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Los pactos económicos fueron, segün los documentos oficiales, 

po1J:ticas encaminadas a lograr una mejor condición de vida de los 

ciudadanos y a obtener equilibrio y estabilidad financiera en pro del 

desarrol.lo y crecimi.ento sostenido pa:::-a el país_ El objet:: :-..va central 

de este estudio es analizar los pactos económicos como un esfuerzo de 

bíisqueda de J.eg:i.timidad gubernamcr.t-al. p..-:irte ecencial para que 

gobierno se consolide frente a su p~blac16n. 

El tema fue escogido po-:- dP. especial interés para 

entender cómo se lleva ~ cabo ln política en México y cómo 6sta es 

definida t:.o:nar consideración elemcnt.oc que provocan efectos 

contrarios los q-'...Je> espera!"! los programas y plan~s 

gubernamentales. cuando empecé est.cci irivcstigación cor!:"i.a el año de 

1993, l.as políticas aplicadas en los µactos 0conómicos eran posici.vaD 

y provechosas para el desu.:::-rol 1 o C..o·l pd.i~-; y se!"lt:abtln lan bases para 

un gobierno mtis fuerte y sólido obt:e:1.::.endo Tndyo~ credibilidad de au 

pobl.ación y por end~. mdyor lc9i~i~~c~d. 

En CUQst::ionar a.l gobierno; 

aparencernent:e las ac-=iones crrp::::-endid:¡~; y lo~ resu.lt:a.dos obtenidos 

manifestaban un tue~ p::-oC<¿>:::'o de ..c~stubi .l i =ación. Sin embargo, en 1994, 

el último año de go!::.;1er-no del Lic. Carlos Salinac de Gortari. 

prescn::.6 un deterioro de las polfticas eccnómica!J aplicadas deGde 

1982; el. gobierno dejó que los programas económicos y la forma de 

financiarlos no habíar. sido co:::-rect:os manif~st:ando der>organización 

desde lo político hnsta lo econó~ico. 
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Bn función de la investigación1 la tesis fundamental 

p.lantea: los pactos económicos se para obtener ma:r·or 

.legitimidad. pero provocaron 

ello. e1 título de eat:a tesis 

des.legitimador 1982-l.994". 

efecto contrario al esperado. Por 

ftLos pactos económicos: un proceso 

Para tratar el concept:o de legitimidad consultó 

di.versos autores. de los que ae rescató la parte referente a la 

legitimidad. las propuestas teóricas que más Ge adaptaron al problema 

trabajado son las de r:ar2 Deutnch y Juan J. Lin:.-:. En la revición de-

1as políticas económicas se consu1taron libros referentcG ai estudio 

del tema. pero la inveur:igación fundamental está bacada 

hemerográ f i cae. 

~uentes 

La introducciór. de ~a t0sis cs~A trabajadu deode una breve 

explicar..ión teórica sobre l12g.:..t:.im.::..dad. a!'.Ji de los elementos que 

crea:i una cr:i.sig desde el sictema político I'.asta el régimen político. 

describiendo laG poli~icas instaurad~G antes dP la cr~sia de 1982. ea 

decir, desde lot:: pe:::-.iodos de gobierno Ce lo.s p:::-c.sicient..es Luis 

En. el pr::.~er capít..ulo. ~e aborda ~1. primer programa de.l 

gobierno de Migu~l de la Mad=ic Hurtado. Programa lnmedidto de 

Reordenación Eco!16tttica (PIRE . .196;;-1986}, q-..:..e seguía con la misrna 

forma de instaurar 1.a p--:ilitica, pero que ~ignif.icaba un cambio en 1.a 

manera de lle~arla a cabo. 



E1 segundo capítu1o desarro1la el. pri.mer pacto económico 

conocido como Pacto de A1iento y Crecimiento {PAC, 1986-1987). que 

manifestó un giro en 1.as políticas económicas y prometía un cambio 

modernizador qu~ ofrec~a buenos resultados para el país. 

En el tercer capítuio abordü el llamado Pacto de 

Solidaridad Económica ( PSE) que ne inició en la fase terminal del 

gobierno de Miguel de la Madrid. Aún en la tranLJición de un gobierno 

a otro. Salinas de Gortari fortaleció la política pactista corno modo 

fundamental de dar legit~~idad ~ su ~oli~icd económica. 

En el cuarto capítulo ectudid el Pacto para la 

Estabilidad y el Crecimiento Ecoz16m1co (PECE} instrumentado de 1988 a 

1992, en el gobierno cte Carlos S¿linaG de Gorturi; como su nombre lo 

i.ndica pretend.i~'l impulr.;a~ 1...1 est-3.b1lidad y el crecimiento económico 

del pais, pe~ cna fecha det:eriorador., ddemáD de tortalccer el estil.o 

de políticas pactistaG 

Los rcsu.!. tddos fueron c.Gperadoo, haciéndose 

imperiosa .1 a ne ces ::.ddd d•:~ otro conven..i. o cc~::.ic ido corno "Nuevo PECE" 

(Pacto para la Estabilidad, Cow.pct~tividad y el Empleo) que señalaba 

desde sus siglas los prcb.:. Pm~~_; a e~!rentar y resol.ver pa.r.:i. entonces 

(1992). Este es el contenido del capitulo quinto. 

Final.múnto.::~ el desarrollo contiene apartado de 

conclusiones donde vierten lan ref.lexionea general.en sobre la 

investigación. 
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Un concepto central en este análisis la "legitimidad" que 

re1acionaremos l~s políticas planteadas, particuld.r los 

"'Pactos Bconómicos", entre los gobiernos de 1982 y 1994; donde se 

definió un proyecto de oricnt:ación neol iberal basado los 

lineamientos del Fondo Moneta=-io Internacional. 

C:ONCBPTQ QB 1,BQITIMIQAQ 

Como definición mínima. la legitimidad es, lan institucionen 

pol~tica~ cxintencen mcJ ores que las pasadas a pesar de ous 

fallos y limitaciones - Para ql..:.E: un gobierno pueda subsiscir se apoya 

esta idea en m"!nor o mayor intensidad, deci=-, la mayor parte de 

la población tiene que compartir la idea de legitimidad. Par"'-\ poG.er 

existí r ésta debü ser cor.--.partida necesari~"\rnente po"!'" todo!> lo.o 

ciudadanos. ( .l) 

El co~cepto legitim~.dad está relacionado el cor..cepc.o 

poJ..ic.ica que ocupa. principalmente, del gobierno y de la dirPcción 

de .la comunidad- La politica es un hecho qu¿. se vive todos 1-oc diac. 

ya que las decisiones gubernament:.ales t:ienen ::-epercunión la 

sociedad, es~a recibe loG benefic~o~ los pe:rjuicio!:; dE! dichas 

decisiones. Por ejemple, a través de su niv@l de vida. e~ su poder 

adquisitivo. 

(1} Kar1. w. Deutsch, P91 ít.:ir-a y Cqb1erno, S.XXI, México, p. 25 



gobierno 

En el mundo actual, las políticas aplicadas por 

sól.o tienen trascendencia en el propio paf.s sino que 

también son cornadas en cuenta el exterior. Por lo tanto los 

mandatarios deben prever la aceptación de su política por l~s paises 

con los que tiene relaciones cc~ercialen, de ~al manera que no se 

perjudique la estabilidad. L3 ezcabilidad y el control de 1as 

po.ll'.ticas son f"acccres indispe?nsabl.es en coda deci$ión gubernamenc.al 

para legitimarse también con el exterior. 

"En realidad, la. polít.ica hél. sido dct:in1da a menudo como el 

proceso por cuyo conduce o asignarán valoren -lao cosas 

relaciones que los individuos des~;::i.rían tener o difJfrutar- en una 

sociedad en fo:nna. avanzada -o seu, una. forTI"..:i. que se repita y en 1.a 

que pueda confiar- qu~ lcg:!.t:ima el sentido de que 

corresponde a laa creencias de la gent:.0 sobre lo que e:stá bien y l.o 

que está mal .. _{2) 

Asimismo, "La legitimidad es un concepto relativo antes que 

absoluto- Es la promesa q"...lü se hace .::.i ::.e.do dC:tor pol.:itico de 

configuración viable (es aeci.r, conJunto organizado) de 

propion valoreo. Es re.lacl.on valores dentro de 

situación la que los ~~Qlve compot:.ibles los hace entrar 

conflicto. Cuando 1.a situación cambJ.a, la lcgic::imidad puede cambiar 

también. Dado que la legi t imi.dad puede var.i ar con el tiempo y el. 

l.ugar puede variar cntr~ los gn..ipor;. y diferentes concepciones de 1.a 

legitimidad pueden conducir conflicto 

intensificar los conflictos existentes". (3) 

(2) .D:ú..t1.em P- 25 
(3) ~ p. 27 

entre grupos 



Mientras er. .la comunidact ex:isca un acuerdo de val.ores y una 

l.egit:imidad común. se tendrá una sociedad eatabl.e. Pero si a.lguno 

cambia se t.endrán diferencian y i.niciará un conflicto. por lo 

tanto rompimiento, lo que .lleva la inest:abil.1dad, la 

desconfianza y la pérdid.::i de cont:.rol sobre la sociedad. 

El término legitimidad debú ser considerado como uno d~ los 

principales val.oren políticos de la. sociedad. porque ella .la que 

juzga a sus gobernante.::::: de acuerdo suo funciones; haciendo 

an.41isis sobre lo bueno y lo rna.lo. 1o Junto y .lo injuGtO, de 

sistern3 y de su gobierno. Por ello se puede evaluar si se ha actuado 

.legítima o ilegítimamente. 

Al respecto dice Juan J. Linz: "Nuestra dE.•fini.ción mínima 

de lf'.:!'git.1midad es por tanto relat-.i .... -a: un gobierno 1egit.i:no e.o el que 

considera como el ~enes malo de todas las formas de gobierno. En 

último término. la legitimidad de J.a democracia basa la 

creencia de que para un paíc concreto y en un momento hist.6rico dado 

n1ngún ot:=o tipo de régimen podría a!iegurar un mayor éxito de los 

ob~ctivos colectivoc~. (4) 

(4} Juan. J. Lin::: 1 La gi1igbra de lac democracias, Alian:?:a EditoriaJ, 

México, 1987. p. 41 
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E1 grado de legitimidad puede variar de acuerdo 1os 

reau1cados que para la pob1aci6n tengan 1as acciones emprendidas por 

un gobierno. porque un proceso que comienza cuando se logra ganar 

elección y continúa cuando las acciones emprendidas 

eficientes y efectivas. (5) 

La leg.iti.midad con respecto a la credibilidad. tiene que 

la eficacia y la eficiencia de las políticas implantadas. Lo 

que significa, que los programan soluciones que den los 

conflictos. tienen que ser en favo:::- de la sociedad, en busca de su 

bienestar social; pura ser creíbles. 

En cuanto la c!icacia y eficiencia, la primera, el 

cumplimiento de los obJet:ivos f:ijados. la segunda, permite medir los 

resultados de acuerdo propuestas y los recursos 

empleados. Ambas permiten la relación cose.o-beneficio. Marcando la 

pauta de l.a legitimidad us~da, buena-mald, jusca-inJUDC.Q, en función 

de la obtención de bienes e.ar .soci.<:1.l, (ni.ve:! de vida) 

(5) J, Lin=:, Juan, LY qJiieb-a de las deUl.Q..t:~, Op. Cit. 42-.;.3. "En 
este punto oc.ras dos dimensiones que caracterizan un sistema político 
cobran importancia: su eficacia y su efectividad. Ambas pueden a J.o 
largo del tiempo fortalecer, rcfor.~ar. mantener o debilitar la 
creencia en la legitimidad. Sin embargo, las relaciones entre estas 
variables están muy lejos de ser transitivas y lineales, puesto que 
la percepción de l.a eficacia y efectividad de un régimen tiende a 
estar sesgada por el compromiso inicial con su legitimidad. La 
legitimidad, por lo menos durante algún tiempo. opera como una 
constante positiva que multiplica cualquier valor positivo que puedan 
conseguir la eficacia y efectividad de un régimen. Asegura la 
efectividad incluso en ausencia de una eficacia desea.ble y contribuye 
al reaulcado último: pc~sistencia y estabilidad relativa del régimen. 
Si el va.J.or de la legitimidad (el resultado de valores positivos 
menoa val.ores negativos entre diferentes sect.ores de la población o 
para seccores clave) se acerca a cero o es negac~vo, los fracasos de 
la eficacia y la efectividad se multiplicarán". 
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RLRMBNJ'OS QB' J,BGITiflfIQAp QR JJN GQBIE'RNO 

Entre l.os principal.es elementos de legitimidad se pueden mencionar: 

el. sistema pol.ítico y el régimen político. Bl primero, puede 

entenderse como l.a operatividad de las regla o del juego y la 

institucionalización de las relaciones políticas; el segundo. 

simp1 i f ica la complejidad J..nct i tuciona.l y tipif i.can lao relacione!:>. 

Ambos garantizan la estabil.idad de las relacioneG entre lo 

institucional y la sociedad. (6) 

En lo que re!.Jpecta al régimen relaciones 

totalizadas a trav&o de un orden legal, por tanto, constiCucional; 

con ello se dan las re1aciones de poder, decir, las relaciones 

entre instituciones. 

Al re8pecto, Miguel Quiros Pérez menciona: nel. sustrato del 

régimen la gobernabilidad, por ello que el régimen puede 

caracterizarse como un gobierno en acción ... todo sistema político 

desde el momento en que 

del régimen y ajucta a 

reconoce como tal, valida la organización 

norrn.atividad la diversidad de relaciones 

sociales. políticas y JUridicas que De dan en la est:ructura interna 

institucional. Lo anterior. a manera de que .los vínculos entre aus 

componentes se sinteticen y haga operativa la acción de gobernar_ 

Esta es su finalidad". (7) 

(6) Al respecto Yer, Juan J. l.inz, ~~eb .... a e!"" Jas democrac.;as, 
al.ianza editorial, México, 1987. Karl w. Deutsch, Poli t j ca y 
SQ~. S. XXI, México. 
(7) Miguel, Quiros Pére~. ~a razongs en el ei,,,.rc.;cjo del poder en 

M.é.Xi..c..o. UAM-A, México, 1992, p.203. 
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Si e1 sistema y e1 régimen polít.i.co funcionan 

correctamente, la oferta institucional satisface la demanda social y 

mantiene un equilibrio entre todos los miembroz; sí todos participan, 

obtiene legitimidad. 

Todo el sistema debe funcionar, se ha mencionado, en 

dos ámbitos: int:.erno }-~ externo. Eotos sectores deben ser anal.izados 

aopecto5 económicos. políticos y sociales, para evaluar el. 

sisc.ema y su funcionami.cnto. 

Otro de los principales elementos de .la legitimidad, 

1a interpretación del Estado y de l.a Gociedad, ya que son los 

principal.et; actores que inte~icnen la tema de deciaiones y 

aceptación de laG 1r.isma.s. J\.l r·~5pcct:o Eduardo J'~drade Sánchez 

menciona: "La supuesta dicotomia Estado-Sociedad Civil. 

crecientemente uti..l izada en la terminología del. antilisi!:-> político, en 

realidad introduce una confusión, pues ~1 Estado no en sino esa parte 

de la sociedad -de ningún modo algo í:ue~il de ella- que la conduce y 

regula constituyendo sir.temcl de rülaciones específicas 

interior"_ { 8) 

(8) Eduardo, Andrade sanchez, ~eryención del Estadg en la 
ecoppmia, UNAM, México, 1986. P- ~ 
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Con el.l.o ca.be duda que l.a función del. Estado 

adminiacrar a un conjunto de sujetoo 11.amados "sociedad"; así puede 

decirse que el Estado no o:61o e.3 un ente poli:tico, como por lo 

general le conoce, sino también un ente económico. Rn l.o pol.ít:ico 

l.a toma de decisiones y en lo económica la admini..st:rac.ión. A través 

de el.los debe buscar el bienestar común y satiofacer la8 neceoidades 

de l.a población, si estas política::; alcanzan su obJct:ivo, se puede 

decir que funciona correctamente. Si alcan~an. se t~enen l.as 

bases para cuestionar lds polit:icas y sobre todo pura cuestionar el 

principio t:-undarnental por el cual fu~ c:-eado, o por lo m'S!nOG sobre 

l.os lineamientos por lon cuales co entendido el Estado. 

Otro elementc que debe enf:rentar el EGtadc 

legitimidud es su rcl.ación con el capital pri .... ~ado r con las fuerzas 

socia.les. Ello porque cac!d decisión qu..::- tome. puede afectar a 

cierto grupo de la sociedad y crear un co~flicto; debe cuidar si las 

leyes o regulaciones que cxpidü afectan o no a los capit:alist:as y a 

otroc sectore~ sociales. 

Entre len tact:ores que se pueden rncncione?r para encender l.:t crisis 

cabe destacar, que a principios de la décadd de los 70's 1-a demanda 

social amen~zaba cor. superar la cap~cidad de respueo~u del Estado. El 

gobierno del president"'2' Luis Echevc-rría <1970-1976) reorientó J.a 

política económica del país para hacer frente a J.os problemas. E.l 

Esc.ado asumió un papel eco!"lómico mán .:tct.:i.vo, pues se hi::o cargo 
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directamente de1 funcionamiento de la economía. tanto por el impulso 

a 1a inversión mediante las obras pllblicas. como por el apoyo al 

consumo vS:a subsidios diseñados para contrarrestar la inequitat:.iva 

distribución del ingreso. En momenco ya cuestionaba la 

legitimidad del gobierno por parte de algunos sectores, entre el.loo, 

el sector empresarial. 

El gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982} 

reordenó financieramente al pa.in, gracias al anuncio del 

descubrimient:.o de enormes reservas de hidrocarburon que colocaban a 

México en el quinto lugar en la lista mundial de países con mayores 

rese~as. La estrategia económica sigt11ó esencialmente el mismo 

estilo de desarrollo iniciado el sexenio anterior, aunque 

sustentado en el impulso del :::;.:-ctor peL:::ole::.-c. La impc=tancia de l.as 

exportaciones petrolcra.s dobl •·, l) podía enfrentarse 

simult:ánearnente .la dir:;ponibilida.d d0 r ... ~cu::-soc: t:inancieros para el 

sector público ".r' ::!) divisas pa::::--a '::oda _;,_¿:¡. econcnniu. 

"Sin embdrgo, el último afi,J y medio del sexenio de José 

L6pez Portillo caract1?ri~C po~ cris.i.::;:: económica, 

adrn...i.niotrativa y de· legitim.id.ad. Una crisis económica dio lugar a 

una de raciondl1dad :!u e~te::-..J. admin.1.:..;trativa, y 0cta desenlbocó a 

en una crisis dü l~gitimidact. (9) 

(9} Francisco, Villegas Mor1ticl, ''La 2~·i~ic de legitimidad en la 
u1 tima et:.apa del sexenio de Jo:c::é Lépc:z Portillo", en ..E:.aL..o. 
interpaciana.J.., oct-dlc, 1990. p 194 
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La crisis económica de México tuvo su origen 

anteriores a su agudizac.ión mayo de 1981 cuando 

cond:i.ciones 

produjo la 

brusca caída de1 precio mundiai del petróleo. La baja del petróleo. y 

e1 aumento de las tasa~ de interés realeo aplicadas a los préotamoe 

que había contratado el gobierno m~xicano desd<::!' .1977, precip.it.1ron la 

crisis. 

Por ende, México comenzó la década de loo ochenta 

economía petral.izada y fuertemente endeudada con el exterior. Nuestro 

pai:s había vuelto excesivamente dependiente de dos factores 

externos que por lo tanto estaban fuera de su control: el precio del 

petróleo y 1an tasas de interés internacionalea. 

La cco~1ómica orig.:i nó crisio de r~cionaJidad 

administrativa que SE:! hizo evidente por laG incongruencias de la 

administración y manifestación de pugnaG entre nuo mien-lbros. Dc::n:acó 

la decisión en mnyo de 1981 de bajar los precian del petróleo de 34 a 

30 dólares por barril, tomada por el director de Petr61eon Mexicano~ 

(PBMEX} Jorge Díaz Serrano. 

nLa crisis de racionalidad administ~a~iva nerias 

consecuencias, pues disminuyó la confianza de los oectores nacionales 

y extranjeros la capacidad del gobierno para controlar la 

situación económica. Esta crisis continuó, con variacioneG. J1aata la 

sucesión de 1982: pues la conf'ian=a no ~~ recup~ró. La renuencia de 

].as insticucionea financieras excranjerac a considerar al gobierno 



mexicano aujet:o de crédito. clara expresión de recelo. agudíz6 

1a crisis económica de México al privarlo de recursos ext:ernos". (10) 

La pérdida de credibilidad en el gobierno dio lugar a l.a 

eapecul.aci6n. retiro de ahorros, fuga d~ capital.es y difusión de 

rumores. Esta crisis de legitimidad tendió a centrarse cada vez más 

en 1a figura del presi.dent:e, cuyas acci.onc~ v retórica forta1ecieron 

la impresión de que el sistema político 

economía. 

podía controlar la 

"A lo largo de 198~. la situación económica deterioraba el 

liderazgo presidencial a medida que López Partil.lo se empeñaba 

ofrecer reoul.tados imposibles dC' cumpli:-: y ueguía 

errAtiCc:l frente a la crini:.... AE:í t in~1leG de 1982, 

política 

liderazgo 

presidencial. basado en el crecimiento econórnico, el opt:.imicmo y la 

popularidad. cayó estrepitosamente minando uc~iamcntc el prestigio de 

la institución presidencial y la legitimidad del régimen, y 

sacudiendo una de las baGet:; del ucu~rdo politice entre grupos y 

corporaciones. factor importante de la legitimidad y el 

funcionamiento del sintema político." í11J 

t10)----1l2.i.d..ero. p. 195. 

(11) Ulises Beltrán, "Las dimensiones estructurales de 1a cri.aia de 

198:?". en ~ternacjonal, abril-juni..o, 1990. p. 605. 
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c::::~~:X::"'X9~:::C.....C> :e 

:r~:z::c:::::rC> X>~ ~ Fl:.~C>F<.~~:::::C:.z...A..C:::CC>::rq 

I?C>X....:C~::r:~ ~ ~ -

1. 1 • BI, peomcm GIIDRRNJ\MRNTl\L. 

E1 1 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid inició su gobierno con 

discurso basado en 1a dramática descripción de la crisis económica 

que enfrentaba el país ese momento: " ... Dstoy consciente de que 

asumo e1 gobierno cte la República horas difíciles. México ae 

encuent:ra una grave crisia ... "{1) 

El gobierno requería de proyecto que diera 

vigencia a lo::; pr.incipios fundamentales del Estado y opcó por una 

propuesta modernizadora, haciendo a un lado las políticas anteriores, 

entrando el orden llamado "neoliberalismo". La crisis 

económica daba lau bases para su aplicación lo que hacía falta era 

reconocer.lo. 

En su discurso de toma de posesión el presidente dio 

conocer el PIRE (Programa Inmediato de Reordenación Económica) en el 

cua1 oe propuso lo siguiente: " 1) Disminución del crecimiento del. 

gasto público; 2) 

obras pública o 

Protección del 

proceso 

empleo; 3) Continuación de lac 

criterio de selectividad; 4) 

Re~orzamiento de las que aseguren disciplina, adecuada 

programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del 

(1) Uliaes Beltrán, Op Cjt p. 599 
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gasto público aucorizado; 5) Protección y estimulo a los programas de 

producción, importación y distribución de alimentos básicos para la 

alimentación del puebl.o; 6) Aumcn~o de los ingren:os públicos; 7) 

Canalización del crédito en l.as prioridades del desarrollo nacional; 

8) Reivindicación del mercado cambiario baJo la autoridad y soberanía 

monetaria del Entado; 9) Restructura.ción de>- l<-1 Administración Pública 

Federal. para que actUe con et:iciencin y ag1lic1dd y io) La rectoría 

del Estado dentro del régimen de economía: rnixt:a". (2) 

Este program.:i. tenía objetivo~~ d0 corto y mediano plazo, los 

principales :tactorcG en el corto pla:::o el abatimiento de la 

in.fl.ación. proteger Dl empleo :i.: prese~·ar le• planta productiva.. En 

cada de estos sectores 

emergencia para regenera::.· 

proqram..:-u3 y pol_'í.ticas de 

ac!:.ividad. En el mediano plazo 

pl.anteaba la recuperación de un crec1rni.entc i:;o::;t.enido de- l.a. econom.1a. 

ell.o oe lograria con la rPducción d•.·] dl.:-.t.::.c.::.t público que implicaba 

la restruct:ura.ció:-i de la adrn1r.1str::ición públ..ica.. 

El p::-:::.mer paso del 30~.n~·rno entrante (1982) fue la 

creación de un programa de reordenación econ6rrdca.. propuesto por el. 

FMI, que cubría los requio:ito~~ que i"~ste pedia para otorgar los nuevos 

créditos que urgían al gobierno. Al lado de cote programa surgió el 

Plan Nacional dQ Decarrollo (PND). 

(2) Presidencia dt! .::..ci KepúD..i....l.Ca., .c-onolpgfa de acc;;;,qnes del Ejgcuciyo 

~. México, 1983. p. 2 
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La interpretación más amp.lia sobre .la crisis era que se 

hab~a originado por ma.1 gobierno. ma.la admin.istraci6n. 

corrupción de funcionarios y un desmedido gasto públ.ico - A fin de 

cuentas se tornaba al programa económico como un instrumento para 

recuperar l.egitimidad. A_l respecto Joné Blanco señal.a: "Naturdlmente. 

.la solución .la .. crisis" buen gobierno y buena 

administración. una política ~conómica "realista" y no popul.ista; una 

reestructuración d~ las :E .inanzus esta ta.les y no gar;ta~ máo que •.n. 

tiene recursos para ello; el U:nico medio de salir de la cr1G1!.l 

confiar México, porque el país es mucho má~ que deuda. externu. 

confiar el futuro y trabajar duro en el presente: .. Cumplir es 

nueGtra fuerza", "p3ra atraer tiempoc mejores". Corno parte del 

programa de recuperac.iór. del consenso, dirigido a la pobl ac:i ón en 

general. y vinculado. en te":Cminos d~ zu manejo politico, u1 problem¿¡ 

p=-upuso. asimi.~;mo. 1 a renovación moral. de la 

sociedad" ( 3) 

La!:> po1íticaz que rn.:.i.s importancia tuvieron la búsqueda del control 

de la econo¡,¡ía y f':.'l tort:ul.ecir.iie~to de la legitimidad pueden 

clasificar de la sig-"~~ente manera: 

(3) José. Blanco, "Pol~t~ca económica y lucha pol~tica ¡Un examen de 
la coyuntura mexicana. l.983-1984) .. en M~CQ aot..,, Ja c•·-j'i-j"'i, T_ 1 
S-XX!, México, l.989. ~· 412-413 
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1) Pin.anzas Pú.b1icas. La reducción del déficit se hizo mediante un 

ajuste de 1os ingresos y gastos. decir que para 1983 los recortes 

preaupuesta1ea y los aumentos de ingresos deberían disminuir el 

déficit en alrededor de 9 puntos porcentuales del PIB. Se pensaba 

aumentar la eficiencia del gasto público, por tanto, el presupuesto 

tuvo prioridades en los sectores de educación, salud y seguridad 

pública. 

2) Tipo de Cambio. Se introdujo un mercado dual. de divisas, este 

sistema estableció el 13 de diciembre de 1982; ne manejó 

mercado controlado y uno libre. El mercado control.acto enmarcó 1.a 

exportación de mercancías, pago~ por las maquiladoras a los sectores 

nacional.es y préstamoo del exterior. El mercado libre comprendía el. 

turismo. las transacciones fronterizas ., operacioneo financieras y de 

servicios. 

3) Deuda K:xtcrna. En lo que respecta a deuda pública, oegún José 

Córdoba: "Para fines de noviembre de 1982, las autoridades 

financieras de México propusieron un esquema para la reestructuración 

de los vencimientos de la deuda pública bancas comerciales 

internacionales. correspondientes al período comprendido entre agosto 

de 1982 y diciembre de 1984. los cuales alcanzaron aproximadamente 

23000 millones de dólares". (4) 

{4} José. Cardaba, "El. programa mexicano de reordenación económica. 
1983-1984", en El FMI y g-1 Banco Mqndial y la crjsi_s latingamericana, 
s.xxr, México. 1986. p. 335. 
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La deuda externa no sólo era públ..i.ca sino también deuda 

privada externa que manejó de la siguiente manera~ cicando 

nuevamente Córdoba: "La reestructuración de l..a deuda privada 

externa fue 11-evada a cabo 

más original.. establecido 

través de un mecanismo relativamente 

diciembre de .l.982. Se requería 

urgentemente un programa con el fin de aliviar en el corto plazo la 

mayor.ía de las grandes empreoan de lo enorme carga de~ivada del 

servicio de la deuda externa, redi.otribuyéndola en el tiempo: El 

disei'\o tinanciero y l.egal de este programa, llarr.ado FICORCA, fue 

guiado por los siguientes criterios: 

el. sector público absorbería. 

comercial correspondier.te a loo pasivoa 

ningún caso, el riesgo 

mon~da extranjera del 

sector privado; la reestructuración resultaría de negociaciones 

individuales en~re las empresas y los bancos 

internacionalcG. 

• el sector privado absorbería el riesgo ca~hiarío; ei programa sería 

autofinancíable y no generaría subsidio alguno oi las autoridade!J 

ajustan en promedi_o el tipo de cambio nominal de acuerdo con el. 

diferencial de inflación y las tasas de interés domés~icas se 

su valor "natural., (paridad de ta5a de int:.crés cubierta con el. 

exterior}. 

• el mecanismo sería de una naturaleza general. y la :nayoría de las 

empresas deberían tener acceso a 61, <:iUn aquell.:t.s con rest:.r:icciones 

muy $everas de liquidez a corto plazo; 
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• 1as autoridades monetarias inducirían una esLructura temporal para 

1a reestructuración de la deuda privada compatible las 

restricciones macroeconómicas de mediano plazo del país''. (5) 

4) Po1S.tica Salarial. se trataría de establecer las condiciones que 

pennitieran reducir la inflación y mantener el nivel de empleo. Para 

e11o se hizo la s:iguiente propuesta, según C'ordoba: "La negocia.c.::ión 

del salario minimo diciembre de 1.982 -tradiciona.lmentc 

decisión conjunta. entre trabajadoreG, empresarios y gobierno- fue 

crít:ica par.::. indicar el patrón b<.isico de ;;¡juütc durante 198.3-1-98~1. 

Dos parámetros tundamei~tales fueron definidoc en esa etapa: 

la negociación saldrL:.11 deber íd. expectativas 

inflacionarias orientados hacia la b._1ja. sin tom.ur referencia la 

en favor de l~ indizac~ón, ~actor 111erciol on l~ ctin~mica del proceso 

inElacicnaric. 

dados los nJ. ve· les p;.evalec::..•~nte!__; (.1!0' inflLlción, la negociación 

salarieil debería .! undd:::-sc~ c;-1 dos c~:...rcs•1s ::_:emestraleG, con el fin dt..-• 

pcrtnitir a]uE.tcs nomin¿¡l.._.,~; r·~ltit...i"-.:nncn:...r_, moderad.o:.:~ ::"úque:::-idot.> para 

estabilizar lut.• prevenir 

variacionec muy .:_¡9uda~; 

{5) ~ P- 336-337 
(6) ~p. 337-338. Asimi:..o;mo el. Piecut.i.vo envió al Congreso una 
iniciat:.iva para modJ..ticdr .:..~t Ley d~ .Sal<:irios Mínimos para incrcducir, 
de manera discrecional y :no autom.tit icc-t . ..,_-arios ajust:.es en el año. 
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5) Precios y Tarifas de.l. Sector Pú.b1i.co. Aumentaron con el. objetivo 

de incrementar e1 ingreso. 

infl.acionario y .loa sal.arios 

E11o dete~inó tanto 

real.ea. La gama de 

el. perfil 

controles 

administrativos sobre los precios de1 sector privado fue reducida. Se 

definió una canasta de consumo básica cent:rada en catorce artículos 

alimenticios. los subsidian rea.len esto.G productos fueron 

incrementados de tal forma que el índice de !='recios de 

creció menos que el salario nominal m5nimo durante 1983. 

6) Política dC? •raoao de Interés. Existen diferentc~3 claser:: de tau.:i. de 

interés, por ello necesari.:l. la c;:igi..:.icnt:e e>..--plícación. según 

Cardaba: "En un contexto de intlaciór-::i .:11.tu. la polit.i.ca de tasas de 

interéD puede orientarse har::i<l cuu1-quicra de do~ polos posibles; el 

respeto la condición de paridad ''abiert~~ c.-_.1 

mantenimiento de una reglzi de p .. :u:idJd "cerrad.:.1.". En el. primer caso, 

1a tasa de d0valuación y, rr1 su caso, premio de riesgo. de esca 

fcnna limitan lus po~ib.l.lid3.dep de urbitraje cnt::::-e el sist~_·ma. 

financiero domé:::tico y el internétcional. En c.l segundo, ~e· cuida que 

la tasa nominal cubra ld inflación interna ·.· sc.r..~r!O..' un rend::.rn::.ent:o 

entre inatrumen::.oo financiero~ 

paridad "cerr:-Ctd....l., 

paridud ''ab::.cr::.a-

L1ctivoo real os dorn&sticos En 

mane-jo de las t:aoas de intert'?s, Gobre todo si el obJcti"'º de las 
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autoridades monetarias garantizar l.a estabi1idad de1 mercado 

cambiario. E11o ocurrió en México en el período 1983-1984". (7) 

7) Sistema de Protección Comercial. Es un sistema que debe aparecer 

programa de estabilización aún cuando objetivos 

correspondan con la política económica en general. En 1982 .la carifa 

de importacioneo eotuba sujeta a "permiso previo" debido a la falta 

de divisas. En el. período de enero-octubre de 1983 los permisos de 

importación eran otorgados forma lir.d .. tada, lo que ocasionó 

saneamiento de lan empresaD e impidíc el abatimiento de la inflación. 

1.3. RBSUITJUX)S psx.__rn. 

1) FINANZAS PUBLICAS. 

Bn 1aa mctaa propuestas por la 1•~Y de ingresos y egresos para 1983. 
1oa resultados fueron 1oa siguientes: 

1932 1383 

" 
1983 

' ( \.:) Prograrnado Obtenido Resultado 

1. Défic1t fiscal/PIB 
2. In:f1aci6n 
3. Déficit en cu~nta 
4. PIB 
S. Desempleo abierto 

17.6 
98.8 

co=riente/PIE 3.6 
-0.5 
8.0 

• Superávit como proporción del P!B. (8) 

(7) ..I....b.i.C.e.. 3~1. 

8.5 
so.o 

o.o 
8.0 

8.7 
80.8 
5.5* 

-4. 7 
:12 .6 

CUmpl im.iento 
Incumplimiento 

Sobrecump1imiento 
Incumplimiento 
Incumplimiento 

(8) El cuadro se obt:.uvo de, José, Blanco, "Polít:.icci económica y lucha 
polí.tica (un examen d~ la coyuntura mexicana, 1983-1984.), en México 
ant:.e la crisis. T. 1, México, S. XXI, 1989. p. ~15 
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A pesar de los resultados. las finanzas públicas jugaron un 

pape1 central en la búsqueda de la estabilización. 

2) TXPO DE CAMBZO. Bn lo referente a 1-a política monetaria, durante 

.los primeros años de "'1Ml-I. promovió el objetivo de reducir la 

inflación y fomentar el ahorro a través de altas tasan de interés. En 

la política cambiaria introdujo sistema dual. es decir, 

controlado y libre. El controlado se hace a travé~ de los bancos y 

el. cambio en transacciones oficia.les mientras que el libre es el 

cambio entre los ciudadanos. 

Al ~especto cabe mencionar a Torben Huus, el cual afirma 

que: "la política carnbiaria fue de constantes minidevaLuaciones, 

el fin de promover crecimiento las exportaciones 

petroleras". (Para ello citamos el oiguiente cuadro). (9) 

Pesos por d61ar. (fin de1 per~Odo) 

Ailo Mercado 'anual inflación Controlado \-anua.l 

1982 148.5 98.9 96.5 
:i.983 161.3 8.6 80.S 143.9 49.1 
-1984 210.0 30.2 192.6 33.8 
1985 447.5 113.1 371.5 92.9 
1986 915.0 104.5 105.7 923.0 148.45 

'9) La cica y el cuadro obc.uvo de, Torben Huus. "Proyecl:.os 
empresariales y reestructuración de1 capita11smo mex1cano", en 
Ecgprnnfa jpforma, diciembre 1987. p. 26 
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3) DKUDA BXTBRNA. "Un préstamo de 5 000 mil.lenes de dól.ares fue 

solicitado para satisfacer los pagos externos de 1983 y l.os 

requerimientos de acumulación de nuevas deudas. El paquete de 

reestructuración fue firmado en agosto de 1983 y la comunidad 

financiera internacional en una operación de "sindicación forzada" 

otorgó el prest amo requerido 

convenido con el FMI". (10) 

apoyo al programa de ajuste 

En cuanto FICORCA cabe reconocer que al momento de 

introducir el programu, el tipo de cambio controlado tenia un grado 

significativo de subvaluación lo que permitia prever la generación 

inicial de rese~a técnica f.avor de FICORC.A. la que 

podr.ian absorberse posteriormente movimient.cr:; desfa·-·orables las 

tasas de interés o el tipo d~ cambio 

Este prograr..u. fue muy e.xi e.os<:>. Cuando cerraron las 

posibil.idades de su acceso el :::~ o:::t.ubre de 1983, un monto de 

.11608 millones de dólares tuc :=e~ctruc-.::uru.do a travéG de FICORCA, l.o 

que representaba la mayoría de .! d deu.da. privudd E.·xtf;!rna. 

4) POLIT.ICJ\. SA.LA.RIAL. El esquema induciria <..>r. fort"1il cndóge:-1.a cierta 

caída del salario r~al, inevitable du~antc el periodo de ajuste. 

De igual manera el salario ~o au~cntó en la misma proporción que 

las tasas de inflac~ón observada e desde 1982. Al respecto el 

siguiente cuadro. 

(10) José Cordoba, ~- p. 336. 
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Bvo1uci6n del. sa1ario m.:í.nimo rea1. (1981-100) CJ.l 

Mea 1982 l.983 1984 1985 1986 

Enero 113.0* 89.9• 78.5* 77.l.* 72. a• 
Febrero 109.S es.o 74. 7 73.9 69.S 
Marzo 106.4 81.2 72.0 71.3 66.6 
Abril. 100.9 76.7 69.3 69.3 63.S 
Mayo 95.1 73.7 67.2 67.8 60.2 
Junio 90.7 77.2* 73.S• 76.8* 70. 9• 
Julio 86.2 78.2 75.S 75.3 67.5 
Agost::o 78.1 75.6 73.5 72. l. 
Septiembre 74.5 73.3 71.4 69.2 
Octubre 70.a 71.1 69.9 67.0 
Noviembre ea.o• 67.1 66.9 64.0 
Diciembre 79.7 64.:: 64.0 59.9 

1 Salario mínimo diario en el D.F., deflactddO por el indice general 
de precios a1 consumidor en la ciudad de México {banc==210 pesos en 
1981) -
~ Incremento salarial a partir de este mes. (11) 

Es decir, el salario disminuyó proporción al año 

anterior, durante el mismo mes. Cor1 la disminución del salario, 

disminuyó el poder adquisitivo, por tanto, ~l nivel de vida 

deterioró. 

5) PRECIOS y TARIFAS DEL SECTOR PUBLICO. El .:iumento de p=ecJ..OLl y 

tarifas para obtener recursos y mejorar lao condiciones se revir~io 

durante 1984, cuando los precios controlados GC incrementaron en un 

66.1\ contra 55.7% en el cano de lo~ p~ecios de mercado lib~e. 

6) POLITICA OH TASAS DR Il'ITRRilS. En lo que =especta a las ~aúaS de 

interés puede decir. que el mantenimien~o de tasa5 reales 

negativas fue uno de len tactore.s que cont:ribu}•ó a la estabilización 

económica en el período de 1983. 

(11) E1 cuadro se obt:uvo de, Torben Huss. "Proyec::os empresariales y 
reestructuración del capitalismo mexicano", Economía Informa, 
Diciembre 1987. p. 26 
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7) SISTBMA DB PROTBCCXON COMERCIAL. La caída de l.aa inversiones y de 

l.a industria que tenían requerimientos de importación muy altos, 

significó reducción muy alt:a de importaciones de -39.7 1982 

y -40.S\ 1983. A la vez las devaluaci.oneG y la poca demanda 

interna hicieron que se aumcntarL1n la~; t.~xpo:z:t:acionto!c de 9.3t; en 1982 

y 5.1~ en 1983, lo cual ayuda mucho a la balanza de pagos. 

Balanza de pagoo. sal.do de la cuenta corriente (millones de dól.ares), 
importaciones y exportaciones por tipos de bienca (tasas de 
crecimiento) . 

Sal.do cuenta corriente 
Importación total 
Bienes de consumo 
Bienes intermedien 
Exportación total 
Petroleras 
No petroleras 
Agropecuario 

(12} 

198~ 

-6220.9 
-39.7 
-46.0 
-37.85 

9.3 
13. l 
-1.9 

-16.7 

1-983 

5418 3 
-40.8 
-59.53 
- 31 . g 

5.1 
~.8 

32. -1? 
-3. 6 

l 984 

4328.4 
31.6 
38.2 
36.5 

8. ·l 
3.6 

;:o. G 
22.9 

.1.985 

541.0 
1. 7. 4 
"2.'l. 5 
14.45 

-10.5 
-11.05 

-9.2 
-3.55 

1986 

-1767.1 
-13.5 
-1. 75 
-14.9 
- 26 .o 
- 57. 3 
•ll. o 
48. 9 

Otro elemento que participó -E:!n la política económica, el 

sector emprecarial paraestat.al. El Esta.do tuvo que reducir (~.render. 

desincoporar) en trer:; cuartas partes actividad industrial, eso 

implicaba q-....ie tenía que deshacer de 63.3\ de empresas. Esta 

política fue necesaria para poder lograr el programa de 

estabilización. 

(l.2)~p.:?9 
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También cabe resaltar que 1a po1~tica económica fue 

11evada a cabo con 1os prop6Gitos estab1ecidoa en el Plan Nacional de 

Desarrol1o y de acuerdo con .las organizaciones empresarial.es. Por 

e11o. según Torben Huus: "los medica para la reestructuración del 

capitalismo mexicano fueron: 

-Fuerte reducción del gast:o y las inversiones públicas 

-Venta de empresas estatales 

-Política monetaria con altas tasas de interés y de crecimiento en la 

oferta monet~ria 

-Fuerte subValuación de la moneda nacional 

-Liberalización del. come~cio exterior, especialmente la entrada de 

México al GA"I-r 

-Decrecimiento del salario real 

-Estímulo a las inversioncG extranjeran" (13) 

En general, el programa de ajuste funcionó para un corto 

período, ello debido a que las cifras de 1982 y 1983 fueron en su 

mayoría negativaa, pero par.:::i 198•l y 1985 se h.:.bían recuperado; 

embargo, en 1986 se volvía. a vivir con los prohlemao de inflación, 

especulación y déficit. Con ello quiero decir que en los períodon 

de recuperación estos factores hayan desaparecido, al contrario 

siempre escuvieron prcsenteü aunque menor proporción (se daban 

estadísticas de buenos resultados, pero la realidad resuJ.taba 

di.ferente) ( :l-1) 

(13 
(14 

~¡~ 
jun 

~p.26 
Al respecto ver, Annando Labra, ºara PntendPr la ccoru:mú..a. 

cana Diana, México, 1987. Enrique Cuevas, "Los determinates del 
cit comercial en México, 1983-1.99~". en Mqmeoco Ecgpómjcp, mayo
º• 1994. 
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Sin embargo. quedaba de manifiesco que el gobierno no había 

podido manejar 1a economía. a pesar de que los acuerdos se formu1aron 

en corcondanc.ia con el gran capital. Sit:uación que repercutía l.a 

conf.i.anza haci-a la economía del p.:.tí5. Ao.i el gobierno se vio en 1a 

necesidad de crear ur. nuevo acuerdo. pacto económico que ayudara 

al. pa.1'.s a szi.lir del atoll.J.dero y volver a las ci.frao positivas. 

Bl gobierno de De la Madr1d no sólo r;e c..az-act:eriz6 por l..mponer 

política de austeridad sino que insirn:16 bajo pre:3i6n del .F'MI y deJ. 

Banco Mundi-.31 

productivo. Las ca.rtnG de .lncer:.ción Ui;::-igidu~ estos inst.icutos 

financieros debian cumplir con loG l Jneamicnr:on preeutab.lecidos por 

e1l.os para que Ge otorgaran pré:.:;~.-.i.m.:>.s dl p..Jir; colicit:.:int:c. 

La po.l~t1ca de austeridad preterJdió alcanzar tres objetivos 

fundamental.es: .1.} Generar un superá'l..~it:. en la cucnt:.a. corri.ence de la 

bal.anza de pagos, ~} .ltbat:ir la J.n!'laC'ión y 3) Reduc:Lr el déficit: del. 

sector púb.l.ico corno porccnt:.:Jjc de.l Pl13. (JSJ 

(15} El resul.tado de estas. poli e i cas dü ausceridacl no en c.ema a 
tratar en e~t:e trabajo, pero a grundes rasgos se manifiest:a 1.o 
siguiente; Según Gui1lén Romo: PEn términon de sus propios objetivos 
expl.~citos 1.as pe.líticas de ausc:eridad han constituido un rotundo 
fracaso. Fuera de e1lo se ~1enen l.os consabidos ctectos secundarios 
"no deseados~ que por 1o general 8compañan las recetas propuestas por 
ias instituciones financieras de Washing~on: Depresión económicu. 
do1ari..zaci6n de la economía e!'l nu modal.idad de fuga de cap:ital.eo. 
dism.inuc:i6n de sal.arios real-e!3, desempleo en aument.o y creci..ent.e 
des:igualdad en la di.stribuc.ió.n del ingreso"_ Hecc:.or, Guil..lén Romo. BJ.. 
sexenio de crecjmigot(" ~, Ed. Era, Méxi.co. l.990. p. 82 
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A pesar de .los intentos de la pol.ftica de austeridad por 

superar ia crisis, se había logrado casi nada~ y sobre todo porque 

se optó por un sistema propuesto por el exterior a.l cual. México no 

tenía 1.a capacidad de hacerle frente; Sin embargo, 

ofreciendo a .la población un México mCJor. 

aplicaron 

Con todos los problemas tuvo cp..ie instrumentar 

proyecto que ayudara superar.los y tener un buen manejo de la 

economía para reGponder a las demanda.s de la sociedad. A per;ar de .L:ic 

condiciones el 

subsanara 1-oa 

presidente debió impulsar 

cometidos buscando 

po1.ftica que 

estabilidad. Se 

atacaron l.os rubros de dét:icit público r~ externo, en in.t:l.:lci6n y 

l.as políticas fiscal. cam.biaria y salarial.. en todos buscando una 

mejora y un crecimiento. Eataa poJ.íticas eran de un período largo, 

porque se planteaba una disminución gradual por año abarcando hastil 

1985. Es decir. dichas políticas pretendían recuperar J.a capacidad de 

crecjmiento de la economía. AlgunoG de lon objetivos se cncuentr<l~ 

lo que fue el primer programa denominado PIRE. 

respecto 

Sin embargo, hay que resaltar lo que dice Arturo Ortiz con 

las polfticas económicas uplicadas por el FMI: "Las 

sugerencias del FMI implícitan en los diversos y fallidos planes del 

gobierno en cueotión, no estuvieron destinados a sacar a cad<:t país de 

la crisis y generar nuevamente denarrollo, nino exclusivament "".'!' 

enfocadas a asegurar el puntual pago de ltl deuda externa por lado, 

y a facilitar la penetración del gran capital extranjero por el c~rc, 
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a fin de aceierar la explotación y enajenación de recursos naturales 

y humanos en su beneficio" (16} 

Se puede concordar con 1.a idea de Arturo Ort1.z. que 1013 

objetivos de 1.a politica del FMI no son para ayudar a un país a tener 

un mejor desarrollo social sino p.;1.ra que el. país endeudado pueda 

pagar, el.lo a reserva si cuenta con la solvencia suficiente para 

hacerlo, además de tener un libre acceso del. capital extranjero. 

Situación en donde las grandes empresas l.as pequeñas 

siendo productoras del minmo ramo en el que se entra en competencia. 

Sin embargo, 1.as ernprenas tienen t:on-nan de organizarse para que 

puedan competir y no salir del mei._~cado, por lo menos en un tiempo 

conaiderabl.e. 

respecto señal.a Arturo Huerta: "Las condiciones 

principal.es que impuoo el FMI fueron: diBminuci6n del. déficit públ.ico 

como proporción del PIB, eliminación de cubsidion, liberalización de 

precios, realiomo en la ~ijaci6n de ia tasa de interés y del tipo de 

cambio, 1.ibera1izaci6n. pau1atina del comercio exterior y 

fl.exibil.ización del control de cambios" (17) 

(16) Arturo, Ortiz W., El fracaso peolibcral en Méxicq, Ed. Nuestro 
Tiempo, México, 1988. p. 5 
(17) Arturo, Huerta, E.t;opom1ª rnexjcana má.s_ail.á de, milagro, México, 
Diana, 1991. p. 116. 
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Asimismo. Eduardo González R. menciona: •oetráa de los 

normales afanen ideológicos y propagandísticos ~e acompañan al PIRE 

se encuenera programa económico dos prioridades: 

desequilibrio interno y la inflación. Las lineas medulares a las que 

se debía sujetar la política estabilizadora habían sido ya precisadas 

los acuerden suscritos con el F'MI: 

a) Un limite de 5 000 millones de dólares para el endeudamiento 

pú.bl.ico neto 1983 -

bi Un limite de 3 097 billones de pesos para el crédito del Banco de 

México al sector público. 

e) La reducción del déficit público como porcentaje del. PIB de l.6.0 ~ 

1982 a 8.5 en 1983 y 5.5 y 3.5 en 1984 y 1985 respectivamente. 

d) E1 aumento de las reservas externas del Banco de México en 2 000 

millones de dólares a lo largo de 1983. 

e)• E1 actual aister.~ de cambios se caracteriza temporalmente por la 

existencia de tipos de cambio múltipleo y rentricciones en los pagos 

de transacciones internacion~les. Durante el periodo del prog=ama {3 

ai"ios) el gobierno de México no intenta intensif~car o imponer nuevas 

restricciones a los pagos y tranoferencias internacionales 

corrientes, ni introducir o intencificar el sistema de tipo de cambio 

múltiples, ni intensificar o impon~r nuevas restricciones a las 

importaciones por ra~ones vinculadas a la balanza de pagos. Se 

evitarán nuevos retrasos en lo.s pagos y lo::; exiBtentc!:' oc-r.'.'.i:-1 

eliminados lo más pronto posible. 

• Los incisos e) y f) corresponden a los puntos 6 y 7 del memorándum 
técnico que acompaaa al acuerdo suscrito con el FMI y tcxtualea. 



f) México está. buscando una rest:.ruct:.uración de su deuda externa 

la intención de logra:- estructura de maduración más 

sat:isfactoria. Se espera que este p:::-oceso sea ccrnpletado en el futuro 

cercano y los resultados ob'.:.enido.s st:.·rán revisados con el FMI en el 

contexto de las consul t:as cor.templadas por E:>l programa. ( 18) 

Resulta evidente que es +:.:n este documento y el. PIRE 

donde se localiza 1<i dirección básica de la polít:ica estabilizadora 

del nuevo gobierno. 

(18} Eduardo. González R., "La primera etapa del nuevo gobierno notas 
sobre la coyuntura .. , en ~tioac'"ón Ecpnómjca, enero-ma:::-:zo l.98-~. 
p.62 
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e:= ..n.. ~ :e ~- 'C..J" X... e::> XX 

x...A.. ~'7~ ~:E:.C>R.<;~X:z";~C:Xc::>~ .PC>:C......X~:J:c:::...nr...,, 
E:L. i?'.A.-c='-:C-C> :E:c=e>z..;r-c:>l"'.l:r.:c:e> ( .P...A..<= > -

El 23 de Junio de i9B6 los ~ecretarioc de Haci~nda Gustavo 

Pet:ricc.iol i. de Progra.mación y Presupuesto Carloa. Salina e de 

Gortari, conferenc.i a de prensa dieron conocer los 

l.ineamientos de po.lít.ica econé-rn::._ca .. -.. hi rr:.i::;m..:i present.<l.~on el ?acto de 

Aliento y Crecimiento (PAC}, cuyos objetivos cor::. t. rolar el 

crecimiento económico y ld infl.ac:..ó:-i. generar empleo!'.::, da::· ulie:-:~o a. 

1a inversión privadu y protecci6;; a ld emprt-s.-:i product. i·--d. 

La crea:::ión dc.:i.. pri;ne=:- pac~o cconóm::._co d!lb.:! •-!n g::..ro a la 

manera de cómo 

significó 

deciaiones poli tic-as c!csde c.l gobierno; la. idezi l u 

concertac26n y el ccnse~so entre los sect.cre::; pcira evaluar, ~nalizdr 

y crear una polít.ic,'3. qu-:o: benefic:..ara. más a la. pab1-ac16n_ 

part: :i.cipuciér. las d0c..::...::.:..onc,¡;;, s::.n ef:\bargo. esta sólo .::;:e 

hacía como antaño, U~icament.ü ce~ loz ::-epres~ntan~cG d~ cada sector. 

Es decir, ne se dejaba de .lado :..n usanz.a p::-esider1cial:...st:a de hacer 

todas las pol!.t::i..cas desde -2:. g.:"!.~:.-:-~:~-

El siguiente cuad:::--o p::-os~:::::a los cbjeeivo:J y las v~as por 

medio de las cuales se prct.e~~i~ l~g:::--dr las ~etas p~opuestas. 
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RST'RATBGI.A BCONOMICA DEL PRcx:;RAMA DB ALIKNTO Y CR.IlCIMIKNTO 
(JUNXO OB 1986-NOVIBMBRB 1987) 
Objetivo: Impu1nar crecimiento económico sostenido 
esta.bi.1ida.d. 

OBJB'T'IVO: 
Defender las actividades prodl.\Ct.ivas y el empleo 
V:I.AS: 
- Saneamiento de las empresas privadas y ali.enco a programas de 
inversión. 
- Fortalecer la producción de alimentos }" aumentar los recursos del 
campo. 

OBJETIVO: 
Elevar la ef icienci.:.. del aparate productivo y profundizar el cambio 
estructural. 
VIA: 
- Fortalecer los programas de inversión cucracOgicos e intensificar 
la reconversión industrial. 

OBJBTIVO: 
Obt:ener mayorer; ingresos por las exportacioncG no petrolcra!i. 
VIA: 
- Liberalización grddual de la economía 

OBJETIVO: 
Fortalecer laa finanzaa p~blicau 
VIAS: 
- Fortalecimiento financiero de las empresets públicao. 
- Reducir la evasión y elusión fiscaies 
- Disciplina en el ejercicio presupuestal. 

(1) 

Para entonces, como se puede observar en el cuadro, el PAC 

proponía alentar la invers.ión privad.:i y proteger a las empresas. Ese.e 

pacto tenía que combinarse .ldB demáu pol.'\ticas: cam.Diar.ia, 

laboral, y propiciar una a.:::-monía y meJo::-d. económica. 

( 1) La información ne obtuvo de, A=-r:'lando, Labra M., 12..a.::.3 eor pode...- , a 
ccpnomía mexjcaoa, D.iana, México, 1987. p. 112-113. 



Hay que resa.ltar, con respecto a .la instauración del. PAC. la 

posición de los secretarios de Hacienda y de Programación y 

Presupuesto en el momento en que dieron a conocer J.os lineamientos de 

pol..!t:.ica del. nuevo programa. Con sus declaraciones ae daba una idea 

de l.os l.ineamientos a seguir. Pero no hay que olvidar que fue tan 

sól.o otra pl.a:neación y que .la realidad resultó diferente. 

A pesar de la sicuacic:..r. económic.rt ya descrita, ese .23 de 

junio de 1986 el Lic _ Pecriccio.li trataba de justificar tanto la 

pol.!tica económica de lo::; .; ai'loc prCv.lOS corno la que- se seguiría en 

l.os dos siguientes y mencionaba: "S.ln la fuerte ca.fda (se habla del. 

petról.eo). este ar.o habríamos co~1:jo] 1d~1do e1- CEJfucrzo. Es decir, el 

programa de Reordenación iniciado el :!. de diciembre de 1982 fue el 

adecuado ante los problemas qt;,c c-n-:.onces viviarnos" _ Además también 

mencionaba: " No hay posibil ida.d econ6mi C'.:l ni ~~acial para el. paío de 

absorber la c.ot:alidad de esa ca.id:::. :-· rneno.s pc:::.--fodo corto. 

Conviene insi.ntir en que no .se ha pretendido t:ran.s.terir el cosco de 

nuestroo probJ.0mas al extranJcro. Siempre ha actuado 

responsabilidad. como Nación soberanu pura en~rentar nuestron retos. 

Pero no se puede pretender que :-:éxico ab!..~orba l.a totalidad de la baja 

de loa ingreGos petroleros" (2) 

(2) Gustavo Petriccioli. "Programa de A2iento }r Crecimiento". 
economía Ipfouna. junio, 198E. Extraído del texto integro de J.a 
conferencia de prensa públ.icado en El Naciqoal. 24 de junio de 1986. 
p. l.9. 
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Es decir. el fracaso del PIRE fue at:.ribuido a la baja de 

los precios de petróleo, factor al que se cul.p6 para justificar. el 

error de planeación a futuro que se hab.ía tenido el 1 de diciembre dE-'.! 

1982. Además. el país no tenía la solvencia para hacer trente al 

problema y requerían 

sobre1levando la economiu. ::,· no 

prest: amos t.:an sólo para seguir 

el colapso tinanciero. 

En esta situación, el PAC pl:·oponi..-t buscar un desarrollo con 

estabilidad, por eso el Lic. Petricc1oli con al pensam1er~to siempre 

en el futuro mencion<i.ti.-:i.: "Por ello, par~l l9B...., y 1-988 las opciones 

el crecimiento, la generac'lón de empleos, l.:i ater.cíón a las 

necesidades f:iocialec;, el aliento lcl inversión privada, la 

recuperación sostenid~ de nuestras exportaciones no poLrolerilB y el 

fortalecimiento de 1.:-1::• .:"-1.rfC"_•aD estratégicas de:l Esta.do_ !...:i historia ':" 

la politic."'\ m-=ircan r"!l rit:mo a l<'i. economf¿t. Hoy, lo posibl·-~ lo 

( 3) 

el !..;c·crcta::.·io de Programac.i.6r:. 

Presupuesto Carlos S~lina~ de Gortari, ce qu•.:daba atrás y .:inunc::i.6: 

"FortaleccremJs, de ordenada y una pe:::spect: iva rr.ul t.ianual, 

los programas de inversión ~stratégicos, principalmente la 

produce ió:1 ~uf:ic:ient12 de crudo, la g'!.'.:ne:::-aciór::. adecuada de 

~lcct:r:icidad, modürn i :::ación de •.rfas y fuerza motriz 

ferrocarriles, el m.:intenim.iento v .:.-impliación de carreteras, la 

(3) ~ P- 2~ 
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producción eficaz de fertilizantes, ia amp1iaci6n de 1as 

te1ecomunicaciones. E11.o lo lograremos avanzando en los programas de 

eficiencia de Pemex, CFE. Fertimex, Ferrocarriles, entre otros". 

Además agreg6: Intensificaremos la reconversión industrial. Esta 

permitirá elevar la eficiencia del aparato productivo tünto del 

sector público del privado. En el sector paraestatal, la 

reconversión significa tres pauos tunda.mentales; introducción de 

cecnologias mediante inversiones adicionales; cierre de 

procesos productivo::; obsoleto::. v elevación de la producción, el 

empleo y la productividad". 1.·1.) 

También en esta seGión se mencionó a las empresas, lo 

que refiere a las áreas prioritarias y estratégicas. Al. respecto, el. 

Lic. Sal.:i.nai.> de Go:rt."'lri mencionó: No cabe duda que hay 

circunstancia!> las cuales lo que hoy ·.,...ernos no indispensable 

pudiera ser útil o necesario si hubie::-a recurs8S adicional.es. Sin. 

embargo, .existen <ireu::; que aún lñ escasez de recur~os mantenemos y 

defendemos como estratégicos y fundamentales. Esto se refiere a l.as 

empre a as áreas consideradas e1 

pá.rra:fo cuarto del artículo 28 Constituc-:.onal. y precisamente en la 

modificación que hubo al artículo 2~ Conscitucional, se señaló que 

dichas áreas el Estado mantendría la propiedad y el control. de las 

empresas que derivaran de estas actividades" (5} 

(4) .I..b.iQ.em p. ~3 
(S) ~p. 31 
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Sin duda, el nuevo estilo de hacer política en el gobierno 

para el paí.s a través del pacto y de hacer públ.icoa los acuerdos. 

daban la pauta para que surgiera el. supueoto de democratizar al país; 

que consistía en tornar más en cuenta 1.as demandan de la sociedad. 

Hecho que principio dio legitimidad al gobierno, porque 

prometía mayor beneficio para la población: generación d-::- empleos 

pasando por buenos cal arios hasta: un impulso a J.a. economfa. 

La situación pronto fle:> reve:=-tiría por los resultados del 

PAC, que no sólo deslegicimó al gobierno cinc que lo presentaba como 

poco eficiente en la manera de el.aborar sus planes y proyectos, 

ocasionando poca credibilidad en !.>US acciones. 

manejaba 13 idea de que el pacto estaba 

condi::::ionudo por l.:i polit:ir::a exte-::-icr, particular por el Plan 

Baker; he aquí otro indicio de deslegitimación ante 1a pérdida de la 

soberanía nacional, porque ce mani.feGtaba plenamente la dependencia 

con el exterior. 

2 2 INSTRtJMBNTA~_&ESUI.JAOOS QBL Pl\C 

En la conferencia del 23 de junio de 1986, miembros de diferentes 

medios de información plantearon variaG preguntas a los secretarios. 

Una que llama la atención por ddecuarne a esta ir.ivestigación fue 

planteada por Lourdes Galaz del periódico "La Jornac-1:..." al preguntar: 

¿ Este plan de aliento y crecimiento, está de acuerdo los 

lineamientoi:; del Plan Baker? a lo que el. Lic. Petriccioli contestó: 
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"Yo creo que 1a deciaión firme de1 señor presidente De la Madrid de 

impulsar el. alient:.o, e1 crecimiento y haciendo todos los esfuerzos 

para volver a crecer, refieren a un problema nacional; se refieren 

a prioridades nuestras y son una respuesta a la realidad mexicana y 

al serio ajuste que ha hecho y que fue sufi.ci.ente, 

desgraciadamente, a pesar del esfuerzo que hicimos. por esa brutal. 

caí.da, súbita caíct.:i de lo::; :ingresos pet:rolero3, y tiene nada que 

el contexto del Plan Bakcr o cualquJ.er 

gente tenga para el desarrollo''. {6> 

plan que cualquier 

Sin embargo, ante el fracaso del PIRE se requirió que el. 

pacto ( PAC) , fuer.:i. abiertamente f inanc1ado por el exterior. 

Para ello estaba el Plan Baker, propuesto por el Secretario del 

Tesoro de los E. U., James Haker. qu:i..en proponía dotar de 

préstamos a lo~~ pa.íse!:~ endeudc1doc pdrrt que éstos pud:i..eran pagarlas y 

al.canzar un crecirn:i..cnt:o. Claro est:ci q.Je .!.os nuevos recursos. scrviri.3n 

para pagar y no para crecer, lo úr.:.i..c-::i que aumentó fue el monto de la 

deuda. En sí, este programa teni~1 r1ild.:1 nuevo, solo habia logrado 

créditos frescos para los pa~ucs dcudor0s. sin perder esa condicion. 

Al respec::o menciona ;,:::-curo Ort-i;;:: "El far:i.oso P.M.C fue 

simplemente la aceptución implícita del Pl.:ln B"'l.ker y .ta firma de 

Carta de Intención el FMl, u hora suscrita por el 

secretario ele Hd.cienda, Pet_ricciol i, el 2:! de junio de 1-986". 

Además agrega: "1o :~t-)=:::-~ant-.• _·. q-.;.c afirma que el gobi{:;rn::: 

adoptara un plan de gobierno p.:ir.:.i cuyo apoyo pide al FMI un 

{6) ..I...b.i..d..e P- 30 
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crédito contingente Derechos Especiales de Giro, por 400 

mi1l..ones de dólares". También menciona: '"En ~sta Carta en real.idad 

queda imp1~cito el PAC, al señalar que el gobierno propone l.ograr: 

- Restaurar el crecimiento económico con entabilidad. 

Necesidad de respaldo externo. 

- Sujetar el financiamiento externo a los pr~cios del petróleo, pues 

si bajan se solicitaran más créditos l' viceversa. 

- Tasas moderadas de crecimient".o económico 3 y 4\: del PIB. 

Ajustes los precios de las tarifas del necear público y 

reducción del gasto público. 

- Aumento de los impuestau y combate a la evasión fiscal. 

- Proseguir la reprivat i2ación de las empresa!:i paraest:atales. ahora 

el criterio de "desincorporación" de 13.s prioritarias 

estratégicas. 

México reit:c>ra ld neceDid.,.id dt:- cont:ar 11 mil milloneo de 

dólare~ para el periodo 86-88, como apoyo del program.:.1. 

- Políticd dP atracción de capic~l extranjero, con 100' de capital 

extranjero y sin trabas de imporcancia. 

- Se acepta analizar y revisar los :y· evolución del programa 

conjuntamente con el FMI a final de 1986 y así delinear las políticas 

para 1987; es decir. -:-1 t:utelaje e intromisión del FMI en M€-xico, 

continuarla~. (7) 

(7) Arturo, Ortiz Wadgymar, El t....-aca<'jo neolibP-al en M(:xjcp, Nuestro 
Tiempo, México. 1988. p. 86-87 
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La política de más importancia a seguir era la de apertura 

a1 exterior, es decir, se ofrecía un aumento en las exportaciones de 

nuestro paf.a. Sin duda alguna uno de los mayores 1ogros de est:a 

política fue el ingreso de México al GATT el 25 de agosto de 1986, 

fecha de ingreso formal. Ello venía concretar de l.OS 

acuerdos suscritos por México con el FMI. que significó el punto más 

alto de la política exterior del gob~erno. 

Dent:.ro de los programas de Foment".o a las exportaciones se 

encuentran, el. PRONAFICE (Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercial Exte:=ior) , PPOFIEX (Programa de Fomento Integral de la::; 

Exportaciones Mexicun.;::iR) , ambos progrilmcis instrumentados antes del 

ingreso al GAT"T. Esta decisión de integr~rse dejó de hacer promoción 

a las exportacionec y apoyó r::ás las ir.i¡::or-t.:01c10::0::::. con ello se dio 

mayor liberali=ación al comQrc~o. 

Con respecto a los ::::-esultado:'J eccnómicos r ... rturo Orc.iz nos 

menciona: "Los resul e.ad os de:: Pl\C' '-r el P lar. Baker no se hicieron 

esperar, en atención .::"' precio!.; real ist..a..:: y libertad en todos los 

órganos. como aconCeJJ~ las id~as neolibe~~t~es, se inició en 1987 lo 

que llamó procesu de ''indexación", que implicaba que 

mensualmente todos los precios s~ ajust3rían al ~ndice inflacionario. 

Esto significó simplement:e q-._te los ganadoreG fueron los 

empresar1os que subieren precios .ól r.-lo.cer . .!_!1.Clusn udelantándosc .::i la 

inflación futura; en dec~r calculabu qu~ ul próxirnu semestre el 

índice general de prec1os sería por eJCrr.pla. de un 50'\, ellos desde 

el mes inicial rcetiquet:aban aplicando ese futuro incremento. Esto 
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era "juaja" para el1oa. y el infierno para los trabajadores". También 

nos dice: " Como se sabe. 1987 fue el tercer fracaso de los ajusten 

fondistas. pues J..a economía creció sól.o en 1.4 y en 4\" como 

preveía el. PAC y además con una inflación récord de 159,. Este fue el 

precio que hubo de pagarse por la .libertad de precios -sólo que 

muchos lo pagaron y la minoría lo disfrutaron". (B) 

El PIRE y el PAC, .:unbos progra:na5 de estabili:!:ación y 

ajuste propuest:.os por México y "super>.risador.::" por el FMI pretendían,. 

además de lo sei"1ulado, fomentar el ahorro interno; lo que significó 

que una minoría pudo ahorrar, cambio los pequeño~ ahorradorcn 

sólo lograban sobrellevar la inflación. 

Mucho dinero utili:.:6 1 a~~ casas de b0l Gil v et ros 

instrumentos financieros tomen cande l.3. especulación, situucion que 

repercutio en la caída de 1~ Bolsa de Valore~ ocurrida en octubre do 

1987. Con la ventd de ..:ice iones que dc:spu6s dup.licabu.n vaJ.or, la 

-,- ad·::¡uiri.an mayoríu ahorradores vislumbraron la bonunz.:i 

instrumentos financ~e~os cuulquier precio l.;:i esper;:in::-:u de 

obt:.ener muy buenas ganancias. lo que en un principio funcionó. La 

sic.uación de bonan;;.::a era contradictoria porque en esos momentos la 

economía encone raba debil it:ada. E1 Crack en la Bolea se debió, 

como prir.ier fact.or J..:t situación polít~ca del país. y como un 

segundo a los rur.i.or~·:::: dis- .!.o!.; grandes capit:.a:! ist:.as. 

(8}~ p. 89-90 



Respecto de esta caída de la Bolsa de Valorea y del rracaso 

del PACr Arturo Ortiz menciona: "La caída de BMV creó una ola de 

desconfianza hacia los instrumentos bancarios y no bancarios, por lo 

que creció sin precedente la demanda de dólares al grado que su venta 

ya empezaba a a.fect.ar a la reser"~ª monetaria del. país, reconocida. 

como una de las más alt.as de los últimos ano~ y que uscendfa a 14 mil 

mi11ones de dolares. Esta de::::;propo:::-c.ionada. demanda de divisa verde, 

ocasionó que el Banco de México se retirara del mercado cambiario el 

18 de noviembre de .1987, creando 1.u gran macrodevaluación que 

acompañó al fracaso del. Pr~c. al crack bursdt:i 1 y 

como se sabe fue de .159\- en ese uño" e ~l) 

la inflación que 

La sit.uación =-.::quería alc•nt¿1r :-- tort:.:..ilece::- 1.:.1 inversión 

programas espec1ale8, el prcblern,__l q"t.:t:: dínero, porque los 

préstamos fresco.c. en su m<Jyori.d .s..::~.:r>.~.iar. :::6lo para pagar las deudas 

del paí8 _ 

Sin embargo, se cont:in-..1é.' con ld mioma polít.ica. El gobierno 

de Méx±co no tuvo l~ pos1bilJd~d d~ cl~9~r. porque loa p~ctos tenían 

que suscribirse_~ CO:'lfOr.T!•"? Jo~ iicucrdot:; de .los organismos 

internac1onalec; cre.:i.ndo un nue~.'o pacto para en.frent:ar la crisis 

su grado más alto, llam~do Pact:G de Sol~darídad Económ~ca (PSE). 

(9) ~p. 95 
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3 1 BI. PSR SUS OR..IBTIVoS y CARAc;rRRXSTICl\,S. 

E1 pacto denominado PSE I~uevo esfuer20 del gobierno del 

presidente Miguel. de la Madrid para continuar la política 

económica seguida hasta ese momento; proponía una lucha. 

inflación, mejoramiento salarial y recuperRción económica. 

la 

Sin embargo, laB medid:t!.i qu.:- se adoptaron fueron de mayor 

aceleramient:o la política de apertura comercial, mayor 

participación del Estado en programas de abanto, bieneB y servicios. 

Además. pretenc!ia ma.ntcner la política carr.biar1a y tasas de 

interés realistas, la opción már; v1.::iblc era l.:i d0v.::i.lua.c.ión, medida 

que fue acompc.tflada de lü reducción de arancelQs. 

Según hn.ibJ~ Guti~rr'-':..'.: "El m.:u:t::e!J 15 de diciembre U.e 1987 

dio a conocer el Pacto de Solidaridad Económica iPSEl. signado por 

el Gobierno Federal. t."l Congreso del Trabajo, la Confederación 

Nacional Campcsin;:i. y el Consejo Coordinado!:." Empre;:;ariaJ. 

acontecimiento fue lil ~cepcación pübliC<l de los diversos sectores de 

un compromiHo solidclrio de combilte a la i.:-d2"lación_ El act:.o condujo a 

que las o.::-gani=ac..:..c;¡e::; obreras .:icep-=ara:"! reducido inc::-emen-=o 

salarial: los camp-::s::..nos tuvieron qu0 aceptar para 1988 el 

nive1 reil.l que tuvieron 103 precios e.e garan:::ía en J.9B7. en tanto que 

J.os empresarios se comprometieron a moderar precios y u-::ilidades y a 
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aceptar 1a apertura comercia1. A su vez, e1 Gobierno se comprometió a 

rest:ri.ngir propia accividad reduciendo el gasto público. 

raciona1izando el tamaño del sector y deshaciéndose de empresas 

estata1es no estratégicas ni prioritarias." (1) 

Con 1a puesta en marcha del PSE se demostrabn que loe 

anteriores pactos fueron suf::..cien~es para lograr el objetivo 

central de la política económica: el abatimiento de la inflación. 

Ahora. el gobierno concertaba los empresarios. 1os 

campesinos, con los obreros, buscand~ med::..da'3 de mejoramiento en .la 

lucha contra la inflación. El PSE dejaba de ludo los principal.es 

objetivos del PIRE y p;,c: l..i restruc::ura.c.ión. la reordenación y el 

desarrollo econ6~ico, aho~a e! p1·~~cipal ob1ctivo era luchar contra 

la ~nflación, en acuerdo con lo~ diverso~ ceceares. 

Esta nueva estrat:eg1L! d¿ concertación ••entre- los sectores 

sociales de la pobla.:::1ón•·, entre los representantes que 

aceptarían sacrificar los in~ereses de cada sector para poder 

sostener a la economía. 

(1) Aniba1, Gutiérrez, "El pacto de so1idaridad económica" en 
Ecpnom5a Jnfg::::ma., mayo de 1988. p. 17 
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COMPROMISOS DB CADA SBCTOR RN BL PSE. 

GOBJ:RRNO 

1) Ajuste adicional de J.aa finanzas públicas mediant:e medidas que 
aumentaran 1os ingresos fiscal.es, pero prefcrentement:e en acciones 
escrictas que disminuyeran el gasto público, tanto corriente como de 
inversi6n _ 
2) Profundización de la politica de rüc1onalizaci6n do la procecci6r1 
comercial por la vía de consolidar la suGtituci.6n de perminos prev1os 
de importación por aranceles y signif:icativa disminución del 
nivel máxime de éstos (20~) 
3} Manejo del tipo de cambio acorde con los propósitos de disminuir 
las presiones inflacionarias, promover condiciones de competitividad 
de 1a planta productiva na.ci.onal y con.servar la fortaleza d~ la 
balanza de pagos_ 
~) Mancenimiento d~ un~ polit:.ica monetaria restrictiva a rin de 
contribuir a la baja de la inflación y por vía alent:a.=-
descenso gradual de las tasaE de interéG 

OBREROS. 

lJ Conveni=- con las er.-:pres.;;is J.5 \ d'O" aumento salarial <"l los contr~..ott:.ou 
colecc:ivos -.. ·igentes a. pare..:;._= del 115 d-=~ dici(.!rn.b:=e: d~ 1987. 
2) Acepta=-. en el r:>eno de la CNSM, revisiones a .los üil.larioD minimos 
en la siguiente fo=-r.-:a: a) incremento inmedj.ato de lS~; b) aumento dQ 
20\ a purtir del ::._ de enero de 1988; e/ modificación mensual, a 
parti=- de mar=o. de acuerdo con l~ ~volución del índice de precios de 
una canasta b.-'.izic.'.:l a def i:;.ir _ Se- aclarJ. que dicha regla se hará 
extenziva a len salario~ contractuales sin perjuicio, ade~ás. de las 
revisiones .:1 los cont.ra.'=.os colectivos de trabajo que l.:i. ley 
establece. 
3) ImpulGar ent.re todas las organ.:;._zacionc~~; .sindicale8 del p."li::: 
carnpaft~ cont=a ~l rl~;~~ntisma laboral. 

CAMPESINOS. 

l) Ele .... -ar los rer.d:.r.-:..ientos agrícolas y ganadero.s. así como ampljar Ja 
oferta de producci6~ agropecuarios. especialmen~e los de 
básico_ 
2) Coüdyuva::.:- con el Gobie~o d-e lu. República en los esfuerzos para 
elimina.=- pro:::esos de intermedjac.ión comercial redundante.s e 
innecesarios . 
.3) Extender la capc1c:..taci6n en. el s-2c'::.0r ag!'."opecuario para elevcir l..a 
productividad en forma pennanente. 
4~ Convenir la re·~-:.s-:5n de los pr<::-cios de 9a=-ant:ia con cr:i~crio.s que 
permitan mantenerlos, entre 1987 y 1988, constantes en rérminos 
rea.les. 
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EMPRESARIOS. 

1) Contribuir al abatimiento de la inflación mediante el aumento de 
1a oferta nacional de productos básicos v la elevación de la 
eficiencia de la planta producciva. 
2) Moderar la variación de todos los prec1 os tomando cuenca 
meirgenes de comercial i :=:ación acorde~; con 1 a concertuc ión social . 
3) Apoyar. ante la CNSM, la proposic..:_¡_on par..._" ·.:>l esquema de ajuste y 
revisión salarial. 
4) Recomendar y promoV<'".!r dentro del ~;ecto~ crr.presdrial la clcvu.ció=-i 
de los salarios contractuale~ d pJrc1r del 16/XII/87. 
5) Gestionar la adhesión voluntari..=i. de las empresas líderes de las 
disc.intas rumas productivns -tl P<F.:tc C:F..' SD'!.1c!..J.r1d:id Económica. 

( 2) 

Además se inctrumc:-n~a:ron divs,rso!:: progrdrr.as para fiJarse 

objec.ivos especif::i..cos y cumpl:..~lo:;_ El p.-tct:o s~-· llev.:iría. a cabo en 

diferentes etapas, haciendo las :-nodi!. icdci...oncs necer>ar.ias las 

pol.ít.icas planteadas: de tipo ortodoxo y d.::- t:..po t:::tc-::-odoxo. 

R"r.l\.PAS DEL PSK 

Primera etapa ( 16/XII/87 a 29/II/88). 

Segun.da etapa ( 1/ I I I/88 a 3 l / I 1 I /BE y 1/ 1V/88 a 31/V/ 88) _ 

Tercera etapa ( 1/VI/88 u 31./VIII!SE~ 

Cuarta etapa ( 1/IX/88 a 31./XII/BC; 

(2) Para la elaboración de los cuadros se tomó l.a información de: 
Annando, Labra M., pa~a entender Ja~mia mexjcaDa. Diana. México. 
1987. P- 117. 
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MKDIDAS APLICADAS KN LAS CUATRO ETAPAS OBL PSE 

TIPO ORTODOXO 

* Disminución del gasto público programable. 
• Reducción de empresas paraestatales. 
•Reducción del gasto público de entidades federativas. 
• Ajustes a precios y tarifas públicos. 
• Combate a prá=ticas de evdsión y eJusión fiocales. 
• Restricción monetario-crediticid. 
* Aumento a las tasas bancarias nom~nales. 
• Avance en la sustitución de permiso5 de importación por aranceles. 
• Reducción de nivelt~G arancelarios a 20\- como máximo. 
• Eliminación de la sobreta8a de st a la importación. 
* Devaluación del tipo de carr..bio {libre, 25\- y controlado, 18%). 

TIPO HETERODOXO 

* Congelamiento de prec~os y Lar1tas públicos 
* Congelamiento del tipo de cambio 
* Incremento de 15' a los salarios mínimos y concractuales _ 

Control de precios .sobre los productos de .1 a c.:inastu básica y 
algunos insumos estratégicos. 
• Revisión de los precios agrícolas de ga.rant::..ia con criterios que 
permican mantenerlos, entre 1987 y 2988, conr:;t.:intes en téx-minos 
reales. 

Aumento de 3'L los salarioc mínimos, o:e:xt:cnsivo también a lo::; 
contractuales_ 
• Reducción gradual de casas de interéc nominales. 
• Sustitución de la pol~tica de precios de indexación inducida hacia 
la baja por la prolongación del congelamiento de precios clave_ 
• Apoyo a la producción agropecuaria mediante créditos suficiente~ y 
oportunos a tasas de interés decreciences y con una eficiente 
cobertura de seguros . 
.. Fomentdr la capit:ali:"":ación del campo mediante autorización a,_,. .1.:-b.!'."e 
importación de bienes de capital usado;,. 
• Eliminación del IVA a los alimentos procesados y a medicamentos 
sujetos hasta la fecha a una tasa impositiva del 6~. 
• Desgravación en 30~ al pago del ISR a las personas físicas en todo 
el país que perciban ingresos equivalentes de hasta cuat.ro ·.·cce:..> •-"l 
salario mínimo en el D.F. 

Compromiso empresarial de :=-educir los precios de vent~' de las 
mercancías en un promed.:i o ponderado de 3\ respecto a los vigentes, 
con énfaGis en los sectores alimentario y del vestido. 

(3) 
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En la presentación del PSE 

financiamiento externo para l.a instrumentación del pacto, siendo el 

gobierno el responsable de la obtención y distribución de los 

recursos. Al respecto menciona Andrés Blancas: "Los factores 

explícitos de financi.::imiento presentes el PSE 

encuentran btisicamente en la política de apertura comercial y en el 

manejo del tipo de cambio. Mientras que el factor no tanto implícito 

sino más bien ausente el PSE el problema de la deuda 

exc.erna." (4) 

Según el mi.smo autor: "En cuanc.o al problema de la deuda 

externa, ér;tc mencion.a ni de manera impl.ícit.::i en el pacto, 

pesar de que repreoenta aspecto central del financiamiento 

externo poder sostener tipo de cambio fijo 

y una t:.endencia dcv.cendente en lac taGas de interés, y obviament:e 

rnant:ener el control constante de la 1nflaci6n por el J.ado de estos 

dos factoreG que afect~-in lo.::; coa tos f inanc1eros." También menciona: 

"En conferencia de prensa. G. Petriciol i expone que 1.a deuda 

ext:.erna e!:itá implícita el pacto pues trata de al.go 

"especial.", en donde "se han dado avances" 1mportant:.es con la última 

reestructuración iniciada octubre de 1986. En este sentido 

seguimos .t.l la vanguardia en las negociaciones de la deuda externa". 

(5) 

{4) Andreo. Blancas Neria, MFinanciamiento Externo y Pacto de 
Sol.1daridad Económica" en Ecpngm<a Infqpna abril. de 1988. p. 14. 
(SJ .ll:zi.fif:m p. 17 
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3 2 DRSARROLLQ y RRSITI TAPQ DEI. pss 

Los planes acept:adoG por cada sector se llevaron a la pr~ctica. Cada 

de las pol~ticas fue instrumentada diferente periodo de 

acuerdo a la elaboración del programa de ajuste y a las necesidades 

que el propio gobierno tenía de modificar o de continuar la politica. 

E.ste pacto comprometía a ca.da .seceor con metas a cumplir, 

el ú.lt:imo en est:abil izar precios fue el sector privado. porque 

pudo mantener por mucho tiempo una fijución de precios y reducir 

ganancia. Por ello aplicó política de subsidio.s para 

contrarrestar, un poco, los efectos de la inflación y la devaluación. 

Es el gobierno quien decide a qué sectc·:- subnidiar y a cuáles gravar, 

situación que 

ganancias. 

pe:rmi te obte:l<'-.1r al sector pri Vil do l ibrement:.E::-

Aún asi l.u.s empresa!:: privadas ajustaron hacia el. alza sus 

precios antes de que inic.i.ara .la aplicación del Pacto. Durante l.a 

primera etapa, diciembre de 87 julio de 88, ajustaron los 

precios, cstabilizandoce en la segu~da fase que comenzó en marzo. Los 

salarios :J~ el. tipo de cambio tendrían un ajuste conforme evolucionara 

el nivel de crecimiento de los precios, reque:::-.ian un ajuste por lo 

menos cada r.i.eo. 

Para entoncüs la economía mostraba mayor apertura con al.tas 

tasas de interés, ésto no permitía el c:::-c-cimiento eco:iómico. Aunado a 

ello los sal.arios fueron reajustadof:: en menor proporción que los 
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precios. La reducción del salario contrajo la demanda. es decir. 

menor capacidad de adquisición. 

Sin embargo, como el ajuste de precios y salarios no era 

suficiente para frenar la inflación se pensó, vez más, en la 

estabilidad del tipo de cambio. Pero la estabilidad cambiaría no fue 

suficiente para controlar la inflación y no evitó la devaluación. 

Manejarón política de reducción del déficit público, opción 

viable para los empresarios privados, pero para las finanzas 

públicas. 

Al respecto, Arturo Huerta señala: "La disminución del 

déi:i.cit públ. ico se logró mediante .lo contracción del gasto y la 

inversión; por el aumento de ingresos reales provenientes del dlza de 

precios y tarifas de los bienes y se=-vicios públ1=00 desde los 

inicios del pacto; por la estabilización del tipo de cnmbio que evitó 

presiones adicion.'.l.len sobre el pago del servicio de la deuda externa; 

por 1-a reducción de .s.:ilarios rea.len que disminuyeror. los gastos 

corrientes reales; po::::- l.oi de empresas públicas ;zr por las 

readecuaciones fiscales que han permitido incrementar la captación 

=ributaria en 1988 y 2989h (6) 

(6) Art:.uro, Huerta G.. Libe-al ;-ación e inessabil jdad econórnjca en 
~. Diana, México, 1992. p. 1-57 
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Gracias los esfuerzos hechos logró primer 

momento reducción de la .inflación sin frenar las acciones 

especul.at.ivas, no se proporcionó crec.irnient:o y se afectó los niveles 

de vida de la población, por la pérdida del poder adquisitivo: la 

inflación baJO para después presentarse más fuerte. Según el gobierno 

esto quería decir que el pacto debfa prevalecer, que los acuerdos 

entre gobierno y dem.:ls agentes económicos deberían ~-i.ntenerse 

importando la ... ·ariación de los precios. Entonces. la estabilidad 

creada fue puramente ficticia, porque estaba sustent.ada en acuerdos 

que corrían el riesgo de cumplirse o no. 

Al respecto y sobre lu mala base del pacto, Arturo Huerta 

menciona: "NO se puede disminuir la .inflación }" lar:; presiones sobre 

el sector externo a partir de las politicas de estabilización fijadas 

por el pacto (tipo de cambio fijo y su posterior desliz. contracción 

del gasto público y liberulización del come=cio exterior, entre 

otras). debido a que esas políticas no influyen favorablemente la 

esfera productiva. No huy incrementos de la productividad y de la 

producción capaces de crear baces firmes para disminuir la inflación 

y las presiones sobre el sector externo ni para estabilizar el tipo 

de cambio. No han existido base;, productivas capaces de mantener los 

equilibrios internos y externos que af ianc.:;-n la estabi 1 id ad de los 

precios relativos con que se inició el pacto" (7) 

(7) .1..bi.d.em p. 173 
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El. PSE fue fracaso: logró formar bases para un 

crecimiento económico, únicamente evitó la hiperinfl.ación, cura 

temporal. porque no se impul.só el sector productivo ni el sector 

externo. convenció al sector privado de hacer inversiones 

permanenc.ea. Tampoco elevó el nivel de vida de la poblacion, afectó 

más a 1.os asalariados y mantuvo una economía débilitada que dependió 

cada vez más del sector externo. LoD logros obtenidos no aseguraron 

un futuro económico mejor. 

Al respecto el siguiente cuadro: 

INDICADORES BCONOMICOS SELECCIONADOS 1982-1988. 

PIE 
Variación Infl.aci6n Tipo de Sal.do en cuenca Reservas 

Años Anual. real. Anual Carnbi o corriente. 1 Interna.1 

1982 -o.so 90.80 56 .40 -6,221 1,832.30 
1983 -5.30 ªº·ªº 120.1-0 5,323 4,933.10 
1984 3.70 59.20 167.80 -1, 238 8,.1.34.00 
1985 2.80 63.70 :?57. 00 1, ::!36 5,805.60 
1986 -3.80 105.70 611.40 -1,672 6,790.00 
l.987 1.40 159.20 1,366.70 3,881 13,715.00 
1988 1.00 51.60 2,273.00 -::! • 000 10.000.00 

l.) Millones de dólares. (8) 

Así y a peoar de todo el esfuerzo dedicado en el PSE y en 

los pactos anteriores no se logró erradicar la inflación, sus causas 

original.es seguían patentes. El. presidente Miguel de la Madrid, en el. 

último año de gobierno tenía que plant.edr un nuevo programa para 

tratar de erradicarla o cuando menos buJurla. 

(8) Lil infonnación se obtuvo de. Rosal.bina et. al., Méxjcq en la 
década de lqs qchenta. UA..~-A. México, 1990. p. 145 
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3 3 RI· PACTO X RL RSCRNJ\.RXO RX.RCfQRIU,_ 

Uno de los elementos de mayor importancia durante el per~odo del PSE 

fue dar a conocer el nombre del candidato del PRI a la Presidencia de 

la República. al igual que los demás partidos polít:icos, motivo por 

el que se encontraban en campa~ª-

Las acciones del PSE buscaban servir apoyo al 

candidato del partido oficial {Carlos Salinas de Gortari). Es decir. 

deb.i:an proporcionar crcd:i.b1-lidad ofreciendo mejoría en el nivel de 

vida de los diferentes c;:ectore.s de la sociedad. Además, el pacto 

pretendía heredarse a la ~iguiente ad~inistraci6n. 

Al respecto Annando Labra menciona: "Durante l.u segunda 

quincena de agosto de C!GC uño ( 1988) se hizo evidente la intención 

gubernamental de transferir la próxima administración la 

responsabil.idad, ya que se conval.id6 la cuarta etapa del PSE, de la 

cual destacan las siguientes acciones: 

a) la desgravación del impuesto a.l valor dgrcgado a los alimentos 

procesados y a los medicamentos, que causaban un~ t:.asn de 6%; 

b) la desgravación de 30\ en ei pago del impuesto sobre la renta de 

laa personas fisicas ingresos !1.ast:.a. cuLJ.tro e.!. salario 

mínimo en el Distrito Federal; 

e) el. compromiso empreDariaJ de aplicar reduccloneG en los precios de 

venta de lan mercancías en un promedio de 31. relación a los 

precios vigentes en el periodo comprendido entre el 7 de julio y el 7 

de agosto". {9} 

{9) Armando. Labra, para entR~d~r la ecoogm<a m~xjcana, Diana, 
México, 1987. p.69 
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Aún cuando loa resultados de la votación (presidenciales de 

1988) pueden interpretarse como un triun:fo para el partid.o oficial.~ 

no se había logrado convencer a la población de los lineamientos de 

pol.í.tica económica. Bl PRI consideraba los resultados 

satisfactorios porque el triunfo elect:oral implicaba necesariamente 

la aceptación de la politica seguida. Sin embargo, 1988 el 

principio de legitimidad se encontraba cuestionddo con más gravedad 

que en 1982, porque existía duda sobre la limpieza de las elecciones. 

A pesar de los hechos, turr..bién, hube qu-2' legit:.imarse con el 

exterior: primero, ganando las elecciones; ::;egundo, continuando con 

los l.ineamient:on de polít..ica propuesto::.; por los orsanismos 

internacionales; ~ercero, ~l presidente electo viaJÓ a los E.U. para 

presentarse y ilCCptilr las propuestilS d~ ~8•3 r~is. 

LEGITIMACION DHL PRI KN LAS RLECCIONHS 1982 Y 1988. 

CONCEPTO 

1. Votación del PRI 
2. Pob1aci6n en edad de vo~ar 
3. Pob1aci6n empadronada 
4. Población que voto 

(10) 

PRI/1 entre -.
PRI/1 entre 3 ... 
PRI/1 entre 4.,. 

MMH 

16.748.0 
35,715.5 
31.526.6 
::5. 593. :2 

46.9 
53. l. 
71.0 

CSG 

9,641.3 
52,207.8 
38,074.9 
19,145.0 

16.S 
25.3 
50.4 

(10) La infozonación se obtuvo de, Rosalbina, et. al., Méxjco ep Ja 
década de Jos qchenta. UA!'-1-A, México, 1990. p. 386. 
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Los índices de votación en 1988 bajaron proporción 

1as eieccionea de 1982. Esta t:orma de manifestar e1 

desacuerdo con 1as políticas llevadas a cabo. 

Asimismo. al finalizar el sexenio, el salario seguía 

cayendo, registraba aumento de precios, continuaba Ja 

transferencia de capitales ~l exterior. aumentaban las demandas 

obreras y la deuda exterior habí.:::i disparado_ Est.os eran algunos 

problemas latentes para la nueva administración. 

3 .4. I,QS MOVU1.J:.ENrQS <iQCIJ\T.RS X IJ\ DESI.HGITIMl\CION KYAl·lJAC.L.QN 

Sin duda el sector trabajador de la r;ociedad juega un papel muy 

importante en las decisiones polít.icaG, ello no sin dejar de lado a 

los empresarios y al propio gobierno. Cada uno de los sectores vio la 

posibilidad de enfrentar la crisis que aquejaba a nuestro paiG y 

obviamente tratar de salir con la mejor parte. Sin embargo, el sector 

menos favorecido fue el trabajador 

Por ello es menos preciable hacer un pequeño balance de 

los empl.azam.ienc.os a. huelg.:J. Jr las huelgas e~a-.. alladu.s en el sexenio de 

MMH. E1 análiuis únicamente to~~ los puntos mtíu relevantes. 
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BMPLAZAMIKN'TOS A HUELGA~ HUELGAS ESTALLADAS Y TRABAJADORES RN HUELGA 
POR AÑO. JURXSDICCION PKDRRAL. 

Años Emplazamientos Trab. en 
a huelgas Huelgas huelga 
(1) (%) (2) ( .. ) {2/1) 't 

J..982 16.032 20.34 675 36.99 4.21 213 .53l.. 
1983 13.536 17 - 18 230 12.60 1.70 125.770 
1984 9.052 11.00 221 12. 11 2.44 64.994. 
1985 8.754 11. l.1 125 6.85 1.43 60.841 
1986 11.579 14.69 312 17.10 2.69 82.848 
198-Z 16.142 20.48 174 9.53 1.08 201.386 
1988* 3.706 4.70 88 -~ - 82 2.37 76 .852 

TOTAL 78.801 100 1.825 100 2.32 826.222 

• Comprende los meses de enero-julio. (11} 

Cada uno de f"~Dtos :novirn:ient:os tuvo fíT?., ya cte 

revisión de cont:ra!:.o, revisión .Galariul, etc; tenían el. objetivo de 

no dejar caer a este sector en profunda crisis, pero a pesar de 

los acuerdos, se dio el desempleo y e~ subempleo. Es decir, .la crisis 

afectó al salario y el empleo, por ello. est:.e seccor se vio en J.a 

necesidad de emplazar a huelga y a veces real .i.zarla , para buscar 

mejor nivel de vida y a penas subsistir. 

(11) B1 cuadro se obcuvo de, Gustavo, L6pcz Pardo. "Un sexenio de 
negociación patronal 1982-1988". en Momento Económico, ene-feb, 1989. 
p. 12 
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BMPLAZAMrKNTOS A HUBLGA y HUBI.GAS ESTALLADAS,. y BL MOTrvo EN EL 
SBXBNIO DB MMU. (Juriedicci6.n federal). 

Motivo 

Revisión salarial. 
Revisión contrato colectivo 
de trabajo 
Revisión contrato ley 
Violaciones al contrato 
colectivo de trabajo 
Firma de contrato 
colectivo de trabajo 
oc.ros 

TOTAL 

(12) 

Emplaza. Huelga 

17.430 

18.436 
7 .209 

s .6-15 

6 .627 
23.455 

78. 801 

Huelga 

302 

335 
449 

366 

191 
192 

1825 

A pesar de J.os hechos existió una capacidad reconciliadora 

del. sector patronal y del gobierno. ell.o través de 

miniaumentos al sector trabajador. lo cudl qui2~ representó un logro. 

quizás para otros la impotencia de no obtener más por miedo a la 

pérdida de suc trabajos; sin embargo, lo que fue un hecho. tuvieron 

que ceder en algunus prestaciones paro lograr un pequ~Bo aumento. 

Podría decirse q-'-..le en el sólo dieron 17.430 

emplazamiento~ a huelga, únicamente por revisión de sa.lario. y r;ólo 

302 huelgas estallaron. se pensaría que es un logro. 

(12) La información pa-::a elaborar eJ. cuadro se obtuvo de, Gustavo. 
L6pez Pardo. "Un sexenio de negociación obrero-patronal 1982-1988" en 
Momento Econ6mjcq, ene-feb, 1989. p. 13 
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También puede tomarse la siguiente consideración. Una 

revisión de los emplazamientos a huelga y huelgas estalladas por cada 

secc.or y rama product:.iva, para determinar que aect:.or fue el más 

conflictivo, conflictividad que puede ser explicada por las políticas 

instrumentadas por el gobierno. Se cerraron pequeñas empreaas y 

medianas, al.gunas se fusionaron para seguir en el mercado, lo que 

ocaaion6 un aumentó del desempleo. 

Este sector es el que rr.ás dificil.mente puede encont:.rar un 

mejor salario, mejor condición de vida; además, el más 

golpeado, porque tiene que sujetarse a la~ decisiones empresariales y 

gubernamentales y de ahí traca~ de obcener algún beneficio. 

Sin duda, se pueden encentra~ otros elementos para ma.nejar 

el problema. pero podria considerarse que eston factores están 

inmerson los indicudores generales que manejan los pactos 

económicos, desde, poder adquisitivio, salario, hasta bienestar 

social y mejoramiento del nivel de vida. 
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C::::: ..A.. I? I -::1:9 ~ :C.... C> :C-V-

~S I?C>~C::: ::C: C>;r.;r.E::S I?~ I.....A.. 
JE!::S'"'.r'..A...E:S.:CI....::J::i::>~ ~ :E::C... C::~:E:C:::I:J'.W'l:I~~O 

4 ] X.A CR&n,CION QRL PB..CB-Y.......S_US OBJETI::\l.O.S...,,_ 

El 16 de octubre de 1988 el gobierno naliente de Miguel de la Madrid 

Hurtado y el entrante de Carloo Salinas de Gort.ari firmaron la 

ampl.iación del. Pacto de Solidaridad Económica {PSE) que se prolongó 

hasta el 31 de diciembre de e.se año. El Pacto de Estabilidad y 

Crecimienc.o Econ6micc (PECE) se firmó el 12 de diciembre del mismo 

ai'\o y ent..ró en vigor ül i de enero de 1989. 

"El PECE fue firmado por representantes de los sectores 

gubernamental, obrero, campesino, y empresarial. y eseablece entre 

sus principales medidas las siguientes; 

- Ajuste diario de un peso el tipo de cambio a purtir de enero y 

hasta julio de 1989. 

- Aumento en los precios de los product:.o.s y Gervicios del sector 

público, sin incluir los que tienen mayor impacto inflacionario 

la gasolina y otros d8'r~vados del petróleo. 

- Modificación de la estructura de arancel.es a la importación para 

racionalizar la apertura comercial. 

- Impulsar la actividad agropecuaria mediante es~ímulos regionales y 

la revisión Ce los precios de garantía para el ciclo otoño-invierno. 

- Revisión de los precios priva~os que presenten rezagos extremos. 

- Eliminación de medidas de regulación a los particulares en materia 

de trámites a la inversión. 

- Aumento salarial del e\ al salario m~nimo. 



60 

El. documento no fija topes sa1ariales y establece que los incrementos 

contractual.es se regirán por l.as revisiones normales". (1) 

En dicha reunión el nuevo President:e de México, Carl.os 

Sal.inas de Gortari, decía: "A pocos días de iniciada mi 

administración, esce nuevo pacto ::-atifica el clima de armonía y 

solidaridad que hoy prevalece en México; manifiesta la coincidencia 

que une en lo esencial a los sectores sociales en torno a la nueva 

política económica propuesta, y piedra angular del acuerdo 

naci.onal que he pl.anteado para reinl.c:iar el cr.~ci.miento sin inflcición 

y con equidad." (2) 

Adem5s, el presidente reconocía ia labor de ia 

administración. anterior, y al respecto mencionó: .. A lo largo de los 

61timos meseo el Pacto de Solidaridad Eco116mica se ha acreditado anee 

1a sociedad por la rupidez }-' el. al.canee de sus resultados. Ahora 

vamos a transitar de 1.a ~oliduridad como impulso social. que nos movió 

para contener el disp:l.rG in:.: lncionario dur.:"tntc el ai'io que se acaba, a 

1a concertación como rn.[~t:.odo institucional permanente, para conducir 

con gradualismo 1a recuperación económica que nos aguarda en los años 

por venir••. (3) 

(1) Alicia, Malina Escoto, "Sint:.esis infor<nativa mensual" en ~a 
.I.n.f.Q.J:ma., enero-febrero 1989. p. 56 
C2)Discuroo del. Presidente. 1.2 de diciembre de 1988, en Mnrcadp dp 
~. enero 1 de 1989. p. 686 
(3) ~. p. 687. 
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Así. quedaba de ma11ifiest:.o que se t:rata.ba de dar sol.amente 

giro a 1a política hasta entonces seguida. Se tomó como base al 

programa económico anterior del gobierno pasado. cuando por .lo 

regular cada administración iniciaba nuevos programas. 

El PECE contii~uaría las cancercacioncu realizadas los 

diversos sectores el PSE, asimismo, seguirían las miGmas 

propuestas b~sica~ de recuperación económica y loe mismos 

indicadores a manejar. Este Pacto, según el nuevo gobi-::?rno el 

único que podía enfrentar lo!; efecto~ de la t~ani:::ici.6n. Es decir, al 

PSE tan sólo se le había cambiado de- nombre y enmarcaba el inicio de 

la política salinista. 

Con la criG:i.s encima: devaluaciones. deudas, empleos mal 

pagados, etc; Pl presidente ofrPció buen~-t.s expcct.:tc.iva::;. Su:.; 

propuestas prometían acabar año!:> de crisis, aún cuando 

tenía un ambiente propicio para lograr los propóaito!J. La oferta 

significaba una buena opción p~ra buncJr legitimidad en las po¡it1cas 

gubern¿¡mentales, por el 1 o ei: .::l tan importante establ ccc-r un "J.cuerdo" 

entre los sectores y el gobierno. 

El gobierno aparentemente se preocuparía más por tomar en 

cuenta la opinión de los sectores económicos. En realidad. a travéo 

del. discurso político trat::.ab.:i de obtener mayor legitimidad ante la 

población, diciendo que e.l gobierno acentuaría su prenencia en todos 

los ámbitos. Pretendía fomentar el ahorro interno, reducir la carga 

de la deuda externa, porque la. pri.oridad era crecer. Creí un que la 
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estabi1idad interna y 1a renegociaci6n de la deuda, daban las bases 

firmes para iniciar un crecimiento equilibrado y sostenido. 

Las políticas a traba]ar que buscaban la estabilización del 

país través de reducción de la inflación eran: política 

comercial, política monetaria, renegociación de la deuda y fomento de 

1a inversión por particulares nacionales y extranjeros; politicas que 

fueran no sólo apoyadas por el gobierno sino también por su población 

para generar una imagen de confianza en el gobierno suscribiendo su 

orden legal y legítimo, llevando.la a una proyección internacional .. 

Los fines centrales del PECE planteados por el presidente 

Salinas de Gortari: consolidar l~ estabilidad de precios y fortalecer 

1a capacidad negociadora del país con lon acreedores externos. 

Este pacto se llevar~a a cabo en diferentes etapas. 

ETAPAS DEL PECE. 

Primera etapa (l.2-XII-89 a 3l-VII-89) 

Segunda etapa { l.8-VI - 89 a 31-III-90) 

Tercera etapa (3-XII-89 a 31-VII.I-90) 

cuarca etapa (27-V-90 a 31-1-91.i 

Quinta etapa (11-XI-90 a 31-XII-91) 

Sexta etapa (l.-I-92 a 21-X-92) 

(4) 

(4) El cuadro se elaboró con información de. Armando, Labra M .• EaJ:a 
eptepdcr Ja ccpnqmía mexicana, Diana, Méxi~o. 1907.p.p. 123-128. 
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4 2 BL PI.J\N NA,CJOWU., QR QRSA.RROI.I,Q <PNDl Y RL pHCR 

El. 3J. de mayo de 1989, el. presidente CSG dio a conocer su P.lan 

Nacional. de Desarro.l.lo {PND}, que contenía fuerte dosis de 

a.liento para todos los sectores afirmando que tanto en la economía 

como en .la política se iba por buen camino. El planteamiento esencial 

era la modernización, es decir, enfrentar los cambios en el cont:.ext.o 

internacional para no quedarse aruerct, porque podriamo:::; perder los 

beneficios de cambios. 

REl Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 propone av~nzar 

hacia el logro de cuat.::-o objetivo!:> t·undamentules: Primero, defende!:" 

.la soberan~a y preservar loo intereses de México el mundo; 

Segundo, dmpl iar nuestra vidu democrá~ic.:i; Tercero, recuperar el 

crecimiento económico con eat:abil.idad de precios, y, cuarto, ¿.levar, 

prod.uctivament:e, el. nivel d<:> vida de los m-=x.ic.:.tnos". (5) 

BSTR.OCI"URA GENERAL DE LJ\. RSTRATEGIA DBL PLAN .N.ACION:J\.L DE DRSARROLLO 
1989-1994. 

A. Soberan.í.a. Seguridad Nacional. y Promoción de .los Intereses de 
México en el. Exterior. 
B. Amp1iación de Nuestra Vida Democrática 

Preservación del. Enti1do de Derecho 
- Perfeccionamiento de los Procesos Pol.í.ticos 
- Modernización de1 Ejercicio de l.a Autoridad 
- Participación y Concertación Social. 
C. Recuperación Económica con EotabiJ.i.dad de Prc~cios 
- Estabilización Continua de .la Economía 
- Amp.liación de la Inversión 
- MOdernización Económica 
D. Mejoramiento Productivo del. Nivel de Vida 
- Creación de Empleos Productivos y Bien Remunerados 

Atención de l.as Demandas Social.es Priorita=ias 
- Protección del Medio Ambiente 
- Erradicac16n de la Pobre~a Extrema 

(S) Cita y cuadro se obtuvo de: Cdrlos. Salinas de Gortari, nniscurso 
de presentación de.! PND 3 1 de mayo de 199 9" en Mercado de Val oree;, 
junio de 1999. p.p. 712-713. 
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Los lineamientos manejados en la política de1 PND, eran muy 

optimistas. propusieron y promovieron desarrollo equitativo y 

sostenido, más sin embargo, ¿ De qué sectores o de qué momento Se 

hablaba?, sin duda alguna eran correctos pero la realidad en la que 

se encontraban no era la del optimismo planteado. (6) 

Claro que el PND dejaba de promover el apoyo y la 

necesidad de fortalecer el pacto federal y reforzar a los estados y 

municipios aplicaciones políticas, ello base 

concertación, participac.ión social y conducción del deaarro11o, 

decir, se planteaba a través dr. la política de gasto público 

descentralización. 

1a 

En su discurso de presentación del PND, el presidente hi:z:o 

evaluación del PECE donde mencionó: "En lo económico, e1 

esfuerzo para contro1ar la inflación que ha hecho el. pueb1o de México 

cobró un nuevo impu1so mediante e1 Pacto para la Eotabi1idad y el 

Crecimient:.o Económico_ Suo resultados est:án a l.a vist:a _ Nos hemos 

acercado al momento de reiniciar la recuperación cconómi.ca. La 

(6) Se supone que e1 PND es e1 que debe organizar y p1anear el. 
desarrollo del paf.s y promover nuevas expectativas de crecimiento en 
beneficio de la población y del país mismo, es decir, debe de 
organizar un Proyecto Nacional.. Función que se se~ala en el artf.culo 
26 de la Constitución: "-_.el Estado organizará un sistema de 
pl.aneaci6n democrática del desarrollo nacional. que imprima oolidez. 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economf.a para 
la independencia y la democratización política, social y cultural. de 
l.a naci6nn. 
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disciplina y 1a solidaridad hasta hoy mostradas serán el instrumento 

que asegure un firme. aunque gradual, crecimiento de la economía. 

Como lo compromet~ al inicio de mi gestión, se iniciaron de inmediato 

las negociaciones de la deuda externa mexicana. Los gobiernos y los 

organismos multilaterales acreedores han reconocido la estrategia de 

modernización de México y vamos ya en la dirección de reducir la 

deuda y su servicio y abatir la transferencia de recursoG al exterior 

que necesitamo8 los mexicanos para volver a crecern. l7> 

En sí Ge planteaba que lon objetivos políticos, económicos 

y sociales ha.b~an sido cumplidos y que era la forma en la que deber~a 

desenvolverse la política del país, para "beneficio 

mexicanos. 

de los 

Sin duda. la rama de más tranDcendencia fue la economía. el 

gobierno repuntó mucho sobre este sector y perapect i .... ~a la 

Modernización Económica. Según CSG: "Modernización Económica quiere 

decir un sector público mán eficiente para atender sus obligaciones 

legales y compromisos populares: quiere decir, contar con un aparato 

productivo más competitivo en el exterior; un sistema claro de reglas 

económicas que aliente la creatividad productiva y la :imaginación 

emprendedora de cada vez más mexicanas, libre de inseguridades, firme 

el cumplimiento de responsabilidades. La ~oderni;:aci6n 

económica también es innovación y 

(7) Carlos, Salinas de Gort:ari. "Discurso de presentación del PND 31. 
de mayo 1989". e~ El Mercado de v~1ore9, junio 15 de 1989. p. 711 
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adaptación tecnológica. experiencias de la organización del. 

trabajo y en formas de asociación para la producción; en suma, máa 

productividad y más competitividad, más dedicaci.6n en laa áreas en 

donde somos relativamente más e~icient:es_ En particular, el. Plan 

promoverá a..biert:.ament:e la adopción de las tecnologías más 

convenientes para el país". (8} 

Se pretendía ambiente de armonía el 

crecimiento económico y un adecuado restablecimiento de la calidad de 

vida. La modernizaci.ón plante-a.da por presidente puede 

identificarse bandera nacionalist.:-t. y popular que 

fortalecer~a l.a soberan~a y elevaría el bienestar de la población. 

Sin embarqo, len l~u0~mientos del gobierno seguían con más 

propuestas fondistas y neo.liberales. Estas propuestas bien 

vistas por .los banqueros internacion.::iles, el gobierno de E. U. y 

grupo de nacionalen vinculados lo~ incereses del exterior. La 

estrategia neo.liberal era benéfica para ellos. pero no tanto para los 

empleados, obreros, campesinos, sectore::: sobre los que recayó la 

política pactista, pues ~ueron la de obra explotada. El 

deterioro del nivel de vida, .la pérdida del poder adquisitivo del 

salario, así como empleos mal pagados y .la falta de los mismos, daban 

.la pauta para evaluar la política. 

(SJ~. p, 715-716. 
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1 3 PQlaXTTCA RCQNQMTCA X RJ, PRCR 

•Los principa1es aspectos de 1a estrategia económica del gobierno de 

M~xico están contenidos en e1 Pl.an Nacional. de Deaarrol.1o 1989-1994, 

programa que provee un marco adecuado de acción para el gobierno y la 

sociedad mexicanos. que deberá coadyuvar al logro de una mejoría en 

l.a cal.idad de vid·.l de los mexicanos. Para lograr la recuperación 

económica, el gobierno de México apoyará políticas 

estabilización de la economía. mayor disponibilidad de 

recursos para la inveroión, así como en el proceno de modernización 

económica actualmente en marcha. Estos obj etivoD deben alcanzarse a 

través de un manejo estricto y congruente de las políticas 'f:iscal, 

monetaria y cambiaria; todo ello aunado a refonnas estructural.es en 

los sistemas financieros e impositivo, y de comformidad con el Pacto 

para l.a Estabilidad y el. Crecimiento Económico (PECE)." {9} 

Las pol.f.ticas inctauradas en el. PND de Carlos Salinas 

encontraban dentro del de concertación del Pacto para la 

Esc.a.bil. idad y el. Crecimiento Económico, por tanto, la recuperación 

económica se sustentaba en tres 1.f.neas generales de estrategia: 1) 

estabilización continua de l.a cconomí.:i., 2) ampliaci.6n de los recursos 

disponibl.es para la inversión y 3) modernización económica. 

(9) Pedro, Aspe .1-\.rmell.a, "Carta de intención al FMI, 19 de enero de 

1990" en Mercado de Valoreo, febrero, 1990. p. )78. 
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Por esta razón l.oa Criterios General.ea de Pol.!.tica 

Económica de 1989 fueron transcendental.es, porque fijaron l.as bases y 

l.os lineamientos en loa cual.es se iba a mover 1a pol.ítica económica 

de Sa1inas de Gortari. 

Entre los que resaltan; "avanzar en la consol.idación de l.a 

estabilidad de precios; crear las bases para la recuperación gradual. 

y firme de l.a actividad económica; reducir la transferencia de 

recursos al. exterior; proteger el poder adquisitivo y el. nivel de 

empl.eo; y fortalecer, mediante 1a concertación, el compromiso de l.os 

seccores de apoyar la estabil.idad interna y l.a negociación de l.a 

deuda externa. En cada de estoo objetivos hubo avances 

signi!:icativos, en el contexto de 1.a realidad y de 1.a rn.:ignitud de 1.os 

retos enfrentados." (10) 

La política tributaria buscó fortalecer los ingresos y 

propiciar el crecimiento económico, mientras que la política de gasto 

público una estabilidad de precios y mejores condiciones de vida. 

En lo referente finanzas públicas, plan"t:.c6: "para 

seguir avan=ando en la consolidación de la estabilidad de precios, se 

continuará recurriendo a la concertación entre ncctoreo. con el fin 

( 10) Carlos, Sal..i.nas de Go-=:-tari. "Criterios Generales de Pol.ítica 
Económica 1990", en Mercadq dg yaJcu:.e._u, enero, 1990. p. 726 
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de garantizar el avance la estabilización económica. Por 

potencial para contribui= a la realización de los prop6sitoo con el.la 

perseguidos. en 1990 se :fort.al ecerán l.os mecanismos de .la 

concertación, para que .la participación de los grupos social.es sea 

cada ve::: más amplia y manifiest:.e en más campos de .la política 

económica. .En especial, el mant:.enimicnt:o del Pacto para .la 

Estabilidad y el Crecimiento Eco~6mico, cor. las modal.idaden que hagan 

aconsejables las circunstancia~. es no sólo medio para facilitar la 

realización de las metan trazadas, sino también compromiso 

quiénet:= han puesto st..: vol.un.tac y esfuerzo en c.l übat:im:iento de la 

.infl.ación en bene!_.icio de t:odo3". (:!.1.J 

Es notab1-e J.a irr.pera.ni:.e decisión de mantener el PECE por 

parte del gobierr..o, aunque a los demtüJ sece.o.res de l.a población 

l.es convenga (por el deterio~o del nivel de vida) ya que el punto de 

v.iata del gobierno es: una e.stabili:::aci6n .fundada en la so.lidez de 

1.as finanzas públicas y en .la concertación con los diverDos sectores 

de .la pobl.ación. 

TafT".!:>ién .insist.:::a la desincorporación de er.:.e.idades 

públicas estratégicas prioritarian; el gobierno ha 

definido bien dichos conceptos, ni cuales empresaG se ajustan a dicha 

descripción. El gobierno planeó la liberaliZdción de recursos hum;inoe 

y financieros {asf le 11.amó). para ae.endcr áreas de mayor prioridad 

social; pero provocaba un tna.yor dese:nplec y debil.ir:.am.i.ento de la 

sociedad y del bienesta.:r- social. Acción que rezpal.daba con at:<:?nder 

áreas de mayor interéG. 

(11J Il:U..d.e.aJ. p. 732-733. 
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Asimismo planteó, la estabilidad de precios a través del 

crecimiento económico, lo cual junt:o a las reformas podría 

impulsar proyect:.os productivos; promovía la utilización de créditos 

del extranjero tanto de importadores como de exportadores, para el 

financiamiento del desarrollo del pais. P<:lra. ello. organizó la idea 

de desarrollo cimentada en los propios recursos del país y se anotó 

que la inversión extranjera significativa, pero sólo sería 

complementaria, de ahí el fomento al ahorro interno y 

a las actividades productivas. 

canalización 

Para lograr lo ante:=-ior el discurso de CSG planteaba; "La 

polícica financiera tiene dos vertientes. La primera es procurar la 

escabilidad de precios y cambiari.a, y el otorgamiento de rendimientos 

reales los ahorradores. La consolidación de la estabilidad 

económica fundamental para fomentar el ahorro interno y 

permanencia el país. La segund.:::i vcrt:iente l.a modernización 

institucional del sistema financiero. En la medida que 

desarrollen y fortalezcan los intermediarios financieros, 

favorecerá la mayor y mejor captación y asignación del ahorro 

nacior..al". ( 12) 

(12l~- p. 735-736 
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Rl planteamiento era: buscar una estabilización y fomento 

a1 ahorro. prevaleciendo 1a idea de cambiar o mejor dicho modernizar 

todo el sistema. financiero. Ello planteaba con el fin de buscar 

mejores candi.cienes de vida para la población y m.::_""\yor relevancia en 

l.as actividades del. Estado para elevar el b.:i enescar nocial y sobre 

todo de los que menos tienen y asi: promover el empleo y aumento 

gradual del porter adquisitivo del salario. Eoos los puntos 

planteados en el discurso, pero la realidad indicaba otr~ situación. 

En sí éstas cri1n l~s met~u propuestao para hacer frente a 

las preocupacionec, connolidar lo conacguido y perseguir el cambio 

hacia la modernización; el objetivo central del gobierno. 

Aoí la nueova p.laneación fue tomando forn\a y el concepto 

Modernización se convirtió momentos en la palabra de moda; no 

podía exiGt:ir un discuroo. un programa. ni proyec::o oficial sin que 

se mencionara el t~rmino de Modernización. ( 13) 

< 13} Al respecto. Da ni el Ramos: L.ot J. dea y propue.sc.a. de 
modernización económica de México tiene como sustento ZJ la tPoría 
ncoliberal, y como vértice la apertura comercial de México. El Plan 
Nacional de Desarrollo y 1a Moderni:ación son términos sinónimo.s, son 
la síntesis racional y la nprimcra comunión" con el siglo XXI de la 
economía mexicana, la profundización de una forma de integración de 
México en el contexto del mercado mundial, y la división social del 
trabajo a nivel. int.:ernaciona.l, que c.uvo su inicio a partir de la 
crisis de 1982. 

En la mode~nización económica Be reconoce la interrelación 
que existe en la economía internacional, la trascendencia que tiene 
para un paío la magnitud y profundidad de las transformaciones 
mundiales como el avance del conocimien~o y la tecnología, la 
emergencia de nue..ros centros financieros y comerciales, los nuevos 
espacios de integración comercial ... Daniel.. Ramos S., .. Al filo de la 
modernidad: Coment:arioo al PND, 1.989-1994 •·, ~mia Info.m.a.. 
junio 1990. p. 20 
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Sin embargo. con toda esta concepción de Modernización no 

se sabia 1o que rea1menc.e pasarf.a con 1a economía, ya que a1gunas 

veces se hablaba de un promedio de crecimiento o de una expectativa 

de crecimiento, también, de acercamiento o de un inicio a 1a 

recuperación económica, y otras, de crecimiento sano y sostenido. 

Pero la real.idad es que nunca Ge supo de qué manera se manejó e1 

proyecto estabilizador. 

Con estas propueGC.as lo U.ni co que hizo el régimen fue 

adelantarse y autoproponerse lo quQ anteD el FMI condicionaba. 

4 4 RBPRTYJ\TTZACTON pR BMPR.ES8.S_.... 

A1 igual que el término Modernización, se hi20 presente el tema de la 

reprivatización empresarial, qu~ GC refiere a iu desincorporación de 

empresao paraestatales que pas.:iron a manos de loo particu1ares. A 

travéo de esta reprivutizaci6n se ab~i6 la posibiiidad de transferir 

1os recursos al cxt~rior, por ello es que existieron en nuestro pa1a 

desequilibrios financieros v fue más de las causas de 

subdesarrollo. 

La privatización no obliga a los capitales privados a crear 

nuevas empresas sine a explotar las que ya están y que el gobierno ha 

saneado con recurso:::; del gasto públ.ico, situación no muy favorable 

para la población ni pura nuestro p~ís. 
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La Refortna del Estado .lo que planteaba no era en sí una 

privatización. pero fue ahí donde encontró su justificación éste 

proceso privatizador. El planteamiento de 1a Reforma. era 

democratización. es decir. transparencia electoral.. alternancia en el 

poder, pluralidad, etc., El fin era buscdr una re.t:ormulación de la 

economía mixta, que incluyece desde el mti.D pequeño cmprC?sario hasta 

el más grande, desde un municipio hase.a un Estado y del campo a la 

ciudad y con ello no concent:rar el poder económico en tan sólo un 

pequeilo grupo. 

Sin duda la privatización de la banca fue la más 

significativa, Felipe Zermcf'ío menciona: "Bn dicha in]._ciativa del 

ejecutivo dice que la banca debe privatizar, entre otras 

- Porque l.az condiciones que detcrTninaron su nacion.:il.i:zación ya han 

cambiado. 

Para poderla moderniza~. 

- Para obtener dinero con su venta, u fin de emplearlo en obras de 

alta prioridad social. y 

- Para fortalecer a la sociedad frente a~ Estado. 

Ninguna de estas juotificacionen en ~uficientemente sólida. (14) 

(l.4) Fel.ipc, zermeño, "La rcprivatizaci6n de la banca: ¿Vender los 
bienes para remediar los mal.es?", en ~QD_omía Infpona, abril. 1990, p. 
25-26. 
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Es cierto que dichas ventas el gobierno tendría 

recursos para canalizarlos en beneficio de la sociedad, a través de 

programas del PRONASOL, y cubriría necesidades social.es que 

requerían solución inmediata. Pero se deshizo de la única fuente 

est:abJ..e y constante de recursos; 1a que podría haber ayudado a l.a 

población si existiera realmente un programa de desarrollo nacional. 

El gobierno cedío el país a los que tenian el poder financiero, que 

reapropío de la banca y que ademán pusó las condiciones de 

política a seguir. 

El sector bancario, al igual que otraD empresas fueron 

privatizadas, o mQjor dicho y en términos conocidoG vendidas, pero 

.lo que respecta al ramo bancario fue el sector que más creció y el. 

m¿¡js estable. 

La justificación oficial era, lo que antes ayudaba al 

Estado se había vi..:.clto una carga. y si se quería un Estado fuerte, 

habría que vende~ y obtener recurso!:ol para oolventar los problemas 

existenten. 

Al respecto. Arturo Huerta: "Si la participación del Estado 

en la economía fue al principio garantía de crecimiento y terminó 

volviéndose en su concrurio. esto hay que ubicarlo en las modoli.dades 

que ha asumido purticipación. la cual traduce 

necesariamente en desequilibrios macroeconómico:.:;, en inef.iciencias y 

en injusticia social. Si ello se hd dado aD~ en nuestro paío. es que 

tal participación no i:;e ha dirigido a ::-ecolver los problemas de la 
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estructura productiva~ n.i ha desarrollado los verdaderos sectores 

estrac.égicos y prioritarios indispensables para configurar 

desarrollo nacional integral. sostenido y que fortalezca la soberanía 

nacional y atienda el. bienesta~ social." (15) 

Sin duda, los proyectan y el poco enfoque hacia la sociedad 

habían ocasionado que el sector empresarial se viera cada vez peor 

el ámbito gu.bernamentdl y mejor el ámbito particulür y oobre todo Gi 

ellos eran extranjero~. 

La propue~ta era cumplir con los compro~ison adquiridos con 

la sociedad. Sí, es cierto, cumple con ulgunos porque cuenta con el 

dinero para hacerlo {por la venta de empresils estatales) pero cuando 

se acaben esos recursos no se podrá cumplir y no se tendrán empresas 

para vender. 

Si a el.lo l.e :::;um.::imoG .!i.t. liberalización comercial, se deja a 

los :necaninmos del mercado de economía ab.i•2rt:a la regulación del 

país. Así se justificó la venta y de.sincurporación de emprei::;:as al 

sector privado, de esta manera actividades que eran competentes de l.::i 

acc.ividad pública y por t:anco regul.adoraE de la economía pasaron a 

formar parte de la iniciativa privada; esta .situación fue la que 

causó l.as grandes crisis que se vivieron, más se siguió en los mismos 

l.ineamientos. 

(15) Arturo, Huerta G., "Privatización versuo regul.ación cstat.al", en 
Econpmia Infg:qna, Junio 1990,. p. 25 
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Al. respecto. Arturo Huerta G.: "E1 proceso de 

1ibera1izaci6n económica y de pri~atización impulsado en nuestro país 

ha profundizado los problemas y desequilibrios productivos y del 

sector externo, comprometiendo las bases reales de crecimiento 

sostenido de la economía, además de crear presiones permanentes sobre 

precios. tasas de interés y tipo de cambio, lo que mantiene el clim~ 

de incertidumbre de la economía. Ello ha hecho que la cconomia 

recurra a elementon exógenos para sortear la situación actual, de ahí 

que se recurre a la renegociación de la deuda externa, a la promoción 

de la inversión ext:.ranjera directa, a obtener mayores créditoo, 

otorgar mayores concesiones al capital para crear las condicionea 

para ingreoo y retorno al pa~e y azí reformar la dinámica 

económica. De tal fonn.:i., alejamos cada más del mandato 

constitucional y de lo!:> objetivos naci.onalea de 

sosteni.do. soberano y equitativo". \1G) 

crecimiento 

Sin duda, la empresa vendida que causó más polémica fue el 

sector bancario, debido la importancia que ti.ene 

intermediarios de la economía, desde inversiones hasta tipos de 

ca'Tibio, en ellon ne refleja la aituación económica y financiera del 

país. 

(16) .ll:ti.'1!.!IIJ p . .27 
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4 5 RBSJU.TAQOS DBI1 PECE X EL TRA*V\IX) pR LIBRE COMERCIO 

La nueva forma que se le dio al pacto de 1989 cambiandole de nombre 

por e1 de Estabilidad y crecimiento, continuó con los programas de 

abatimiento de la inflación. renegociación de la deuda, alza del 8~ a 

los salarios mínimos y desregulación económica. 

Sin embargo, los resultadoG no fortalecían los lineamientos 

y el saldo negac :ivo de los Gal arios mostró el 

incumplimiento de la oferta de recuperación salarial. aunque los 

acuerdos reiteraban que pronto revertiría la situación y 

mejorarían los salarios. 

"Un ejemplo los tenemoz. en el tercer informe de gobierno 

del. presidente Salinas de Gorta.ri, en donde ratificó el compromiso 

pospuesto del mejoramiento de las co~dicioncw de vida de los 

asalariados: 

E1 reto. ain embargo, Digue siendo muy grande. Los beneficios de la 

recuperación no se reflejan t.odavia de manera evide:nt:.e entre gran 

numero de compatriotas. Fue mucho lo que la c~isis redujo en el nivel 

de vida de los mexicanos. Los rezagos econ6micos implicaron cos!:OS 

sociales ext:.remo elevados. Muchas demandas siguen superando 

nuestros recursos. De una crisis tan profur.da no se sale en pocos 

años. Por eso. aunque mucho hemon logrado m~s aún tenemos que avanzar 

para que el bienestar se refleje efect~vamen~e en la vida diaria del 

pueblo mexicano". { 1 7) 

(l. 7) Gerardo. González Chávez. "PECE: ¿y la recuperación aa.l.arial.: 
cutindo?" en M.Qmen.J;~s:J. ene!:"o-febrero. 1994. p.p. 2-3 
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1987 
J..988 
1989 
1990 
1991 
1992 

(18) 
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SALARIO MINIMO RRAL PROMRDIO 1987-1992 

SALARIO NOMINAL IND. PRECIOS SALARIO REAL 

5867.24 100.00 5867.24 
7252.92 151.70 4781.09 
9138.89 181.60 503:?.42 

10786.58 235.90 4572.52 
12080.97 :?83. 08 4267.68 
12084.97 313.57 3853.69 

\- 1987 

100.00 
81.49 
85.77 
77.93 
72.73 
65.68 

Se mantenían regulados 1-os salarios mínimos, mient:::an que 

l.os precios de las mercancías subían de precio, la inf1-ación superaba 

el incremento de los salariocr. Loe aumentos dcode gasolina, bienes y 

servicioo, desde transporte, t:.eléfono y electricidad. Mi entran que 

l.os oal.arios esperaban el aumento negociado hasta su revisión. 

Ante esta situación lac políticas como el proceoo de 

apertura comercial, la política cambiaría y loG programaG de fomento 

a las exportaciones hicieron relevantes para la política mexicana. 

estabilidad y crecimiento económicos. 

PJ:B total 

COMERCIO RXTRR.roR y PRODUCTO INTERNO BRUTO 
{TASAS DE CRBCIMIBNTO) 

l.989 1990 1991 

2.9 4.4 3.6 
P:rB Ind. manufacturera 6.0 5.8 4.0 
Exportaciones totales l:l.l 17.5 0.1 
Importaciones totales 34.6 22.9 22.1 

{l.9) 

1992 

2.6 
i.s 
2.5 

26.2 

{l.S) El cuadro se elaboro con informacion de. Gerardo, González 
Chávcz, "PECE: Salarios f1jos, precios moviles" en ~-E.:~. 
marzo-abril, 1992. p. 16 
(19) El cuadro se elaboro con información de, Er.rique, CUcvan 
Rod.rí.guez, "Loa determi.nanteo del déficit comercial en México, 1983-
1992", en Mqmento Ecopómjcq mayo-junio, 1994. p. 8 
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La apertura comercial. fue una de l.as pol..1ticas que más 

rel.evancia tuv6. en particular el. Tratado de Libre Comercio. entre 

Canad~. E.U. y México. Las pol.íticas contenidas 

Estabil.idad daban la pauta para la negociación. 

el. pacto de 

Se pretend1a elaborar un Tratado de Libre Comercio (TLC) , 

cuando l.a apertura comercial había iniciado desde i9B4 los 

permisos previos de importación, 1987 la elim~nación de los 

permisos. en 1988 el fortalecimiento de lu apertura, para 1992 se 

abrió totalmente la economía. Se habían dado las concesiones. sin 

obtener nada a cambio, principalmente de E. U., país del cual 

recibía actitud proteccionista v querían negociar porque 

México ya no tenía nada que of~ecer, la economía estaba abierta. 

A pesur de que el TLC todavía no se ~irmaba el gobierno ya 

hab.í.a fijado l incas de acción respecto a la econom.La y 

pl.an era una reinserción creciente la de E.U. o sin TLC. Si 

tomanos en cuenta el fracaso electoral de Geo=ge Bush con quien 

había suscrito el TLC inicios. cediendo la presidencia a Bill 

Cl.inton un demócrata el que su principal val.o::::- era cuidar l.a 

economía interna, tuvimos g::::-an problema, 

Con el triunfo de Bill Clincon se le pidió a México diera 

muchas más concesiones: una :-:;a.yo::, l :iberal.ización er: lo que res pee ca a 

petróleo y sector financiero, asi como en las rñmas laboral, fiscal y 

de infraestructura. El sector menos beneficiado por estas decisiones 

fue la mayoría; len trabajadores ;.cguían viendo la pérdida del poder 

fUJ iJERt 
fílBUüifG/l 
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adquisitivo de su salario. Bs decir, aumentaban 1os precios de l.oa 

productos pero no se aumentaba el. salario. (20) 

Aun cuando para enfrentar l.a situación de apertura 

comercial. existía un Pacto denominado PECE. que con sus lineamientos 

haría frente a las necesidades de la sociedad como consecuencia de la 

apertura. se suscribió otro pacto que l.e conoció "Nuevo 

PECE". el cual. se firmó el 21 de octubre de 1992, tan sólo 

días de que se había iniciado formalmente la negociación del TLC. 

(20) Al. respecto ver, José Rangel. "El tratado de libre comercio con 
Estados Unidos y Canadá: los mitos de la integración"'. en M.amen.l;..Q 
Ecgpómicg. mayo-junio, 1994. Leticia Campos Aragón, "El TLC y la 
nueva cultura laboral", en Mo.men.c.o ~cqnómico, enero-febrero. 1993. 
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C ~ :I? I ~ ~ ~ ~ "'V' 

E:I.. ~"'V'C> :l?~C::E: I?~ ~ 
~C>~:l?~~I~I~I~~ ~ ~~ ~~~~~~-

5 J BJ. parro PARI\ IJ\, BSTABII • .I.I2IW.._~YIQAD y RL RMpr.so sus 
OBJBTIVOS 

El Pacto de Escabilida::l, Compet1tivid3d y el Empleo, se firmó el 21 

de octubre de 1992 _ Fi:nnaron los sectores: emprcsur:i.al, campeoino. 

obrero y gubernamcnt.:al. Sus objetivos: Reducir e.l gasto público. 

estabilizar tipo de cambio. disminu.ir deudd. externa, generar empleos, 

reordenar precios y tarifao. estabilizar tasas de interós, y proteger 

a la empresa productiva. 

Los objctivoG y ldS concertaciones del "Nu~vo PECE" son los 

mismos que el pacto anterior, éste encerraba deGde siglas los 

problemas a lo:::; que h<'..lria t:ronte, la competitividad y el empleo. La 

concertación se real i ;;":Ó para fortalecer la pol it:ica de concenso que 

se habia planteado. 

ETAPAS DBL •NtJEVO PHCR• 

Primera etapa (21-X-92 a 23-X-93) 
Segunda etapa (23-X-93 u 31-XII-94} 

( 1) 

(1) El cuadro se elaboró con intormación de. Leticia, Campos Arag6n, 
"El. TLC y la nueva cultura laboral" en Mom*""nto Económico, ene-feb 
l.993. 
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encontrando 
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reprivat:.ización 

justificación 

de l.as empresas 

ser áreas poco 

esc.ratégicas o prioritarias para el desarrollo de la economía del 

paf.a. El. discurso oficial plant:eó, esta. acción 

privatizaciones sino como concesiones donde pudiera hacer más 

productivo el capital pr~vado. Estas privatizacione~ abarcaban 

comunicaciones, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. 

El desencanto sobre la política económica tuvo expresiones 

el.aras como la de Jaime Bautista principios de 1993: ~Puede 

afirmarse que la política económ~cu neolibc:::-al del gobierno salinista 

se acentuó en 1992, ya que a la upe:::-r:.u::-u. c!e nuco tras f:::-ontcra!3 .3. 

mercancías y nervicioG ext:r~nJeros ~~ surn6 la privatización exagerada 

e indiscriminada ae er.ipresus, infraestructura y servicio:::; que habíar.. 

pertenecido al Estado, al pueblo y u la Na.ción, lo que ha ocacionudo 

J..a quiebra y el cierre de miles de micro. pcquo2'rla.o y medianas 

industria:::;. Por ello, el deG•..)mplec !H.~ ha incrementado muy por arriba 

del 2.9~ que indican la~ cifrac oficiales. Ademas. ce hn acentuado el 

deterioro de se~icion ~an fundamentales como la educación, la ::;alud 

y la vivienda popular. 

El. proceso pri.vac.i.:::ador supuestarr:ente tenía como objetivo 

principal. el. de genera::: economía má!;; competitiva y de 

democratizar el capital.. S1n emba:=-go. ha ocurrido lo contrario, ya 

que con ello se ha propiciado la concentración de l.a riqueza :,-· el 

ingreso nacional en unüs cuantas manos. lo que ha dado como resultado 



83 

el. aumento de1 desamparo. e1 hambre y 1a miseria de mi1lonea de 

mexicanos"'. (2) 

La falc.a de respuesta a las demandas de la sociedad y la 

acentuada dependencia de1 exterior. daban la pauta para cuestionar la 

legitimidad de las pol.íticas inst:auradas. Al interior porque no 

1ogr6 un bienestar social común, al exterior, la politica mexicana 

ten~a que suscribir acuerdos del FMI. 

Los países que suscriber.. acuc::::.-ctos el FMI tienen que 

l.levar a cabo una Refonna Monetaria, euta fue sólo un paso más en 

la lista de conccsioneu que hicieron. El planteamiento, 

simplificación. del rr.u.r..cjo del sinte:na financiero. 

En México la R.cfO!'."rn3. ir.:pl.ic.:iba, eliminar tres ceros a .la 

moneda nacional y sob:::e todo el despliegue de> todo un si.stem.:i. para 

cambiar la denominación y modificación de tecnología para llevarla a 

cabo. Desde 1.an imprentas de dinero hasta l<J. propaganda. para que la 

ciudad.anía aceptara el c<'l.:i:b10 de mor..cda. 

El. objetivo central eliminu:::::- tres ceros de nuestra 

moneda y crear asi de $ l,GOO r:s ;. peso; Dicha prcpcnici6!"1 fue 

acompaii.ada de una gran camp.:üla pubJ icitcl.ria e:• 1.:i. que se daban a 

conocer les billet:e.>_; :·' :i~o:-:.fO'cL:1s que ent:rari:u:; en circulación. 

(2) Jaime, Bautist:a Romero, "A) aproximarse a fin la venta de 
paracstat:.alcs. el gobierno subast:..ci infraest:.ructura y se~~icios", 
M.Qnl.':.!.D.t..Q_~, Marzo-abril 1993. p. 6 
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A1 respecto Migue1 A. Jimenez : "El proyecto gu.bernamenta1 

de sustitución monetaria propone tres etapas: 

ia. etapa (Diciembre de 1992) 

- Fabricación de nuevos billetes y monedas. 

- Expedición de disposiciones cornpensatori.as. 

- Preparación del nuevo sistema en los servicios de 1a Administración 

Pública 

2a. etapa (Enero de 1993) 

- Circulación gradual de nuevos billetes y monedas Nuevos Pesos (N$) 

y cene.avos. 

Expresión de toda!:> las obligaciones las unidades. 

incluidos chequen y tar]etas de crédito. 

- Utilización de et:.iquetan doble der.ominación on los precios de 

los bienes. 

3a. etapa (No especi~icada) 

- Billetes y monedan actuales son denmonetizados. 

- Circulación de nuevos billetes y moncdus con la denominación de 

pesos 

- Expresión en pesos de todan las obligaciones y precios". (3) 

Sin lugar a dudan cstaG medidas eran para que la población 

aprendiera a los nuevo:oi pesos y famil.iarizarse con ellos. y 

prepararse para su entrada en 1993. 

(3) Miguel. A .• Jiménez Vázquez, ~La reforma monetaria de México a ia 
1uz de la teoria monetarista", Momento E:cpn6mico, enero-febrero 
1993. p. 11 
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Otra de las medidas que acompañó a este proyecto fue la 

técnica del redondeo. proceso ya conocido. sea de subir o de bajar y 

cerrar los precios. Esto propició que la mayoría de los comerciantes 

reeciquetaran productos; Con esta técnica del redondeo el 

consumidor perdía. (4) 

Al respecto Irm.a Manrique: "Aun antes de ser aprobada la 

Nueva Ley Monetaria, el anuncio oficial de una nueva unidad monetaria 

}'. la quita de los tres propició una nerie de reacciones de 

malestar y desconfianza. así como de especulaciones acerca, por 

lado, de las razones de la adopci6n de esta medida, y por otro, de 

los efectos o impactos que esta c!ecinión. traeria connigo." (5) 

(4) Sobre las caracteríoticas d~l dinero Miguel A. Jimenez dice: "Las 
t:.res caracter1sticas fundamentales del dinero a) medio de 
cambio. b} unidad de cuenta, y e) reserva de valor. 

La política actual de sustitución de monedas y billetes, 
afectará teóricamente. sólo al inciso b} unid.:id de cuenta. Ya que 
sencillamente será un cambio simplificador en el parámetro de medida 
del va1or monetario que expresa una moneda y billete. La primera 
(medio de cambio) no ser~ alterada en lo absoluto. La tercP.ra 
Creserv"a de val.ar) expresará la misma dot:.ación de biene.s. servicios y 
riqueza con und medida cuantitativa di~tinta (inferior en tres 
unidades} . Sobre este último punto, algunos aectorea de la sociedad 
mexicana consideran que al reducirse el valor de las cosas en el 
mercado en t:res números. ous act.ivos personales valdrán menos; sin 
embargo, l.o que nomi.nalment:e será cierto. visto en términos reales 
(poder relat:ivo de int:ercam.bio) no expresará ningún cambio" . .1..t2i..Q.em 
p. 12 

(5) IrTna., Manri.quc Campos, .. La reforma monet:.aria en el IV informe 
presidencial", en M.Qm:.e.nr"~ EconóQjc~. enero-febre~o 2993. p. 8 
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En genera1. el efecto fue una repercusión adicional en 1a 

inequitativa distribución del ingreso en favor de los intermediarios 

y en perjuicio de los asalariados. Además de que la po1ícica fue 

hecha para simplificar el manejo de 1as cantidades, pero que 

representarían lo mismo. 

5 2 X.A RBCRSTON y I.J\ PRSt,RGITIMACION DBL PACTQ 

La recesiór.. empezó detectar desde 1992 y para 1993 había 

afectado a empresas manufactureras. que ofrecían empleos a la mayor~a 

de la población. Laz que crecían las de equipos 

e1ectr6nicos, preparación de frutas y legumbres y bajaban las de 

producción de equipos y aparatos el.ectrónicos, t:ransporte, muebles 

metálicos e incluso la automotriz. 

La disminución de la demanda interna causada por la 

reducci.ón del salario y la apertura comerci.al, especial el TLC. 

provocaron un desequilibrio 

importación. 

la exportación con respecto a 1a 

La inversión ext:..ranj era se convirt: :ió en factor importante 

para el equilibrio del país, pero las cantidades y los sectores a los 

que se enfocaba no causaban un g~a~ b':'.:O'!'efi.cio en 1a producc.ividad 

(Inversión en Bolsa de Valore~). Sin embargo, se requería de mucha 
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más inversión para poder satisfacer la demanda de 1a población, que 

va desde un empleo hasta un buen salario. 

Si sumamos el endeudamiento de muchas empresas y la quiebra 

de otras tantas se puede ver claramence el efecto negativo en 1.a 

economía y el desempleo de la sociedad. 

Así para 1993 había acentuado ya la desaceleración 

económica y avanzaba hacia la reces.ión. Hay que resaltar que las 

cifras oficiales fueron maneje.das y presentaban una situación irreal 

de 1.a economía. Es decir, de avance al crecimiento y de rccuperacj.ón 

económica. 

Ante esa situación, la opinión del sector empresarial fue 

primordial porque considerados los principal.ea 

reactivadores de la economía. Al respecto Mario Joaquín Zepeda 

mencionaba en i993: "Entre las opinioneo que confirman la percepción 

empreoarial y gubernamental de la desaceleración pueden citarne las 

siguientes: el entonces toda.via presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial.. Nicolás MadAhuar Cámara, declaró durante los primeros 

días de junio: tenemos una desaceleración desde el segundo semestre 

del año pasado, y a partir de abril sentimos que se ha profundizado y 

ha sido muy franca durante mayo __ Jaime Espinosa de los Monteros, 

presidente del Instituto Mexicano de EjQ>cuti~Jos de Finanzas señalo 

que sí existe desespernción en 1-os ::::.;ectores industrial y comercial 

por la desaceleración económica en que se encuentra el paío ... , pero 

estimó que alcanzará fondo a finales del tercer trimeotre de este año 
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y a parcir del. cuarto trimestre comenzar& a desaparecer a1 vol.ver a 

dinamizarse J.a econom.ia en general." (6) 

económica 

El. seccor empresarial. estaba conciente de que J.a pol..it:.ica 

generaba los resultados esperados. La recezi6n iba desde 

el. sector manufacturero hasta el automotriz, los sectores afectados 

vieron la necesidad de prescindir de empleados. l.o cual. 

ocasionó un de.Gempleo masivo en los primeros meses de 1.993. 

Ante los hechos el secta~ empresarial se fragmentó. ¿Qui.én 

había sido el culpable de la desaceleración econ6m1ca?, se hablaba de 

l.os banqueros por un lado y por otro de los empreoarios; de las altas 

tazas de inceres y el no aumento de la productividad. 

Ninguno de los sectores haci~ responsable de la 

situación económica que ya se vivía, pero cuda sector atribuia 1a 

responsabilidad a1 otro. Lo cierto que ninguno aceptaba 1a 

desaceleración de la ecor..omia y cada sector ped.fa al otro mayor 

esfuerza para lograr una recuperación y una estabilidad_ 

A1 respecto Mario Jau.quin Zepeda mencionaba: 

"Ante los serios problemas que provoca empresas mexicanas la 

apertura de la economía, gobierno y banqueros han insistido 

recientemente la fa.le.a de co:npec.itividad de sectores importantes 

de industriales y corn•:>rciantes mexicunon, como causa determinante_ 

(6) Mario Joaquín, Zepedci Mart:ine==:, " La hora del sobreajunte:de l.a 
desaceleración hac1a _._¿la recesión?", en ~. ju1io
agosto 1993. p. 8 
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- Anc.e 1as altas e.asas de interés reales cobradas por los bancos. y 

1os nuevos o acentadoe cobros de comisiones por uervicios bancarios, 

sectores significativos de industriales y de comerciantes plantean la 

voracidad de los banqueros, l.a pretensión dA obtener márgenes de 

ganancias excesivos, denuncian la rcal.ización de prácticas 

monopólicas por parte de la banca y so!Jtienen que ént:.a es altamente 

ineficiente. 

Ante estan criticas la banca señala que altos co~tos de 

operación y la ineficiencia que se c.rasluce en una fuere.e cartera 

vencida es resultado de la etapa de la banca estatizada, y de que las 

tasas de interés son fijadas por el. mercado y no por los banqueros. 

- Ante la fuerte compeC.encia que mercancía de procedencia extranjera 

provocan lo!'l producto::es y prest.adores de servician mexicanos, 

estos señalan la necesidad de ciertas políticas compensatorias por 

parte del gobierno. 

- Ante la política de superávit: fiscal mantenida por el gobierno. 

algunos scct:.ores de empreaarios plantean la necccidad de af .lojar un 

tanto el gasto público, la politica monetaria y la de financiamiento. 

o bien la aplicación de cierta. flexibilización tributaria, todo ello 

con el objeto de inducir una baja las tasas de int:.er-ás, 

recupera.ci6n del co:-inurno :·· do la inversión, y una cierta reactivaci.ón 

de la economía. 

- Ante todas estas situaciones y opiniones, el gobierno sostiene que 

su política es la c:::i:::-recta para :::-educir las tasas inflacionarias en 

forma consist:.ente a cifras de un sólo dig.it:.o. Por esta ra:::6n mantiene 

1a ruca de fortalecer el super.:l.vit f.isca.l., pregona que las finanzas 

superavit:.arias son el. resul.tado del. aJUSt:.e macroeconómico, y plantea 
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que ahora corresponde a los empresarios llevar adelante y cul.minar su 

ajuste a nivel microeconómico." (7) 

En el. discurso oficial en particul.ar el Banco de México, 

pusó de manifiesto que la desdceleración debió que muchas 

empresas no pudieron mantener suo nivel.es de competitividad con el 

exterior, en particular las medianas y pequeñas, lo cual también 

afectó al empleo y a los salarioo que se segu~an manteniendo bajos. 

Existian grandes diferenciao los sectores, los más 

afectados fueron los manufactureros, textiles, madera, productos 

metálicos, etc; y el sector más favorecido fue el sector financiero 

que creció en un 4.9 del PIB en 1993. 

Había un superávit en la cuenta de capital.en, equilibrio de 

la balanza de pagos y acumulación en las reservas internaciona1co de1 

Banco de México; pero a pesar de ello el. déficit comercial se hiz6 

patente y la única manera de solucionar el probl.ema por parte deJ. 

gobierno era la obtención de más recursos externos. lo cual dcpend~a 

de los Acuerdos Paralelos del TLC. 

(7) il2i.s1em P- 13 
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Al respecto los sigu~entes cuadros: 

VARIACION PORCB:NTUAL DEL PIB BN 1993. 

Industria manufacturera 
Texti1es. vestido y cuero 
Madera y sus productos 
Imprenta y editoriales 
Qu~mica, derivados del petróleo, 
caucho y plástico 
Productoa metálicos, maquinaria y equipo 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Financieras. seguros e inmuebles 

(B) 

CRHCIMIKNTO DBL PIB Y BL BMPLHO 
( PORCBNTJ\JB) 

-1.5 
-7.4 

-10. 1 

-2. 2 
-0.6 
-1.2 
4.9 

AÑO PIB EMPLEO POBLAC'ION 

1989 
l.990 
1991 
1992 
1993 

(9) 

AÑO 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

(10) 

EMPLEADA 

2.9 1.4 22299000 
4.4 1. o 22584000 
3.6 o.s 23697000 
2.6 -0.3 22636000 
0.4 -1.0 22400000 

CRBCIMim.rTO,. INPLACXON Y SALARIO REAL 
( PORCRN'TAJRS) 

PIB 

3.4 
4.4 
3.6 
2.6 
1.1 

INFLACION 

19.7 
29.9 
18.8 
11 .9 

7.7 

PORCE?."TA..JE DEL 
SALARIO REAL 

76 
72 
67 
63 
61 

(8) El. cuadro se elaboro con información de. Arturo, Orciz Wadgyma.r. 
"E'l. informe anual del. Banco de México 1993", en MQID.en..t:...Q.....~. 
mayo-junio 1994. p. 3 
(9) B1 cuadro se obtuvo de. Jaime, Bautista Romero, "La pol.1'..tica 
económica México durante el. sexenio 1989-1994", en ~ 
Ecgp6micg, noviembre-diciembre 1994. p. 27 
(10) .I~. p. 27 
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Así quedó de mani~iesto que la política económica 

propició un desarrollo económico equilibrado. sino crecimiento 

irregular y desequilibrado; una desigual.dad en la distribución del. 

ingreso y bajo empleo. 

5 3 LA SRGilliPA BTAPJ\ oer. P.RCR X LA DES1.f$GITIMACJON DE IJ\ POLXTICA 

RCQN()MICA...,._ 

En octubre de 1993 se firmó J.a segunda etapa del "NUEVO PECE". "Lo 

que parece la última etapa de concertación en este sexenio surge 

en condiciones coyu:i.turales similares a las que ze vivieron en las 

pasadas elecciones. Es un programa con característicaG electoraleG en 

donde el Part:.ido Revolucionario Instit:.ucional !PRI) utilizará este 

recuroo para mejorar su imagen t~n las clecsicncB fedcr.:iles de l.994, 

después del duro golpe dado 

neoliberal. Tal el 

los trabajadores por la política 

car.di dato po~ el PRI retome los 

objctivo5 señalados. dectacando l~ ~ecupcraci6~ ~inmediata" del 

sal.ario lo prioritario de la po:f~ica labor~l. y la 

utilización del superávit fisc~l el gobierno propicie la reactivación 

económica y apoye acciones encaminadas promo·-~er el empleo y a 

mejorar el nivel de vida de la población. que el.l.o implique 

quebrantar la estricta dj sciplina e~ el control pre.supuestal". (11) 

(11) Gerardo, Gon:::á.lez Cháve::::, "PECE: ¿y la recuperación sa.laria.l: 

cuando?, en Moment::p Ec:on6m:icQ, enero-febrero, 1994. p. J 
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En enero de 1994 apenas tres meses después de iniciada la 

segunda etapa del Nuevo PECE, la política económica se encontraba 

cuestionada por el levantamiento armado denominado EZLN (Ejército 

Zapatista de liberación Nacional) El asesinato de Luis Donaldo 

Colosio, en marzo, entonces candidato del PR1 a la presidencia, hizo 

la situación más tensa y dificil_ Los créditon obtenidos y las 

supuestas inversiones extranjeras se encontraban en peligro. 

Pdra abril, según José Rangcl; "A finales del mes de abril. 

el secretario de Comercio y Fomento Industriu.l., Jaime Serra, informó 

que en el primer trimestre del año el ingreso de invürsión extranjera 

a1 pais logró en nuevo récord. Du~antc 1os treo meses ingresaron más 

de 5 mi1 millones de d6larec. Sin embargo, ente récord incluye que 

el mes de marzo el monto disminuyó sensiblemente y, ni ne incluye la 

salida de capital, el resultado neto en negativo al pais. No hay 

datos oficiales, pe:.--o algunas versiones estiman que entre marzo y 

abril pudieron haber salido hasta 10 mil millones de dólares, lo que 

hace que las reservas internacionales del Banco de México 

encuentren al nivel que tuvieron a :finales de 1993, dlrededor de 25 

mil millones de dólares cuando a fines de febrero se estim.::tba que 

éstas llegaron cercanas a los 30 mil ~illcnes de d6lares. 

Escados Unidos y Canadá hicieron fuerte México de 

inmediato para garantizar la estabilidad del peso y los ministros de 

finanzas de loa tres paises anunciaron "superfcndo" de 9 mil 

millones de dólares que permitirá aislar a la región ~rente a choques 

externos. Este acuerdo amplió la linea de crédito por 6 mil millones 



de d61ares que e1 gobierno mexicano activó de inmediato en el. momento 

posterior a 1a muerte de Co1osio." (12) 

Bata era la situación que imperaba. mientras por otro lado 

se 1l.eva.ban cabo lao campañas electorales de los diferentes 

candi da toa a 1a presidencia. situación que se hacía cada vez mCis 

importante debido al acercamiento de la fecha de elección. 

Cada candidato intensificó campaña y ma.nej 6 sus 

propuestas de can"lbio pura la economía mexicana para que está fuera 

más competitiva y eficiente. 

Aunque el objetivo p~incipal. en esos momenton no el 

Pacto sino asegurar por parte del PRI que- su candidato ganara la 

elección y poder seguir con la política neol1beral implantada en el 

sexenio de Miguel de la M.:tdrid Hurt.ado y en el sexenio por concluir 

de Carlos SalinaG de Gortari. 

En 1994 el régimen saliente mantiene 1.a imagen de una 

economía estable y sana. A la cual contribuían sobremanera los medio~ 

financieros. Según Irma Manri.que: "Loe capitaleG han intentado asumir 

desde entonceD la recto=ia y la recponoubilidad de la economía. en 

(12} José. Rangel.. "J .. a economía mexicana en el primer trimestre de 
l.994 y sus perspectivas en el. co::-to plazo" en Momgntp Eccn6~, 
Mayo-junio 1994. p. 29 
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tanto que al Estado se tiende a reducirlo a simple garante del libre 

mercado. En este entorno ubica el mencionado proceso de 

modernización, conforme al cual liberaliza y reprivatiza la 

econom.fa partir de una ampli.a apertura producti.va. comercial y 

financiera que ha ido proporcionando un mayor poder monopólico a 

algunas fracciones del capital, particularmente ias vinculadas co~ la 

esfera financiera.n (13) 

Con ello quedaba de manifiesto que la proporción de 

crecimicnt:.o pudo satisfacer la dernündu de empleos que requcria la 

sociedad. 

Al respecto, Jaime B.:iutista mencionaba: "En EJuma, con la 

estrategia económica impu~ota :'-'léxico po::::- lu adminiscración 

aalinic:ta nin duda logró, por lado, ordenar las finanzas 

públicas, reeDtructurar la deuda púOlica externa y Qajar la inflación 

a un dígito mediante diversas accione~. las 'cuales van desde táctican 

del más reconocido y frio maquillaje financiero hanta campanas 

propagandísticas en escala mundial, pasando por la venta de empreoan 

paraeocatales estratégicas v estratégicas. Pcr el otro, el 

crecimiento económico fue inferior al propuesto, el desempleo y 

subernpleo crecieron y loa aalarios realeo de.sploma:::-on y 

consecuencia el ingreoo familiar. El balance de la estrategia 

"modernizadora" impulsada por la adminintrac.ión sa.linista ha dado 

resultado un alto costo social". fl4} 

(l.3} Irma. Manrique Campos. "Modernización financiera ¿sexena.l?", en 
Mqmeneo Económicq, noview.bre-dicicmbre J.994. p.32 
(14) Jaime, Bautista Romero, "La poli cica económica en México durante 
el sexenio 1989-l.994.'', t.1.Qm~. noviern.bre-di.c.iembre 
1994. p. 27 
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Desde otra perspectiva O. Sarahf Angeles dice: "E1 sexenio 

de Salinas caracteriza por 1a cuantiosa entrada de capital 

extranjero a1 pa~s. 

Entre 1989 y Julio de 1994, los flujos de inversión 

extranjera ascendieron a casi SO 000 millones de dólares, con lo cual 

duplicó la meca sexenal. Sin embargo, el grueso de esoa capitales 

se han colocado la bolsa de valores para aprovechar las altas 

tasas de interés que ofrece el gobierno. 

La inversión extranjera en carceril aumentó vcrt~calmentc 

el sexenio de Sa1inas: de represen e a::- 16. :::::\- del saldo en cuenta de 

capitales. pasó a 92. 3'\ en 1993. En cambio, la inversión extranjera 

directa ha mostrado l~ tendencia contraria, pues de representar 99.9~ 

de la cuenta de capitales en 1989 pasó a 15.g\ en 1993. 

De loo 10 000 millones de inversión cxtranJera que ingresó 

entre enero y oeptiem.brc de 1994 según el sexto informe de gobierno. 

hasta agosto solamente 4 431.B millones fueron directa. 

El total acumulado de la inversión extranjera directa de 

1989 a agosto de 1994 fue de 28 175.~ rnilloncz de d6lares, de ellos. 

31.6\- ha ido a la industria m3nut.acturcra. 19.8% a transportes y 

comunicaciones, 19. 31> servicios comunales. 1.; . 5\- oervicios 

financieros. 10.B'l- a comercio, 0.8t. al sector ex::.ractivo y 0.7\- al 

agropecuario. Como puede observarse. durante el sexenio la mayor 

parte de la inversión extranjera directa se dirigió a los servicios." 

(15) 

(15} O. Sarahí. Ar:.gele::> Corra~JG, ";;.spec-:::.c:c; económicos cent:.ral.es de.:. 
neoliberalismo en el sexenio de Salinas". en MqmPntp Ecpp6nJjco, 
~oviembre-diciembre 1994. p. ~3 
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Sin duda este apoyo en inversión para el gobierno logró que 

no se desestabil.izará e1 pa!.s y se siguiera teniendo una fuente Oe 

apoyo p~ra una economía cada vez más en recesión; pero esta inversión 

es muy voláeil y hace vulnerable al oistema fi..nanciero~ porque al. 

presentarse inest:a.bilidad pol.itica u otro fenómeno se desalienta la 

inversión y emigran los capitaleo. 

En si, el planteamiento de la política do CSG fue abrir la 

~conomía mexicana y permit.ir que instal.aran México nuevas 

empresas extranjeras, sobie ::oda emprcsu.s que Ge dedican al. sector 

servicios, laB cual.es en su mayoría tiendas de aueoservicio; 

Ceras tantas empresas nacionales !:.ie unieron las extranjeras para 

poder subsistir y poder competir en cal.idad y precios. Con ello se 

acent:u6 la desigualdad en .lJ. dist.ribuci6n oel :::.:r:greso. 

Sin embargo, la evaluación de las polit:ica.:s aplicadas en 

CSG fueron de controversia, sobre todo al ~inalizar el sexenio y 

la espera del nuevo presidente que gobernará de 1994 al año 2000. 

Según Sergio Fadl Kuri: "En el Plan Naciona::!. de Desarrollo 

1989-1994 se definen como los grandes objetivos de pol~tica económica 

alcan~ar un crecimient:o sost:enido. qUe en los dos últimos a~os de la 

administración fuese de 6~. y una tasa de inflación similar a la de 

los principales socios come=ciales del país. El propósito último era 

establecer las condiciones para p~oveer a la población de mayores 

niveles de bieneDtar. La~ lineas generales de la estrategia económica 

han sido: a) la estabilización continua; bi la ampliación de la 



98 

disponibi1idad de recursos para la inversión, y e) la modernización 

económica. Las principales medidas que se adoptaron se pueden ag~par 

en dos vertienr.es: la primera es el cambio est ructura1, basado 

seis lineas de acción: liberalización comercial, nueva Ley de 

Inversión Extranjera, des incorporación de empresas públicas, 

desregulaci6n de mercados, modificación del régimen de propiedad de 

la tierra y regulación de monopolios (mediante la Ley de 

Competencia). La segunda es L:i política de estabilización, que se 

apoya la concertación oocial, la alineación de precios, el 

fortalecimiento de las finanzas públ.icas y la restructuración de la 

deuda externa." (16) 

Con ello puede decirse, la.s po:!.ít.icas con::.cnidas en el. PND 

aplicaron v que existieron tavor de 1.a inversión 

extranjera y el enriquecimiento de cu~ntos capitalistas 

seleccionados y adcptoG al Salinismo, Ju~tificando laG acciones en l.a 

búsqueda de l.a estabilización y crecimiento económico. 

Pero los bal.ancen de laG polí~ica.s no dejaban de estar a la 

orden del d!.a, y se hablaba desde el. producto por habic.ante pasando 

por el Indice de Precios al Consumidor hasta l.os niveles 

inflacionarios, en l.os que se manejaba la instauración de un sólo 

digito en inflación. S.in embargo, los logros numéricos no deben 

evaluados como buenos resultados, un proceso q-~e sentó las 

bases de program.as neoliberal.cs continuos. 

(l.6) Sergio, Fadl. Kuri, "1989-l.994, periodo de reversión de 
tendenciao y establecimiento de bases pora el desarrol.lo económico", 
en Mqmgpto Económico, noviembre-diciembr~ 1994. p. 3 
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Con l.o que quedó de rnaniCiesto que el sexenio sa.linista 

pudo conÍ::ener 1a inflación, pero levantó el crecimiento y el. 

empleo a las tasas necesarias para la población. 

En lo que se refiere al. poder adquioitivo de los salarios 

que no se recuperaron Mario J. Zepeda nos dice: "No parece posible 

por l.as siguientes ra:;:ones, simples y evidentes; l.) La inf1ac.i6n 

estimada para 1994 en el momento d<'..~ la :revisión del Pacto de octubre 

de 1993 (de 5\-). aludida por Salina:..;, y que- fue la base del aument:o 

"norm....:¡_l" de los ..-ii.:n.i~os (tambicn 'i'l.J rue reb<isada por la inflación 

real. Hoy, noviembre de 19~4, sabc:-noc quP l.:.. inflación del año 

será cercana d 7\. por lo que e~ !::cic.:1 -....·::..~u:.i:!.::..:;:ur que el aumento del 

m.fnimo, llamado no:::Tnal por Salin:i~. será inferior a la inflación real 

en cuando menos ::::% • Las o:: ras vi.::i.:..; del urgum!S'ntadas pe::-

Salinas íproduct:ivida.d. fioca.l, v :::;ubsid:!ou). po:::- peque~a 

dimenGión. con tra.b.:ijoG serán cufic:1cn~e~; p.:irc1 qi..:c el s.:ildrio mínimo 

logre alcanzar el monto en que Ja infloción real ouperó a. la ezperadu 

para 1994". (17} 

Por ello puede decirGe que la e·.·aluación de todo el sexenio 

y por los dat:.or> presen:::::ados, idea de que la situación 

económica para el común de la pobl.:ición era sumament:.e difíciJ.. 

mient:.ras que el discurso o!icidl se presentaban nümeroc da buenos 

resultados. 

{17) Mario J., Zepeda Mart:íne:-:., "Modc-rnismo neol.ibcr.:i.J. mexicano: 
lene.o e inequit:at.ivo {balance de un zcxenio) ", en MQ~con6mico, 
noviembre-diciembre J...994". p. lO 
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Aai era 1a situación económica del país y la que oe dejaba 

al. nuevo presidente, quien seguiría con esta política pactista y 

sobre todo con los mismos lineamientos de política contenidas en los 

pactos anteriores. Con ello seguiría perdiendo legitimidad. aunque 

final.menee consolidando el orden legal de las acciones 

gubernamentales. 

5 .4 _ MQVIMIJWTQS SQCIJ\LRS y pRsI.HGtTIMACION RyAJ.tlACION DRL SRXErilil.-

El. sector trabajador puede dejar de lado y reotarle 

importancia, porq1.1e, es donde ne rcsintío la política instaurada en 

el país: el grado de conflictividad y de movilización solo responden 

a la situación que vivía e.l país. Para evaluarla se utili:;!;aron 1.o.o 

mismos indicadorc.o (que el pasado) • que desde 

revisión salarial hasta la firma de contrato. 

EJ. número de conflictos marcaba el desacuerdo con la manera 

de J.J.cvar a cabo la política en cJ. país. el emplazamiento a hue.lga y 

l.as revisionen, hicieron necesarias para poder enfrentar J.aG 

condiciones economicas. 

Por e1lo, casual que J.o~ indicadoren de mayor 

importancia fueren, la rcvis:..ón salarial. y 1.a firma de contrato; el 

primero tiene que ;..·cr con e.l poder adgu.isitivo, el segur.do, sigr.ific6 

eJ. mantener el e~pleo y tener una fuente de recursos constance para 

enfrentar la crisis. Al respecto el siguiente cuadro. 
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EMPLAZAMIENTOS A HUELGA Y EL MOTIVO EN EL SEXENIO DE CSG. 
(Juridicción Federal). 

Motivo 1991 1992 1993 1994 

Revisión salarial 1861 957 1770 2785 
Revisión contractual 1535 848 1646 1-551 
Revisión de contrato-ley 1389 249 1411 152 
Violación al contrato 891 566 870 835 
Firma de contrato 1328 1070 1828 2165 
Otros 2 o 6 2 

TOTAL 7006 3690 7531 7490 

{18) 

El alto índice de emplazamiento.e huelga manten.!. a 

imp1.!.citoD otros problemas, su mayoría, .los relacionados con el 

nivel. de vida y el bienestar común; t:an sólo buceaba una 

negociación para que se mantuviera estable ou condición de vida. 

Debido a la concertuc.ión obrero- patronal, nuchoe de estos 

emp.la:z:amiencos encontraron soluc.ión, y c61-o un númc~o menor emplazó a 

huelga. Lo que signi tic6 lü gran c.:.ipaci.dad negoc1adora de los 

sectores; aunque eotu sólo lleve cabo través de los 

representantes_ Al respecto el Hig-t..:.iente cuadro. 

(18) El cuadro oe elaboro con información de. Sec:etaria del Trabajo 
y Previsión Social. Emplazamj ent:ov a huelga y h11el gaa ental lad.a..a......en 
la copt:ratación cqlectjva. 199~. p.p. 12-34 y EmplPQ salarios y 
relaciones Jahqrales. 1995. p.p. 29-34. 
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HUELGAS ESTALLADAS POR MOTIVO. (Jurisdicción Federal}. 

Motivo 

Revisión Salarial 
Revisión contractual 
Revisión contrato-ley 
Violación al contrato 
Firma. de contrato 
Otros 

TOTAL 

(19) 

.l.991 

27 
48 

o 
46 
15 

o 

136 

1992 

23 
36 

56 
18 

o 

1933 

32 
29 

o 
67 
27 

155 

1994 

12 
27 

o 
63 
14 

116 

De la manera en que se usaron estos indicadores podrf.amos 

incluir algunos más que interrelacionan, por ejemplo, la cantidad 

de obreros huelga, l.a horas de huelga, duración media de las 

huelgas, rum.::is y se et.ores, etc; sin ~mbargo. loe; m.:'"lncj actos los 

más representativoc y relacionados con los efectos de la política 

seguida en el país. 

(19) El cuadro se elaboro con información de, Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, EmplazarnjPntcs a huelgn y btiglgarr P'1talladas "'-"'D 
Ja c:ontrataci6n colectlva, 1992. p.p. 12-34 v El:Iu2l..ep 5alarjqs y 
relacioper,; lahqralr->s~ 1995, p.p. 29-34. 
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e o N e !! S I O N E S 

CQNCLUSIONBS GBNBRALBS 

- La legi.timación o deslegitimación evalua desde 1.a población, 

sobre lo bueno o lo malo, lo justo :i.· lo injusto de una pol.ítica. 

- Loa pactos económicoG fueron un proceso deslegitimador porque al 

cumplirse el ofrecimiento de bienestar la población, ésta los 

consideró 

Loa pactos eran propuesta juota, según el pl.anteamiento 

oficial., porque integraban a los secLores para que participaran en la 

definición de la política. Situación que otorgaba poco de 

legitimidad al gobierno, Gin embargo, los resultados no beneficiaron 

a los sectores sino que se concentró el. beneficio en unos cuantos. El 

resultado una política injusta. 

- Desde el. punto de vista de la pobl.ación la pol..itica económica es 

evaluada 

proporcione. 

ma.l.:i función de .los beneficios que 

- No todos los pactos son igualmente deslcgitimadores, oíno que unos 

más que otros. Menos des.1egit:.imadores PSE, Nuevo PECE, máa 

des.legitimadores PAC, PECE. 

- E.1 paso de PIRE a PAC constituye un esfuerzo de legitimación, 

hace más publica la politica, h~ciendo consenoo abierto gue 

distribuye 

aunque uólo 

los sectores la responsabilidad de las pol~ticas, 

suz representantes. 

- A pesar de lo~ esfuerzos del gobierno por estabilizar los precios 

clave, los precio~ de los particula~e~ superaban .lou de.1 go~ierno, lo 

que desat:aba. l.a inflación. 
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En la medida que para el neolibera1ismo, el salario. la 

burocracia. e1 gasto salud. educación ;,.• cul.tura {condicionea 

mínimas de bienestar} generan problemao, por el excesivo gaoto. 

proponen reducir gaotoo en estos rubros; pero al no funcionar l.o 

btiisico para la sociedad se puede cueGtionar la legicimidad. 

- La demanda social superó la oferta gubernamental y las políticas 

neol.iberalen implantadas México dfecc.aron la población. la 

situación económica, política y soc~al, originaron el cuestionamiento 

de la legitimidad gubernament~l. 

KN CUANTO A P.:IRE _ 

- El PIRE fue un instrumento para buscar leg~timación en la sociedad, 

pues proponía pasar de la usanza presidencialista, elaborar pol~ticas 

y tomar decisiones desde el ejecutivo 1a correlación de los 

sectores. Hecho que manifestaba abiertamente (antes era más 

cerrado) pero realmente los acuerdos aólo son entre los l.íderes o 

representantes de sector. 

- En l.a medida en que el objetivo cru. fortalecer la economía y 

implantó una política de aunteridad que caracterizó por 

fracaso: aumento de la deprez:i.6n económica. f.ug.:i de capi.t:ales, l.a 

d.ismi!"luci6n del salario, el desempleo. El P.IRE logró la 

1egitimaci6n para la cual fue creado. 

- Lo elemental. que; El program-:i se .:idecuó a 1.aG medidas del 

FMI que no son de apoyo al cr'2"cimiento Gir:o d0 asegurar el pago de la 

deuda externa y la penetración de c.:ipitales ext:ranJeros. 
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BN CUANTO A PAC. 

- Los resultados del PIRE y la caída del precio del petróleo hicieron 

necesario estilo de política: La política de concenso 

(pactista) que inagura el primer pacto económico PAC. 

- La eliminación de los permisos prevías de importación 1-i.beri::a las 

importaciones afectando a la industria nacional, lo que afectó los 

intereses de las empresas nacional y trabajadores de los 

afectados. 

En la medida en que el. "Plan Bak~r", soporte del PAC otorgaba 

créditos para pagar y como objetivo principal, pero ~os 

resultados fueron estancamiento y mayor crecimiento de la deuda no se 

demootró las bondad0~ de su política 

- El :ingreso de México al G..1-'1.'rr fue el punto más rtlto de los acuerdos 

con el FMI. En donde se dcclegitirnab3 lu función gubernamental por 1a 

falta de promoción en el desarrollo de las ~xportucione~ y un crecido 

aumento de importacionc~; _ 

- El aumento en la demanda de dólares afecto la!.~ reservas del país 

ocasionando desconfian=-:a en loo instrumentos financieros lo que llevó 

al crack de la bol.ca en 1987. Sicuación que significó el fracaso d~l 

esfuerzo legitirnaaor a tr~vés d~l PAC_ 

KN CUANTO A PSR _ 

- La dependencia de las políticas del exterior y l~ imponibilidad de 

elegir rumbo crearon el PSE. Se deslegitirnaba por la 

influencia del exterio en lugar de hacer una política acorde las 

necesidades nacionales. 
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- E1 PSE tuvó mayor enfásia en: apertura comercial. y participación 

de1 Estado en programas de bienes y servicios. Este pacto fue uno de 

1os que menos des1egítimo porque se forta1cció un bienestar socia1 

desde sal.arios, precios y empleo. 

Los salarios se ajustaron er:. menor proporción que los precios, 

sir.uación que ·,n..-,.rc6 ei incumplimiento de las politicaG 

gubernament:.ales ocasionanc.lo deslcgitimidad en la::; deci!3iones. 

- La po1ítica de ajuste del PSE fracasó: La situación Ge con~roló por 

momento pero deapués li::: .. zo presente mucho más fuerte. 

Ocasionando deslcgitimación en las políticas gub~rnamentales. 

- No se impulsó el Gector productivo ni las exportaciones, que son 

elementos clave la. estabilización de precio::.; v factores 

primordiales para el crecimiento. 

Las políticas del PSB de corto plazo, por tanto, los 

inversionistas logro. Situación que 

legítima la trascendencia d~ las politic~s y cuestiona la capacidad 

del gobierno para enfrentJr lo~ probl~mas. 

- Cumplir los objetivos y dar apoyo al candidato del PRI eran los 

ob)etivos del r~sE, acción c.i..-ue definía un.:i continuidad de J.a política 

de conocnoo y rcfo::-zaba el proceco legititn.:id.Or. Debido los 

resultados. la contiunidad resultaba il~gítima. 

- Algo transcend:e-nt:.al en la historia polít:.ica de México t:ue: MMH y 

CSG acordaron la prolongnció~ de un pacto eotablecido, cuando por lo 

regular !.~e entra con u:-. nu&vo proyecco ddmini..strat:.ivo. (Cambia l.a 

fortna de enfrentar los proble:nas c:iu:-ique sean J.os m:..sm:=s). 
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BN CUANTO A PBCE -

El. PECE distribuye el costo del. ajuace en todos l.oc sectores. 

disminuye el bienestar social, ocasionando más deslegitimidad. 

- Con la desincorporación de empresas no prioritarias ni estratégicas 

se aceleró la apert:.ura comercial. Situación que ocasionó cierre de 

empresas. deDempleo y por tanto. deslegitimación. 

- CSG vio en el. capital privado, nacional e internacional, el factor 

de reactivación económica. En realidad. fue el que menos apoyó l.a 

reactivación económica. Además, cuestiona 1 a C"apac:idad de- las 

pol..fticas nacionales para fomentar· prod1Jctividad. 

La reprivatización cbliga lo::> capitales privados 

nuevas emprer;ar; sino c:xplota.r lar:: que y<J están y comprar J.au que el 

Estado ha saneado con :::-e-=ursos públicos. La que más resalto .fue 1.a de 

la banca. 

En 1992 J.as políticas del PECE no de relevancia, lo que 

resaltaba el Tr~~ado Tri1~ccr~l de Libre Comercio, es de 

esperarse que luc polícicao d~l pacto daban la baoe para la 

negociaci6n. 

- Con el triunfo de Bill Clinton en el marco del TLC ocasionó que a 

México se le pidieran concesioner; en: petróleo, t:inanzas, laboral# 

fiscal. y de infrestrcctura. Ab=icndose máo la economfa y cuestionando 

cada vez más las polft:icas de desarrolio nacional. 

BN CUANTO AL NUBVO PECE. 

- En 199.3 la recesión se hizo present:.~; 1.) El poder adquisitivo del 

salario disminuyó la demanda interna. 2} La apertura comercial con el 
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TLC provocó desequil.ibri.os en l.as accividades productivas. Acciones 

que cuescionaban la 1egicimidad porque afeccaban el bienestar social.. 

- La recesión no era aceptada por ningún sector. al contrario se 

daban cifran positivas de desarrollo económico. Sin embargo, cada 

sector pedia un mayor es=uerzo a los otros para solventar la criois y 

l.egitimar las políticas gubernamentales. 

La política del Nuevo PECE ocasionó: Dcopido de personal 

congel.amicnto de salarios, recorte preoupueotal.. La población fue la 

que más resintió el costo de la rcceGión y del ajuste económico, 

desl.egitimando loi:::; resulr_ado::; de la política económica. 

- Para 1994, l.a evaluación del sexenio de CSG se ennombreció: l ~ El 

levantamiento armado, Ejército Zapatista de Liberación nacional 

(EZLN) ::: ) El asesinao::.o de Luis Donaldo Coloaio. cuent:.ionando la 

est:abi1idad y la legitima.ción de los resultados de las pol.íticas 

instauradas. 

El triunfo de Ernest:.o Zedilla manifestó la continuidad de la 

política neoliberal 

política de consenso. 

resultados. 

establecida, t:ortaleciendo la l.egitimidad 

pero cuest:.ionando y deolegitimando los 
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