 

propugn.ando por un nuevo método para conocer la verdad. una 

nueva lógica (Novum organum) que permitiera la investigación 

y experimentación de la naturaleza con resultados confiables, 

comprobables por los sentidos, y generalizabl.es mediante 1a. 

ascenci6n paulatina de proposiciones hasta 11.egar 1os 

principios más genera1es, 11enando asi e1 "vacio" que dejaba 

la propuesta de Aristóte1es. 

Thomás Hobbes (1588-1679) con Leviatán critica el 

poder político de la Igl.esia. afirmando que Leviatán (El 

Estado) debe erigirse por encima del individuo y de 1a 
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I91esia. esta debe subordinarse al poder civi.1.. Permi.ti.6 

l.i.qui.dar e1 concepto de origen divino del. poder.. Por l.o 

tanto, no mAs 1eyes naturales, deben abri.rse paso 1as l.eyes 

civiles .. 

También Descartes (1596-1650), semejantemente a Bacon. 

plantea la instauración de un nuevo método. considerando 

el. pensamiento (razón humana) como el punto de partida de 

cual.quier verdad ul.terior. guia suprema de nuestro 

comportamiento través de l.a duda metódica. Es posibl.e 

"dudar" de todo 1o que rodea. pero si puedo dudar 

significa que pienso. si pienso entonces es ser\a 

inequivoca. de que existo, por l.o tanto. no existe na.da m6a 

seguro que nuestro pensamiento, el cual., ape9á.ndo11e 

rigurosamente a1 método deductivo. permite distinguir 

el.ara.mente entre l.o fal.so y lo verdadero .. 

A pesar de haber si.do condena.do por 1a. sorbona. y su obra 

ca.pi.tal. Del espíritu de 1as leyes i.ncl.ui.da en 1a l.i.sta. de 

l.ibros prohibidos de l.a. iglesia cat6l.ic:a. Cha.rlea-Louis de 

Sec:ondat, barón de La Brede y de Montesqui.eu (l.689-1.755), 

desecha toda premisa metafísica y toda sol.ución abstracta, 

aspirando a descubrir por medio de l.a razón el significado 

auténtico de ias instituciones .. 

Siendo acusado de ateísmo, y al. igua1 que Montesquieu su 

obra ca pi.tal prohibida por 1a iglesia romana. David Hume 
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.. 

(l. 71.l.-l. 776 l es un escépt.ico s.i.mpat.izante del método 

experimental que 1e apostaba a la razón haciendo una evidente 

distinción entre ésta y la religión. 

su parte, Jean Jacques Housseau (1712-1778) .. 

precursor de la revolución francesa. y fuente de inspiración 

de La Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre, 

defiende contra. capa y espada la liberación del hombre, 

argumentando que debe ser l.a voluntad general el origen de 

la autoridad del Estado, que la soberania pertenece al 

pueblo, absol.uta, indivisible inalienable. Ve la 

necesidad de transitar hacia un Estado civil. 

Pero, ¿ante qué reaccionaban estos filósofos?, ¿por qué 

luchar, exigir y estudiar la forma de separar a la Iglesia de 

la política? .. ¿por qué se le debia restar poder a 1a Iglesia 

y a la religión?• ¿por qué y de qué e1 hombre debía 

l.iberado? ...... 

La human.id.ad asistía a 1a irrupción de una nueva época• 

la cua.l progresivamente disgregaría el mundo medieval y el 

control. político religioso. De esa forma la Tierra no tendria 

más un solo centro. si.no que el centro estarla. en cua1qui.er 

parte. en cualquier punto; ya no cabría la posibilidad de 

caer al. vacio si te asomases a los bordes de la Tierra. 

acabarían l.os abismos insondables; el hombre viviría en una 

naturaleza infinita atendiendo únicamente los límites por él 
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mismo i.mpuestos: las estrellas dejan de ser fijas y el sol 

viene a ser el centro del sistema planetario, sustituyendo a 

la Tierra: los hombres no nacerian esclavos sino que serian 

ellos mismos, según su empresa y valor usando la razón y el 

trabajo, quienes forjarian propio destino ( 6). De esta 

forma podemos considerar, según Luis Villero, ciertos rasgos 

esenciales del pensamiento moderno. es decir, caracteristicaa 

generalizables las grandes épocas de la modernidad. 

• CARJ\CTER INVIOLABLE DE lJ\ LIBERTAD DEL INDIVIDUO; su 

dignidad radica en su libertad. "Cada hombre debe elegirse a 

sí mismo, trazar su propia figura, promulgar su propia ley. 

El individuo debe llegar a ser él mismo, insustituible. obra 

de sus propias manos".(7). 

ORDEN RACIONAL PROYECTADO. CONCEPCION DEL PROGRESO 

INCESANTE. •El orden social no es el simple resultado de una 

herencia intocable. el hombre puede proyectarlo conforme a un 

diseño racional. Los individuos, depositarios de derechos 

inalienables, son origen y fin del Estado. El Estado es un 

artificio forjado por los hombres 

natural." (8). 

partir del estado 

EL MUNDO EN TORNO SE CONVIERTE EN OBJETO PARA EL 

HOMBRE: "Un sujeto de conocimiento considerado espacio de 1a 

presencia de todo objeto y condición de posibilidad de la 

inteligibi1idad de cualquier proposici6n con sentido." (9). 
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EL MUNDO ES CONSIDERADO MATERIAL MOLDEABLE, 

TRANSFORMABLE EN INSTRUMENTO POR EL ARTE Y LA TECNICA: "el 

pensamiento moderno es pensamiento de emancipaci6n, pero 

también de dominio. El. mundo, conjunto de artefactos 

obedientes a la. energía prisionera por el hombre; la morada 

humana, un artificio." (10). 

TRANSFORMAR, MEDIANTE LA RACIONALIDAD CIENTIFICA. 

TODAS LAS COSAS EN RAZÓN• PARA COMPRENDERLAS Y DOMINARLAS: 

•e1 fin del intelecto 

mismo." (11). 

tra.ns formar todas las cosas en él 

• LOS ENTES SOLO ADQUIEREN SENTIDO OBJETIVO ESTANDO EN 

RELACION AL HOMBRE. "Los entes son estructurados• ordenados 

por e1 "ojo" (razón) y la "mano" (trabajo). conforme a un 

p1an o a un diseño." (12). 

Los rasgos del pensamiento moderno empaparían todo e1 

mundo occidenta1. Sus ideas trascender1an instituciones como 

1a fami1ia,. e1 trabajo. 1as agrupaciones socia1es y, hasta 

organizaciones forma1es novedosas. ta1es como 1a concepci6n 

de1 Estado Moderno. En esta situaci6n 

transformación nada quedaría a1 margen. 
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1..3. LA SOCIEDAD Y EL HOMBRE MODERNOS. 

Teniendo como prem:i.sa los antecedentes vertidos. en el. 

apartado previo. hablarcmoo de la sociedad y el hombre que se 

erigen la época moderna; prec~dcntcs explicativos 

fundamental.es para la comprcnsi6n de laR caracteristicas del 

Estado Moderno. 

La sociedad moderna gcRta seno un .. hombre nuevo••. 

Crecientemente ella misma deja de ser la estructura al.ta.mente 

jerarquizada y control~da por la y la tiara para 

integrarse como csp<lcio abil!rto. li.brc. seres que 

l.uchan arduamente por ganarse un lugar: ~son hombres que no 

sienten determinado 

que están empeñados 

destino por el lugar que ocupan, sino 

l.dbrdr~clo mediante su acción ... (l.3). 

El hombre paulatinamente va sacudiéndose los limites que l.e 

habian impuesto la religión 'J' la Iglesia. el mundo finito y 

la metafísica. Se l.anzd sobre el. descubrimiento de nuevos 

territorios. amplia visión del universo. La sociedad 

moderna rompe la estructur<l. estamcntaria y se rclativi.s.a la 

geograf ia humana, con sol ida le1. burgucs La, toma qran auge 

el. comercio, aparece la banca y con ella una clase poderosa: 

banqueros y comerciantc5. 

A.sí pues. el hombre inmerso en la preparación de una 

estructura movible, inf ini.ta y 1 ibre, también se cuestiona 
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sobre el orden social adecuado o congruente con la nueva 

figura del mundo en formaci6n. "¿ Puede el hombre vivir en 

1ibertad en una sociedad igua11tarl..a ?'" ( 14) preguntar ta 

Rousseau. ¿ puede cada uno. uniéndose los demás. 

obedeciendo más que a si mi.amo. permanecer tan libre como 

antes?. 

Veremos posteriormente que la respuesta a ~stas y otras 

preguntas cuestionan 

Estado Moderno. 

base ideológica y polttica al 

1.4. CARACTER{STrCAS DEL ESTADO MODERNO. 

La breve revisión que se ha. hecho en loa incisos previos 

tiene au razón de ser al ofrecer ciertos fundamentos para 1a 

comprensi6n de la 9éneais de los rasgos esenciales que dan 

forma al Estado Moderno. Como veremos. la cara.cteri~ación de 

6ste tiene en su seno elementos dados por el Renacimiento y 

en general por e1 pensamiento moderno. como por ejemplo. el 

espíritu libertario de1 hombre. 

De a.cuerdo la revisión hecha encontramos que la 

arquitectura. de1 Estado Moderno. dirla Jesús Reyes 

Heroles. fundamentalmente finca sobre los siguientes 
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pri.nci.pios: A). Derechos Individuales: Bl. Soberanta Popular; 

C). Representación polit.i.c.i.o O). División de Poderes; E). 

Estado de Derecho. Aunque algunos autores como José L6pez 

Portillo agregan a éstos La personalidad juridica del Estado. 

I. 

Aunque puede parecer increíble, no siempre ha exi.sti.do 

respeto a ciertos derechos del hombre (a l.a vida, a 

l.a educación, la seguridad social, al trabajo, l.a 

vivienda, de votar y ser votado, etc.) ni éste ha sido 

concebido de la misma forma. As1 tenemos que la formul.aci.6n 

de l.os Derechos Xndivi.duales y su respeto tienen un carácter 

hi.at6ri.co, es decir, se han transformado de acuerdo a ciertos 

momentos de la historia, no siendo consubatanci.ales al. 

hombre. 

XI. 

Después de múltiples conflictos, debates y, hasta 

guerras la l.ucha por establecer poder soberano, un 

soberano que final.mente no sería un monarca, ni la Iglesia, 

el Estado Moderno resuel.ve la controversia ¿ quién ejercería 

l.a autor id ad suprema ? : el pueblo, siendo el gobierno un 

agente del pueblo soberano. Y es este punto donde 

precisamente encuentra. estrecha vinculación entre 
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soberanía popular y representdción politLC.:l. La 

representaCLÓn politica resuelve el problema d~ qUf"! todos 

rea.1icen funciones públiccis. ¿ de qué forma el pueblo puede 

ejercer 

voto para 

autor id.sd suprema. ? : mani [estándose roed 1-<tnte el 

nombrar un representante que exprese uu voluntad 

con alta responsabilidad. 

I I l. 

Había sido y. continúa sJ..endo tan conflict:tvo el asunto 

de la l:i.bertad humana. el equ:tlibrio del poder y el buen 

gobierno que el Estado Moderno buscJ mecanismos racionales 

-ya. no más a.rgumentos teológicos- para gar.3.ntizar en medida 

de 1o posible los abusos. arbitrariedades y en general todo 

aque11o nocivo para el desarrollo posit1vo y libre del 

hombre. Se establecerían poderes público~ pero éstos debían 

ser diferenciados y autónomos. contrapeso mutuo. Asi • 

tenemos el poder público divLdido en tres grandes grupos de 

acuerdo función claramente especificada: Poder 

Legis1ativo, estudiar. anal izar profundamente y. caso. 

aprobar. 1as leyes. Poder Judicial: garantizar la seguridad y 

1a impartición de justicia resolviendo las controversias 

concretas. Poder Ejecutivo: 1a administración púb1ica: ••Todo 

estaría perdido el mismo hombre. o el cuerpo de 

próceres o de nobles. del pueblo. ejerciese esos tres 

poderes; el de hacer 1as el de ejecutar las 

resol.uciones públicas, y el de juzgar los delitos 1as 
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diferencias de los particulares".(15). 

IV. 

Ahora. cabe preguntarnos• ¿cómo ser!a posibl.e, 

garantizar el debido respeto a los Derechos Indívidua1es • a 

la Soberanía Popular ? • de qué forma: y en apego a qué 

garantiza.ria l" honesta rcpresentacJ..ón política y la 

imparcia 1 idad de cada 

cuáles argumentos 

de los poderes públ ices ? , bajo 

busc.::iria el cumplimiento de deberes, 

¿basándonos en la buena fe ?. ¿ en promesag divinas ?. ¿ en 

la. razón ? ••• la ri.lzón transforma argumentos 

racionales que fundamentan l.:25 leyes, l.eyes civiles. 

integrándose el Estado de Derecho moderno. 

Las caracteristicas generales que corresponden, 

exigencias imprescindibles. a todo Estado de Derecho, pueden 

concretarse fundamentalmente en las siguientes (16): 

a) Imperio de l.a ley: ley como expresión de la vol.untad 

general.. 

b). Separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

e). Legalidad de la Administración: regulación de la ley 

y control judicial. 

d). Derechos y liberta.des fundamentales: garantía 

jurídico formal y realización material. 
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Las características del Estado Moderno, términos 

generales. nos permitirán comprender ciertas expresiones del 

mismo. CJcstiones específicas que han de ser tratadas en los 

próximos apartados. 

1.5. EL ESTADO NACIONAL. 

" ••. el Estado Moderno se gestó 

cuando las naciones se hicieron 

pueblo de un Estado. y después. 

por 1a extensión de 1a 

influencia Occidental. 1os 

pueblos han tendido 

constituir Estados NacionalesM. 

José López Portillo. Génesis y 

Teoría General de1 Estado 

Moderno. 

La nación erige como una organización humana compleja 

hístórica, la cual se conforma después de difícil 

proceso de diversas luchas entre los hombres. Por fin. con 

e11a, diferentes grupos se integran para lograr, entre otros 

propósitos, vivir y convivir, defenderse. identificarse, 

conservar y delimitar territorio, poblar espacio 

geográfico para imprimirle huella cultural única. 

Xnteracción que progresivamente intensificaría el espíritu y 
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experiencias comunes de sus miembros. 

Existen múltiples conceptuaciones de nación. Algunos 

autores (Ren.5.n) rcsl!llltan el aspecto histór.i.co. es decir. e1 

pasado común. la memoria histórica del pueblo como el origen 

elemento fundamental de ésta; otros acentúan 1as 

diferencias culturales (Jellinek) o rasgos como el idioma o 

la raza. Por nuestra parte hemos convenido la exposición 

de postura conciliatoria. 

integral. que la simple tendencia 

visión más amplia e 

exacerbar sólo ciertos 

aspectos• tal el caso de teóricos como Jorge Carpizo y 

José López Portillo: "la nación agrupación humana 

vincuLada por factores naturales. como la sangre a que se 

pertenece. y e1 sitio donde nace. factores que 

típicamente. determinan lazos históricos cu1turales. como e1 

pasado común. el lenguaje. la religión. el arte. 1a 

tradición. el estilo de vida, todo lo cual determina 

caracteres psicológicos que se expresan 1.a conciencia de 

formar parte de un grupo humano específico y diferenciado, 

con el orgullo el dolor del pasado, y la decisión de 

enfrentarse a un futuro que se quiere sea común. y que 

sabe que así será". (17). 

Por otro lado es importante resaltar que la nación no es 

el Estado. ni viceversa. sino que éste sé lamente parte 

de e11a. Como veremos a continuación• el concepto de nación 

es en mucho más amplio que el de Estado. El Estado se ubica 
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en la parte 

de la nación. 

estructural-jur!dico-politi.ca y administra.ti.va. 

También resulta esencial señal.ar que la nación posee 

tres estructuras componentes, las cuales conforman di.stintas 

esferas caractcristi.cas(l8): 

l. .. NIVEL DE MATERIALIOJ\D: En el cual la nación delimita su 

geografía, aprovecha recursos, define y territorio, 

estructura sus procesos de producción, distribución y 

consumo, y su tecnologia. El con Junto de la anterior se 

conoce como el Patrimonio Nacional. 

2. NIVEL DE ORGANXZACION JURiOICO-POLITXCA Y ADMINISTRATIVA. 

En el cual ae definen mecanismos juridico-politicos y 

adminiac.rati.vos que servirán para e1 funcionamiento de la 

naci.6n. En este caso, 1a estructura que concretizará la 

necesidad de organización jurídico-política y admi.n.istrativa 

es el Esta.do .. 

3. NIVEL SOCIG-CULTURAL. Se refiere a la población y a l.a 

cultura nacional., y en el cual coexisten todos aqucll.os 

el.ementos y pautas cul.tura1cs, educativas, étnicas. 

religiosas, pollticas, l..ingüi.sticas, ideológicas, propias de 

1os integrantes de1 grupo social.. E1 anterior conjunto de 

e1ementos dan cuenta de la Identidad Naciona1, de las 

cu1turas nacionales y del. patrimonio cu1tural de la nación. 
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El. Estado Nacional surje cuando l.a nación se desarrolla. 

Por su parte el Estado, siendo un elemento importante de 

l.a nación, integra algo necesario para el. 

funcionamiento nacional., incorporando un gobierno basado en 

l.a .idea de legalidad y legitimidad, .... , as! tenemos, según 

Hermann Hell.er, que las condiciones del Estado son la.a 

si.qui.entes: 

ELEMENTOS FISICOS DE ORDEN EXTERNO. El territorio ea un 

e.lemento .imprescindible para l.a condici6n geográf.ica. 

determinante del ambiente estatal. 

ELEMENTOS E!TNICOS O ANTROPOLOCICOS. La pobl.ac:i6n ea un 

agregado numérico de individuos. El pueblo es una unidad 

coherente. La. na.c.ión se apoya en una evo1uei6n euperior. La 

plena ideneif.icaeión social. 

• ELEMENTOS PSIQUICOS. La .idea de Estado como suprema forma 

de organización social a través de los fines que rea.liza. 

• ELEMENTOS CULTURALES. El soporte de una nación se finca en 

la comunidad de tradiciones y cultura. 

ELEMENTOS POLITICOS. El Estado es una sociedad poll:tica 

perfecta que organiza la autoridad pol.ítica. 
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De lo anterior se deducen elementos (19) como: 

* Es un fcn6meno histórico de larga duración. 

• Es una unidad de dominación med1os de poder propios. 

* Ea una forma organizaciona1 que busc~ la cohesión social. 

* Ti.ene 

• Tiene 

delimit~ción poblacional. 

dclimltación terr1torial. 

* Es una estructura orqanizat~Vd independiente de lo exterior 

e interior. 

•Autónoma del exterior (Soberania nacional}. 

* Al interior es una estructura de domindción que responde a 

los intereses de la naci6n. 

• Funciona bajo los principios de legalidad y legitimidad. 

AsI. pues, e1 

inherentemente el 

ESTADO Nl\CI.ONAL. 

Estado 

al otro 

y 1a nación vinculados 

forman 1.a unidad denominada 

Entendido de esta forma, el Estado es un pilar esencial 

la estructura general de la nación; tiene, principalmente, 

por mandato soberano del pueblo, la empresa de fomentar la 

unidad y cohesión, organizar un sistema político, económico y 

social, actuar siempre en apego estricto a derecho -Estado de 

Derecho. 

Es necesario resaltar 1as cualidades de1 Estado 
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nacional. ya que es precisamente esto lo que nos permitirá 

abordar y comprender el próximo tema de este cap1tulo. 

Hasta este momento. dada la ex.posición te6r.ica previa 

que sobre el Estado hemos hecho. parecerla un Estado 

perfecto. esto es• hombres 1 ibres • igualdad• democracia• 

nacionalismo. soberani<S.. progreso incesante. ciencia, estado 

de derecho. racionalismo. et.cétcr.:J. • sin embargo. es 

precisamente la comprensión de este i.dca l Moderno lo que da 

pauta a una visión diferente. a una perspectiva critica, a 

análisis riguroso de la Teoría del Estado y de la Sociedad en 

contraste con la realidad. Pero. ¿qu6 podría haber 

cuestionado el proyecto emanado de la modernidad, incluyendo 

el Estado Moderno?. ¿quién lo pondría en duda?, ¿por qué?. 

"En realidad, la. tarea es d.iflcil. Cualquiera que 

tenga imn9i.naci.ón podría hacerla. Todo lo que necesita ea 

mirar alrededor y saber lo que se debe evitar. Se ven pobres 

por doquier: en nuestra utopía. eliminamos la pobreza. Se ve 

derroche en la producción y di.stribución de art1cu1os: en 

nuestra utopia. estS formulado método de producción y 

distribución ciento por ciento eficiente. Se ven injusticias 

de todas clases; en nuestra utopia, hay tribunales honrados 

presididos por jueces honrados (aunque se puede pensar que• 

en 1a utopía. jueces y tribunales son totalmente 

innecesarios). Se enfermedad, miseri.a e infelicidad; en 

nuestra utopía llevamos la sa1ud, la riqueza y la di.cha a 
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todo el mundo ... ( 20). 

Alrededor de preguntas como ¿por qué hay pobres y 

ricos?, ¿por qué hay hombres que no trabaJan y disfrutan de 

grandes 1ujos?, ¿por quó subsiste la desigualdad?. ¿cuál 

1a génesis de la explotación?, ¿a qué se debe la injusticia?, 

y además la insatisfacción por respuestas que aludían a la 

.intervenci.ón de "mano invisible". la obedienci.a a .,leyes 

naturales" • la adaptación de éstas necesidctden 

.intereses particulares. surge una nueva búsqueda. 

Ca.r1o• Marx (1818-1883) real.i.za 

critica. sobre la sociedad capitali.sta. En 

cuestiona seriamente 1o que hasta ese momento 

i.nvesti9e11ci.ón 

revisión 

aceptaba 

como el origen de l.a explotación segGn los economistas 

l.i.berales c1ásicos 1o explicaban: "Cada individuo se 

esfuerza. continuamente encontrar el más ventajoso empleo 

para todo capital que contro1e. Es ventaja propia. 

.indudablemente. no la de la sociedad, lo que ti.ene presente. 

Pero el estudio de su propia ventaja. naturalmente o más bien 

necesariamente. le l..leva preferir el empleo que más 

ventajoso para 1a sociedad ... ( 21). 

De lo anterior se deriva que la competencia debe ser la 

orden del dia. justificando guc el interés individual es el 

de ia sociedad y por ende la función del Estado es preservar 

la paz, proteger la propiedad y abstenerse de toda 
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i.ntervenc~ón (22). ya que cualquiec "'introm.isión"" de éste 

sería vio1aci.ón a Las "'leyes no3turales" y un obst.S.cul.o 

para que la "mano invisible'' y la libertad i.ndivi.dual. 

109raran e1 "equi1ibrio''. 

El marxismo a través de la teoría de ld plusva.1ia logra 

dcve1ar que el sistema capitalista se basa en la explotaci.6n 

de1 traba.JO (23). haciendo visible la falsa máscara de 

l.i.bertad igua1dad que ocultdba la real esc1avitud de1 

trabajo asalariado; define básicamente a dos c1ases social.es 

antagóni.cas en sus intereses• burguesía y pro.letari.ador l.os 

dueños de l.os medios de producción y los dueños •6.1.o de •u 

fuerza de trabajo. Siendo así. exp.lica al Estado y a.l 

gobierno: .. el gobierno del Estado Moderno no ea má.a que una 

junta que administra .los negocios comunes de toda 1a e.la.se 

bur9uesa.. ( 24). 

Lo anterior expresa postura Estatal parcial. 

cuanto a1 bienestar común y a la libertad. esto signifi.ca. 

ta1 l.o dice Leo Huberman Los bienes terrenales del 

en l.a l.ucha entre los que tienen y los que 

no tienen. los primeros encuentran el Gobierno. un arma 

i.mportantc contra los últimos. El poder estatal es utilizado 

en interés de la clase dirigente. lo que en nuestra sociedad 

equival.e a los intereses de la clase capital.ista." (26). 

El capitalismo mundial desarrol. l.a en ci.cl.os. donde 
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cada uno de e1los tiene diferentes etapas por las que 

atraviesa l~ economía: crecimiento incipiente. auge. apogeo. 

declinacl.ón. cr1si.s. estancaml.entos. recuperación lenta. 

luego nuevamente crecJ.micnto incl.pientc. etc, y 

sucesivamente. convirtiéndose el desenvolvimiento de 

as! 

la 

economia capJ.tall.sta a 1-::crnancia entre- pcr iodos de 

auge y de cri.si.s (aunguc no en todos los por C'JCmplo 

los denominados paises del ''tercer mundo'' han permanecido on 

prolongados periodo~ de cri.s13), embargo: ''la llamadil 

invisible del r.icrcado. idolatr.:ida por el liber~i.11smo, 

cobrd muchas víctimas. Los eCcctos sociales de las políticas 

lLberales llevaron fuertes desequilibrios y a crisis. Se 

arqumentó que el mercado dejado propl.o dinamismo 

reaccionaba con lentitud y sobrevenían fuertes estancamientos 

económicos" (27). Entre .los momentos más críticos de la 

economia capitalista debemos señalar la crisl.s económica 

mundial. de 1929: "la crisis de los años treinta fue violenta 

y relativamente breve. Est4 crisis ... se caracterizó por una 

desconexión entre la organizac16n moderna del trabajo y el 

modo de vida de los asalariados ... el modo de vida de los 

asal.ariados cambiaba con relación al sl.glo XIX 

habl.:tba de una crisis de insuficiencia de la demanda puesto 

que había 

solvente 

exceso de producción con respecto a la demanda 

del diagnóstl.co 

remedio: aumentar la propensión 

reactivación de la demanda global. 

deducía di.rectamente el 

consumir graci.as 

Esta fue una de las m¿¡s 

importantes proposiciones de John ~laynard Keyncs { 1883-
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1.946). quien dota. al. Esta.do de una función de rcgul.ac.ión 

macroecon6mica. es decir. de una función de regul.ación 

gl.obal.'" (28) .. 

A part~r del. debate generado por las crisis recurrentes 

del capitalismo y de l.a mano con la f~qura de J .. M. Keynes. 

e1 Estado de Bi.enestar aparece soluci.ón 14& 

deficJ..enc.i.as del. merc4do: ••entonces lofi l l bera les moderados 

propusieron que i.ntervinicra ld mano del Estado. pnra que a 

través de mecanismos plani( l.cadocr.s pcocucara evi.tar dichas 

cr.isis. AsI nació el. denominado Estado benefactor o soc.ial.. 

o de aerv i.ci.os. Este Estado se visualizó como empresario y 

como di.str.ibuidor• (29). 

1..6. EL ESTADO DE BIENESTAR 

El. Estado de bienestar es sin duda a.l.guna l.a forma más 

general.izada y extendida del Estado moderno .. Temporal.mente 

se 1e ubica 1a respuesta modalidad de 1os 

Estados-nación. principal.mente después de la Segunda Guerra 

Mundial.. Su génesis encuentra intimamcnte l.igada al. 

desarrol.l.o capitalista y la reivindicación social. de grupos 

marginados o desposeídos vi.nculados a l.a ideología marxista y 

l.a 1ucha de clases. Tambión ha sido 11.amado ''soporte social. 

y pol.Itico'" que permitió sobrel.levar la desigualdad socia1 y 
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econ6mica producida como consecuencia natura.l de.l capitalismo 

y su problemática inherente. son. 1 .. 

e1 industria.lización. 1os intensos flujos migra torios. 

desemp.leo • .la proletarización. la incorpocac16n de la mu)er 

al. traba jo fuera del hogar. J.a pobreza. et.e. El Estado de 

Bienestar tendrá un carácter justiciero. más o menos seqún la 

nación específica de que trate y la importancia que 

otorgue a.1 bienestar social ( 30). Así• los rubros gasto 

social (presupuesto público invertido en educación. vivienda. 

sal.ud y seguridad social. empleo. recreación. alimentación. 

entre l.as esenciales) y políticas sociales (estrategias. como 

pl.anes y programas públicos orientados a atender el bienestar 

socia.l) serán indicadores claves para la evaluación del 

Estado benefactor: ''obligación explicita que el 

aparato estatal de suministrac asistencia y apoyo (en dinero 

en especie) los ciudadanos que sufren necesidades y 

riesgos específicos cacacterísticos de la sociedad mercantil; 

dicha asistencia se suministra en virtud de pretensiones 

1ega1es otorgadas los ciudadanos. En segundo lugar. el 

Estado de Bienestar se basa sobre el reconocimiento del papel 

forma.l de los sindicatos tanto en la negoci.ación colectiva 

como en l.a formación de los planes públicos. Se consideca que 

ambos componentes estructurales del Estado de Bienestar 

limitan y mitigan el conflicto de clases. equilibran la 

asimétrica relación de poder entre traba jo y ca pi tal, y de 

ese modo ayudan a superar la situación de luchas paralizantes 

y contradicciones que constituía el rasgo más ostensible del 
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capita1ismo 1ibera1. previo a este tipo de Esta.do. ( ••• ). E1 

Estado de Bienestar ha sido celebrado a lo 1ar90 de1 per~odo 

de la posguerra como solución política 

sociales ... ( 31). 

1.7. CRITICA AL ESTADO. 

contra.di.cci.ones 

Ha resultado que en el devenir histórico del mundo. la.e 

promesas y proyectos modernos. entre ellos el Estado Moderno. 

no cubren propósitos originales. sino que reau1ta.n en 

reveses graves. Ni el hombre es más libre. ni 1a soci.eda.d y 

1os 9obiernos más justos; 1as carencLas socia.les 

individuales aumentan indiscriminadamente: la distribución de 

la riquez4. la democracia y la just.ici.a continúan. hoy en 

tiempos del neoliberalismo, la globalidad. el regionalismo 

interdependencia económica• siendo ideales inalcanzab1es 

(utopías>. metas humanas imposibles. Es por éso que 

retomando las ideas expuestas al inicio del presente capitulo 

y con el objeto de dar sentido al trabajo en re1ación a1 tema 

esencial de investigación: "Estado y Política Socia.1 en 

México. 1988-1994". haremos un descenso de lo abstracto a 1o 

concreto. de lo teórico a lo práctico. 
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¿De qué forma podemos discernir en nuestro aná1isis de1 

Estado y 1A Politica Socia1 1os principios de1 pensamiento 

moderno y 1a teor!a de1 Estado?. propósito de ésto 

tenemos la exposici6n en un cuadro de análisis: 

- 27 -



TEÜRIA A HSTH.ACCIOi'i. 

PRACTICA CONCRF.CION 
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E1 pensamiento moderno y 1a teorla. de1 Estado 

fundamentan "deber ser"; representan ideas fundadas en 

aspiraciones de igualdad. justicia. libertad, etc., sin 

embargo. al revisar la distancia que existe entre loa 

extremos del esquema anterior, podemos observar que el empe~o 

ra.cional.ista por convertir todas 1as cosas raz6n para 

ponerle candados la injustic.i.a, al abuso de poder, 1a 

desigualdad. la ese lav itud, termina f .inal.mente 

expresándose en casos concretos como el de México, del. que en 

síntesis diremos: los principios del Estado Moderno son 

permeados por los rasgos del sistema pol~tico mexicano: 

presidencialismo, partido de Es tac.lo y 

corrupci.6n. 

Poderes(32) 

Así por ejemplo, e1 principio de Div.isi.ón de 

evita que un so1o hombre ejerza 1os tres 

poderes. ya que e1 presidente de 1a Repúb1ica determina tanto 

1a propuesta y aprobación de 1eyes. dirige 1a administración 

púb1 ica. así 

justicia"" .. 

también permite o no "1a impartic.ión de 

La autoridad suprema de1 pueb1o (Soberania Popu1ar) no 

cump1e través de 1a Representación Po11tica y 1a 

exp1icación puede entenderse a1 igual que en la Di.visión de 

Poderes. como que 1os representantes de1 pueb1o. Senadores y 

Diputados que integran e1 Poder Legislativo. se encuentran en 

1a práctica po1ítica mexicana absolutamente subordinados a 

1as decisiones e instrucciones del Presidente de 1a Rep~b1ica 

en turno. es decir. existe Legislativo critico ni 
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autónomo,. lo que la nación mexicana tiene como expresión 

concreta de los Pricipios de Representación Política y 

Soberanía Popular realidad caracterizada por el 

presidencialismo,. unipart1dismo y la demagogia. 

Todo lo anterior vulnera y cuest1ona severamente el 

principio Estado de Derecho. L.a a.plic..:ic1ón de las leyes, el. 

apego estr.l.cto a los procedimientos jurid1cos se convierten 

estructuras v1ciada.5 por la corrupc16n del sistema; el 

ejercicio de la legdl idad vuelve un capricho político de 

favoritismo el meJOr de los y de Clagrantes 

violaciones a los derechos humanos en el otro extremo. 

La cuestión de l.os Derechos Individuales se expresa en 

1a Constitución Mexicana como Dcrecho!l Sociales (seguridad 

social.,. traba Jo, educación, educación,. vivienda ••• ) • El 

acceso 

Sociales 

los satisfactores establecidos los Derechos 

condicionamiento 

Revolucionario 

ha tenido históricamente 

proselitista (en Cavar del Partido 

rnstitucional. también llamado, partido de Estado u oficial) 

y una estrecha relación con el carácter de la política social 

establecida por los gobl.crnos en turno. En la cotidianidad 

encuentra. por eJemplo. la sincronía entre periodo de 

campaña electoral del candidato of1c1al y entrega de 

despensas a 1 iment1cias; giran pal í ti.cas y .:lsi stencia a actos 

de apoyo al PRI el proyectos de vi·. icnda 

popular; el voto corporativo cambio de cierto número de 
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nuevas p1azas laborales, etc. 

Pero hay a6n m~s concreci6n. Hasta aquí hemos referido 

aó1o rasgos generales del Estado mexicano, sin embargo. el 

periodo 1988-1994 adquiere elementos singulares, pero 

peculiaridad no radica en que haya eliminado los vicios y las 

deformaciones legales sino que el sistema político 

mexicano a sis te condiciones graves de crl..sis. 

Precisamente sobre éstas y otras cuestiones que entrelazan al 

Estado y la Pol.ltica Soc.ial, es lo que desarrollaremos con 

mayor profundidad en los próximos capítulos. 
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CAPITULO IX. 

EL ESTADO MEXICANO. 

2.1. ANTECEDENTES 

l.988. 

(ESTADO MEXICANO 1917-

2.2. EL ESTADO MEXICANO (1988-1994). 



2.l. ANTECEDENTES. 

Previo a la exposición sobre el Estado mexicano, periodo 

l.988-l.994, creemos conveniente anticipar ciertos elementos 

histórico-introductorios 

conso1 idación del mismo 

sobre l.a génesis, forma.ci.6n y 

fin de apreciar con claridad la. 

importancia y trascendencia de sus características actuales. 

Asimismo, denominaremos Estado mexicano posrevolucionario al 

Estado mexicano desarrollado y consolidado partir de la 

constitución de 1917 hasta 1982, y Estado mexicano neotiberal 

al Estado mexicano reformado después de la crisis mexicana de 

l.982. 

En primer lugar, consideraremos como matriz explicativa 

esencial del Estado mexicano en sus diferentes momentos, a la. 

constitución. De esta manera, consideramos a la Constituci.6n 

de 1824 como bandera primigenia de la integración nacional 

mexi.c4na.. 

El patriotismo criollo (1) o incipiente nacionalismo, el 

repudio de l.os criollos orígenes españoles, l.a 

exaltación al pasado azteca, el resentimiento xenofóbico 

contra los gachupines y la devoción gu4dalupana, entre otros, 

ver.Ian la Constitución de 1824 de los logros 
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naciona1es. históricos más importantes~ En medio de grandes 

conf1ictos. todos los que un movimiento de Independencia 

puede deJar. la nación mexicana luchaba por liberarse de la 

Corona esparlola y unida.d libre. Se e:npicz.::s. a conf1gurar 

Estado naciondl que Jrrantrabd car.::ictorist1cas colonialeR 

y criollas; imaginaba empresa dLfic1l el he>cho de 

superillr 300 años deo dor.t1naci6n CHpaiiola: "de estoC> modo 

inici<-., la evolución del nuevo Estado mex1c.::ino. can algunos de 

aspectos impreciso. indeterminado. y J.Ún en andamios• 

para ajutit..:trlo a la na.et.ente realidad pal itt.c.::i. econórnic.:s y 

social del M6xt.co que sustituia a la Nueva Enpafia'',(2J. 

La colonizac1ón dejaba marcas dolorOHds de explotación. 

discriminación. analtabet1smo, qraves condLcioncs de salud y 

miseria; el nacion~llsmn Rurqi<l co:,o un ~livio a las heridas 

provocadas por el conquLstador_ 

México erigid al fin 

territorio determ.inado# 

grupo ~acial asentado en 

orden jurídico unitario 

(Constitución), un poder Jurídico autónomo, ccntrali=ado, 

el objetivo último de garanti=ar el bien común público. 

En esta época -de Indepcnd0ncia- las ideas de la 

Ilustración y fundamenta lrncnte de la Huvol uct.ón francesa 

habían infl.uido en el movimt.ento indcp·~ndcr.tista mexicano. El 

espir~tu de Rousseau y de la Const1tucL6n americana 

paseaban al.gunos apartados de l.::i Co:-JStl.tución de 1824. 
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Nuevos vientos politices 

Norteamérica: 

ideológicos irradiaba Europa y 

orden mundial presionaba 14S 

naciones. y entre ellas a México, para la lucha. el cambio 

y la liberación. 

Sin embargo, durdr ia mucho tiempo la vigencia de 

esta Carta 

mexicano-

Magna. E1 movimiento liberal 

encargaría de hacer notar 

-liberalismo 

carencias y 

objetividad 

especialmente 

relación a las exigencias reales del mundo, 

sentidas por 1a influencia europea y 

norteamericana: .. el. liberalismo nace con l.a nación y ésta 

sur~e con él. La idea liberal se fundió l.a idea de 

p.atria. El. liberalismo aparece 

concretos". (3). 

soluciones a problemas 

La Constitución de 1857 marca a profundidad la huella 

liberal de la época: permite también continuar proceso 

paulatino de transformación político-ideológica de la recién 

nacida nación mexicana. Entre sus postulados más importantes 

( 4) tiene• el haber declarado que la soberania nacional 

reside esencial y originalmente en el pueblo. adopta la forma 

de gobierno republicano, representativo. democrático. popu1ar 

y federal; dividió el ejercicio del supremo Poder de 1a 

Federación en Legislativo. Ejecutivo y Judicia1: estableció 

1a responsabilidad de los funcionarios públicos y proc1amó y 

reconoció 1os Derechos del Hombre. 
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Pero, ¿ qu<! época l.c tocó regir a asta. Constitución ?, 

¿qué estado de cosas debla propici • .,,r y transformar ?, ¿cu.S.l. 

era o1 M&xico df~l gobierno de Ben-Lto Ju.árez y .los 1ibera1es 

? ... Eata.s eran la.a condicionas: 

•sobre .las basca de un pueblo atorment~do por la miseria 

( ••• ), e<" rente de estructura. económica y <!.l hambre 

est.:tb.le ( ••. ): 

intranai.g<!ntc de 

i.gleuia. dominad.a por el !"a:natismo 

componcnteu. poseedor~ de grandes 

r.iqut:!'za.a que a!:.rof.i.ab • .,,n lu econond.~ nac1oncJ.l ( ••• J. con una 

activa pa.rticipaci6n 

naci6no Clil!:¡, .. C<..•nncrv,~dtJr."\ ( ... ) que so:)a:b.:i. con 

emperadores y monarCd.S lld.C.l.onulep o ext:-....tn1eros. que rccorrí.i 

l.as cortes europo~s ofreciendo el trono de M~xico •.. ".(5). 

Los 1ibera1es debían no sólo l..i.brar una gran bata.ll.a. 

contra. 1a mi•eria que afectaba a 1a tn4yoria de .la poblaci6n 

mexicana 1 herencia de 1.:a. Co1on.1a, sino además, conc.ra 1a 

Igl.eeia, l.a el.ase conservadora y contra todos aque11.os 

extranjero• interesado• en domi.nar y 9obernar al. país.. No 

obatante, preva1ecia una especie de patriotismo 1.ibercal.(6) 

diapueato a ••i.Lr triunfante a cual.quier prec.lo y l.o l.ogró: 

•ia l.i.bertad ha triunfado: l.a gran revol.ución reformista se 

habJ:a. confundido con una guerra de Independencia, y Pa.tri.a., 

Repúbl.ica y Reforma oran una. cosa sol.a desde entonces•.(7). 

Sin embargo, y par.adó3ieamentcr pesar del partea.guas 
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histórico y la ~mportancia polrtic4 quo el liberalismo 

mexicano representó en la vi.da nacional. también eucumbirI.a 

al paso del tiempo dcbtdo principalmente a.l i.ndivi.dual.i.amo 

liberJ.l, c1 recrudecimiento de 14 miseria del pueblo 

reforzada por el porfiriato y la.e exigencias nacionales 

popuLares. 

II. 

E1 porfiric!lto gestó la" condiciones aocialos de 

ma.r9inalidad 

Mexica.na .. 

injusticia que propiciarían la Revolución 

El régimen de Porfirio Díaz configuró un tipo de pala a 

través de importantes transformaciones económicas. 

pol.~ticas y sociales. Abrió loa cauces amplio• y suficientes 

al capital extrc!lnjero para la construcción de grandes obras 

-vI.as de comunicación-: propici.6 el aumento considerable de 

1a. deuda pública: bajo loa principios del l.ibera.li.smo del. 

siglo XIX da paso a una or9anizaci6n administrativa nece•ari.a 

para llevar a cabo la nueva estructura del. Estado: ravoreci6 

el. 1atifundismo y 1a sobre explotación de1 campesino 

trabajador de las haciendas en contraate con loa privileq~oe 

de una clase a1legada a1 régimen que procuraba copiar 1011 

1ujos de 1os altos cI.rculoa sociales franceses .. E1 qobLerno 

fomentaba 1a consolidación de una é1i.te interesada su 

enriquecimiento propio. insensib1e a la situación de pobreza 

e injusticia social que viv{a 1a mayoria del pueb1o.. Un 
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pueblo que .., pesar de haber .".?:nprendi.do y sufr.ido d.ifcrentes 

luchas -Independcnci.:i. Reforma ••• - veI.a 11e9ar el 

bienestar y l.a igl1ald~d: 

.. C.iegos ante la real id.:td loc11l. obediente~ partidarios 

de 1deas cxtr.:inj~i.-...is. in si :;t::encl.<.J la teoricl; de la 

división de podere~ y la econornia individuJ11-sta del laissez-

faire ayudaron a posponer l~ causd de cambl.o social por lo 

menos dos g~neractone5. ( ... ) . la ~6rmuld porfiridna de 

dictadurL! recl ut..id.::i "' eJ&rcJ.t.o liberc'l1. 

respaldada por la inversl.Ón extr.·dnJcra y los intelectual.es 

positivistas. fue el resultado dircrto de ld fuerza popular y 

de la debilidad intelectual del liberalismo mex1cano".(8). 

La Revolución Mexicana (1910-1913) lanzaba nuevamente al 

pueblo la .1ucha armada. Zapata: •Tierra y Libertad•¡ 

Madero: "Sugra9io efectivo. no reelección"; enfrentamientos 

por e1 norte -Francisco Villa- y, por el sur. 

Acerca del movimiento rcvolucion~rio de 1910 es posible 

abundar bastante dada su rc1evancia. no obstante 

caso enfocaremos la disertación hacia el 

nuestro 

logro más 

importante .. el fruto mayor de este momento histórico: 1a 

Constitución de 1917. 

I I I .. 
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A continuación diremos palabras de Mi.guel de la 

Madrid una frase que resulta adecuadamente ilustrativa 

respecto dl significado de ente documento hi.stórico: "en la 

Constitución de 1917 culminil el proceso politi.co y Jurídico 

que se había 1niciado en la rnd~pt::!ndenci-a. A las ideas que 

triunfaron 

Constitución 

el Actil Cor1sti~ucional d~ 1824 y la 

de 1857 las demandas que 

manifestaron en el curso de 1.:1 lucha. armada. El conjunto de 

estas demandas intcgr6 el programa revolucionario a trav~s de 

1eyes revolucionarias .•. ".(9). 

A partir de la Carta Magna de 1917 se establece un 

nuevo proyecto nacional que 

indivi.dualista, 

revol.uci.onaria 

desarrol.l.arl.a 

sino 

entendida 

torno 

seria más el. proyecto libera1 

perspectiva nac.iona.li.sta. 

fenómeno que se 

proyecto pol.Itico que 

rea.firma los derechos originarios de la nación sobre el 

territorio de la República. la educación gratuita y 

obligatoria de contenido popular, las limitaciones 1a 

inversión extranjera. las garantías sociales. la lucha por la 

soberanía nacional y por la independencia económica. 

Además• cabe señalar la forma en que los gobiernos 

emanados de la Revolución esfuerzan, unos más. otros 

menos. en consolidar dichos preceptos aludiendo siempre en el 

discurso 9ubcrnamental al nacionalismo revolucionario. 
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Desde el mi.smo gobierno de A.lvdro Obregón (1920-1924) 

ya se pone especial interés en la reconstrucción del pala, ei 

fomento la agricultura, la industria y la reforma 

agraria: mie11tras que Vanconcclos eri.gc como pieza 

fundamental 

pública. 

vivift.c<11r la cult.Lir:-,, nacional y la educación 

En t~r:-minos gcnerdlc:~ encontramos c~uc la Cdractcr:-1stica 

comQn de los rcgimenes rev~lucionJr1os (cOntiiderdndo las 

sa1vedades entre loH qob1erno~ posrcv~luc1anar1os haYL~ 1940 

y. 1as transfor-mac1.ones pal iticL"\5 y c·:=onórn1cJ.o 

Avi.la C..-imacho { l940-l'J46'. como po5tert.or.mentc). t ue 

reestructurar al pais. t1acer Pfe=tiva l~ n~ct.onJlt.zaci6n 

-expropi.ación-. logr.:tr c:1t.a.b1 1 idad pol í t: 1 c.1. sen tu.e ba:'ie5 

para la reforma agraria {rep.1r.-to de> ti.-r.r.'l~i). o:-1 d•~t>..J:rrollo 

económico (inversión pública f inancit'.!r..J:) e 1nciustri.al (,1tpoyo 

empresari.os. proteccion ism,'), cnnc(_-r.; l on~~J y exenct oncs 

fiscales, etc.) y la reivind1cac16n :.ioc1,..,,.! ( 10) 

fomento al bienestar social con 

obras sociales (construcción 

la re~"t.lización 

d" escuelas. 

de qrandcs 

hospitales,, 

carreteras, cent.ros recreativos. dc.sarroll~ eléctrico ... ) y,, 

reforzamiento la seguridad social,, entre las esencial es: 

"estaba claro que la nación no podía considerarse sino con e.l 

establecimiento de un orden de Dcr~cho y 

fundada. el reparto de la tie~r~. 

.reforma social. 

así como por 1a 

salvaguarda de los derechos pal i t icos ple-nos de todos los 

ciudadanos" (11). 

- 41 -



Durante la primerJ etapa de los gobiernos de la 

revolucl.Ón ( 1920-1940) c.:t.b~ enfatl zar el periodo de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940) la expresl.Ón más evidente del 

nacionalismo revolucionario. 

C.irdenas .i.nt:.cqró la tuer.;!...s política, la vo1untad y la 

claridad necesarla petra dar fin .:s.l max.i.m..sto establecido por 

Calles; consolidó la figura pre9idcnciallsta, el hombre 

fuerte del gob.i.erno, el prcsLdente de la Rep6blica; el 

corpora.t.i.vismo y el populismo, •-~lern,_~ntos clave que 

coadyuvarian ~ la permJncncia del sistcmd politice mexicano. 

J\demág, concretiza acci.on('.!g lcqisl.ltivas, políticas y 

populares gran parLe de l~ ConstitucL6r1 d~ 1917: "defensa de 

l.os derechos de los trabaJddores, la educación popular, la 

reform~ agraria, el dpoyo lou indígenas, las obras de 

comunicación y, desde luego, la expc-opi.ición petrolera. E1 

nacionalismo cardcnista propició el fortalecimiento del 

proyecto nacional y la. consol.i.dac.i.ón del Estado. ( ••• ). E1 

proyecto de Cárdenas era de nac.Lona.l.i.smo fincado en la 

búsqueda real de las reformas". (12). 

No obstante, las transformaciones realizadas por el 

gobierno de Lázaro Cárdenas tendrían un destino diferente 

l.os sexenios posteriores. Desde Avila Camacho. pero 

especialmente con Miguel Alcm~n, se gira el proyecto nacionaL 

revo1uc.ionario dirección proyecto modernizador 
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est1..lo el.. nort~ar""t-?::-i.~.'111•.:J~ El qobi •:•rr. •. • (·r~1r-ant:iz..ibi1 m.i!o.i 

expropi.1c.ionc~s p."lr.a g,tni"l.r nt1•~v .. 11:1or::::c~ l.'t. '=on!" i.,1.nz.~ d<." lo!l 

.inversioniot .. -.n~ m.Jnt..it!Oe l..i f"i.c.=-.i.Un d~l r<·P·"-r-to dqr-ario y l..t 

rcdi~tribuci6n d~ 

bá.uicarr:ont~ l<> 

ten t;-l diccu=:-..:::i ,-,: • -::-.i~1l r•m,-,, ..• :::,J rH•t.t.tt1l ... r!•(~n! .._,.. ,, most.c-.11r •1n gr.<"ln 

va.el u d.sda.!1 •"1 .. dj•--::h•J" y ~.l 

"hechr...> ... 

loa rnovirui~nton !lOC:J."1.ll'.'lt" .• t!'l y ro;:1un:..~;t ·,r-., t:.'\J. fu.~ -1 cuso d•· 

Ado1~o L6pcz M~tco~ ~ui.r·n de~~rrnll5 una v~~t~ ~~mp~~~ contra 

e1 comuniamo como docrrl.n.t ~xtr.1njt:-!r,"'.!. ( lJ). rru.t;•flt_r,..~ que DI.a':: 

recogió tradici.ón 

extran:ier1.zante cua.lqui~r pr.oteF;tJ. ~oci.."'tl <1d<.<~n1.Í.9 de gu~ uu 

adrn.i.ni.stra-:=i5r: qc.<.!'da:;l,.,_ nt'!qa.tJ.V.3.rnentc~ m<tr-:::-.:i.C!""' p•:ior l<~S hechos 

a.con te e ldot1 l~ mat:. '\nza. de Tl .:l.telol cu •J-1 2 ri~ octubre de 

1-968. 

Así puea c4be r~saltdr que el mov.imiento estudianti1 de 

octubre de 1968 aeñal~ 

i.ndicador del. estJ.do dC" 

moxica.ncJ.: 

momP.nt:~ h~st6rico importante e 

prP.val·:~c1<-nt:es en la nación 

ni po1!t.ica. n.1 inn.t.itucion.:il1:i._•nte. pc1r<"l enf::cntar óptima, 
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justa y oportunamente t'enómeno que pocos hubieran 

imaginado años atrás. Lo insospechado no fue el movimiento 

en st mismo. s.ino magnitud. alcances potenciales y 

sobre todo. lo que indicaba. respecto al des,arrollo político 

institucional del p4Is. ;"~nte el descontento oficial. la. 

respuesta. fue el uso de la policid -y no de la política como 

instrumento de la dCción. A ld represión siguió la protesta 

airada. y luego una mayor reprcsi6n, lo que se tradu]o 

espiral que se hizo cada dia meno~ ~obcrnable" (14). 

Por otro lado cabe destacar la situación socioeconómica 

que caracterizaba a la población mexicana. el inicio de los 

setentas se mostraba evidentemente critica (15): •En 1970. el 

35• de la población mayor de seis años carecia. de algún tipo 

de educación formal y sólo el 22' del total de la población 

mayor de esa edad había completado la escuela primaria; cerca 

de 8 millones de personas mayores de diez años no sabían leer 

y escribir; apenas el 59% de la población entre los 6 y los 

l.4 años asistía a la escuela primaria ( __ .). el número de 

personas que comían ningún día de la alimentos 

básicos era: carne. 10 millones de personas; huevos. 11.2; 

.leche. J.8.4; pescado. 33.9; y pdn de trigo. 11.3 ( ••• ).En 

1969 el SO'l de las familias con más baJo ingreso recibía el 

15' del ingreso pecsonal disponible. En el otro extremo. el 

20% de las familias con más altos ingresos recib!a el 64~ del 

ingreso. y el 10~ de las familias ~ds 

famil.ias) recibía el 51' del ingreso" ClG}. 
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Ana1iz.'l.ndo lo .anterior. podemos d.:trnos cuenta que por 

1oe setentc1s México cmp.l.eza a reficntl.r l.a.s defic.iencias no 

só1o do!. modelo económico y de acumuldción si.no además 

~ncip~enteu 5intom~~ de ~~otdmtPnto de un sistema politice. 

A partir de 1976. en el cbcen.::irio mexicano aparecería 

importante elemento para lc.l pol í t..1 Cd y la economla: el Fondo 

Moneta.rt.o Intcrn..-icion~"ll ( 17). Cor1 este organismo financiero 

internacional el gob1err10 rncxic~no firma dcuerdo pard 

estabili:ar ld economía y corregir en gran m~dida la s~rie de 

desequilibrios 

l.a décadd d~ 

agudiz.::ido~ sobre todo •" p<l.::-tir del inicio de 

los setentas, 9in embargo. las grandes 

[orm.~ inmodidta la 

economía. mexica.nJ tuvo cntr...id.1~ de din..:~ro cons1dcr.:i.bl~s. lo 

que por otra parte pospone las Ct_~[urmag profunda~ requeridas 

por l.a economía y. adcmil~-> fa.vorcc'? t.".l crecir..icnt:.o del 

endeudamiento externo .:s. l tcnt:!r qJ.rantía cr~d1t1C1J los 

yacimientos petral.eros. Lo <lnti::-r1or. Héctor Aguilar C<lrnín lo 

describe de la siguiente form...s.: .. El gobl.erno de Jos,:· I.Ópe·z 

Partil.lo ( 1976-1.982) v10 mdrcado por las oscil.:ic1ones 

de un titubeo sino por la.s rot:.undid.:ides de unil certez.3: l.:i 

convicción de que, por primera 

~ndepend~cnte. por via del boom petrolero. 

historia 

México había 

encontrado un punto de fu.:-.1 huci.:!. su 1 ibcrtad f inancicra 

( ..... ). El espectro de la reforma cconó:nica fue guard.:ido otra 

vez en el. armario y la debilidad estructural. del ~odclo quedó 
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enmascarada baJo la fa;= risueña del auge que alcan:::ó pa;ra 

todos: capital y salario# campo y ciudad. clases media.a 

consumistas y margin~dos sLn destino" (18). 

Hasta este momento v.:t d tbu Jl1ndoso un Esta.do mexicano que 

si bien periodos de 

crecimiento econ6mtco y estabilidad# también lo qu,. 

transita hacLa económtca y politica 

creciente. De la solvenc1~ pasa gr~dualmente a la 

absoluta depcndcnciJ cconú~ic~ via el endeudamiento externo. 

además de mostrar claramente grdn resistencia la 

rcform3. política y cconómLc;• difinitiva que pudiera 

solucionar de fondo los problemas nacionales. 

El Estado mrxicano pesar d~ encontrarse ante una 

paulatina y crcc.ic-nte económica continúa asignando 

gasto público a costa del endeudamiento. No concreta medidas 

pollticas y económtcas de solución adccu.:s.das las 

circunstancias. 

Nuestra postura al respecto es que las medidas 

po1ttico-económica.s correctivas necesarias para rectificar 

1os desequilibrios conllevaban a reforma del Estado y del 

sistema político mexicano; reforma que podía trastocar la 

estructura. de poder interna desarrollada y consolidada 

durante todo el periodo posrcvolucionario. Es deci=. a1 

modificar las base~ que sostcnian el sistema político 
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mex~cano posrcvolucionar10 ne produciria un nuevo reparto del 

poder y situación hi.stórica nd.ciona.l d ifer~ntC:!. 

Consid~remos tan sólo el hecho de modificar reforma. agrari...t 

por aqricu.ltura capitalista: cultura el ientelar de votos 

4si.9nados por 

corporativismo por 

cultura electoral de votos libres; 

democracia real: políticd social 

pe1.ternal y masiva. por politicd social focalizuda y 

especifica; patcrnalismo por liberalismo y competencia: A 

continuación la representación gráfica de ésto: 
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BASES QUE SOSTIENEN AL .<,'/STEl'fA /'01.ITICO l'fEXICANO 
/'OSREVOLUCIONARIO ANTES Df; IYH:Z: 

(SISTEMA POLITICO MEXICANO l'OSREVOLIJCION6E!2j 

PAlt.TtDO 
DE 
ESTADO 
(PRJ). 

PllOT'ECCIONISMO 

POLITICA SOCIAL 
PATEa.flr(AL V 
MASIVA. 

PREStr:>ENTh DE LA RE.PURLICA 
(PRl:!.Sll>E~CIAl.JSMO). 

SINDICALISMO 

~TA.DO 
SUBSIDlARIO 
YPATEMNAI-

POru1.JSMO 

DEMAGOGIA 

CORRUPCION 

EQUILJHRIO 
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BURGUESIA 
NACIONAL. 

COHPORA.TI'\'ISMO 
VOTOS CLIEHTELAAE.S. 

RF.F'OKMA 
AGRARIA. 
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APROXIMADAMENTE DOCE ANOS (1970-1982) LA NACION MEXICANA 

SE DESARROLLA EN UNA SITUACION ECONOMICA, POLITICA Y SOCI.AL 

DIFICIL. DURANTE ESE TIEMPO SE PROLONGA DEMASIADO LA TOMA DE 

UNA DECI.SI.ON CONTUNDENTE PARA CAMBIAR EL RUMBO Y ENFRENTAR EL 

CONFLICTO. A propósito de ésto y resumiendo veamos el próxímo 

cuadro: 
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ESTADO BENEFACTOR Ml!XICANO: 

1940-1955· 
- CRECIMIENTO E INl'l.ACION (TASA MEDIA ANUAi. DI·: CRECIMIENTO DE 

PIB REAL DE 5 73~º' LOS PRECIOS Al lMFNTARON A UNA TASA MEDIA 
ANUAL DE 10.6%) 

tQ56-1970: 
- CRECIMIENTO SIN INFl.ACION (CRECIMIENTO FCONOMICO 6 74% 

ANUAL Y ESTABILIDAll IJE PRECIOS 4 :!:i~o 1'Nl l/\L) 
AUGE ECONOMICO 

1970-1976: 
- MODERJ\CION EN El. CRECIMIFN'I <> Y UNA ACEl.ERACION DE l.A 

INFl..ACION. 
- LA ECONOMIA MEXICANA SE ENCAMINA 11/\CIA UNA E l"Al'A DE CRISIS 

1977-1981: 
- INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CON El. FMI. 

- CRECIMIENTO ACELERADO DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO. 

DEUDA.TOTAL 
EN MIU.ONES DE 
OOURES: 

DEUDA A CORTO PLAZO 
DEUDATOTAt.... 

l"l7H. 

s 
37 

- CRECIMIENTO DE LOS DESEQUILIURIOS ECONOMICOS. 
- BOOM PETROLERO: 

191CO 

9 

" 

,.,., 
19 
71 

LAS EXPORTACIONES PETROLERAS SE OESARROLl.ARON A UNA 
VELOCIDAD IMPRESIONANTE A TAL PUNTO DE REPRESENTAR: 

'27% DE LAS EXPORTACIONES TOT A.LES DE MEXICO EN 1977. Y 
61% DE. LAS EXPORTACIONES TOTAL.ES l~H MEXlCO EN 19Kl. 
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- DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO: 

1977: 95 Ga5.6 MIU.ONES DE PESOS. 
1978: 124 174.4 Mll..LONES DE PESOS. 

1982-1988· 

- GRAVE CRISIS ECONOMICA QUE CONLLEVA A UNA CRISIS 
GENERALIZADA: 
•INFLACIOr..: GALOPANTE. 
• RECESIOI' PROOUCnVA 
• ESPECULACI0:--.1 MONETARIA. 
• DOLARlZACIOS DE LA ECOf"...:0\.1lA. 
•FUGA DE CAPITALES. 
• GASTO PUBLICO· 

• GASTO SOCIAL 
1 SH RF..DUCE M ... E,...-rRe 1983 y 1985. I 

- SE TOMA LA DECISION DEFINITIVA DE REFORMAR LA ECONOl\llA. 

fl.llilfiE.;. HECTOR GUILLEN ROMO. ORJGENES DE LA CRISIS EN MEXICO /940-/9810 ED. ERA. 
MEXICO. 1986. 
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E1 espejismo petrolero y la dependenci.a externa tiene 

desenlace tr4gico para la naci6n. El alucinante de 

dinero fresco que las exportaciones petroleras habían puesto 

frente l.:s. mirada del gobierno desembocó de las 

cri.sis financieras. políticas y soc1ales más severas de la 

historia de M~x1co: "inflaci6n galopan~e. alto d~fLcLt 

público. especulación rnonetar1a. recesión productiva y 

desequilibrio radical el sector externo: enorme deuda. 

déficit 1a balanza comercial por el disparo de las 

importaciones. dolarizac.i5n de la economÍll, fuga de 

capitales'' ( 19). 

Sólo la g:-.svedad que este panorama nos o( rece permite 

comprender alguna medida la decisión de José López 

Portillo de nacionalizar la banca: "sacudido por la evidencia 

de esta realidad y por la crisis de !in de sexenio. el 

gobierno menos antiempresarial y populista de los 

últimos tiempos se sintió obligado a responder y nacionalizó 

1a banca" ( 20). 

Mientras tAnto, el tiempo transcurría y la promesa 

social establecida la Constitución de 1917 percibía 

cada vez más lejana. Las inversiones extranjeras se 

multiplicaban. el discurso nacionalista cubría la ficción de 

un Estado nacionalista ( 21). el endeudamiento externo crecía 

considerablemente. la crisis económica se tornaba recurrente 

y. en consecuencia lógica tamb1ér. au~entaba la dependencia. 

- ..... ~ -



Hasta este momento ( 1982 >. es posible caracteriz.ar a1 

Estado mexicano de 1917 a 1982, considerando 1as sa1vedades 

de cada pcr1odo prcsidenci.al, l) or9anizaci.ón 

jurldico-politica pro9rcs1vamcnte interventora (Estado 

p.:..ternalista) la economia nac1onal y paulatino propietario 

de empresas y riquezas nacionales (industrias, fábricas, 

empresas 

el.ectricidad, 

las del petróleo y 

la tclefonia, parte 

derivados, 

importante de 

la 

las 

tel.ecomunicaciones, la minería, etc.); 2) Estado con 

medios de dominación prop1os, sistema político 

estructurado por un partido de Estado (partido oficial) y, un 

presidenci.alismo que lo mismo sobrepasaba al legislativo y 

judi.ci.al, que negociaba ciertas concesiones los 

diferentes grupos de poder nacionales (burguesla nacional) o 

extranjeros, 

variante de 

sustentado 

que también empleaba 

omnipotencia; 3) 

el proyecto social 

la represión 

Estado benefactor 

expresado la 

constitución de 1917 pollticas públicas fundamentadas en 

el. derecho social; 4) un Estado dominante de su población; 

S) Estado soberanía limitada y con independencia 

relativa decisiones y acciones. Un tradicional 

Estado-nación dependiente periférico ("'tercermundista"'); 7) 

Estado cuyo accionar se basaba 

legitimidad. 

- 53 -

en legal.i.dad 



f 

Es de relevancia fijarnos en las caracter!sti.cas 

mencionadas. ya que precisamente éstas nos permitirán tener 

un referente para el análisis de las características de1 

Estado mexicano 1988-1994. periodo presidencial de Carlos 

Salinas de Gortari. 

Antes de pasar otro apartado. presentarnos como 

elemento complementario a la revisión hasta aquI rea1izada un 

esquema; primero se esboza la estructura abstracta y después 

esa misma se ejemplifica con el caso del Estado mexicano; 
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ESQUEMA DE A."lolALlSIS PAllA l..A llBICACIOL'IO l>P..l. ~~,-Al>O Y 1.A 1"'01-'TICA SOCIAL Mt:XICANOS 
.. ~N F.L C'{l,...-rF.XTO M11~01AI. V NAno~AI-

l. 
CONFIGlJRACION MUNDIAL Df~I. l"ODEH. l~C"ONOMICO Y POLITJCO 

l 
~OMENT<.> JUST(JRJC<' MtlNJJIAI. ··x:.·_J 

I 
3. 
CONFJGURACJON NACIONAi. O INTl~RN/\ DI:.I. PODER ECONOMICO Y 

P<ll ITICO 

4. 
MOMENTO fUSTORJCO NACIONAL O INTERNO ··x··. 

1 ~TADO NACIONAL .. X .. I· 

l 
1 ~~-o_D_ELO __ ECO_· __ N_o_M_1co~_·_·X"_.~I · .. 

I 
1-:.oLITICAS PUBLICAS. 

1 
I 

9. 
POLITICA 
ECONOMICA. 

¡ .... 

10. 
POLITICA 

DE 
G BIERNO 

ll. 
CONCEPCION DE DESARROLLO 

SOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL -x". 

I 
11. 
POLITICA 
EXTERIOR. 
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12. 
POLITICA 
SOCIAL 



t-:t~ t-:STAOO Y l....A POl.ITICA. SOCIAL Uf-: LA Kf"APA l~SREVUt.U<.:IONARlA 
UHICADOS rN J.:I. co~-rt:XTO Ml1NOIA1 ..... !'i"Ac·10NAI_ 

lJRSS ---, 

--------l~J..'l:__~6J.J..SI~ 

e- ---·----------------J Jlll"úl •. '\RILJ,u-, 
GUJ:RRA FRlA 

~~.1:. .... R.!_<.:._~-~~-l_{/\. AllMA~l:f'TIS, /\. 

_______ ]_ __ _ 
.J. 

PARTllX> DE ~TAlX> BURGUESJA NACIONAL. 

... 
MEXICO POSREVOL.UCIOJll;ARIO 

DESARllOLLO DEI ... PROVr:.CTO SOCIAL l!...'-l'ANAIX> DE l..A CONSTil:UCION DI! 1917. 

5.. 
ESTADO BENEFACTOR. 

6. 
J.M. KEYNES 
CEJ>AL-DESARROLLIST /\. 

l~LITICAS PUBLICAS. 

9. 
CRECIMIENTO 
HACIA ADENTRO 

10. 
NACIONALISTA 

EVOLUCIONARIA, 

.. 
BIENESTAR SOCIAL: Dl!RECHO Uh'IVERSAL 

GAJ<AP."TJZADO POR. EL ESTADO. 
DESAJUlOLLO SOCIAL: PllOCESO 

DE BENEFICIOS SOCIALES. 

11. 
DEFENSA DE 
LA SOBERANIA 

12. 
MASIVA. 

PATERNALISTA 



A partir de 1982 Méxi.co asiste a. un nuevo partea.gua.a 

hist6rico. donde finalmente sin ninguna otra alternativa. ante 

la sofocante crisis económica. y politica concreta la 

decisi.ón de reformar al paisr poniendo un alto al prolonga.do 

retraso de medidas definitivas de solución. La. na.ci.6n 

mexicana. iniciaría 

sus Ámbitos. 

Miguel de l.a 

proceso de profunda.a reformas en todos 

Madrid Hurtado debe enfrentar 

contunden temen te el costo politico y económico de la. 

nacionalización bancaria rea.liza.da. por José L6pez Portil.lo, 

sumado a l.a. ya de por si compleja. crisis económica nacional. 

También, debía. gobernar pa.Ia seriamente pres.lona.do, por 

una parter desde el exterior para el cumplimiento de 11u11 

compromisos financieros. la. instrumentación rigurosa. y 

sistemática. de ciertas medidas económica.a y pol1ticaa como 

condicionante esencial para el acceso a nuevos préstamos; 

mientras que a.l interior, el. costo social y el costo político 

se entrelazaban en 

proporciones. 

sola crisis nacional de grandes 

Asi pues, las condicionantes externas e interna.a 

fundamentales que propician l.as reformas nacionales 

instrumentadas 

siguientes: 

parti.r de 1982 pueden sintetizarse en las 

Desconfianza política y económica. de l.os 
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inversionistas y empresarios. con la consecuente fuga de 

capita1es. 

rnsol.vencia económica. decir. incapacidad 

financiera para atender tanto l.a inversión pública como los 

pagos sobre deuda externa. 

Enfrentar el incumplimiento de acuerdos con el Pondo 

Monetario Internacional y propiciar la firma para nuevos 

acuerdos y crédito. 

• La recesión productiva y el descontrol inflacionario. 

MMH, antes.al.a del sal.inismo. recibe un pa!s 

profundamente asol.ado por la crisis económica. la crisis más 

severa de l.os úl. timos tiempos. 

estratosféricos. alto porcentaje 

Indices inflacionarios 

de desempl.eo con l.a 

consecuente agudización de! la pobreza .. Desde su toma de 

protesta anuncia diferentes reformas y una reestructuración 

del. gobierno basado principalmente l.a atención la 

economía 

Económica. 

través del Programa Inmediato de Reordenación 

Desde el. discurso de toma de protesta expone 

di.agnóstico general. de 1.a situación nacional: "México 

encuentra en grave crisis. El. ingreso de divisas al. 

sistema financiero se ha paralizado, salvo las provenientes 

de 1a exportación del petróico y a1gunos otros productos de1 

sector público y de sus créditos .. Tenemos una deuda externa 

~ 58 -



públ.ica. y privad.3 que alcanza. proporci6n desmesurada. 

cuyo servicio impone una carga excesiva. al presupuesto y a l.a 

ba1a.nza de pagos y desplaza recursos de 1a inversión 

productiva y l.os gastos sociales. La recauda.ci.6n f i.aca1 

debilitó acentuando su inequi.dad. El crédito externo se ha 

reducido drásticamente y se han demeri.tado el. ahorro interno 

y l.a inversión. En estas circunstancias. están seria.mente 

amenazados la p1anta productiva y el empleo. Confrontamos 

aa.r el. más alto desempleo abierto de l.os úl.timos a.i'ios. Loa 

mexicanos de menores ingresos tienen crecientes dificul.ta.des 

para. satisfacer necesidades minimas de subsistencia.. B•t. 

aitu•cióa gr•ve. e•ige inmediata corrección."(22). 

En efecto. así como el. mismo de la. Madrid l.o dice recibe 

país en condiciones graves. para lo cual propone una serie 

de reformas permeadaa por l.as condicionantes establecidas 

(FHX), que se sintetizan en las siguientes(23): 

• Reformas a l.os instrumentos de desarrol.l.o del. Estado. 

• Reformas loa modos de organización y producci6n en 

el. campo. 

• Reestructuración de la pl.anta. industrial. del país. 

• Descentra1izaci6n de l.a vida naciona1 de acuerdo con 

l.a vocación del Territorio. 

Entre otras medidas condicionadas por e1 rescate 

financiero internacional se encuentrn l.a instrumentación de 
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un modelo económico de corte li.bera.l(neoli.beral): t:.ambl.én. 

Mi.gue1 de la Madrid revierte la decisl.Ón de Lópcz Portillo 

sobre la nacionalización de la banca. terminando la 

hi.storia de las grandes nacionalizaciones y expropi.aciones; 

resuelve el procedi.miento para ld disolución. liquidación y 

extinción de entidades paracstatalcs (Secretaría de 

Programación y Presupuesto. ld de f"ebr~ro de 1985) iniciando 

ésto l.a marcha hacia .:!tr..'is. de ciertas redliza.ci.ones 

sociales de los gobiernos emanados de la Revolución mexicana 

de 191.0; rc.:ilio:a reformas cons~ J. tuct-ona les para abrt-r el 

camino la inversión privada: "los cambios económicos 

profundos traen cambios juríd ices tambt-én profundos" e 24). 

finalmente. utiliza una vez más 105 lemas del nacionalismo 

revolucionario. pero esta todo el vaclo que la 

reali.dad y los hechos gubcrnamc-ntalcs hacían evidente. El 

México posrevolucionario encontrabd ante seri.e de 

reformas que intentaban diluir ld relación dependiente y 

paternal sostenida y reforzada por var i.as décadas por e1 

mi.amo Estado. 

Además. cabe señalar que a la par de la cri.sis económica 

se desencadena también una gran crisi.s políti.ca naci.onal. 

debi.do a 1a fragmentación y pugnas internas en el. seno del 

partido de Estado. Evidentemente la refor~a iniciada cobraba 

un costo político consi.deril.ble y se rompía el equilibrio de 

poderes consolidado durante la etapa pos revolucionaria 

afectando pri.ncipalmentc la relación entre la fi.gura 
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presidenciAl y 1a hegcmonla del partido de Estado, el partido 

Revolucionario Institucional. 

Una fracción del PRI. denominada corriente Democrática, 

.integra.ria p.ara las elecciones presidenciales de 1988, junto 

diferentes ocganl.z.:sc1ones y partidos politicos 

minoritarios, el Frente Democr5tico r~acional. 

No obstante lo anterior, y aunque no es posible en este 

traba.Jo aborddrlo con mayor profundidad, ya que por sI solo 

requiere un estudio amplio, es necesario señalar un elemento 

de gran rclevanc1a que V3 siendo cada vez más visible en el 

escena=Lo politice mexicano a partir del parteaguas de 1982: 

la sociedad civil. 

Alrededor de ésta se han generado di fe rentes enfoques, 

posturas y debiltes, sólo 

académicos(25), sin embargo, 

la sociedad civil ~se define 

políticos sino también 

lo expresa Carlos Monsiváis 

la práctica como los 

conjuntos organizados independientes del gobierno que están 

tratando de estructurar la participación ciudadana"(26). Esta 

participación girará torno 

(participación abonada gracias 

diversas prob1emáticas, 

la retirada de1 Estado 

benefactor mexicano ciertas áreas)• la degradación 

ambiental (movimiento ecologista), el acceso a la vivienda 

popular o a otros satisfactores 

relevancia 

servicios públicos, etc., 

presenta la exigencia de no obstante, de 

democracia real de las banderas de la sociedad 
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ci.vi.1. 

Así pues, de esta formd ~s import~nte hasta aquí ubicar 

esqucm.áti.camentc el cscc-n.:ir io que He configurando y que 

integra fundamentalment~ 

politico mexicdno: 

panorama. de crisis del sistema 
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ELEIUENTOS QUE PONEN EN CRISIS AL SISTE~IA l'OL/T/CO 
~/EX/CANO DESPUES DE /9lf2: 
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2.2. EL ESTADO MEXICANO (1988- 1994). 

"Méx.ico -decía Lansing en 1924- ( l.a cita es de 

Rafael. Ruíz Harrel) es un pala extraordi.nar.iamente 

f&cil. de dominar porque basta con controlar a un 

so1o hombre: el presidente .•. La sol.uc1ón necesita 

más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos 

ambiciosos las puertas de nuestrds universidades y 

hacer el esfuerzo de educ.a.rlos el. modo de vida 

americano, nuestros valores y en el. respeto al. 

liderazgo de Estados Unidos. ~téxico necesicará. de 

administradores competentes. Con el. t.iempo, esos 

ocupar cargos importantes y 

eventualmente adueñarán de la presidencia. Sin 

necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o 

dispare un tiro, harán lo que queremos. 

mejor y más radicalmente que nosotros". 

Y lo harán 

víctor Alfonso Maldonado. ~Jornada. Enero •gs. 
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Previo a. la continuac1611 del an~lisis puntualicemos que 

e1 gobierno de Cdrlos SalindR de Gortdri asiste a un momento 

político. económico y social mod.tCtcado respecto los 

elementos pr<..~valccientes de la Cpuca posr-evol ucionar.ta. El 

sexenio 1988-1994 inicla crisis poJitic.:i severd donde 

la "Camilla revolucionaria" v1ví;1 el costo de las r~~forma.3 

emprendidas. La e1ccuc16n prac1sa del programa económ1co y la 

reCorma política consecuente h<lbic:1 roto tanto el equi.librio 

interno de poderes como t~l pacto de complic.tda.d entre el 

presidente de la Hepúbl.tc.:i y tradición priísta 

pseudorevolucionar.ta. 

E1 salinismo debia enfrentar desde el inicio de 

gobierno tres retos centrales: 

• necomponer el pacto Estado-Sociedad. 

• Consolidar nuevos interlocutores políticos y, 

Dar continuidad las reformas iniciadas por M.MH y 

atender las exigencias internacionales dadas por 

g1obalización, el regionalismo y la interdependencia. 

¿ De qué forma, cuáles estrategias, con. cu4.les 

argumentos se propone superar los retos mencionados ? 

MODERNIZAR A HEXICO: 

Moderniz~ción social. 

Modernización polític~ 

Modccnizaci.ón económica. 
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MODERNIZAcrON SOCIAL. 

La moderni.;:ación en aste rubro debía permitir,, por un.a 

parte,, establecer una lógica politico social,, que sin caer en 

1os patrones de patern~lismo de la época posrevo1ucionaria y 

armonía el modelo económico,, atendiera 1a cuestión 

social,, y por otra., 109r~ ra la reconci l iac.ión sociopopular y 

la recuperación de legitimidad perdida con las elecciones 

presidenciales de 1988. 

MODERNIZACION POLITICA. 

Habiéndose roto el equilibrio interno de poderes y 

siendo quebrantado también el pacto político entre 1a fami1ia 

""revo1ucionaria" priísta,, el presidente debía integrar a su 

alrededor grupo interlocutor sólido que le permitiese 

moverse adecuadamente en el camino hacia el logro de sus 

objetivos y la satisfacción de las necesidades políticas de 

su gobierno. 

MOOERNIZACION ECONÓMICA. 

La modernización de la economía atendería 

fundamentalmente la recuperación económica nacional a cravés 

de medidas permead~s por las exigencias y cond~cionantcs de 
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.-
l.os or9anioinoe C i n~'1.nC i.eros dándole ae! 

conti.nui.dad a la n~rlc de reformd.R iniciada.a ya. desde Mi9ueoJ. 

de 1a Madrld. adem.ís de oolldiCico,r pol[ticnmente 1n imagen 

de México con ~l exteriorª 

Haciendo p.a.réntesia. ubicaremos hacia d6nde 

proseguirá nuestro estudio. Prim~r4mf!"nte; u~ revisará el 

marco qenera1 de los cambios internaciondl~o actuales. y 

se9undo. analizar ld or~cntaci6n del proyecto ealinieta que a 

nuestro crite-rio determina lon rasgos esenci.alee del Estado 

mexicano contcmporán~o. 

E1 contexto i.nt~r.n.aci.ona l ha sufrido enorme-o cambios. 

l.aa estructuras económica.u y nociilleu. viven coyuntura1 

proceso de tra.nsformac.ión c1 cual los Estados y qobiarnos 

repl.antean funcionee y organizaci.ón. El 1 i beral.ismo 

po1ítico y los grupos derechistas parecen asumir e1 liderazgo 

ante la ca~da de1 b1oquc socialista. as! 

funda.mentan .ideología J.rgumentos de E:l fin de la. 

hi.storia y el últ.imo hombre: -El. panorama. .internaci.ona1 d~ 

hoy se caracteriza. por una situación de cambios constantes y 

profundos. Las nuevas circunstancic:~s .internacionales apuntan 

hacia e1 surgimiento de nuevo orden que difiere 

notab1emente del gestado después de 1945. La dinámica de los 
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fen6menoa 

dificulta 

pol.I.ti.cos,, ec:onóm i.cos • social.ea y 

nac.iones a.nti.c.ipar con 

cul.tura.l.ee 

certeza el. 

desenvolvimiento de loH aucesos internaciona.lea en el. Cuturo 

cercano•.(27) .. 

E1 pl.aneta vive conformación po11t.ico 

geográfica. donde 1.a.s qrandee potencias luchan por apropiarse 

y asegurar ciP-rta cantidad de mercados. .integrando y 

eri9.iéndose 11derea de regiones económicas .. 

E.l discurso ideológico dominante trata de mostrar l.a 

modernidad y el globa.lismo como .inevitables et4pas superiores 

de satisfacción humana .. 

La modernidad y el globalismo son conceptos que 11.ega.n 

por rcfl.ujo,. de los paíscn al.ta.mente i.ndustri.alizados a l.os 

países l.lamadoa del Tercer- Mundo º• '"aubdcsarrol.l.a.dos• o. 

dependientes o. extremadamente endcud~dos. cte •• decir 

que,, en al.g~n sentido ser un •pais pobre'" significa estar a. 

expensa.a del. líder 

siempre- y de 

-por lo genera1 de su región. aunque no 

ideas y proy@ctos económico aocia1es 

91.obalistaa y de modernidad .. 

Así pues. 

91obalidad,, 

1a fase actual. del c:apita1ismo. crisis. 

regional.ismo económico. re con formación 

geopo1I.ti.ca y nuevo orden mundia1 son conceptos c1ave de 1a. 

coyuntura actual .. 
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Por otro lado. importante señalar como elemento 

austanci.al del contaxto i.nternacional l.a situación soci.al 

imperante este fin de El amplio informe 

'Desarrollo ltumano 1992' del rrogramJ de las Naciones 

Unidas p.::lra t~Stlr:tOni<\ cu.:i.dro de 

polarizacl.oneo socia.lC!.i c-n crecl.rnl<'.!nto. lndica que el 20'f. más 

rico de 1a población mundi."ll o:"> dt~eñ.o del 82.7~ ..l~l ProdlJCto 

Bruto Mund1z1l, del til.2'f, del comer2io ~undl....tl. del 94.6~ de 

los prL·st..dmos comcrct.alc-s. del !:H1.Gf, dc..l ahorro interno, y el 

B0.5% de l"' inversión t.ntern,1. l..d tendencia 

dcs~qualdad crccicn~c. Según ~l informe las distanc1ds entre 

el 20~ m~~ rico y el 20~ m~~¡ po~r~ d1• la poblaci6n mundiJl se 

han dupli.cado en 108 Glt1mo~ JU dfios ••• "(26}. 

Así pues- de lJ mLsmLt forna corn-=> la acto.J.3li.dad mundial. 

no puede ncgdr la do:nina.nci<l c.--ip1t.-11-1st.,1 y qlob.:il.izadora de 

nuestros dias. tampoco pocde d~oment:1r la deuda social. 

acumulada durante s 1endo e 1 tema 

"superación de la pobr~za'' un eubeo delicado y complejo. ente 

potencial y fuente de diftcil~~ retos par~ los gobiernos del 

orbe. 

En otra vertiente podemos ver t.Jmbién otros elementos 

como: la existente crisis irlcolóq1ca.. crisis de las ideas. 

simultánea al nuevo orden mundial.: los dudoso~ proyectos de 

la modernidad ce is is del p0nsa.mient) modnrno; creciente 
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.interdependencia de los l..:s tC1.dos-nac 1.Ón des.:i.r colla dos. mayor 

explot~c.ión y subordinación de los subdesa.rrol.ladoe; la 

naturaleza dcpcedada. por técnica. y neces l dad de 

preservarla; la modcrn1.:.~1c1ún se entiende pc..t.ra .lo!J paises 

subdesarrol la.dos (_•! p..:1:--iO regímenes democr3ticos. 

basados en el libro mere.ido, r"gulados por unc..t. adm1nistraci6n 

eficaz y suJCtos a nor;.ias Juridt.cds imparc1<tl'!"sC29); 

'luchas de 11beraci6n' y l~n 'lucha9 df? clasfls' aparecen 

un fenómeno termi.nado, conceptos obsoletos. En vez de la 

'.liberación' se propone la 'in::>•!CCl.Ón' o l~ 'integrd.ción'• y 

de lucha social. la 'sol1darJ.d..-id' humanitaria 

cmpresarial".(30). 

En el presente contexto internacional. el nuevo orden 

mundial. la crisis económica. la crisis ideológica y los 

proyectos moderni.zddores entre otros factores • .irradian al. 

p1aneta y por supuesto ta~bl..~n ~ M~xico. 

A partir de ndción mexicana 

coyunturalm~nte y 

anteriores. la 

formd c~pcci~l resp~cto 

influenci~ mundial, 

refleja., 

décadas 

acciones de 

gobierno que concretan, 

jurídico-constitucionales. 

corte neoliberal. 
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Si.quiendo con 1a 1ógica de 1os esquemas ya presentados y 

contraste con e1 cuadro de 1a página 56. se resume 1a 

nueva estructura. mundia1 y naciona.1 1a.s cua.1es se acomodan 

1as transformaciones de1 Estado y 1a po1ítica. soc~a.1 

mexicanos: 
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1!:1 .. ESTADO Y LA POLrrtCA SOC.."IAL t;N Mt:..1'1CO 19"3-1?94 Y.N t:L C:OS,.l'.XTO MUNDIA 

l. 
ESTADOS UNIDOS/COMUNIDAD ECONO~flCA EUROPHA/JAJ>Of'.i:/Clfl'NA 

2.. 
CRISIS flNl\~CIERI\ INTERNACIONAi. 
FIN l>E LA GUEH.RA FRIA/NUEVO REl·AR ro DEL MU~UO 
Gl.OHAUOAl>IREGIONl\LISMO/INTl<JU>l:l'E1'"Ul:.-..rCIA 

3. PRESIOEN"fC. DE LA RF-PUBLICA. 

EMPRESAS llURGUESIA PAR'nlX>s 
TilANSNACIONAl.ES, NACIONAL POLITJCOS . 
INVEllSIONISTAS 

PARTlf>O SOCIEDAD ASOCIACJONES 
Dli CIVIL. AEl.JGIOSAS. 

ESTADO 

l .. 
CIUSIS ECONOMICA Y POU:TICA CON ELEVADO COSTO SOCIAi. 
REFOllM.A DEL EST Al>O. 
REESTR\JCnJRACION l>EL SISTEMA POLJTICO MEXlCl\NO 

1 :V.00 NfO' •ees•• 1--········ 

6. 
LIDEkAUSMO ECONOMICO. 

POLITICAS PUBLICAS f. 

10. 
MODERNl7-"CION. 

.. 
BIENESTAR SOCIAL.: k.ESPONSADlUDAD 

INDIVIDUAL. LOGRO PERSONAL 
DESAkROLLO SOCIAL: SA TISFACCION DE LAS 

NECESIDADES llASICAS DE LA POBLACIOS 
ELEGIDA COMO Plt.IOIUT ARIA. 

11. 
PROMOVER 
F.NEL. 
EXTERJOR 
F-L OESARROLI..O 
DEL. PAIS. PROMOVER 
LA IMAGEN DE MEXJCO 
r:..NEL.MUNDO 
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12. 
PROHASOL. 
F'OCAUZADA. 
SELBCTIV A. 



II. 

No obstante 1a amp1i.tud i.mportancia de1 periodo 

sa1inista. trataremos de vertir a1gunas cuestiones re1ativas 

a 1a connotación de éste en e1 marco de las transformaciones 

generales de 1a nación mcx~cana teniendo como base analítica 

e1 P1an Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

Este documento lo hemos resumido en su estructura básica 

con el fin de apreciar sus vertientes esenciales. quedando de 

la siguiente manera: 
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ESTRUCTURA BASICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
19119-1994. 

CAPITI1l_O 1 
- BALANCE GENERAL: LOS RETOS Y LAS OPORTUNIDADES. 

CAPITtJL02 
- OBJETIVOS: 
A. LA DEFENSA DE LA SOBERANIA Y LA PROMOCION DE LOS INTERESES DE 
MEXJCO EN EL MUNDO. 
B. LA AMPLIACION DE LA VIDA DEMOCRATICA. 
C. LA RECUPERACION ECONOMICA CON ESTABILIDAD DE PRECIOS. 
D. EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL NIVEL DE VIDA DE LA 
POBLACION. 

- ES"ffiATEGIA: MODERNIZAR A MEXICO 

CAP!TULQ3 
SOBERANIA NACIONAL Y PROMQCION DE LOS INTERESES DE MEXICO EN 
EL EXTERIOR: 
- DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL. 
- APOYAR EL DESARROLLO ECONOMICO. POLrnCO Y SOCIAL DEL PAIS. A 
PARTIR DE UNA MEJOR INSERCION DE MEXICO EN EL MUNDO. 
- PROTEGER LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS MEXICANOS EN EL 
EXntANJERO. 
- APOYAR Y PROMOVER LA C<X>PERACION INTERNACIONAL. 
- HACER DE LA CULTURA MEXICANA UNO DE LOS PRINCIPALES 
ELEMENTOS PARA REAFIRMAR LA 101'."NTIDAD NACIONAL Y AMPLIAR LA 
PRESENCIA DEL PAIS EN EL MUNDO. 
- PROMOVER LA IMAGEN DE MEXICO EN EL EXTERIOR. 

CAPITULO 4. 
ACUERDO NACIONAL PARA LA AMPLIACION DE NUESTRA VIDA 
DEMOCRA TICA: 
- DEMOCRACIA Y MODl~RNIZACION POLITICA. 
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- MODERNIZACION DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD. 
- IMPULSO A LA CONCERTACION Y A LA PARTICIPACION SOClAL EN LA 
CONDUCCION DEL DESARROLLO 

CAPITllLO 5 
ACUERDO NACIONAL PARA LA RECUPERACION ECONOMICA CON 
ESTABILIDAD DE PRECIOS: 
- METAS. CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
CERCANO AL b% ANUAL Rl'DUCIR INF1~-..clON, ESTABILIDAD CAMBIARIA. 
EQUILIBRIO DE LA BALANZA DE PAGOS 
- ESTRATEGIAS DE LA POLITICA ECONOMICA 
_ ESTAAILIDAD CONTINUA DE LA FCONOMIA 
. AMPLIACION DI-: LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA INVERSION 
PRODUCTIVA. 
_ MODERNIZACION FINANCIERA 

MODERNIZACION ECONOMICA MODERNIZACION DEL CAMPO. 
MODERNIZACION DE LA PESCA, MODERNV.ACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, MODERNIZACION 
DE LAS TELECOMUNICACIONES. MODERNl7.ACION DEL TURISMO. 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA. ADECUACION DEL MARCO 
REGULADOR DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. MODERN!ZACION DE LA 
EMPRESA PUBLICA, CIENCIA Y-¡ ECNOLOGIA 

CAPITUl.06 
ACUERDO NACIONAL PARA EL MEJORAMIEi-n-0 PRODUCTIVO DEL NIVEL 
DE VIDA: 
- CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS Y PROTECCION DEL NIVEL DE 
VIDA DE LOS TRABAJADORES. 
- ATENCION A LAS DEMANDAS PRIORITARIAS D<'-1- BIENESTAR SOCIAL. 
- PROTECCION DEL MEDIO AMBlc"NTE. 
- ERRADICACION DE 1.A POBRE.ZA EXTREMA: PROGRAMA NACIONAL DE 
SOLIDARIDAD (PRONASOL)_ 

CAPITIJL07 
SISTEMA NACIONAL DE Pl.ANEACION DEMOCRATICA_ PROGRAMAS 
NACIONALES DE MEDIANO PLAZO DEL SIS-ic:MA NACIONAL DE 
PLANEACION DEMOCRATICA PARA EL PERIODO 1989-1994: 
-SALUD_ 
- MODERNIZACION EDUCATIVA. CULTURAL Y DEL DEPORTE. 
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- PROCURACION E lMPARTICION DE JUSTICIA DEL GOBIERNO FEDERAL. 
- DESARROLLO URBANO. 
-VlVlENDA. 
- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
- MOOERNlZACION DEL ABASTO 
-CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD. 
- MODERNIZ.ACION DEL CAMPO. 
- APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
- MODERNIZ.ACION DE LA PESCA. 
- CIENCIAS Y MODERN!ZACION TECNOLOGICA 
- MODERNIZ.ACION INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO EXTERIOR. 
- MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. 
- MODERNIZACION DEL TRANSPORTE. 
- MODERNIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES. 
- MODERNIZACION ENERGETICA. 
- MODERNlZACION DE LA MlNERlA_ 
- MODERNIZACION DEL TURISMO 
- MODERNIZACION DE LA EMPRESA PUBLICA. 
- FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROl.LO. 

~ PUN NACIONAL DE DESARROLLO. 1989-1994, MEXJCO, 19119 
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De la revisión del esquema anterior sobresalen loa 

siguientes elementos: democracia, modernización, promoción de 

los intereses de México en el mundo. recuperación económica y 

mejoramiento productivo. 

En términos generales. la C"strategi.:i sc;,alada es la 

modernización; ésta es el CJC de las reformas y de todos los 

programas: por pLtrt:e la reforma económica.. donde 

inc.luiri..-imos el mC!Joram1cnto productivo }" la. recuperación 

econ6mic..-i; y .segundo la. reforma pol Í ti Cil, en la que 

pondera el asunto de la democracia. Sin embargo, también la 

promoción de la imagen de México en el mundo es una cuestión 

reiterativa a lo largo del documento. 

La política social y la erradicación de la pobreza 

extrema se contemplan dentro del A.cuerdo Nacional. para el 

Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. 

Los e.lementos sustantivos del mencionado Plan guardan 

armonía con la nueva configuración nacional e internacional. 

as! también, l.a orientación de1. Estado y la política 

social. son acordes tanto al. Estado neol.ibera1 como la 

concepción de b.ienestar socia1: responsabilidad 

y, desarro1l.o soc.ial.: satisfacc.ión de 

básicas. 
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Es as.! pues,. para. abordar la comprensión del Estado y 

la Polltica. Social México 1988-1994 revisaremos algunos 

conceptos esencia.les. 

En esfuerzo por integrar las caracter!sticas 

esta.ta.les del periodo rercrido,. analizaremos ciertos términos 

vertidos en el discurso del entonces presidente: las palabras 

moderni.zación,. nuevo y cambio. A continuación veremos la 

forma en que estos tres términos elevados a la categoría de 

conceptos pueden coadyuvar esclarecer y caracterizar al 

Estado mexicano de la era global.izadora mundial. 

La Modern.izaci6n estratégica del PND 1989-1994 es 

término técnico que toma de acepc1ones más 

comunes,. la de advertir "cambios": "en todos los tiempos 

ha usado para. distinguir la novedad,. que irrumpe la 

sociedad establecida y anuncia un cambio,. de la rei terac.ión 

de las formas de vida que continúan el pasado. En 

sentido, las ''vanguardias .. ,. ( ... ), la adhesión las 

.innovaciones aunque sean pasu]eras,. suelen caliCicursc de 

"modernas",. cualquiera que sea su contenido" (31). 

Por otro lado debemos señalar que ld tecnicidad del 

de este término lo ubica como un comodín anunciador de 

novedades y enormemente desvinculado la acepción de 

.Modernidad, es decir,. de época Moderna, así pues: .. se refiere 
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a una gavi.l.l.a de procesos acumul.ativoa y que se refuerzan 

mutuamente: a l.a formación de capital. y a la movil.izaci6n de 

recursos1 al desarrol.l.o de las fuerzas productivas y al. 

incremento de l.a productividad del. trabajo; a l.a impl.antación 

de poderes pol.Iticos centralizados y al. deaarrol.l.o de 

identidades nacionales: l.a difusión de l.os derechos de 

participación pol.{tica, de las formas de vida urbana y de 1.a 

educoción forma l.; l.a secularización de valores y normas, 

etc." (32). 

El PNO l.988-1994 la exposi.ci.ón de los argumentos 

moderni.zodores y de l.a estrategia para '"modernizar a México• 

y. torno los cuol.es girara el. proyecto de naci.6n 

propuesto por CSG. 

Pero, ¿qué tipo de '"cambios'" se anuncian?. El. discurso 

del. gobierno sal.ini.sta l.o usa en dos sentidos: a) reformar: 

ésto es, dar forma, rectificar, cambiar, modificar. 

transformar, innovar, enmendar, variar, etc •• ejemplo cuando 

dice: "hacia l.a modernización de México •• '", '"modernización de 

l.a infraestructura", lo que sugiere dar nueva 

forma al pais mexicano, transformar la infraestructura. 

existente en otra, rectificar ••• ; b) privatizar: dar carácter 

privado 1.o que antes era estata1: "modernización de 1a 

planta industria1", ••1a moderni.zación económica será 

inconcebibl.e s.in 1a modernización de 1a empresa púb1ica .. , 

etc .. 
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Modernización implica entonces. gi.ro, 

recti.fJ.caci.ón. una reforma en dirección hacia J.o priya.do .. 

Dice: .. la modernización económica será. inconcebible sin la 

modernJ.zación de 1a empresa pública••, esto es. 1a 

transformación que pretende dar la economía serla 

posible sin cambiar el rumbo o sin modificar lo que hasta 

ahora habla sido la empresa pública. ¿ y qué había sido hasta 

este momento ? • En primer lugar, una economia intervenida 

fuertemente por el Estado y. en segundo. empresas públicas 

propiedad o subsidiadas y ampliamente protegidas por el 

mi.amo .. 

Por otro lado, tenemos lo NUEVO: que no existía o no se 

conocI.a antes, pal.abra que se utiliza acepción más 

simpl.e y cuyo significado puede confronta.do en un 

diccionario común ( 33).. Esta palabra, que en al.gún sentido 

puede ser sinónimo de moderno, funciona como un indicador de 

al.90 que quiere dáraenos a conocer, algo que no existía con 

anterioridad, al menos no para los mexicanos: •nuevos centros 

comerciales", "nuevos vientos de transformación y cambio que 

sopl.an el. mundo". "nuevos espacios de integración 

regional", "nuevas real.idades mundial.es", "existen nuevas 

formas de intervenir ....... , "una nueva idea de progreso para 

todos", "del. nuevo modo de producir, organizarse y vivir del 

campo mexicano", etc. 
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Lo nuevo es y está en e.1 exterior: la reconf'orma.ci.ón 

geográfica., política., económica .. social a seguir. 

Y tercer punto., CAMBIO: acción de cambiar., va.ria.r .. 

reemplazar .. convertir., etc... es decir.. al igua.1 que e1 

término NUEVO., en su acepción m.ds simple. Se expresa como 

mandato, orden .. obligación de car.S.cter 

irrevocab.le: "Debemos cambiar".. "e1 cambio económico ~ 

~·...... "Estado y sociedad ~ cambiar para ••• ".. •ios 

cambios que la modernización exige .•• " .. 

indispensable", "e.l cambio es inevitab.le". 

"el. cambio es 

Por .lo tanto., dado lo anterior, podenaos ubicar 

premisas inicia.les precedentes de.l prototipo de naci.6n 

propuesta por Car.los Salinas de Cortari: 

l... Da cuenta de un país que debe actuar acorde a .la 

situación externa prevaleciente., de acuerdo a lo NUEVO: nuevo 

orden mundial .. integración regiona1 .. etc. 

2. Pero., para actuar conforme las exigencia a 

internac.i.ona1es., para tener posibi.lidades de acercarnos o 

incorporarnos a .lo NUEVO es imperativo CAMBIAR. 

3.. Y para CAMBIAR es necesaria .la MODERNIZACION. 

4 .. Por .lo tanto., se da paso a 1a modernización., a 1os 
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c:amb.ios. 

Estado. 

vigente. 

1as reformas y. entre éstas l.a reforma del. 

l.a modific:ac:ión de la. Constitución Pol!tica 

Hasta aquI es posible conf ígurar un esquema de 

aná.1iaia del. Esta.do y la Política Soc.ial 1988-1994 ubicando 

las bases de1 sistema político mexicano que el gobierno se 

propone transformar: 

La gran crisis de 1982 y la. decisión de reformar la 

economía mexicana alteran el estado de cosas que hablan 

permanecido relativamente equilibradas durante la etapa. 

posrevolucionaria. El proceso de cambio iniciado por el. 

gobierno de Miguel de la Madrid y proseguido por el. 

presidente Carlos Sal.inas requiere de la modificación de las 

bases del sistema polltico mexicano. El Estado y la Pol.Itica 

Social 1988-1994 se ubican como dos de los elementos 

fundamentales dentro de esa nueva estructura de soporte para 

el sistema pol.Itico (especialmente para la figura 

presidencial y para l.a permanencia del. partido de Estado) y 

el 1.oqro de un nuevo equil.ibrio interno de poderes. 



BASES QUE PRETENDEN SER ESTAIU-ECIDAS Al- .WSTE/ltA 
POLITICO lltEXICANO 1988-1994. 

1 SISTEMA POLITICO MEXICANO 1988-1994:1 

PRESlD~ DE LA Rl!PUDUCA 

8MJ"RliSAS DUHOUU .. 'il.A l'A.R.1100 OTROS l'AXTUX> SOCU:JlAO ASOCIACK .... l::S 
11tANSNACIONAL&S. J'olACKJNAL. ACCIC»l P~ Oli <..,VlL. KHl.IClf<)!l;.A..'l 
INVBKSIONUTAS MM:IClNAL. PCLITICO!I H.,TAIX> 
~ 

UBERALIZACION 
COMERCIAL 

ESTADO 
NEOLIBEaA.L. 
FUERTE. 
REcn:>R 
Y ASISTENCIAL. 

NT.OLIBERALISMO AGRICVLTVRA 
CAPITALISTA 

POLmCA 
SOCIAL 

IFOCALl7ADA 
(PRONASOL). 

MERCADO ... 
PRECIOS 
REA.LES. 

CORRIJPCION 
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CON El .. 

EXTERIOR.. 



IXI. 

c. Reformas constitucionales para qué ? ( ..... ),, no dudo 

en responder a esa interrogante con claridad: reformas para 

1a Revo1ución Mexicana y Reformas de la Revoluci6n Mexicana. 

( •.• ) Las reformas la Constitución son para que 1a 

Revo1ución Mexicana, programa social y proceso 

ideo1ógico. desembarace de lo que operante ya• 

porque dio lo suyo, simplemente funcionó,, bien 

prevenga lo que ha de hacerse para anticipar el futuro .. ( ... ) 

Las reformas a la Constitución de la Revolución Mexicana son 

para preservar ésta, porque sólo se reforma lo que se quiere 

conservar". 

José Francisco Ruíz Massieu,, Reformas constitucionales y 

modernidad nacional. 

Uno de 1os elementos de mayor trascendencia de1 periodo 

1988-1994 fueron 1as reformas y adiciones constitucionales .. 

Había de prepararse el camino juridico, la legalidad de las 

transformaciones del Estado y de la nación en su conjunto. La 

reforma bancari.a constituiría nuevo sistema íntimamente 

vincu1ado a la propiedad particular mayoritaria de los bancos 

y 1a des incorporación de las sociedades naciona1es de 

crédito,, con el propósito de ''competir" internacionalmente; 

1a crisis P1ectoral de 1988 y el surgimiento de nuevos 

actores crea 1a necesid~d de reformar 1a 1egislación 

e1ectora1: '"e1 propósi.to de ajustar 1as elecciones a los 
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preceptos lega1es y hacer1as cada vez más Limpias y 

creibles" .. ( 34) .. 

Por su parte. como muestra de un importante movimiento 

mundial reivindicatorio. -los grupos sociales por una parte. 

y las comunidades étnicas regionales por la otra• 

convierten los principales act:.ores ( 35)-; los derechos 

humanos y los derechos indígenas instalan considerables 

discusiones t:.rascendiendo reformas constitucionales; 

adicionan los artículos 4to. y 102. 

Tambi~n. para hacer realidad ''el nuevo modo de producir, 

organizarse y vivir del campo mexicano... así como la 

"modernización'º del mismo. es decir. para dar paso al CAMBIO 

y lo NUEVO, el Estado mexicano tropieza con ciertos 

párrafos del articulo 27 constitucional. Algunos de los 

obstáculos que parecian limitar al gobierno en novedoso 

proyecto 

obstante. 

se denominan ejido y propiedad comunal. No 

fueron dificultades derribadas por el 

presidencialismo y los vicios del sistema político. Quizás 

nadie hubiera imaginado. que precisamente esta decisión 

cupular traería imantada la declaratoria de guerra de 

movimiento guerrillero: "Hay ahora leyes que atacan la 

propiedad comunai y el eJido, que favorecen el acaparamiento 

de tierras, que permiten la venta de nuestras riquezas a los 

dineros del extranjero. Y estas leyes fueron hechas por los 

ma1os gobiernos mexicanos, ••ncoliberalcs" les llamamos 
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nosotros. que manejan este país. el suyo y nuestro. mi 

General. como si fuera una hacienda en decadencia. una gran 

finca que hay que poner en venta con toda la peonada. o sea 

los mexicanos. mi General. inclu.ida. sI.. tiene usted raz6n 

Don Emil.iano. es una vergücn;::a y entonces nos recordamos de 

l.a palabra "dignidad" y recordamos de vivirla y de 

morirla. y da.le que nos alzamos en armas. y que le decimos a 

todos que ya basta. que hasta aquI nomÁs. que ya no. que 

exi.giamos techo. tierra. traba.jo. pan. salud. educación. 

independencia. democracia. libertad y paz. y que decimos que 

todo va en la democracia. la libertad y la justicia. y que 

para todos todo. y que para nosotros nada. y muchos oídos y 

corazones nos escucharon sus palabras de usted. mi. General. 

que se hablaron en nosotros .... " ( 36) • Los pueblos indios no 

podian conformarse con la a.dición al articulo 4to.. eso no 

compensaba en absol.uto la pérdida definitiva. l.a disolución 

de sus esperanzas por tener un espacio social y productivo 

digno. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace su 

aparición el. lo. de enero de l.994; eligieron esa fecha. 

según declararon la prensa. porque ese día iniciaba l.a 

vigencia del Tratado de Libre comercio para Norteamérica. 

Un acuerdo comercial para entrar al primer mundo. a l.o NUEVO. 

Un acuerdo histórico que una vez más l.os dejaba al. margen. 

En pol.émica absol.uta y atendiendo a lo que el. discurso 

enunciaba como .. renovar l.a concertación con organizaciones 

tradicionales". otorga personal.idad jurídica 1as 

- 86 -



asociaciones religiosas y, el derecho a votar, pero no de ser 

votados, de los ministros de culto. La Iglesia entró también 

al CAMBIO y a la MODERNIZACIÓN. 

Por otro lado, creemos no podia Caltar podla 

salvarse de los cambios, el artículo Jo. constitucional. 

AquI el Estado restringe su obligación en materia educativa, 

ya que con la reforma. se p~sa de "toda- la educaci6n (todos 

los niveles: básico. medio, medio superior y superior) que el 

Esta.do imparte, a sólo la educación preescolar, primaria y 

secundaria (básica). A continuación el primer párraCo de este 

artículo ~ de la modificación: "La educación que imparta 

el Estado ( .•. ) tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la ve;:, el 

amor la Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional en la independencia y la Justicia ••. ••. El mismo 

primer párrafo DES PUES de la reforma.: "Todo individuo tiene 

derecho recibir educación. El Estado ( ..• ) .impartirá 

educ4ción preescolar, primaria y secundaria. La educación 

primaria y la secundaria son obligatorias."C37). 

IV. 

Teniendo como precedente la exposición teórica, 

conceptua1 y ana11tica de 1os incisos anteriores conc1uiremos 

este capítu1o señalando 1as características del Estado 

- 87 -



mex.icano 1988-1994. O.ichos rasgos no son pr.ivat.ivos de eate 

per.iodo, ya que se emp.iezan configurar desde 1982 con 

M.igue1 de 1a Madrid, se aceleran y toman auge con Sal.inas, se 

acentúan y pros.iguen con el gobierno de Ernesto Zedilla Ponce 

de Le6n. 

En contraste a 1a caracterización del Estado mexicano 

posrevoluc.ionar.io, encontramos hoy un Estado que se muestra 

ostensiblemente distinto. A continuación de 

esquemática una relación al respecto: 

Un Estado regu1ador. propietario. Una 

organización jurídico política que revierte su carácter de 

dueño de empresas e instituc.iones públ.icas; reduce, limita o 

disue1ve su actividad de subsidiario: " 1a naciona1ización 

bancaria de 1982 significó el úl.timo canto del. c.isne de un 

intervencionismo estatal exacerbado. agotado ya el. model.o 

económico definido en los años 20 ( ..... ). La corrección del 

modelo económico para arribar a una efectiva rectoría del 

Estado, lugar de Estado-empresario ubícuo y no 

f.inanciable". (38). 

2 .. Un Estado que busca la cohesión social a partir de la 

sel.ectivi.dad social.: .. Mediante una mayor selectividad en 1as 

polLt.icas económicas, en la asignación de subsid.ios y en el 
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gasto social, se aumentará la incidencia de la pol!ti.ca 

económica en el bienestar social de quienes más lo necesitan. 

Las acciones para atender a loa grupos de escasos recursos 

del campo y l4B ciudades serán ael.ecti.vas y 

eapec~f~caa".(39). 

El. bienestar -atención del bienestar de los grupos de 

menores recursos- y. l.a polttica social dirigida 

especi f i.ca. y especialmente a ciertos grupos, ya no a todos 

los mexicanos. Se busca cubrir sólo a aquellos considerados 

como los m&s desprotegidos y vulnerables, en este caso, la 

población que vive en pobreza extrema. 

3. Un Esta.do con dominio relativo sobre su territorio y 

au población .. 

Loa cambios introducidos la nación mexicana generan 

resistencia, así t~mbién, diversas reacciones, entre ell.as 

efervescencia de sociedad civil. emergente y un 

levantamiento armado guerrill.ero. Por su parte l.os diferentes 

grupos que integran a la sociedad civil promueven y retan el. 

dominio que el Estado hab1a tenido sobre su población, ~sto 

ee. cuestionándolo, proponiendo, dudando, participando, 

exigiendo, 

Liberación 

etc. Y en otro ángulo, el Ejército Zapati.sta de 

Nacional encabeza una l.ucha armada que encuentra 

su principal. punto de conf1icto con el gobierno en 1a reforma 
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a1 artI.culo 27 constl.tucional, e1 cua1 establece, 

princi.palmente, el. Ci.n del reparto agrario. Los zapatistaa 

se movilizan sobre argumentos de reivindicaci6n social, 

autonom~a regional y, contra el cansancio y la muerte que la 

miseria extrema de 500 años ha de Ja do a los pueblos 

indios. El suroeste mcx.lcano presenta como porción 

territorial considerable sobr:e la que el Estado puede 

ejercer dominio tradicionalmente lo había hecho; 

impone dominio poblac:i.onal y territorial través del 

ejército y las armas, decir, tiene que utilizar 

estrategias ideológicas y políticas de guerra. 

La utilización creciente de 1a fuerza públ.ica, 

especial.mente del eJército para dominar a la pobl.acíón y al 

territorio, se ha convertido en una acción conscante y hay 

dos ejemplos recientes: el movimiento politi.co y de 

resistencia Tabasco lidereado por Manuel López Obrador¡ 

y. la decisión de encargar la dirección de la Secretaria de 

Seguridad Pública del D.F. a un militar. el General Cordero 

Salgado. es decir. el control y dominio del Estado se ve cada 

vez más conflictuado y por ende tiene que emplear la fuerza 

pública. 

4. Un Estado con soberanía limitada. dependiente de las 

decisiones y planes organismos financieros 

internacionales .. 

r 
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La crisis económica. la creciente i.nterdependencia de 

l.os Estados-nación. los proyectos regionalizadores y de 

gl.obalidad ponen l" soberania de México en manos de 

intereses externos. 

5. Un Estado dependiente periférico. Un Estado que dada 

dependencia a organismos financieros internacionales, debe 

cuidar intereses externos d la nación. 

El gobierno firma acuerdos con el cxt~rior, cuya 

realización exitosa depende de CJecuciones precisas y 

resultados benéficos para los patrocinadores financieros. 

6. Un Estado que basa legal.idad en modificaciones 

sustanciales la Constitución de 1917. Las reformas 

constieucionales son marcadas por los rasgos esenciales del 

actual. sistema político mexicano: presidencialismo; partido 

de Estado; poder legislativo supeditado al 

corrupción y demagogia; representatividad 

ejecutivo; 

política 

cuestionada: apatía, abstencionismo, desconf ian:=a y reducida 

participación política de la ciudadania los procesos 

e1cctorales. por l.o que 

pol.!.tico un Estado 

configura desde el punto de vista 

l.egal.idad pero sin legitimidad. Cabe 

mencionar que la situación de des.lcgiti:-:i.idad limita al. 
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inicio del sexenio. ya que en el transcurso de los dos o tres 

primeros .año~ de gobierno CSG logra modificar tal ~ituación 

llegando uno de los prcs1dr.ntca mrls populdrcs. 

Las caracterínt:1c<1s d<_•l Estado mexicano 1rradi.an todos 

1os ámbitos <le nación produciendo transformaciones 

profund.:is. Esta etapa prepara el e ami no de 1 os 

mexicJnos h<lcia la 0ntrad~ clel s1•JlO XXI y ya ndda podria 

lo mismo; otr.::i Pconomi.:t.. ot.ra socicda.d, otro pais. otros 

mexicanos la b~sguedJ p~r1nan~nte de soluciones. Las 

respuestas soc1ale8 que espc-ran, veremos los 

próximos capitulas. podr~n Jprcc1arsc a través de una óptica 

foca 11 ~ada. decir, también la viH16n social sobre las 

a1ternativas es otra. 

El Estado y la Polit.l.ca Social 1988-1994 son parte 

fundamental de la modern1z.:i.ción nJcional. pú-ro más aún son 

parte de la estrategia polit1c3 7ubernarncntal par~ permanecer 

dentro del sistema poliL1co mexicano posición 

privilegiada, ya que si b1cn cierto se conJugan otros 

e.lcmcntos máH dentro lu e.structur~-i de poder 

(.inversionistas extranJc-ros, el partido 1-"\cc:ión Nacional, el 

FON. etc.). t.:imbién lo que tanto el presidente de la 

República 

manteniendo 

el p.:irtido de C~•t.:ic!o (PPI) pretenden segu.J..r 

lugares hcgcm<Sn 1 cos. As i pues. aunque ya 

hemos ida ub~cando la poli ti ca social el panorama 

anterior descrito. dhora pasaremos análisis con mayor 
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especificidad, donde podremos apreciar de manera más profunda 

ias afirmaciones hasta aquí hechas. 
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CAPI.TULO III .. 

LA POLI.TICA SOC.I.AL 

3 .. 1. GENERALIDADES. 

3 .. 2 .. LA POLI.TICA SOCIAL EN MEXICO .. 

3. 2 .1.. LA POLITICA. SOCIAL DE LOS GOBIERNOS 

POSREVOLUCIONA.RIOS. 

3.2 .. 2. LA POLITICA SOCIAL A PARTIR DE 1982. 

3.2.2.1.. ELEMENTOS Y CARACTERI.STICAS DE LA 

POLI.TICA SOCIAL 1988-1994. 

3.2.2.2. SOLIDARIDAD .. 



3.i. GENERALIDADES. 

Entre las cuestiones generales indispensables 

presente inciso estS la necesidad de entender ¿ quá es 

política social ?. ¿ cuáles los principales enfoques que 

la conceptual.izan ?. ¿ qué otros conceptos implica ? 

refl.exionar o explicitar las muy· divers<ls connotaciones del 

término política social.. 

Karelia Barreras y Orlando GarcÍcJ definen l.a política 

social. como "la programación y la acción para el desarrollo y 

perfeccionamiento de las relaciones sociales que constituyen 

procesos sociales. incl.uyendo las condiciones que le sirven 

de base. mediante la. elaboración y ejccucl.Ón de pl.anes. 

proyectos. métodos. medidas y otros mecanismos al respecto. 

con el. objetivo de mantener y fortalecer los intereses y el 

modo de producción dominante. La politic .. -, social constituye 

un principio. una estrategia formulada para la atención al 

hombre -protagonista y gestor de procesos sociales-

estrategia que en armonía con su táctica está orienta.da. por 

una parte. hacia las contradicciones con el Cin de atenuar. 

disminuir o eliminar diferencias socL::iles. y por otra. para 

promover medidas de bienestar social'º ( l). 

Por su parte Arturo Fernández y Margarita Rozas afirman 

que l.a pol.Itica soc~al es ~un conjunto de decisiones que crea 
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derechos y obligaciones en el seno de la. sociedad involucrada 

y en el propio sect:or social dominante .. La polltica social 

aparece como variada gama de politJ.cas particulares de 

salud. vivienda. segurid.3d social. promoción social. 

asistencia social. cte .• cuya gradu.31 depuración ha generado. 

durante el curso del presente siglo. subcon]untos de medidas 

específicas. cada una de las cuales tiene rasgos propios y 

creciente autonomía técnica y administrativa. Existen, 

pues, políticas sociillles especificas cuya sumatoria. forma la 

polltica social del Estado'º (2). 

En sentido más general está la. definición de Emilio 

Duhau como "amplio espectro de formas de intervención y de 

servicios prestados o directa.mente regulados por el Estado en 

1as sociedades contemporáneas. Conforma conjunto de 

instituciones, programas y mecanismos cuyo denominador común 

es que componentes están orientados incidir lAS 

condiciones de vida. la socialización y la reproducción de la. 

población" (3). 

Otra postura es como ~aria Luisa Hcrrasti Aguirre ve a 

la política social: º'instrumentos de acción del Estado. que 

tienen una función clara y concreta en el ámbito de lo social 

pues regulan las divisiones entre las diferentes clases, 

función que se deriva de una tendencia. económica que. a.segura 

la reproducción del sistema y la acumulaci6n del capital; 

entendiendo por la primera la larga vida del sistema. en 
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donde las clases se articulan un.:a forma es pee í f l. Cd 

torno a un modelo económico-político dcterminc'.)dO. Y por la 

segunda, l.a forma ascendente y excluyente. va. a dc"lr d lds 

mismas manos. Además, las políticas ~aciales cumplen también 

con una función ideologizadora; es decir. d~n un~ im~qcn del 

Estado frente al pueblo como buscador de bienestar 5oc1~l. en 

donde todos los ciudadanos est&n representados de igual 

forma" ( 4). 

También existe enfoque sistémico J.1 respecto. Para 

Elai.ne Carey Bél.anger (5). las políticas sociales tienen que 

ver ''los el.ementos de sistema de política social de 

una sociedad. Dicho sistema de principios y de oricntaci6n de 

acciones interdependientes, influye en la Cdlid.:td de vida 

el nivel de bienestar de los miembros de sociedad, y 

determina l.a naturaleza de las relaciones intrasociales de 

los individuos. J.as entidades sociales y la sociedad en 

amplio conjunto. Para este efecto. las políticas sociales 

tienden a contro1ar: 

• EJ. desarrollo de ncrv.icios. b.ienes y recursos pertinentes 

para 1a sobrevida y la vida. 

• La as.ignación de status a los indiv.iduos y a las entidades 

sociales, al .interior de 1a red social de tareas y funciones, 

lo que implica la asignación de roles y privilegios. 

• La distribución de derechos especificas a los individuos y 

a las entidades sociales. 

- 100 -



* El nivel de relación que debe existir entre la distribución 

de los derechos y la asignación de status. 

No obstante todo lo anter1or, por nuestra parte 

concluimos que el debate sobre la conceptualización de la 

política social tiene clave comprcnst-v.:J torno a la. 

ubicación y peso rclat1vo de c1crtos elementos la 

configuración mundidl d•:!l poder polÍttCO y económico; 

reldci6n política soci.;::il. política ccon6m ica y modelo 

económico: concepción de bt-~nest~'lr social y desarrollo 

social: !unct-ones del Est.:1do, t-ntcrrclación posición del 

Estado respecto d otros Estados-Naci6n o gobiernos del orbe, 

entre los fundamentales. 

Con base en lo anterior, diremos que la polltica social 

un recurso politice estatal de comunicación y atención de 

1a situación socia 1 cond i e ionada por 1 a pol í tic.a y modelo 

económicos, la concepción predominante sobre el papel del 

Estado, la idea de desarrollo social y bienestar social, todo 

ésto derivado de la estructuración del poder económico y 

político y de las exigencias de 

determinado. 

momento histórico 

Es asi como encontramos explicación a la existencia de 

variadas definicioncs de política social. Es posible 

encontrar conceptos según difcr€!ntes corrientes teóricas. 
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también distintos mode1os de desarrol1o 

a vez cada modelo de desarrollo 

y bienestar 

imp1 ica 

social; 

modelo 

económico. expresado en determinada po1Itica económica. etc •• 

cuya representación esencia1 serla la misma 

a.1 Estado mexicano (cfr. p. 55). 
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Para el cumplimiento de obligaciones diversas. el. Estado 

se organiza a través de mecanismos tales como las denominadas 

Políticas Públ.icas. ~stas. integran un conjunto de 

diferentes políticas. divididas por áreas. Así. tenemos. el. 

aspecto económico. la orientación de los procesos de 

producción. distribución. consumo y presupuesto nacional. está 

delimitado por la Politica Económica. Las formas de gobierno. 

el sistema politico y la organización y seguridad interior, 

l.os mecanismos de organización están contenidos en l.a 

Pol.I.tica. de Gobierno. Las rel.aciones. l.ineami.entos y 

vtncul.os que establecen entre el Estado Nacional. con 

otros. se condensan la Poltti.ca Exterior. y otro 

nivel., l.a Pol.Itica Social será el instrumento del Esta.do-

Nación necesario para l.as directrices en l.aa 

cuestiones y en las problemáticas sociales que .inciden a l.o 

interno de esa real.idad social. (6). 

En ese sentido. cabe mencionar que l.aa pol.I.ticas 

sociales particulares se disgregan a partir de la Pol.I.t.ica. 

Social., dirigiéndose a sectores sociales particulares ( 7): 

infancia, juventud. tercera edad, mujeres, diacapac.itadoa, 

famil.i.a, minorías étnicas Asímiamo, pueden ser diseñadas 

para grupos con d.iversas características socio-económicas: 

población en situación de pobreza. pobl.ación en situación de 

pobreza extrema. población indigente. Pero. también van 

dirigidas especialmente hacia cuatro áreas de intervención: 

educación. salud. al.imentaci6n. vivienda (8). 
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L"s expres.i.ones politico-sociales 

estrechamente vinculadds al Estado y 

encuentran 

sus di.ferentes 

politicas. Es difícil concebir a la politica social al margen 

de la. poJ.!tica económica. ale Jada de l.~ política de gobierno 

sin relac.i.ón con la politJca exterior. 

La conccpc.1.60 de política social. cualquiera que ésta 

sea, posee en su seno. proy~ctJ desde su interior. tipo 

de Estado. mode1o económico. necesidades del poder político y 

económico dominantes 

pol!ticos -de 

ciudadano. 

gobierno-. 

tiempo y espacio, propósitos 

ideal de sociedad y de 

3.2. ~ POLITICA ~ ~ ~-

E.l análisis de l.a política social México, 

realizará partir de establecer dos periodos de la vida 

nacional. Primero como antecedente, la política socia1 de 1os 

gobiernos posrevo.lucionari.os: después, 1a pe.lítica aoc.ial 

1988-1.994, que consideramos es la expresión más clara del. 

cambio en la forma de atención social inaugurado desde 1.982. 
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3. 2. l. LA POL!TICA SOCIAL DE LOS GOBIERNOS 

POSREVOLUCIONARIOS. 

La concentr~ci6n de la tierra pocas manos, el 

latifundismo. 

extranjeros. 

el 

la 

autoconsumo. el dominio 

descdpitalizdción, la 

de los monopolios 

dictadurn., la 

centralización y abuso del poder. falta de libertades 

políticas. .a.nalfabetismo. ínfimas condiciones de salud, 

peona.JC y explotación de indigenas y campesinos, profundos 

anhelos de justicia social. condiciones prevalecientes 

durante el porfiriato desembocan 

1910. De este momento h1st6rico 

la Revolución Mexicana de 

emergería un compromiso 

social., proyecto naciona. l i st.:i con sol ida do en Carta 

Magna, la Constitución de 1917. 

Por primera los Derechos Social.es son plasmados en 

.la Consti.tución., destaca e1 derecho la educación (Art. 

3o.). e1 derecho a 1a protección de 1a sa1ud (Art. 4to.), e1 

derecho al. trabajo con todas sus prerrogativas (Art. 123). 

Estipu1a l.a seguridad socia1., entre las esenciales. 

Aquí., la política soc.ia1 es instrumento 

po1ít.ico-administrativo del gobierno posrevoluc.ionar.io para 

ll.eva.r cabo la reforma soci.al. estipulada por el 

Constituyente de 1917. 
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Considerando la superación de la situación socia:. que 

diera origen al movimiento revolucionario de 1910, la 

política social de los gob.t.ernos posrevolucionarios tienen 

una orientación reivindicatoria masiva. 

Sin embargo. el Estado posrevolucionario se expresacomo 

Estado benefactor. Estado tutelar que emplea 

política de masas. el corporat1v1smo-cl1entel1smo~ el 

populismo y la negociación sindical ingredientes 

indispensables de la política de gobierno y para sentar bases 

equi.libradas de poder del sistema politice mexicano. en 

especial la permanencia del presidencialismo y del partido 

de Estado (Partido Revolucionario Institucional). 

El bienestar estaba dirigido. bajo responsabilidad casi 

absoluta del Estado. a garantizar la igualdad y bienestar de 

toda la pob1.ación. Para ésto. el gobierno trabaja bajo una 

economia de corte keynesiano. de Estado centralista y la 

sustitución de .importaciones (crecimiento hacia adentro), 

moviéndose bajo la 16gica de "a. mayor gasto social• menor 

cantidad de pobres": ''En esta función reguladora emanada de 

políticas de corte keynesiano de fomento la demAnda, la 

po1ítica social comp1cmentaba a la política económica, ya que 

el modelo de sustitución de importaciones se proponia amp1iar 

e1 mercado interno impulsando la demanda y manteniendo los 

sa1ar.io!; bajos. la que política proteccionista 

preservaba la industria de la competencia internacional .. 
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Durante mucho tiempo se concibi6 al gasto social como parte 

de1 proyecto de des~rrollo. dado el propósito de promover el 

consumo para expandir el mercado interno. la vez que 

buscaba impulsar la cohesión social y la legitimidad del 

Estado". ( 9 >. 

E1 periodo posrevolucionario aco~ió con beneplácito 

profundas transformaciones económ.icas. pol I ticas y social.es 

nacional.istas y paternalistas. 

De lo anterior posible señalar ciertas 

caracteristicas y elementos determinantes de la politica 

social en el periodo mencionado: 

A) En lo teórico: 

Implica la concepción de que el disfrute de ciertos 

elementos de bienestar son derecho universal garantizado 

por el Estado. 

Se basa ideales (proyecto social emanado de la 

Revo1uci6n Mexicana) de cohesión. integración social. 

preocupación colectiva y redistribución de la riqueza. 

• Tiene una estrecha relación con la política económica. 

Persigue objetivos sociales universalistas: extender 

determinadas medidas de bienestar a toda la población. 
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• Concibe el desarrollo social. como un proceso integrado. 

B) En la práctica politica: 

• Es uno de los elementos que conforman la base de1 sistema 

po11tico mexicano. 

• Utiliza el. reparto agrario como bandera político-social. 

• Es de asignación corporativa, masiva, populista y paternal. 

Es mecanismo legitimador del Estado y del gobierno 

posrevolucionario. 

Bajo estas características posible comprender 1a 

realización de obras sociales de gran magnitud el 

:tnstituto Mexicano del Seguro Social ( I.MSSl, el. Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

( 1SSSTE), la nacional. i zac í.ón del petróleo, el colegio 

Nacional, la Secretaria de Salubridad y Asistencia (hoy 

Secretaría de Salud), la Secretaria de Educación Pública, la 

Escuel.a Normal Superior, la creación de 1.a Comisión Nacional 

de Subsistencias Popu l..ircs {CON/\SUPOl, fundación del 

Instituto Nacional- de Fomento la Vivienda 
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( XNFONAVXT) • la Universidad Pedagógica Naciona1 y el 

:Instituto Nacional de Educación para los Adultos (XNEA). etc. 

La representación esquemcitico-anall.tica de 1o anterior 

expuesto seria la siguiente: 

( 
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ESQUEMA DE ANALISIS SOBRE EL ESTADO Y LA 
POLITICA SOCIAL EN MEXICO: 

1 A). ABSTRACCION:f 

1. 
ESTRUCTURA DE PODER DEL SISTEMA POLITICO MEXICANO. 

2. 
NECESIDADES POLITICAS Y ECONOMICAS DOMINANTES. 

l~STADO 1 · ........................... l 4P.OLITICA SOCIAL 1 . 
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B). CONCRECION, 'f: ESTADO Y POLJTICA SOCIAL EN 
MEXICO ETAPA POSREVOLUCIONARIA. 

1. 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PARTIDO 
DE ESTADO 

2. 

I 

BURGUESIA 
NACIONAL 

- NECESIDAD DE FOftENTAR EL DESARROLLO CAPITALtSTA. 
·NECESIDAD DE PROMOVER EL CONSUMO PARA AMPLlAR EL MERCADO INTERNO 
·NECESIDAD DE DESARROLLO DE LAS FUERZAS PROOUCTNAS. 
- NECESIDAD DE PRESERVAR lA INDUSTRIA DE LA COMPETENClA INTERNACIONAL 
·NECESIDAD DE ESTABLIDAD POLITICA 
- NECESIDAD DE UN PACTO POUTICO. CONSOLIDAR UN SISTEMA POLITICO NACIONAL. 
·NECESIDAD DE LEGITIMIDAD: GOBERNABIUOAD Y EFICACIA. 

I 
1~STAOO PATERNALISTA.1 

- l.l.l. -

4. 
POLITICA SOCIAL. 

- PATERNAL 
-MASIVA 

- CORPORATIVA 
•POPULISTA 

• LEGITIMADORA 
·AGRARISTA. 



3.2.2. LA POLITXCA SOCXAL A PARTXR DE 1982. 

A part~r de 1982 y ta1 como ha sido ya abordado en el 

cap1tulo II del presente trabajo, e1 gobierno mexicano 

instrumenta un nuevo modelo económico, el cua1, 1o convierte 

en Estado neolibera.lClO). De esta manera la política 

social, entre otros rubros, experimenta cambios sustanciales 

que modifican en gran parte la. postura y perspectivas en 

relación al bienestar social. 

A partir de 1982 el Estado mexicano, dada la grave 

situación social y económica principalmente, se compromete 

aún más con organismos internacionales para obtener nuevos 

créditos y dinero fresco, así, con las condiciones impuestas 

por dichos favores monetarios, México entra a una naciente 

etapa, en la cual estaba obligado a modificar sustancialmente 

la vida nacionalista por el fondomonetarismo neoliberal. 

De 1a estructura de poder económico y político 

establecidos en México a partir de 1982 surgen necesidades 

económicas y políticas dominantes diferentes las del 

periodo posrevolucionarioCll), mismas que requieren de 

Estado neolibera1 y una politica social en armonía con éste. 

En México e1 inicio de 1os ochentas inaugura un Estado 

austero, neo1ibera1, encargado de cambio estructural 

profundo y contundente. E1 modelo económico gira en 

- 112 -



dirección al liberal.lamo económ.ico, el •creci.miento haci• 

a.f'uera.•, la apertura comercial y 1a inverai6n extranj•r•. 

Establece que 1• competitividad sistltmica es n•c•••r.l• para 

reducir costos y hacer frente a la competencia 91.obal. (12). 

La lógica de la. política social y reepecto a la 

asignaci6n del gasto social radica. en el argumento •un mayor 

gasto público no es siempre la respuesta cuando ae trata de 

mejorar el bienestar• (13), es decir, "a mayor gasto social, 

no hay menos pobres•. 

Además. la poli ti.ca aocial 1988-1994 ••Late a un 

panorama de crisis de la figura presidencial y de1 p•rtido de 

Estado. Loa reaul.tadoa de las elecciones pre•idenci•l•• de 

l.988 se ven enaombreci.das por las impuqnacionea. el abi.erto 

rechazo popular, l.as manifestaciones y marcha• pública.a, el 

descontento general.izado. El candidato vencedor, Carlos 

Salinas de Gortari. enfrentaba el costo político de la.a 

reformas nacionales emprendidas. Por primera vez en 

historia., partidos diferentes al oficial (Frente democrático 

Nacional y Partido Acción Nacional>, obtenían en e1ecc.iones 

presidencia1es federales. en ciertas entidades federat~vaa, 

porcentajes de votaciones mayores o .iguales a las de1 Partido 

Revo1uc.ionario Inst.ituciona1 (14): 
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Entidades federativas donde obtuvieron 1os más elevados 

porcentajes de votaciones el FON y e1 PAN: 

FRENTE OEMOCRATICO NACIONAL: 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1988: 

lo. MICHOACAN: 63. 76 % 

20. MORELOS: 57. 67 'i 

3o. M~XICO: Sl. 33 .. 

4o. D.F.: 48.21 % 

So. B .. C .. N.: 36.77 ' 

PARTIDO ACCION NACIONAL: 

l.o. CHl:HUAHUA 

2o. SINALOA 

3o. YUCATAN 

4o. JALISCO 

So. GUANAJUATO 

38.19 % 

32.07 " 

31.19 " 

30.16 .. 

29.93 ' 

E1 estado de cosas preva1ecientes en 1988 denotaban 

crisis de estabilidad de1 poder de1 presidente de l.a 

Repúb1ica y de1 partido de Estado (1a 1egitimidad seriamente 

cuestionada ante 1a amenaza de ingobernabilidad y fa1ta de 

eficacia). como veremos 1os apartados siguientes esta 

situación permeará no sól.o las necesidades económicas de 1a 

estructura de poder .interno y externo, sino también las 

necesidades políticas para procurar la permanencia de1 

presidenci.a1ismo y e1 régimen de partido de Estado. Había 
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1 

pues. que adecuar la re1aci.ón Esta.do-aoc.iedad. 

sociedad-partido de Estado. 1a nueva situación para 

recuperar el equilibrio. alcanzar nueva estabilidad. 

Es así como a cont~nuación. en el marco de la politica 

socJ.a.1 inaugurada. a partir de 1982. revisaremos la po1Itica 

social periodo 1988-1994 mediante el siguiente esquema: 
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B). CONCRECION, 2: ESTADO Y POLITICA SOCIAL EN MEXICO 
1988-19fU ETAPA NEOLIBERAL 

1. 

PARTllXl m: 
ES1"Al)() 

EN CRISIS 

2. 

G.C:ll\IERNO 
ILHilTIMl> 

BlJRGl:ESIA 
NACIO~/\L 

INVl·RSICl~l">TAS 

l'.X.TRANJER<>'>. 
IN"IHO:...·•.i:..'
U<.ANS,ACIONAl.1-'> 

SOCIE()A[) 
CIVIL, 

Fl>N, 
l'AN 

IGLl' ... IA 

• Nl·CL.;.11JAI> IH l>t'll..NI W. 1.1 AVAM-'I• PH. IM ........ HAll!tt-.il\1'11,,.._AI (lllN1Y. lhlolNIHAI 11 
AVANL'l' l .. •l llk"HIHJ(_'ll!IUJ\1. l>l l. l'/\M:fll)lll\Cl_"k,,.. SJ\t'I< >NAl.(l'l\~I 
. Nl'Cl' ... ll>AO ut: Al>t(..,JAJ( l.J\ IUl·UUMolA 1>1:l.1'AKrll•1WIV1•1-l;c'!<INl\l<ll)1s-.111ut ... lllSl'.I. tl'AMTU•• UI· 
E."-IAl•JCJl'AWllllllJIJll'ICIAI 1 /\ IA ""IJl·.VA Rl:Al.ll>AIJI" 11111CA, l·CI.,..... tt..tK"/\ Y "")l'll'\I. 
- hl'ChSUlJ\111>1: W.l·.L"C llUtAH l.J\ IJ·(ifll~llJAI> l"f-WJMl>A llASJA l.AS 1 11.t.t'M .,..;1_.., l'ltl 'llM.M:IAJJ .... IJI. 1·~-
. Nl·Cl:Slt>AU l>I' MIJ·.Sll(lj(_-n IK/\K l·I. s1 ... --n:.'41\ ·~ llJlk."l l MJ:Xlt 0 1\~l '.._., l".IL'I H 1 A,...ll,) 11,,; !<.!\ :1 Vil KI J'AI- ll 1111 1 
l,.Jl>fºK 
·h11-"l•.O(IJ>Alll>tOTNAN~n'ANIJI· IJ\l\ll·Nl.l'>t..:~1CIAI l'l\llHl'Ol\lt-.¡Jf\ YMl\~IV/\ Al.A l\ll~CICJ'~-..C"-IAI 

HICAUl".AUA MN l'I HIH:R U tllllMlDAll 
- ... 1.Cl'"'llJAl)l>i. Ml_,,..M-lAN l.A. IMAloJ:N IJI l.l><JlllHU-1(> 1\1 tr-;IJ·l(lc ».e Y Al.LXII Mlt loll 
·NI l.'.l,_"l;IJJAIJl>I" Ol:Nl·JtAH tlN Cl.IMA l>I· f._l "'tlANl'.A A 1<t._1'-IVI K..,k ..,..l,IA" l·.XIHl\NJI MI r.. 

Sl·l.:J: . ..;UJAJ) 1>1: Cl)NSl"JllAM 1·.SIAHIUl>All l•L"<Jt.;C""'tlC/\. ~IJl'OllAMl'N"íA(.!l.41.S-11 INIJK.."."'JJllL{!.,. 
!VIACNl".f.. .. J"'°'1"4IL't:'" 
-Nl.l.'h .. IJ>AIJIM:l-ACllJlAM: l.A. l'\l1·.Ul11NA Y l..A«."lMl'1't1·'N(.."IACtJ"41 Wt"IAI 
- NI l.:IOSU>Al>l.>t: ATNAl:Jt 1.A l·NffiAl>A llt: L"Al"fl"AJJ:S 1'.X1ltANJI Hl '' 
• Nl.Ch'ifl>AJ>IH·: Wl'1lllAH !\1'11'illlHK 

3. 1 ESTADO 
NEOLIBERAL. 

T 

4. 
POLITICA SOCIAL: l'RONASOL 

- l~-n.tA11"(ilA lll· J..'lc.Jl>l·.R.'-IVAL"llJ . .,,,.._/\C.:ltl-.,,AI 
Yl>t,fU:J-CJN:MAl>tl l·'ilAl>ol 

- ll'OVI Jl.l '<."llA /\ l.OS 111'.Nl-.)·K:IAM:ll I" 1 ..,¡ 
l./\ IU:.AU/".ACI<,...; llf· 1 >UKA.o.; ~ lCIAI J ... 

-Cot•AJ-lnCll'AChJN 1>1: l.l>STJU:.o.; Nf"\.'1·.lJ:. .. l>I 
C.OUU~Ml l LlJLRAl_ l:STATAI. Y Mll,...ICll'/\I. 

- l"HE'0'.1'a>E l' ... -."TAlll.l.l.:1-.K 1 IN !'-/1 :1:v11 CllHl"l. lRA TIVl!<."\.U l 
• SJ:..IJ:.C..,,VA l"OIU.A.CUJN EN l'UHIU:l'.A t'Jl.""llU·:MA Y lH./:I :f"I I'> 

Sl>CIAl.I._~ cnNMAYl"lWtl>f~IU:lCAt"llJNC.'t:"INl:t.FD"lYJ:I I'/\~ 

l"IUIMIJl.Vl' IJNA IMA<ilN l .. JSlllV/\l>l l 
l"U.l" .. o.;11.>l:~n: l.:AH.1.oo,;-..: •UNAS l>t· (.C'JW l Al(! 

- l>J:lJ~UJ~IACKJt,; Llltl.1-lAI 
-1.lllhJ.lA Al. ko.;l"Al>t) 1>1'. S\1 IO-'>l"I: !NSAJlll.U>Al>t:Ao.;11:xc1 l '~l\11\. 

l>E HJMl·.hlAW El.CRJ.L"IMll·Nlll A ll-lAVhS l>l"l. l'WCJ1l'.C:Cl1 J!°'-ll'>M(I 
.1:_-.ll./:.ATI,llll\. SI JICJ( io¡,. 11-nK:A l'NU\ IU Ct >tU-tl\W 

l.A 11 <lHIMll>Al>l>4"J.C.C:lUll l<Ml 
• NIJl:VA lllHMl\l>I: l"IJl"l:l.ISMUAl>t.CllAl>o 11\ 

1.AS l:Xkil:NCIA~ NJ·(Ji.IJU.H/\11' 
- l'.SIHAl1.lHA SClCfl>l"'l>l.lllC"A l'l\H.A l'NhSl·HV/\M: 1·1. l'AM fllll J 1>1· ¡.-.¡-i Al•• 
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3.2.2.1. ELEMENTOS Y CARACTERlSTICAS DE LA POLlTICA 

SOCXAL l.988-1994. 

Durante 1988-1994 tenemos 1a conf~guración de una 

po1lti.ca soci.a.1 considerab1emente distinta respecto a 1a del 

periodo posrevolucionario mexicano. ya que sustenta 

teóricamente concepción que pone acento las 

l.a virtudes de asignación del mercado. destaca 

responsabi1i.dad indi.vi.dua1 en e1 logro del bienestar (15) y 

concibe individuos .. libres .. en busca de su autointerés. Es 

posible discernir en e1la 1i.bera1iamo social, indivi.dualismo 

y atomización aocia.1. 

Aat pues, continuación sei\a1amos ciertas 

caractert.aticas y elementos de la po1í.ti.ca. soci.a.1 de este 

periodo: 

A) En 10 teórico: 

• Emana de1 1ibera1ismo económico. 

* Libera. a1 Estado de su reaponsabi1i.dad casi. exc1usiva de 

fomentar el. crecimiento través del. proteccionismo, 

di.1uyendo e1 poatu1ado "e1 desarro1lo económico y socia.1 es 

en 1o fundamenta.1 compromiso estata1 y debe tener sentido 

redi.etributivo .. (16). 
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* Se desarrolla bajo el. imperio de un modelo econ6mico regido 

por el mercado, 

extranjera. 

apertura econ6mica y la inversión 

• se establece bajo la direcci6n de un Estado neoliberal. 

• El desarrollo social 

grupos en pobreza extrema. 

concibe sólo como eliminación de 

• Establece que las políticas sociales deben 11evarse a cabo 

situación de escasc:;: de recursos y de limitaciones 

derivadas de la competencia (17). 

*Al i9ual que 1a po1ítica social posrevolucionaria, mantiene 

una cercana relación con la polttica económica. 

• La lógica de mercantilización tiene prioridad por encima de 

los derechos sociales (18). 

• Favorece la oferta de servicios privados. 

• Favorece la competencia, donde la lógica del mercado se 

traslada también a lo social. 

Invol.ucra los beneficiarios en la realización de las 

obras social.es, generalmente la aportación de mano de 
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obra, estableciendo así corresponsabilidad en los resultados. 

• Tienen un carácter diferenciado. focalizado. 

* Maneja la cuestión subsidiaria de exclusividad a los grupos 

más empobrecidos. 

• Se propone mejorar 1as condiciones de vida de la población 

más pobre (pobreza extrema) del país mediante la provisión de 

1os servicios sociales básicos más necesarios. 

• Proporciona servicios selectivos y restrictivos. 

considera 1a poblac.i.ón indígena., campesinos y 

habitantes urbano populares como 1os grupos sociales más 

carenciados. 

• se realiza bajo la selectividad del gasto social. 

La politi.ca social actúa exclusivamente donde falla el 

mercado (19). 

B) En la práctica política: 

Responde 1as necesidades económicas y politicas 

dominantes para el sistema político mexicano 1988-1994. 

* Es uno de los elementos que sostienen al sistema político, 
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pero principalmente al partido de Estado y a la imaqen del 

presidente de la Repüblica. 

• Es un mecanismo de legitimidad del Estado neoliberal y del 

gobierno. 

• Favorece la recomposición de la relación Estado-Sociedad. 

• Forma parte de la estrateqia de modernización nacional y de 

reforma del Estado. 

• Requiere de la coparticipación tanto del gobierno federal 

como estatal y municipal. 

Es un instrumento de poder para el sistema político 

mexicano. 

3.2.2.2. SOLIDARIDAD • 

.. La .intención de unir lo público y lo pri.vado subyace 

tanto al .intento platónico de responder a la pregunta ¿Por 

qué va en .interés de uno ser justo?. como la tes.is cristiana 

según la cual se logra la perfecta realización de sI mismo a 

través del servicio a los demás. Estos intentos metafísicos 

o teológicos de ligar con un sentido de comunidad un esfuerzo 

d.iri.9.ido la perfección exigen el reconocimiento de una. 

- 120 -



natura.1eza huma.na común. Nos piden que creamos que 1o más 

importante para. ca.da uno de nosotros es 1o que tenemos en 

común con 1os demás; que 1as fuentes de 1a rea.1ización 

priva.da. y las de 1a solidaridad humana son la.a mismas. 

Escépticos como Nietzsche han sostenido con vehemencia. que 1a 

meta.f1sica y 1a. teo1ogia son claros intentos de hacer que e1 

a1truismo parezca m.!is razonable de lo que es. C ••• ) Para. 

éstos, en e1 nive1 -más profundo- del yo no hay sentimiento 

a.1guno de aol.idaridad humana, ese sentimiento ea un -mero-

a.rtificio de 1a. socia.l.iza.ción humana. ••• " (20). 

Reiterando preguntas hechas en el capitu1o anterior a.1 

pensar ¿bajo qué argumentos o estrategias ese 11evar1a. a 

cabo modernización de México? es que revisa.remos 

•soLXDARXDA.D--

La. solidaridad desde una perspectiva no critica. y 

convenci.ona.1 existe como una. natura1eza humana común entre l.o 

públ.ico y lo pri.vado, donde lo más importante o va.lioso es 

aque11o que tenemos común con los otros. Sin embargo, 

desde una. óptica critica l.a solidaridad no existe sino que es 

un artifici.o, construcción social. desde el. poder, que 

favorece la. socialización y/o 

unidad, entidad o sistema. 

la funciona1idad de cual.quier 
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La so1idaridad 1988-1994 analizada desde postura 

cr1ti.ca se entiende como el artificio construido tácticamente 

a1rededor de un proyecto modernizador. 

Esta sol id ar id ad nutre propagandisticamente de1 

pasado nacionalista mexicano, de las aspiraciones de libertad 

e Independencia¡ de las necesidades sociales nuevas y viejas 

de socieda,,j transición del paternal.ismo al. 

liberalismo; dibuja. espejismo de armonia entre los 

intereses púb1icos y privados: inventa un redentor •moderno"' 

que anuncia la entrada época de bonanza. y aa1vaci6n 

para todos l.os mexicanos; la solidaridad l.a ponen compet.ir 

con el. espíritu autogestivo de l.a sociedad civil. y a hablar 

de si misma 

1101.ución úl.ti.ma .. 

sinónimo de democracia. de progreso. de 

Solidaridad fue una idea propagandistica que permear{a a 

l.a sociedad mexicana conjunto, que actuó 

determinantemente l.a recomposición de l.a relación 

Estado/Sociedad, y favoreció el. engrandecimiento y 

popularidad de una imagen positiva para e1 presidente Car1os 

Salinas, siendo. a pesar del c1ima de inestabil.idad política 

y rechazo que marcaran e1 inicio de su gobierno. uno de 1os 

presidentes mexicanos más populares y aceptados. 
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La idea Solidaridad se concretó en el Programa Nacional 

de So1ida.rida.d (PRONASOL). A través de diferentes y variados 

proyectos sociales los ciudadanos pod{a.n 

decir, presenciar lo concreto, constatarlo en 

cotidiana: tener agua entubada, electricidad 

y tocar, es 

realidad 

cualquier 

otro servicio beneficio comunidades y además 

asociarla. a J.a imagen solidaria resonada y multiplicada por 

los medios de comunicación. 

El PRONASOL fue mecanismo de interlocución entre 

gobierno y sociedad, una politica electoral al Cuncionar como 

una. forma de recuperar el clientelismo para el partido de 

E•tado, parte de J.a politica económica al generar 

inflación y el punto propaga.ndiatico central de la imagen del 

presidente Salinas. 

Sol..idaridad es la esencia de la política social 1988-

1994 y PRONASOL su expresión concreta.. 

Es precisa.mente sobre PRONASOL, que versará el próximo 

apartado de esta tesis. 
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sol.idaridad se ubica dentro del Acuerdo Nacional para el 

Mejora.miento Productivo del Nivel de Vida. cap .. VI • .atpartado 

6.4 .. Erradicación de la pobreza extrema, del Plan Nacional de 

Des4rrollo 1989-1994. 

El primer acto de gobierno del presidente de la República 

(02 de diciembre de l988J fue ponar en marcha el Programa 

Nacional. de Solidaridad .. Programa que establece 14 

participación comunitaria las obr~s para introducción de 

servicios. la construcción de infraestructura básica y la 

ejecución de proyectos productivos como los medios 

fundamentales para materializar la estrategia en ei combate a 

la pobreza (%.1 J. 

Sol.i.dari.dad fue programa especial.. de carácter 

nacional que tuvo por objetivos generales: al creación de las 

condiciones físicas y socioeconómicas necesarias para la 

igua.1dad de oportunidades; b) pleno desarro11o de las 

capacidades de 1a población; c) apertura de espacios de 

decisión 14 participación social organizada de las 

comunidades; y en específico mejorar 1as condiciones de vida 

de 1a población más pobre de1 país mediante 1a provisión de 

los servicios sociales básicos más necesarios (2ll. 

Solidaridad constituyó la co.lumna vertebra.! de la. 
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po1íti.ca social 1988-1994. Formó parte de 1a. estrategia de 

modernización n~cional y de reforma del Estado mexicano para 

dar1e un carácter md9 solidario y menos propietario (23). 

A continudci6n se transcribe textualmente de1 documento 

"So1idaridad .. sein ~fios de trnbdJO'' p. 17 .. ~1 que ~efiala como 

las cardcteristicJs mAs repreoentativrltl de este programa: 

moderni.z _1c; i ,--.,11 ~conUmic,.J y ! .i.n~\ncl.e::--J. qu•:- lu5 recursos 

recurr.lr al 

endeuda.miento ni .J.l ga~•to i.n1:laciun.srio. dSÍ 

nueva forma de gestión gub~rnamcntal at~ntJ d lo$ compromisos 

y a las demandas de 1a sociedad. 

PARTICIPACION. Solidaridad se fundamcnth en el esfuerzo 

de los beneficiarios. Convoca a la ~ni.ciativa y organización 

comun~taria para hacer de e11as un instrumento fundamcnta1 en 

1a solución de 1os prob1emas. 

INTEGRALIOAD. Solidaridad vincula estrechamente 1os 

aspectos que constituyen y consolidan el piso social básico; 

sienta las bases para desarrollar las capdcidades productivas 

del ~odiv1duo,. la familia y la comunidad. y hace participes 

de propósitos sólo a los órdenes de gobierno .. 

sino a los sectores social y privado". 

Así también. el citado documento expone las vertientes 

de So1idari.dad: 
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SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR. Acc.i.ones y obras de 

infraestructura de servicios como a9u.a potab.le. drenaje, 

el.ectr.ificac.1.Ónr urban.i.:::..tci6n. Ct!'gulari:.o:aci6n de .la tenenc.1.a 

de la t.1.errar vivienddr ~dlud y educación. entre otrofi. 

SOLIDARIDAD PAR,'\ LA PHOOUCC I OrJ - Promoción del 

desarrol.lo de la!:i caµ~,c.i.ddL1t.!'fi productivan y competitivas de 

las comunidades. con .apuyo t.i.n...tnC.if~ro. tl:;.cnico y tecnológico 

en actividades 

etc. 

dgropecu4r.ld~ • ..:iqro1ndustr.i.::ilca. pisc!colan:, 

SOLIDARIDAD PARA Er .. DESr\RROLLO RE::GIO~~ .. '\L. Integrar a .las 

comunidades dispersas l..:i d.1.n...i:nicc1 de crecimiento de las 

re9Lonea. Se impu1san actividddes productiva5 y comerciales. 

E.l mismo documento referido señala que e.l gasto de 

So.lid4r~dad provino de: 

• Recursos federal.es. 

• Recursos de loa gobiernos estatales y municipal.es. 

* Aportaciones de l.os beneficiarios, general.mente mano 

de obra y materia.les de l.a región. 

Destaca como una de sus mayores ventajas que el gasto 

de este programa no causa presiones inflacionarias, déficit 

fiscal. o "excesivo" gasto pilblico. 

Por otra parte. un dato de relC?vdncia al. respecto de 
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Soli.d.i.r.i.dad '~~¡ -1un •·l .:.:)r.cu~ivo t~dcra.l .-.r.'l ~l ti.t'.ul.:ir de la 

Comi.si.ón del Proqr.1n\d N"lc.i.on.-il de Scltciarl.dad. Un Con!;e)o 

consulti.vo i.ntrqr.ó repreacnt.ont··~; de diferentes 

dependen e La!:, entidadcfi, ~.cct.or SOCl.dl y priva.do, 

especial.i.5tas . .-.r:.<:. y un Co1ni_t:é d"!' F.v.;t.luacl.Ón. Pa.rtici.paron 

l.a !;ecrct<trÍ.:J dP. H.:i.C.t.tc•r,da y Cr_·c•dJ.t:o Pübl l.co. (SHJCP); la 

Dt•9,1 r::·c,l lu r; -,,~·: J l. • (SEDESOL) organismo 

:.. s~::..·r.-.~:"r':u ,1,.. F.rl.uc.:ición P.J.blJ.c.-1, 

(SEP}: {.';[;); lit Sccrct<'1ri.-t del 

Traba)o y Prf"!VL!_>ióri So<'t<tl, (!"i"l'yr;.); 1.1 Secret3rÍ4 l~ 

Reforma i\(Jr".Jr1 .. ,, (SH/\): l.-'J. ~ecr·•.!t..:tri,~ ch .... Pese~. (GP); el 

e nn1· l: el rn~tl.tuto 

Mexicanu dt::-l S•!gur•• Soci,~l, ( IMS!"i}; Compdñi~"l. Nacional de 

Subsist~nc1,-,~; PopuJ .:.irt~!". ( cuNJ\SUl'O) ; lnGt i.tuto N<lC 1.0nil l. 

Indigenista, ( !NT); For1.J1..1 rJ.tcion,~l p<.tr...i. •!l Oetia.rrollq de! la=._¡ 

Artcsanias.; Coml.sióri Nacton.:tl dt.• zond.r. J\r1._LJ.S y La Forest..al 

f"' .. C.L .. 

La courd1nac16n de este programa recay6 en la Secretaría 

de Desarrollo Social cread~ ol 25 de mdyo Je 1~92 por decreto 

presidencial y dic1~1c~ por Luis Donaldo Cnlosio Murri.eta. la 

cual a Sl' ar~Jn1=~ en trc8 subsecretarias: Desarrollo 

Urbano Intrac~Lruc=urd, V~vicnda y Bi_en~s Inmuebles y. 

Desarrollo Rt.)gioriul. Si::DESOL fue-! producto de la 

transformaci.ón de ld Secretaria de Dc~arrollo Urbano y 
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Ecol.09 Ia., y de re:di.stri.buci.ón de funciones entre .1aa 

Secretaría.& de Ha.c.i.enda. y Crédi.to Públ.i.co, Aqricul.tura y 

Recursos Hidra.úl.i.coa, y Pese~. 

A continuación hemos e1a.borodo resumen sobre 

cuestiones funda.menta.les acerca de este programa: 
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PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD (PRONASOL). 

COMJSION DEL PROGRAMA NACIONAi. DE SOLIDARIDAD 

PRESIDE:STEI DE LA REPUBLICA 

l 1 
CONSEJO CONSULTIVO: DEPENDENCIAS PARTICIPANTES: 

- SECTOR SOCIAL. -SHYCP. 
- SECTOR PRIVADO. - SEDESOL (CCX>RDrNADOR). 
- DIFERENTES ENTIDADES -SECOFI. 

Y DEPENDENCIAS. -SARH. 
- COMlTE DE EV ALUACION -SEP. 

-SS. 
-STYPS. 
-SRA. 
-SP. 
-DDF. 
-IMSS. 
-CONASUPO. 
- !NI. 
-FONART. 
- COMISION NACIONAL DE ZONAS 

ARIDAS Y LA FORESTAL F.C.L. 

~: SOUDARIDAD. SFJS AROS DE TRABAJO. SEDESOL. MEXJCO, 1994 
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PROGRA.MA NACIONAL DE SOLIDARIDAD (PRONASOI.). 

011.IEIL\'Q];_ 
- CREACtO.....i DE LAS COSDICIOl"l:S FISICAS Y S<.)CIOECO,...O~lCAS SECL'iAJUAS PAR.Al.Ji. 
IGt..:ALDAD DE OPORTUSIDADES 
- PLEr-.:O DESARROLLO DI=. L'\.S CAPACIDADES Dr.. LA l'OBLACIO"' 
- APERTURA DE ESPACIOS DE DECISIOS A LA PARTICJPACIO~ SOCIAL ORGANIZADA DE 
LAS COMCl'OIOADES 

~lS.Il~_s_ 
- RESPOSSADILIDAD SE SUSrE;o..ITA Epi.,,; t:KA MODER..'ilZAC"I0:-.1 ECONOMJCA Y 
FL""'Al"OCIERA QCE GESERA LOS RECURSOS PARA l::JERCER GASTO SCX:IAL 
- PARTIClPACION CO'.'-IVCX:A A LA INICIATIVA Y ORGAr-..:IZACIO,... CO!\.fL°l'-o"ITARIA. 
- If'\.IEGRALIDAD COSSOLIDAR U:-.1 PISO SOCIAL UASICO 

YlIBIIIiliIJ;.'i. 
- SOLIDARIDAD PARA EL UIEf'ESTAR ACCJOl"ES Y ORRA$ Dl: ISFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS BASICOS 
- SOLIDARIDAD PARA LA PH.ODt:CCIO""' PRO'-fOCIOf"I,; DE LA..'i CAPACIDADES 
PRODL.:CTIVAS Y COMPl:.IJTIV.i\..S 
- SOLIDA.RIDAO PARA EL DESARROLLO REGIO!'..:AL l"'IEGRAR A LAS COMUSIDADES 
DISPERSAS A LA Dfp.,;AJt..ftCA DE CR..ECl~IE,..,10 DE LAS REG(QSE..c; SE (MPULSAN 
AcnVIDADES PRODt.:CTIVAS Y COMERCIALES 

FtJESJ'ES PE flli..'~1_6Ml.(h1Q_ 
- GOBlER. ..... O FEDERAL 
- GOBIER~OS ESTATAL Y MUSICIPAL 
- APORTACIONES DE LOS BE ....... EFTCIARJOS. GE}'i;ER.Al..ME,..."TE CON !\ot:A.'10 DE OBRA V 
MATER.JALES DE LA REGIO"-

~: SOl..JDARIDAD. SFJS A.~os /JF: TRABA.JO. SEDESOL. MEXICO. 1996. 
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I I. 

Sol.idari.da.d representó para el Estado neolibera.l. 

mexicano l.o que las grandes obras sociales ma.a.ivas 

significaron para l.os 9ob.icrnos posrevoluc.i.onarios. 

Sol.i.da.r.i.dad ejemplo evidente de política aocl.al. 

focal.iza.da.. selectiva, diferenciada y restrictiva. 

El Esta.do concibe a PRONASOL como l.a modernización del 

bienestar social. y como vertiente fundamental de l.a Reforma 

del. mismo: "Sociedad y gobierno han propuesto llevar a 

cabo una reforma. del Estado mexicano, reforma que significa 

el. paso de Esta.do propietario y asistencial 

ao1idario, lo que también expresa como modernización de la 

economía., l.a sociedad y la pol.ít.ica en ambiente plural., 

creativo y que .incl.uye l.a participación de las comunidades o 

individuos"(24). Si bien lo económico modernizar 

entend1a como "dar un giro de lo estatal hacia lo privado", 

1o socia1 1a modernización refiere coparticipar. 

se1eccionar. trabajar en proyectos cuya inversión pueda ser 

recuperab1e y/o autofinanciab1e, proyectos con 1a pretensión 

de operar en principales beneficiarios actitud de 

"corresponsabilidad'' y competitividad. 

Ser SOLIDARIO es ser MODERNO. SOLIDARIO vs. ASISTENCIAL. 

- 131 -



Ser moderno CAMBIAR de una actitud asistencial., 

paternttl.ista .a solidaria y coparticipativa. competitiva. 

A esta actitud ''nuev~·· le llaman establecer 

re1aci6n entre Sociedad y EstadoH. 

"nueva 

A 1o largo del. desarrollo argumentativo de este programa 

se reitera una crítica element.os d.istJ.ntivos del propio 

sis.tema pol.Itico mexJ.cano. del Estado y del gobierno. nos 

referimos principal.mente al paterna.li.smo y populismo: pero 

s.i.n embargo, simultáneamente Se! muestra de acuerdo con el 

desarrol.lo de iniciativas y de diferentes voluntades. ideas 

que encaJarían con l.os ra.sgos de un sistema pdrtidario del 

l.iberal..ismo: •El programa convoca, articula y apoya las 

demandas e iniciativas de golución: 

establ.ece cl.iene.el.i.smos cond.l.C.l.ones 

impone decisiones ni 

las comunidades 

part.l.cipan en el. diseño, toma de decisiones, eJecución, 

seguimento, con e.rol y e val uaci.ón de los proyectos 

concertados. su participaci.ón también se expresa como trabajo 

directo, aportación de recursos y materiales de l.a región , y 

vigil.ancia del manejo de los apoyos para asegurar que 

beneficien realmente quienes más l.o necesitan se 

sin establ.eció un manejo ágil, sencill.o y oportuno 

burocratismo ni central.ismo .•• " (Documento editado por la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

So1idaridad en el Desarrollo Nacional.. La 

entre sociedad y gobierno~, p. 12-1.3. 
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Este tipo de polltica social. como ya reiteradamente 

hemos mencionado. es selectiva. dirigida a ciertos grupos de 

pob1aci6n para atender específicas necesidades 

problemáticas. En el caso de PRONASOL. ubica (teóricamente) 

indígenas. campesinos y habitantes urbano populares 

1os m.Ss carencia.dos, decir. .. los grupos más 

necesi.tados••, que requieren de "los servicios sociales más 

básicos". pero, en la práctica política estuvo dirigido (con 

asignaciones entre la más elevadas de presupuesto federal y 

total) 1as entidades federativas y grupos sociales 

identificados con el Frente Democrático Nacional y el Partido 

Acción Nacional, l.ugares donde el avance político de estos 

pa.rtidos diferentes al partido Revolucionario Institucional 

fue considerable e histórico. 

Para apreciar más claramente ésto. hemos elaborado los 

siguientes cuadros de votaciones sobre l.as elecciones 

presidenciales (se han seleccionado los primeros diecisiete 

lugares importancia de porcentaje de votaciones). 

partir de datos eseadísticos proporcionados por el RNE para 

1988 y del IFE para J.994. 
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VOTACIONES P1"\R,.\ PRESIOr:~:Tl:: Of: LA REPODLICA MEXICANA POR 

ENTIDAD FEO~RATIVA 1988. 

ENTIDADES FF:OI-:R~\TIV/\!:: 0<)~.JOI: EL FR!:::NTE OF.'MOCRATICO NACIONAL 

OBTUVO MAS A."'IPL!OS PORCE:~TJ\.JE5 DE VOTACIONES: 

1o. MICHO,.\C;\N 63.7(; • 
20. MORE LOS 57.67 

Jo. :'-1~XICO 51.33 

4o. D.F. 48. 21. 

So. U.C.N. 36.77 

60. NAYARI'I' 36.64 

7o. GUERRE-:RO 35.78 

So. COLIMA 35.74 

9o. VERACRUZ 31. 03 

loo. TLAxc;\LA 31.00 

llo. OAXAC~"\ 30.23 

120. COAlfUILA 29.52 

1.Jo. H10l\LGO 28.12 

140. n.c.s. 25.72 

150. O.R. 24.05 

160. JALISCO 23.72 

l. 7o. ZACATECAS 22.22 
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ENTIDADES FEOERATrVAS DONDE EL PARTIDO ACCION NACIONAL OBTUVO 

HAS AMPLI.OS PORCENTAJES DE VOT/\CIOUES: 

10. CHIHUAHUA 38. l9 ~ 

20. S:INALO/\ 32.07 

3o. YUCJ\T1'N 31. .19 

40- J,"\.LfSCO 30.16 

So. GU,"\.N1"\Jtll\TO 29.93 

60. A.GUl\5CA.I .. I ENTES 28.42 

7o. B.C .. N. 24.39 

80. t•.L- 23 .. 70 

9o. D.F' .. 22.01. 

100 .. S .. L .. P .. 21. l.S 

11.o. SONORA 20. 85 

l.20. ORO. 19 .. 43 

l.3o .. B.C .. S .. 1.9. ºº 
140 .. DURANGO 16.99 

150 .. MEXICO 16.33 

l.60 .. COA.HUILJ\ 15 .. 34 

l. 7o .. COLIM.J\ 1.4 .. 80 
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ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE Et. PARTIDO REVOLUCIONARXO 

INSTITUCIONAL OBTUVO MAS AMPLIOS PORCENTAJES DE VOTACIONESa 

10. CHIAPAS 89.9111 

20. TABASCO 74.JO 

3o. N .. L. 72.08 

4o. PUEBLA 71. SS 

So. CAMPECHE 70.88 

60. SONORA 68.S9 

7o. S.L.P. 68.2S 

80. YUCATAN 67 .. 08 

9o. ZACATECAS 66 .. 17 

100 .. o. R. 65.70 

1.lo. HIDALGO 64 .. 72 

120. OAXACA 63.81 

1Jo. DURANGO 63.63 

140. VERACRUZ 62.59 

1So. GUERRERO 60.53 

160. TLAXCALA 60.21 

l.70. TAMAULIPAS 59.33 
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• 

• 

ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR GASTO (SUMA TOTAL ENTRE 

APORTE FEDERAL Y ESTATAL) PARA PRONASOL 1989-i994; 

1o. MEXICO 

20. CHIAP1"'\S 

3o. Ol\XACA 

4o. MICHO.:\CJ\.N 

So. GUERRERO 

60. VEP.1"'\CRUZ 

7o. SONORA 

So. JALISCO 

9o. Y'UCATAN 

loo. PUEBLA 

iio ... CHIHUAHUA 

120 ... N.L~ 

130. HIDALGO 

140. COAHUILA 

l.So. GUANAJUATO 

i6o. TAMAULIPA.S 

.17o. SINALOA 

~ véase a1 final de este trabajo el anexo estadístico de 

PRONASOL • 
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ENTXDAOES FEDERATIVAS OUE COINCIDEN cor: ALTAS VOTACIONES PARA 

EL FON Y EL P/' ... N Y TAMBIEN CON LAS MJ\S l\LTAS AS:ICNACIONES DE 

PRESUPUESTO DE PRONASOL: 

ME°;XICO YUC1"\T.7\N 

OAX.1"\CA CHIHUAHUA 

MICHOAC;\N N.L. 

GUERRI:P.O HID1"\LGO 

VERACRUZ COAllU I LA 

SONQf<,,"\ GUANAJU/\TO 

JALISCO SIN~'\LOt*\. 

ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE EN I-'\S ELCCCIONES PRESIDENCIALES 

DE 1988 EL FON Y EL P1'\N ODTUVIERON SUS M;\!J' ALTOS PORCEt~TAJES 

DE VOTACIONES, SE ASIGNO M.r"\YOP. PRESUPUESTO TOTAL DEL PRONA.SOL 

Y EN LAS VOTACIONES PRESIDENCIALES DE 1994 EL PRI OBTUVO LOS 

PORCENTAJES MA.S ELEVADOS OE VQT,'\CIONES: 

CHIHUAHUA 

GUANAJUATO 

YUCAT.:' .. N 

VERACRUZ 

SI~~ALOA 

O/\XACA 

ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE EL PRI PEROIO LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE 1988, PERO L4'\S G/\?10 EN 1994: 
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l988' l.994: 

MICHOl\CJ\.N 23.21 % 43.57 % 

MORE LOS 33. 74 49.56 

Mexrco 29 .. 79 46.42 

D.F. 27 .. 25 42.45 

a.c.N .. 36. 66 49. 23 

ENTIDADES FEDI:Rl' .. TIV .. ,S oor•DE EL PRI PERDIO LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIAI.l-;S DE 1988 PERO LAS GANO EN 1994 Y, TUVIt:ROrl DE 

LAS ASIGNACIONES MJ\S .. '\LT,.'\S DI:: PRESUPUESTO TOTAL DE PRONASOL: 

MlCHOACJ\.N. MCXICO, DISTRITO FEDERAL (en el 

e.aso del D.F. t1~1~0~• Humado la asl.gn<J.ción de pretiupu~st.o de 

PkONASOL d nl.V•~l centr~l. debido a que etitOs recursos fuoron 

destinados dist1nt<ls dcp~~ndenc1a.s y organl.smos federales 

asentados en el D. F ... véase ·~l .:inexo esta di stico de PRONA.SOL 

al final de este tr~bJJO). 

ENTIDADES FP.DF.RATIVAS oor.;oE; EL PRI PERDIO (obteniendo menos 

del. 30'% de votac.i.-JUC3 / L,.'\.S F'LI::CCIO:lES PRESIDENCIALES DE 1988 

PERO LAS GANO l·:~; l 99 4 Y, SE AS ICNO MAYOR PRESUPUESTO FEDERAL 

A PRON',\SOL: 

MI:x:rco. D.F. y MICHOACA.N. 
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ENTIDADES FEDERATIVAS DOtlOE EL PRI OBTUVO LOS PORCENTAJES MAS 

ELEV1'\00S DE VOTACIONES F.N LAS f:LF.CCJONES PRESIDENCIALES DE 

1.988 Y, DONDE EL GOBIERNO Ff.:DER~'\L ASIGNO MAYOR PRESUPUESTO A 

PRONASOL Y DONDE OESPUE:S DE 1994 Y HASTA LA f'~ECllA PERSISTEN 

MOVIMIENTOS ARMADOS: 

CHIAPAS 

LA ONICA 

PORCENTAJE 

GUERREHO. 

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE 

MJ\s ALTO DE VOTACIONES 

EL PRI OBTIENE EL 

Et: LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE 1988. SE LE ASIGNA EL PORCENTAJE M.As ALTO 

DE PRESUPUESTO DE PRONASOL Y• DONDE EN LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES D~ 1994 EL PRI TIENE UN CRECIMIENTO NEGATIVO 

DE VOTACIONES: 

CHIAPAS. 

De esta forma, según el planteamiento del PRONASOL, 

hubo 

l.ugarcs 

asignación presupuesta! mayor determinados 

regiones -el gasto total de Solidaridad en seis 

años ascendl.ó 51 mil 818.7 millones de pesos, 

realizándose con éste 523 mil obras en las comunidades más 

pobres del pais (25)-. d~das sus condiciones de pobreza y 

marginaiidad con el propósito "solidario•• de coadyuvar a que 
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L..,,nti.quos re7'cl<3os . .1u1m.r:•t..rf..tu~ .:1~I puus.1 se supone qu.;-.: ""•~n 

el periodo 19R9-l9•.j4, del qat>t:o tota.l de solidc."lrid.'ld, 27. 2 ~ 

se ejerció en ld~ ·,eJ~ ~r1tidadf~!l que de acuerdo al Cen5o 1990 

prenent-_nron t'T'c'.lyor 'Jr,1d0 de marqJ..rldC:J.Ón: Chi..ip·l~1. ~-: . .txdr:<-1, 

Guercero 1 ff i._d..s loo. V•:-::..tc::-uz: y PuPl.ll.t. En qr.·..:po de 

estd.dos loc.1!1~..:i ".).;.~ de los munl<:ipi_,;_:. •1r 1d·'.l de 

m.argin~ci_ón mu:l tlt.o y 71"1. 

estado!'t conce:"J:.:r.:i -1.3. 9·,1¡. dn la pobl . ..1c.ión rur.'lil del pd!s y 

65% de los hat\:.._~.!nt:.(:·~. de cinco L'l:ño-, y m.io qu(! h,,blnn <'S.lguna 

1.engua indigen.=t,.... ( 215), 

los cuildros 

embargo, como pudimos aprecidr en 

hubo entidades federativas 

porcent.:iJc.?~ de lo::t. mliu ..sltos de presupueato de PRONASOL que 

prec1 s<1.m~nLe los que ello~• sciia.lan grados de 

De lo anterior FOdcrnos asevc~~r que el PRONASOL permLti6 

tanto al p~esid~nte de la República com~ al partido dP Estado 

recuperar terreno el e e toral perdido 1986, decir. 1a 

estrdtcgi<l reali~~da ~orno Soli_da~~dad únicamente no fur.~iona 

en el ca&u de Ch1~pas, obvi~~ .• ·•1t0 el movimiento zapatist~ fue 

determinante. 

•~sí pu~~~. ::-:.•~nc•··Jn --'?Ur.t:(· :.-'''-!U.l.·'':"Pn !~,:í -·,sos de Chl.<~pas y 

el D. F. -

Chiapas fue el l~st..:H~0 df_• :'1 íle¡ ... úbli.ca donde el PRI 

obtiene el porcent..a JC :Lo d~ votaciones las 
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eleccioneg prcsidonc1ales de 1988. ne le ae~gna eL porcentaje 

más al~o de pre~upuesto d~ PRONASOL y donde en las elecciones 

pre!'lidcncialea de 1994 el PRI ti.ene crecimiento negativo 

de ·Jot·.:iciones. esta situ.:ición deJÓ .:il de~cut-,i.erto grandes 

conLradicc1on~s principalmente de cue~t1ona~i~-~to e1ectoral. 

por !:"jemplo. la grdn proporción de votacio:.~s para el PRI en 

1988 giendv und. •"'nt:.id.id d(~ tr.ldición 'JUC"rr1ll·~ra clandestina.. 

lucha indigt.."'n.:t y c..t'.Tlpcsin.l. Tambii"!n fue obv:o :::::¡ue la idea. de 

Solidariddd no logrd permeJr lds concienci~g- Aquí fueron m~a 

fuertes la conciencia hiGt6rica y 105 ~ntr~gos de la pobreza 

extrema que cualquier artificio moderni~ddor. 

Por parte el D.F. otro !Singular ya que 

oficialmente 3parece cantidades considerables de 

presupuesto de PRONASOL, sin e-mbdrgo, lo hay indirectamente 

al ser el centro de ubicación de 1~9 distintas dependencias y 

organismos federales (9.6l del gasto federa1 asignado 

PRONASOL). Adcrnds. olv1derno5 que todo programa 

gubernamenta~ funciona. ~ubre las b.3ses del propio sistema 

político ~exic3no. por lo que el ~anejo corrupto 

exenta. 

El PRO~.f,."\SOL ?f!rrnit:i6 <11 9obierno de CL"l;::-los Salinr1s de 

Gortari rneJOrdr !d l~~~~n presic!encial (~~1pugnacione~ y 

recha=o po~·Jldr de 1988) encontrando en Solidar~dad una nueva 

cstratcgi.:l de 

estableciend•..J 

clir:-·nt:~.L1r-es para el p.;t.rtido oficia1 

b•"lSe político-social acord~ a las nuevas 
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exigencias económicas (recordemos que inclu5o el PPI cambi6 

ideo logia nacLona.l revolucionarJ..a por el ll.beralismo 

social misma que cont:.empld dentro de luJ fundarnt:>nt:.os 

teóricos del PRONASOL}. 

Además de lo anterior. la estrateg J..a política de 

Solidaridad trascendLÓ en politica de sucesión presidencial. 

decir. PRONASOL no sólo favorece en m~Jor.ar y engrandecer 

la del pres id ente t:.urno también fue 

construyendo la trayectoria y visLbilida.d del candidato 

presidencial oficial d~ 1994: Luis Donaldo Colosio MurrLeta. 

Con ésto el Estddo y la politica social 1988-1994 

entrelazan tal como históricamente lo han hecho: fincan y 

aseguran cierta estructura de poder interno: la sucesión 

presidencial. el presidencidlismo mexicano y la hegemonia del 

partido de Est~do. 
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CAPl:TULO l:V -

EPl:LOCOS. 

4.1. CONCLUSIONES Y OPINIONES. 



La. política. social se inscribe dentro de una forma de 

ver y atender e.l aspecto social. 

La politica socic11l per-m1te tener en cuenta la cuestión 

socia.l en un momcr1to h1stór1co dccerm1nado. 

La política soci~l ha sido 

Estado, pero más ~115 de 

.instrumento de atonci6n qncial 

configuraciones de poder dada~ 

elemento legitimador del 

ha confor-mado como 

por-meado por las 

momento histórico 

específico que poco o nada tienen que ver con el verdadero 

.logro del biencst<Jr humano, l~i. libert.ud o la igual.dad. El 

Estado y la politica social ti~n co0xistido paralelamente 

si.empre a utopid; la utopia es pr~c1samcnt~ lo qu" genera 

movimiento de un ideal de bienestar- o d"s~r-rollo a otro, sólo 

que en esa construcciún idónea no se piensan modelos inmunes 

a.l reparto del poder cconóm.ico y político. 

La po.litica social es un tns~rumento de atención social 

con una utopía subyacente de bienestar humdno pero concretado 

por relaciones de ~oder~ donde éstas cconómi.cas 

pol.ít.icas funcionan de sobrepos.ic.ión y 

desigualdad. 
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Es asr. por ejemplo. .al Estado Moderno le subyace el 

ideal. (utopia) del carácter inviolnble de la libertad 

individual, 

igualdad, ••• 

concepción de progreso incesante, 1a 

También, el análisis marxista acompañado, en su 

critica del Estado y la sociedad c~pitalista, por ~l ideal de 

una sociedad sin explotación y en bienestar generalizado. 

El Estado de bienestar y la tendencia de politica social 

emanados del desencanto humanista por la posguerra y las 

crisis económicas recurrentes idealizan principalmente la paz 

mundial y el fin de la pobreza. 

En México, al Estado posrevolucionario y al. proyecto 

social emanado de lLl Constitución de 1917, les subyace la 

utopia de México igualitario, independiente y de 

prosperidad incesante. El Estado benefactor mexicano y la 

politica social nacionalista reflejaban 1a bipolaridad 

mundial del poder político y económico, así como también el 

paternalismo, unipartidismo y centralismo dc1 momento 

histórico nacional revolucionario. Durante aproximadamente 

siete décadas la estructura del Estado y la política social. 

paternales fueron adccuild~s y funcionales la situación 

pol.ltica y económica interna y externa prevalecientes. Sin 

embargo, 1a transformc:ición del mundo bipolar, la 

- 147 -



reconformaci6n de l~ geografía política. la crisis financiera 

i.nternacion."J.l, el agotamiento de modelos y patrones de 

acumulación económicos. etc., podilln dejar intactas l4S 

estructuras de poder económico y politico, decir,, la 

confluencia de las circunstancias mencionadas conf igur3n el 

tránsito hacia momento histórico distinto donde el 

reparto del poder determinJ un e~tado de cosas prevalecientes 

dominantes el mundo durante determinado periodo d~ 

tiempo. 

El Estado paternal y la política social nacionalista de 

masas resulta inoperante para la nueva estructura de poder. 

México asiste a la irrupción de otro momento histórico,, época 

de reforma del Estado,, reestructuración del sistema politico 

y econ6mi.co. México prepara para la entrada de un OUP.VO 

a~g1o y 1a dominancia de otra visión del mundo. 

El Estado y la política social México 1988-1994 

responden fundamentalmente a la imagen dominante actual del 

mundo, estructura de poder pal ítico y económico y desde 

luego al nuevo momento histórico nacional o interno. 

Que e1 Estado. la sociedad y l.'.1. nación en su conjunto 

puedan transitar al siglo XXI fortal·~cido.s en su soberanía, 

prósperos en su economía, en paz. en libertad; con de~ocracia 

rea1,, con bienestar y justicia para todos los mexicanos es la 

utopía subyacente a los tiempos del neolibcralismo mexicano, 
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mismos que no podrán ser concretados, pero sin embargo, se 

uti.1.i.zar.in do diferentes maneras según los intereses 

dominantes de cada periodo presidencial. 

La búsqueda. de la génesis de los principios del Esta.do 

la 

ha. 11.evado 

.idea de 

hasta 

la 

el pensamiento Moderno. 

División de Poderes?, 

¿De dónde surge 

¿por qué la 

Representaci6n Politica. la Soberania Popu1ar. los Derechos 

Individuales y el Estado de Derecho? ••• 

Recordemos tan sólo (capítulo I del presente trabajo) gue la 

Modernidad deja una huella inconf"undible: resolver o actuar 

de acuerdo a argumentos racionales. El Estado Moderno es un 

proyecto de la Modernidad debido que proyecto 

racional. La figura racional estatal pretende resolver 

principalmente el asunto del 

la razón estará expresada 

poder y .la igualdad. Luego asI. 

leyes, de ah! que para .los 

juristas el Estado sea un conjunto de normas jurídicas. Es 

decir, el hombre surgido de la época Moderna encuentra una 

forma racional de organizar el poder y ''garantizar"' l.a 

igualdad. Entonces. cuando nos referimos a los Principios 

de.l Es ta do Moderno~ es tamos señalando fundarnen ta lmcnte la 
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forma. razonada qu" los hombrc-s han establee ido para 

reglament3r el ejercicio del poder público y evitar la 

arbitraried~d. la in)ust1Cid. cte. 

El proyecto EHtCtdo y Politi.c.::i Soc1.al México 1988-

1994 un proyecto de ld Modero i.dad en la rr.ed ida que 

proyecto que pret..cnd•! organizar 1 .. , cucut 1 ón del poder 

través de ary umcnt0s r.ac l. on.s 1 f•!;: r<od t t i ca el legal 

estatal. la Consti.tuci.ón d~ 1917, carta Magna, para 

dar legalid3d a un nuev~ mod~lo (•con6~1co y politice. 

Pero,, es precisamente -"-1uí :!onde Modernidad se deforma 

en Modernización. La Modcrni.~ac1ün 1988-1994 tiene el. 

sustento ni la profundidad fil0s6fi.c~ humanlstica de la 

Modernidad, sino que es simplemente un término que utilizan 

para anunciar cambios y •·nuvü<l,, !. .. : ... que el fondo sólo 

reorganizan el poder ocon6m1co y polit1c0 mcx1cdno. 

El gobierno de c...irlo!'1. .S,11 Ln.i!• d~ Gort.3.ri vierte en el 

la exposici.ón de 

argumentos raciona.les p..t.L"...t. la r··~tormLl o:•conórr.1.::,.,.. política y 

social; justifica el 1•r~qram~ ::.1c1~·n~l de Solid3ridad bajo el 

argumento de lograr 1.t 1~uald~d y huperar la pobreza. 

Es decir, la rcform,, ¡~lit1ca y del Estado es la 

argumentación para el reparto rtel poder pGblico 
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mexicano y PRONASOL la estrategia razonada de "garantizarM 1a 

i.gualdad acorde a esa rcforn1a politica y dc1 Estado. 

La raciona1idad Moderna. lCJOS de garantizar el 

equilibrio de poderes y la igualdad. sirve al gobierno 

mexicano 1988-1994 para utilizar a la figura estatal y a la 

po1I.tica social afianzar el presidencialismo y la 

permanencia del partido de Estado. 

So1i.daridad y la politica social 1988-1994 logran 

trastocar la estructura de poder interna desarrol1ada y 

consolidada durante todo el periodo posrevo1ucionario. La 

"familia posrevolucionaria .. no resiste el embate del cambio 

que se proponía 11evarla del n.:tcional ismo paternal al trato 

solidario moderno. Indicadores claros de lo anterior fueron 

los asesinatos del candidato oficial Luis Donaldo Colosio 

Murrieta y de José Francisco Ruiz Massieu. Uno estaba 

programado para dar continuiddd a la figura presidencialista 

solidaria y moderna, el otro, p.iez.a c1.ave para conducir la 

permanencia del partido de Estado hacia la modernización 

política. 
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Solidaridad y 1a política. social 1988-1994 a pesar de 

haber favorecido la imagen pre~idencial y de coadyuvar 

determinantemente en la continuidad hegemónica del partido de 

Estado en las elecciones presidenciales de 1994, no evitan, 

sin embargo, el desmoronamiento político de l.3 tradición 

pri.I.sta. 

La Sol..idaridad 1988-1994 f1n.:J.l.1.za teniendo 

significado opuesto a progreso nacional dado por el desenlace 

crítico de la economia mexicana desde diciembre de 1994. Así, 

e1 artificio modernizador solidario incrementa la deuda 

social, continúa posponiendo la igualdad y el bienestar y, 

aa1da los históricos problemas nacionales de pobreza 

inequidad heredados desde siempre a los mexicanos. 

El sexenio de 1a Solidaridad partea.guas de 

agotamiento y crisis de sistema político, que ta1 vez 

permitió tener uno de los últimos auges de presidenci.al.ismo 

fuerte y de hegemonía del partido de Estado. 
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AN~XO l. 

' 
NfYEL DE N.lJtEL JUBJ.D.lC12:: 1 NlYB. S.QCJ.(C 
~ eaJ..ffi_COY 1 CUl.IllBdl. 

~lS.TRA TrVO 

1 

PATRIMONIO ESTADO /soCIEOADY 
NACIONAL: •idea de unidad CULTURA NACIONAL: 
•Territorio ªIdea. de orgetni.zcs..ción. •Elementos 
•Recursos NuturaJea domin...:ión y educativos 
• Econom;a. Nacional cohesión. •Elementos étn;coa 
ªTecnologlri • ldert de Burocnu::ia y •erementos 

de Gobierno ideológico a 
• lderi de legrtlidtt.d y •e1ementoa 

legitimidad. linguiaticoa 
ª ldert de finanzas y de •Elemento• religioao• 
un sistemri impositivo. • El<preaionea de la.a 
• Idea de un aistemc. cultura.a nacionaJea y 
oolítico. Patrimonio cultural 

ESTAOo-NAOON: 

~RACTFBJ.SIJ.CAS EL/.tJ/.CIJ2fíE.5 

•UNIDAD DE DOMINACION •DE ORGANIZACION Y 
• 1NOEPENOIENTE EN LO ACTIVAOONAUTONOMA 
EXTERIOR E INTERIOR • DE COOPERACION socio-
•CON ACTUACION DE MODO TERRJTORlAI.. 
CONTINUO(l.ARGAOURACION) •DE COHESION SOCSAl. 
•CON MEDIOS OE PODER •ARMONIZAR Y CONCILIAR 
PROPIOS INTERESES Y DIFERENClAS. 
"OEUMrTADA TERRITORIALy •CONSOLIDAR Y PRESERVAR 
POBLACIONALMEN'TE LA UNIDAD NACIONAL 

-a.ASADAEN UNALEGISLAClON ¡ 
ESPEClACA } 

Fur::.:TE: r:l~ r-:v...1:1 ·.!.;.~":_1 .'1_ ... ::-•.rnr-:: •. 'l!..:..1~,Q0 . Un.lv._--::-sir~u.d 
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ANEXO 2 .. 

EL ESTADO MEXICANO. 

I .. FORMACION DEL ESTADO Mf:XICANO. 

• Patriotismo criollo. 
•Movimiento de Independencia (1810-1821). 
• Constitución de 1824. 
• Constitución de 1857. 

Movimiento Republ ic."tno 1ibera1 (Guerra de Ref'orma.. 1858-
1860). 

•Benito Juárez (1858-1872). 
• Sebast~~n Lerdo de Teiada < 1872-1876). 
• Porfir1ato. -
•Movimiento revolucionar10 (1910-1913). 
•Francisco I. Madero (1911-1913). 
• MovXi.ento constitucionalista: 

Venustiano Carranza (1914-1920}. 
Constitución de 1917. 

II. EL ESTADO NACIOUAL QUE SURGE DE LJ\ REVOLUCION MEXICANA. 

Contexto internacional: segunda guerra mundiai. gran 
desarrol .lo industrial• conCormdlción geopolltica. de la. 
postguerra. guerra fría, revoluciones socialista.a, en América 
Latina se establece el modelo cepalino-deaarrollismo, 
capitalismo vs. socialismo. 

Contexto nacional: caudillismo. populismo. maximato. 
cardenismo. crisis económica permanente. endeudamiento y 
dependencia externa crecientes. 

* Gobiernos comprendidos en este periodo: 
Alvaro Obregón (1920-1924) 
Plutarco E. Calles (1924-1928} 
Emilio Portes Gil (1928-1930) 
Pascua.l Ortíz Rubio (1930-1932) 
Abelardo Rodríguez (1932-1934) 

Lázaro Cárdenas (1934-1940), reafirma y consolida el 
presidencialismo mexicano. 

Manuel Avila Camacl10 (1940-1946). el "milagro mexicano"; 
scgundd guerra mundial. 

Miguel Alemán Valdés (1946-1952} 
Adolfo Ruiz Cortincz (1952-1958) 
Adolfo Lópcz Mateas (1958-1964) 
Gustavo Díaz Ordaz (1964- 1970) 
Luis Echeverria Alvarcz (1970-1976) 
José Lópcz Portillo (1976-1982) 



III. EL ESTADO MEXICANO A PARTIR OB 1982. 

Contexto i.nterna.cion..:i 1: reconformdción geopol Itica • C .in 
de la guerra. fria. regi.on.:ilización económica. qloba1ización. 
c.isis económica mundial. cri.sts de la modernidad. aguda 
dependencid de lo5 paises del Jer. mundo respecto de .los 
países a.ltamente tecnif i c..idos o del ler. mundo. regreso a.l 
modelo económico liberal clántco. 

Contexto naci.on.:il: car~ct~r privddo la propiedad 
estatdl. crisi.s económ.i.cd pol!ttca y social. apertura a la 
.inversion extranjera. t-:Bt.:ido neoliberal. sel.ectividad y 
foca.l.i.z.c1.ción en la búsqucdi'.l del n1encstar socia.l. crece la 
dependenc.i.d económi.ca. dument.:i el endeudamiento con 
organismos intern~cion..:ilcs. 

* Gobiernos de esta etapa: 

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 
Car.los Salinas de Gortari C.1988-1994) 
Ernesto Zedilla Ponce de León (1994-2000) 
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