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INTRODUCCION 

Los acontecimientos que se han estado dando en fa década de los ochenta 

y los afios transcurrides de los noventa, han tocado los 4mbitos de la vida politica, 

econémica y social de los paises de! mundo actual. 

México no ha sido la excepcién a la dindmica mundial de cambio. El 

gobierno mexicano ha fomentado las condiciones necesarias que permitan una 

mayor participacién en la recepcién de capital financiero y comercial intemacional, 

para lo cual, implementa una serie de médidas bajo los lineamientos de los 

organismos financieros internacionales; Banco Mundial (BM), Fondo Monetario 

intemacional (FMI) y el Banco interamericano de Desarrollo (BID). 

Para dar una respuesta eficiente a la politica econémica sefialada por los 

organismos financieros intemacionales, el gobierno mexicano, entre otros 

recursos, instrumenta el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos 

de Norteamérica y Canada, bajo cuyas leyes, normas y criterios, se han sometido 

tanto la empresa privada como las propias politicas en la Administracién Publica, 

Las propuestas y acciones dentro de la administracién publica, han sido 

expuestos a través del Plan Nacional de Desarrollo, con la finalidad de modemizar 

los sistemas de administraci6n y operacién en las diversas dependencias de 

gobiemo. 

Con este propésito, ef presidente Miguel de ta Madrid, emite el Decreto. 

mediante el cual la Direccién General de Correos pasa a denominarse Servicio 

Postal Mexicano, cuya finalidad primordial es cumplir con los proyectos de 

- modernizacién y eficiencia de ios servicios de correos que permita enfrentar los 

retos de la apertura comercial.



Sin pretender hacer la critica facil sobre los hachos dados, busco describir y 

analizar de manera seria y disciplinada los acontecimientos, los cambios y 

tendencias que e] Organismo Servicio Postal Mexicano ha sufrido en el periodo 

contemplado. 

El interés por manejar el tema del Servicio Postal Mexicano ante el TLC, es 

debido principaimente a que tanto autoridades del Organismo, asi como 

funcionarios del gobierno mexicano en su discurso, manifestan constantemente la 

necesidad de transformar fas instituciones y organismos publicos para estar 

acorde con la dinamica de cambios mundiales que se estan presentando, creando 

de esta manera, condiciones afines a las necesidades de los centros comerciales 

y financieros de los paises desarroliados. 

Se busca encontrar: gpor qué e! discurso de autoridades se va alejando 

cada vez mas de la realidad que se vive ? ; cudles son los intereses individuales o 

de grupo que impiden el progreso de la sociedad en su conjunto y del trabajador 

postal en particular. 

Son varios y diversos los cuestionamientos que se pueden formular ante el 

proceso de cambio que se observa a nivel mundial, nacional y particular ; asi 

como la manera de cémo el gobierno mexicano enfrenta los acontecimientos y fa 

actitud que toman los funcionarios del gobierno mexicano ante las tendencias 

actuales. 

De esta forma, se abren los siguientes objetivos: 

1. Demostrar que ta estructura burocratica instrumentada por el régimen, limita y 

retarda el proyecto modemizador que el propio gobierno mexicano pretende 

llevar a cabo en el Servicio Postal Mexicano, teniendo que transformarse para 

dar cabida a los principios formulados en el Tratado de Libre Comercio .
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2. Formular propuesta para el cambio moderizador que el propio gobierno 

propone y promueve, con base en el andlisis de las contradicciones entre un 

organismo burocratico representativo de un Estado benefactor en contraste al 

Estado neoliberal presente. 

3. tdentificar que todos los cambios implican contradicciones. gCuales son las 

contradicciones fundamentales que e! Servicio Postal Mexicano enfrenta ante 

el Tratado de Libre Comercio y la relacién con su funcién en la sociedad? 

En consecuencia, se proponen las siguientes hipdtesis: 

1. El Servicio Postal Mexicano depende en sus programas y estrategia de las 

decisiones del gobierno, el cual, se encuentra limitado por el programa de 

ajuste econdémico dictaminado por organismos internacionales financieros. 

2. Los principios constitucionales de la exclusividad reservada en el servicio de 

correos para el Estado, no solo limita sino contradice los principios elementales 

de la apertura y competitividad expuestos en el Tratado de Libre Comercio. 

3. El servicio tradicional de correos es despiazado por la dinamica del capital y 

tecnologia aplicado a los medios de comunicacién. 

Tratando de identificar jos diversos factores que inducen y determinan los 

procesos de cambio efectuados en el periodo de investigacién; utilizo tres niveles 

para una mayor comprensién. 

Primer Nivel. Busco tener un panorama general de los acontecimientos 

mundiates, en donde destaca la desaparicién del llamado bloque socialista el cual 

permite que el escenario politico—militar sea modificado radicalmente, 

desvaneciéndose asi la contradiccién del mundo de la posguerra que se desarrollé 

en la constante lucha y confrontacién de los polos Este- Oeste.



Asi mismo una mayor “trasnacionalizacién” del capital y la apertura 

comercial , dio caracter y forma a la politica de diversos paises del orbe que 

finalmente se convierte en una tendencia generalizada, tanto como la figura de 

“globalizacién” y ta reestructuracion de tres “bloques econémicos” como zonas de 

influencia de las principales potencias mundiales. 

Los avances en la ciencia y la tecnologia, vienen a revolucionar los campos 

de fa robdtica, ingenieria genética, las comunicaciones y la informatica que 

permiten dar una gran movilidad a la actividad comercial y al capital, al grado de 

ser considerado dichos avances cientificotecnoldgicos como verdaderos 

“insumos’ en el proceso de desarrollo de las diversas actividades del hombre. 

Segundo Nivel. En este nivel se maneja el aspecto nacional. El proceso 

mediante el cual el gobierno mexicano a recomendaciones de los organismos 

financieros como el Fondo Monetarios Internacional (FM1}), inicia la ’renegociacién” 

de la deuda externa y con ello da principio al llamado neoliberalismo que tiene 

como principales actividades el! reducir el gasto publico y posteriormente el 

establecimiento de el Tratado de Libre Comercio con Canada y Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Tercer Nivel. En este tercer nivel describo las caracteristicas fundamentaies 

del Servicio Postal Mexicano, su estructura Legal, Operativa y Administrativa; asi 

como sus principales Indicadores. 

La idea de la investigacién es partir de lo general a lo particular. De! mundo 

cambiante de los afios ochenta y noventa que marcaron el fin de la guerra fria y un 

mayor dinamismo del capital y ios mercados; la existencia de nuevos paradigmas 

de democracia y funcién del Estado ante la dinamica de cambio mundial; periodo 

que se significé por ta tendencia de los paises en vias de desarrolio de voicarce 

en el pago de la deuda externa y a la aplicacién de los programas de ajuste. 

Tema tratado en el Capitulo |.



El capitulo Hl, se encuentra dedicado a los bloques econdémicos regionales, 

los cuales se encuentran representados principalmente por el blogue europso, con 

caracteristicas mas avanzadas y en forma mds integral; el bloque asiatico con 

una tendencia m4s de tipo econdémico-comercial y desde luego, el bloque 

norteamericano en el que se encuentra México, cuya representaci6n o 

instrumentacién es mediante e! Tratado de libre comercio entre Canada, Estados 

Unidos de Norteamérica y México. 

En e! capitulo !I!, se hace un seguimiento en las politicas aplicadas por los 

gobiemos mexicanos a partir de la influencia de las tendencias mundiales, en las 

que fos gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 

Zedillo, establecen como politica de gobierno el modelo denominado neoliberal; 

que tiene entre sus prioridades llevar a cabo, una disminucién sustancial del 

gasto publico, para to cual se establecen programas de descentralizaci6n y 

desincorporaci6n de empresas productivas y de servicio manejadas por el 

gobierno. 

El capitulo IV, est& dedicado al Tratado de Libre Comercio, en un contexto 

general, asf como las caracteristicas fundamentales de los paises firmantes, sus 

diferencias en el grado de desarrollo y en los intereses particulares. 

El capitulo V trata sobre fa aplicaci6n de capital y la tecnologia aplicados a 

los diversos medios de comunicacién que constituyen un gran apoyo a! dinamismo 

capitalista, a diferencia del poco o nulo impulso que se aplica al sistema de 

correos. 

La segunda parte corresponde ai Servicio Postal Mexicano (Sepomex), su 

estructura legal, administrativa, operativa; asi como los cambios que va sufriendo, 

en los indicadores mas significativos durante el periodo considerado. 

 



El capitulo VI, comprende las bases constitucionales y legales por e1 cual 

se rige el Organismo; primero como Direccién General de Correos y 

posteriormente como Servicio Postal Mexicano. 

El capitulo Vil, se dedica al aspecto administrativo, la estructura de toma de 

decisiones vertical constituida principalmente por una junta directiva y el director 

general, que se apoya en directores de drea y gerentes. 

En el capitulo Vili, se encuentra comprendido lo relacionado con la materia 

postal, sus caracteristicas, vias de encaminamiento, modalidad ; asi como los 

diversos servicios adicionales. 

Para el capitulo IX, se tiene el proceso operative , la recepcién de la 

materia postal, el procesamiento al que se somete, su traslado, y finalmente las 

diversas formas de entrega que se realizan al usuario. 

Uno de los aspectos que nos permite ver los cambios que se dan durante el 

periodo estudiado, son los indicadores estadisticos que se presentan en el 

capitulo X, en donde se puede observar principalmente las cantidades de 

correspondencia, asi como los recortes de personal o los movimientos que 

presentan en dicho periodo en la creacién o disminucién de puntos de servicio 

(oficinas de correos), y los cambios en la preferencia de los distintos servicios que 

presta Sepomex. 
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CAPITULO! 

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

Aun cuando los acontecimientos que se han estado dando principalmente a 

finales de los afios ochenta y principio de los noventa, no se pueden dar como 

hechos terminados y completamente definidos; si han adquirido caracteristicas 

propias que hacen advertir un proceso sumamente compiejo, puesto que “incluye 

tanto fenédmenos nuevos como también nuevos vinculos entre los fenémenos 

preexistentes"’ que indican cambios en el orden econdmico, politico y social 

establecido. 

Buscando tener un acercamiento mayor de nuestra realidad actual, se trata 

de encontrar las caracteristicas sustanciales, permanentes, que permitan tener 

una respuesta coherente y definida de los cambios que se presentan en nuestra 

sociedad, de los cuales muchas veces somos testigos inertes. 

También es necesario tomar en cuenta la rapidez con que los 

acontecimientos se han estado sucediendo; asi como los rasgos extremos que 

han alcanzado, desde la globalizaci6n comercial y econémica hasta la 

disgregaci6n politica de los extremos de la violencia armada; desde las grandes 

potencias y algunos individuos que ostentan también grandes riquezas, hasta la 

contraposicion de una inmensa mayoria, tanto de individuos como de naciones, 

que se encuentran en un estado de pobreza realmente preocupante. 

Podemos ver que los cambios econdmicos, politicos y sociales que afectan 

a la sociedad , de ninguna manera son privativos de grupos 0 paises en particular, 

' Estay Reyno, Jaime,La reestructuracién Mundial y América Latina, Introduccién. {IE UNAM. México. 
1993. Pag. IL. 

It 

 



sino que involucran sin excepcién a “todos los paises y a todos los pueblos, 

independientemente de su ubicacién en el mundo y su nivel de desarrollo”? 

El “Nuevo Orden Mundial” se puede considerar como un conjunto de 

interrelaciones entre Estados-Naciones que en el contexto politico, econdémico y 

social se hacen presentes en un determinado momento de! desarrollo de! modelo 

capitalista de produccién. 

Aunque para personajes como Fidel Castro, el nuevo orden mundial “debe 

significar relaciones de intercambio justo para todos tos paises”,? lo que permitiria 

a los paises pobres deshacerse de la pesada carga que significa el pago de los 

intereses de la deuda externa, tanto como ta lacerante pobreza que mantiene 

subyugado a la mayoria de los paises pobres hacia los paises ricos, como se 

puede observar en el Cuadro | del anexo | para el caso de América Latina y Asia 

en el Afio de 1989. 

Las naciones se encuentran en un grado de interrelacién cada dia mas 

estrecha, pero diametralmente opuestas al tener condiciones de dependencia y 

sujecion de los paises pobres hacia los ricos, por lo que Fidel Castro prapone “un 

orden econémico mas justo, solicitando mejores precios para nuestros productos, 

préstamos y recursos para el desarrollo’, que permitan un verdadero orden 

mundial. 

Sin embargo, tos anhelos de un cambio que beneficiara a los paises mas 

pobres, fue cancelada para dar lugar a “el nuevo marco (en donde) se han 

generalizado ios criterios de mercado, el replanteamiento de la funcion del Estado, 

la vinculacién mas estrecha al sistema internaciona!",® con efectos econdémicos, 

? Ferrer, Aldo, “América Latina y cl Orden Mundial”. Investigacién Economica. 1992, nim. 202. Pag, 30. 

3 Castro, Fidel. “Entrevista concedida a ...”Excelsior. México, 21 de marzo de 1985, pag. 56 
‘Ibid. 
5 Ferrer, Aldo. “América Latina y ef Orden Mundial”. Investigacién Econémica. Niim. 202. México. 

Octubre-diciembre. 1992, pag. 50. 
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politicos, militares e ideolégicos y en consecuencia, {a desaparicién, de la 

confrontacién radical Este-Oeste, de fos polos opuestos del capitalismo y et 

socialismo. 

Asimismo, en los afios ochenta los procesos praductivos fueron fuertemente 

estimulados por los cambios cientificos- tecnolégicos en los campos de la robotica, 

ingenieria genética, las comunicaciones e informatica. 

Es también los “medios de comunicaci6n que permiten la integraci6n global 

0 globalizaci6én que distingue al nuevo orden mundial’® y que da caracter a una 

mayor tendencia a la integracién de ta economia mundial en un mayor despliegue 

del capital comercial, pero fundamentalmente capital financiero. 

La relacién entre el capital y el trabajo también fue drasticamente afectada 

en perjuicio de jos intereses del trabajador, puesto que “se incrementé fa 

intensidad de! trabajo, disminuyé la parte correspondiente en los salarios en el 

valor nuevo generado, se redujeron los beneficios sociales, aumentando la 

pobreza y el desempleo, y fueron afios de acoso y retroceso de los sindicatos y 

otras formas de organizacién de los trabajadores’,” teniendo como justificacién 

generalmente, el alcanzar altos niveles de “producci6n” para poder competir en tos 

Tecientes mercados de la “globalizaci6n’. 

Los afios ochenta y noventas, también fueron sefalados por e! surgimiento 

de nuevos paradigmas en diversas areas como los Derechos humanos, medio 

ambiente y ecologia; la consotidacién del paradigma democratico como uno de los 

valores aceptados a escala internacional que dan fuerza a una mayor correlacién y 

dependencia entre los diversos paises del mundo. 

  

® Davila Aldas, Francisco, Globalizacién, Integracién y Militarismo en América Latina. XX Congreso de 

Sociologia. México. Octubre de 1996. Pag. 2. 
7 Estay Reyno, Jaime. La Reestricturacién Mundial y América Latina. “América Latina ante el cambio 
toundial”, IIE UNAM. México. 1993. Pag. 27. 
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No se puede dejar pasar por alto, que ef “nuevo orden mundial’ no ha 

Modificado en forma alguna las condiciones de subdesarrollo, dependencia y 

pobreza en que se encuentran la mayor cantidad de paises, al contrario, ha 

agudizado los problemas y beneficiado a las grandes potencias, quienes se 

encargan de aplicar disefios econémico-politico para sus propios intereses. 

Asi, ef Nuevo Orden Mundial séfo ha significado una redefinicién de los 

espacios dominados por el capital, donde prevalece el imperio absoluto del 

mercado y la agudizacién de las desigualdades entre los individuos y naciones. 

4 

 



1.1 CAMBIOS POLITICOS-IDEOLOGICOS 

La segunda guerra mundial habia fortalecido el liderazgo econdmico, 

politico y militar de fos Estados Unidos de Norteamérica como consecuencia de 

los resultados del conflicto, en la que la solucién se definié por la via de las armas 

entre los paises poderosos. Es pues la formalizacién de los problemas que 

involucran si no ta totalidad de fos paises, si a un numero cada vez mayor, en un 

asunto comun. 

La creaci6én de la Organizaci6n de Naciones Unidas (ONU), que se 

encargaria de dirimir los conflictos entre las naciones para evitar posibles 

enfrentamientos; tanto como el Fondo Monetario Internacional (FMI) encargado de 

“promover la consulta y cooperacién en problemas monetarios, ademas de facilitar 

la expansién y el crecimiento equilibrado del comercio"®, se han convertido en 

verdaderos instrumento de la defensa de los intereses norteamericanos. 

Estos hechos desde luego se presentan como actos de buenas intenciones, 

pero la realidad fue muy diferente, puesto que "Estados Unidos de Norteamérica 

efa la naci6n mas poderosa y como tal dicté sus normas, creando un sistema 

acorde con sus intereses, que sirviéd para mantener y ampliar su liderazgo”®. 

Las diversas intervenciones militares en Corea, Guatemala, Vietnam, 

Repubtica Dominicana eran plenamente justificadas por los Estados Unidos de 

Norteamérica mediante “las premisas: a) de que estan inspiradas por jos 

® Noyola, Juan F, “El Fondo Monetario internacional”. Investigacién Econémica. México, enero-marzo de 
1985, nam, 171, pig.366. 

* Ibid. 
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comunistas, y b) de que son preducto del movimiento de una potencia hosti! a los 

Estados Unidos”? 

Con el fin de reforzar stu hegemonia econémica y politica, jos Estados 

Unidos de Norteamérica crean todo un sistema militar de ocupacién al establecer 

“una amplia red de bases militares en todo el mundo, pero principalmente a los 

alrededores de la Unién Soviética, ademas de una guerra fria contra el 

comunismo, dirigida a aislar e impedir los movimientos revolucionarios y su 

desarrolio”"! 

Contando con la tecnologia y hegemonia econémica norteamericana, 

Ronaid Reagen realiza una gran concentracién de armas y crea nuevos retos para 

los grupos apoyados por los sovieticos en las naciones emergentées y paises bajo 

su influencia como: Vietnam del Sur, Angola, Laos, Yemen del Sur, Etipia, 

Mozambique, Granada, Nicaragua y Afganistan. 

Siguiendo la linea de agresividad, Ronald Reagan anuncia en marzo de 

1983, la creaci6n de la Iniciativa de la Defensa Estratégica (SDF) , que se referia 

a un nuevo programa de investigacién y despliegue eventual de misiles, que 

prometian , en palabras del propio Reagan, “hacer obsoletas las armas nucleares’. 

Por su parte el Secretario General Soviético Yuri Andropov afirmé que el 

programa de la Iniciativa de ta Defensa Estratégica de Reagan era “un intento por 

desarmar a la URSS”, como una persepcién més aguda de fa politica de Reagan, 

pero como dice Kiva Maidanik, “la situacién empeoré mas todavia, por que una 

vez que -en gran parte por una tonteria nuestra- desbrozamos el camino a los 

  

' Friedman, Wolfagang. “Las prioridadcs nacionales y ta intervencién :aspectos politicos, morales y 
legates” Estados Unidos ante su crisis. Siglo XXI editores. México. Pag 63, 1967. 
” Ceveita Gamez, José Luis.” La economia contempordnea de Estados Unidos y su influencia en el Tercer 
Mundo”. Problemas del Desarrollo. México. HE-UNAM: pag. 10. 
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norteamericanos para instalaran los cohetes de medio alcance en Europa’’”. 

Como una clara posicién de avance en la estrategia norteamericana. 

El ascenso a! poder en ja Unién Soviética de Mijait_ Gorbachov a principios 

de 1985, da un nuevo giro a las relaciones internacionales y a la propia estructura 

interna del federado soviético al poner en marcha la perestroika que “se trataba de 

un proceso de reformas profundas iniciadas e instrumentadas desde arriba, en 

una situacién muy paradéjica, por que fue e! jefe supremo del aparato superior de! 

Estado quien dio inicio a reformas que de ser puestas en practica completamente, 

tendrian que acabar con el poder de ese propio aparato”.'* 

Las reuniones de Mijail Gorbachov y Ronald Reagan en Ginebra en 1985 y 

en Reikiavik en octubre de 1986, giraron alrededor del retiro de las tropas 

soviéticas de Afganistan y presentan propuestas para que las dos superpotencias 

disminuyeran en forma significativa sus arsenales nucleares, a la ves de moderar 

la competencia ideoldgica en el mundo entero. 

El avance en dichos encuentros tienen como resultado {a firma del Tratado 

de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) , con el cual, tas dos 

superpotencias acordaban, por primera vez, eliminar toda clase de armas 

nucleares. El cual fue firmado en Washington D.C. en diciembre de 1987. 

El viaje de Ronald Reagan aja puerta de Brandenburgo, Alemania el 12 de 

junio de 1987 y la visita a Moscu en mayo de 1988, se presentan como actos de 

presi6n en contra de Gorbachov puesto que a partir de ésta ultima fecha, las 

tropas soviéticas empezaron a salir de Afganistan y posteriormente de Etiopia, 

Angola y Camboya. 

Maidanik, Kiva. De la perestroika al golpe de estado. Ed. Nuestro Tiempo. México. 1992. Pag. 103. 
Wy: 

Tbid. 
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Los polos opuestos estaban cada dia mas cerca uno del otro. Los 
acontecimientos con que inicia 1989, del 17 al 19 de enero en la clausura de /a 
tercera conferencia sobre seguridad y cooperacién en Europa llevada acabo en 
Viena. “Los dieciséis paises de fa OTAN (Organizacién del Tratado del Atlantico 
Norte) y los siete del Pacto de Varsovia reciben el mandato para abrir 
negociaciones sobre el desarme de las fuerzas convencionales”"*. Para que el dia 
30 del mismo mes el Pacto de Varsovia publicara un informe detallado sobre sus 
fuerzas y siguiendo fa misma actitud de la Unién Soviética,; Checostovaquia, fa 
Republica Democratica Alemana, Bulgaria, anunciaran reducciones unilaterales de 
su potencia militar. 

Cumpliendo los acuerdos de Ginebra de 1988, el 15 de febrero de 1989 
termina la evacuacién de Afganistan de tas tropas soviéticas, en tanto que el 11 de 
mayo del mismo afio "Gorbachov anunciaba el retiro unilaterat de quinientos 
cohetes tacticos de cabeza nuclear en Europa’'®, Por su parte fa Organizacién del 
Tratado del Atléntico Norte acepta una reduccién parcial de las armas nucleares 
de corto alcance e1 29 de mayo, como respuesta a la actitud asumida por los 
miembros del Pacto de Varsovia, y de acuerdo a la tercera conferencia sobre 
seguridad y cooperacién en Europa del mes de enero anterior. 

Son multiples y diversos los acontecimientos de 1989, sobresaliendo la 
apertura de la frontera de la Republica Democratica Alemana y del Muro de Berlin, 
el" 9 de noviembre en que millones de ciudadanos cruzan !a frontera en los dias 

que siguen “,"© 

El planteamiento de una nueva relaci6n entre ia URSS y fos paises de 

Europa Oriental, condujo ante !a reunificacién de las Alemanias el colapso de la 

  

id. 
* bid. 
*© Semo, Enrique. “Doce meses que cambiaron a Europa del Este”. Cuadernos Politicos. Ed. Era. México. 
Enero — agosto. 1990. Pag. 8. : 
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coaticién militar que era el espejo en que la Organizacién del Tratado del Atlantico 

Norte se reflejaba. El Pacto de Varsovia dejé de existir un poco después de que 

se concretara la unificacién Alemana, y en agosto de 1994, los uitimos reductos de 

las tropas del ex- ejercito rojo, abandons el territorio aleman. 

En mayo de 1997, tiene lugar la firma de un acuerdo histérico entre Rusia, 

presidida ya por Boris Yeltsin, que permitia la amptiacién de la Organizaci6n de! 

Tratado del Atlantico Norte a los paises del antiguo bloque soviético, sin que 

interviniera Rusia, acuerdo que fue ratificado en Paris el 28 de mayo , con lo que 

se considera que dicho pais y e! organismo dejaban de ser en definitivo enemigos 

y por lo tanto ef término de la guerra fria y de un ciclo en la historia. 

El derrumbe de la unién Soviética no solamente fue una derrota en el 

terreno militar, econémico y politico, ante tos paises de Occidente, al mismo 

tiempo se considera una derrota ideolégica, por que impticé también la victoria del 

pensamiento liberal — democrdtico. El liberalismo, en todas las acepciones. 
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1.2 AVANCES TECNOLOGICOS 

Los paises en la estrategia de la inclusién en la dinamica de la 

globalizacién econdémica comercial, buscan disefiar e instrumentar mecanismos 

que les permitan adoptar programas eficientes que logren obtener los objetivos 

que se buscan. 

Los esfuerzos de los paises pobres y en via de desarrollo para entrar a la 

dinamica de los paises avanzados debe ser importante, un reto que no se puede 

evadir, pero que sin embargo, debe ser mas integral, buscando una “estrecha 

vinculacién de la educacién con todos [os niveles, planes de educacién continua, 

sistemas de produccién y organizacién, las fuentes de financiamiento privadas y 

publicas, los sistemas de informacion cientifica y sobre todo estimulos fiscales"”” 

Los cambios tecnolégicos y su influencia en la produccién tanto como en 

flujos de informacién, ha sido ef factor determinante para la transformacién 

paulatina de la evolucién industrial a escala mundial, como a nivel local. 

Para los paises latinoamericanos sobre todo, la década de los ochenta se 

ha caracterizado por el avenimiento de nuevas tecnologias, que inyectaron mayor 

dinamismo a dicha evolucién econdémica mundial. Donde la industria electronica 

comenzé a adquirir una mayor importancia, puesto que “la integracién de las 

telecomunicaciones, !a informatica y la electronica de consumo permitieron ampliar 

la comunicacién humana y acelerar los intercambios de informacién’"®, hecho que 

tradujo no solamente en el ahorro de tiempo y costos para la empresa, sino en el 

manejo de una mayor informacién y aplicacién del conocimiento humano. 

  

7 Guadarrama, José de Jesis. “La Bisqueda de ia Tecnologia Nacional.” Ej Financiero, México, Lunes 5 de 
abril de 1993, pag. 36. 
8 Argiielles Almonte, Abel. “La integracién de tas comunicaciones ” El financiero. México, Viernes 31 de 

encro de 1997, pag. 7A 
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Sin duda que el surgimiento de nuevas tecnologias digitales y de 

comprensi6n de sefales ampliaron substancialmente fos horizontes de las 

telecomunicaciones, que asi, permite la posibilidades de transmitir e intercambiar 

voz, imagen, datos y textos entre diversos individuos y desde cualquier parte del 

mundo. 

Sin embargo, la intencién de socializar la informacién, no es por el solo 

hecho de enriquecer el conocimiento universal, se persigue también “elevar la 

competitividad productiva’’, lo que permite observar fa tendencia a un desarrollo 

de la sociedad con Ia finalidad de adaptar o condicionar una infraestructura 

nacional a la tendencia “modernizadora’ del capital internacional. 

De alli que el Banco Mundial destaque una doble “funcionalidad” entre la 

apertura econdémica y el cambio tecnoldgico, “Primero aumento de la competencia 

mundiai y aumento de la demanda de tecnologia nueva. En segundo lugar, la 

oferta de la nueva tecnologia queda determinada por el grado de integracién que 

los paises tienen en la econémica mundial’”°, con lo que se manifiesta la firme 

decisién de fortalecer la infraestructura necesaria para la ampliacién y desarrollo 

del capital, en deprimento de las necesidades urgentes de la poblacién 

mayoritaria arrastrada cada vez mas a la pobreza. 

El avance de los medios de comunicacién y transporte ha permitido una 

mayor agilizaci6n de todos los procesos que involucran a la actividad econdmica, 

financiera y comercial, hecho que conlleva a ta intermacionalizacién y 

globalizacién que distingue a nuestros dias, puesto que “el progreso técnico 

permite un avance sin limites de aplicacién en todos los érdenes de la actividad 

humana. Las comunicaciones entre los individuos y tas naciones se encuentran 

'® Acosta Martinez, Fernando “La infraestructura de comunicaciones y transportes como el factor de 
desarrollo regional”. El financiero, México, Viernes 31 de enero de 1997, pag. 17A. 
?° Guadarrama H. Jesus. “Incapacidad Gubernamental en la Investigacién Y Desarrolio”. E! Financiero, 
México, Lunes 13 de septiembre de 1993, pdg. 42. 
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ante una nueva perspectiva inscrita y definida por el surgimiento de las nuevas 

tecnologias"". 

Las distancias son cada dia mas cortas entre puntos que en otros tiempos 

no muy lejanos eran recorridos con la consiguiente pérdida de tiempo, en tanto 

que ahora, la empresa matriz toma decisiones a distancia de sus filiales sobre 

oferta y demanda de bienes y. servicios o precios de materias primas, en forma 

oportuna. 

La tecnologia aplicada directamente a la produccién, se distingue en esta 

etapa por sustitucién de mano de obra no calificada por mano de obra calificada y 

por “personal con alto nivel de formaci6n’™, por lo que se presenta también “una 

disminuci6n de ta participaci6én de las materias y de los productos primarios en ta 

produccién final’*, que viene a afectar directa e indirectamente a los paises 

pobres que fundan sus economias en la exportacién de materias primas y la 

produccién de éstos, mediante tecnologia atrasada y mano de obra barata. 

™ Palacios, N. Javier. “Enfoque”. El Financiero. México, Agosto 21 de 1991. Pag. 14 A 
2 Ferrer, Aldo, “América Latina y ¢f Orden Mundial.” Investigacién Econémica, México Octubre- diciembre 
de 1992, pag. $1, mim. 202. 
3 thid. 
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1.4 REDEFINICION DEL ESTADO 

El concepto de Estado constituye uno de los m&s complejos objetos de 

estudio, pues fa nacién que se tiene de Estado es diverso dependiendo de la 

disciplina y et método de andlisis que se utilice. Asi se pude considerar al Estado 

como la forma de organizacién que un grupo de individuos de una clase 

dominante hace valer sus intereses comunes en prejuicio de las demas clases 

sociales que permanecen desprotegidas. 

La teoria keynesiana del Estado que se caracteriza por su aspecto 

benefactor, se desarrollé principalmente de 1940 a 1970 mediante la intervencién 

de la politica macroeconémica, con el fin de “regular los ciclos de fa actividad 

econdémica y recuperar el pleno empleo"™. 

El propio Estado interviene, incluso, en ocasiones directas en aquellas 

areas productivas en las que se requieren grandes voluimenes de produccién y de 

inversion, asi como de apoyo técnico. 

La relacién Estado-Sociedad se sustenté en un pacto, en donde la 

burguesia reconocié a la clase trabajadora, “no solo como un costo de 

produccidn, sino mas bien como un factor de la demanda efectiva’™* 

Rompiendo asi, la nocién liberal que afirmaba que las fuerzas del mercado 

se encargarian de encontrar el equitibrio entre las diversas clases sociales; y el 

Estado se convierte en el protector de la clase trabajadora y de los desposeidos, 

  

* Villarreal, Rend. Liberatismo Social y Reforma del Estado, Nacional Financiera-FCE. México, 1993, pag, 
16. 

34 Gutiérrez. Garza, Esther, La crisis del Estado del biencstar {2), Siglo XXI Editorcs. México, pag , 12. 
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constituy6éndose en un “seguro para los trabajadores contra los efectos perversos 

de! mercado “* 

Con esas bases se crea el modelo Estado social de derecho, que se 

convierte en ei Estado democratico que sirve de ejemplo y guia de la recuperacién 

europea en la posguerra, lo que jleva “no solo a la prevencién de las crisis ciclicas 

del capitalismo, sino a la orientacién de fos mecanismos de mercado, a su 

regulacién y a la conformacién de un sistema de economia mixta’™, siendo asi el 

Estado benefactor de ta sociedad desprotegida, el corrector de las fallas del 

mercado que sirve de paradigma a los paises capitalistas de 1940 a 1970. 

A la crisis de tos afios setentas, aparece también como consecuencia la 

crisis fiscal e ideolégica del Estado del bienestar, ‘con lo que se van creando fas 

condiciones que dan base al nuevo ro! del Estado neoliberal. 

Suecia, uno de los paises que sirvieron de modelo det Estado benefactor ya 

presentaba serios problemas, por lo que Bo Sordersten sentenciaba que “en un 

par de afios, se desplomara como un colchén inflable"” 

La nueva cara del Estado sufre drdsticas reducciones en su 

reestructuraci6n al ser sometido a politicas de ajuste, de reforma, de 

modernizacién,de ta integracién deliberada de bloques 0 zonas multiestatates . de 

la misma manera que se van dando fendmenos parcialmente controlados de 

desintegracion y reintegracién de los Estados, de las clases y de las etnias. 

Las politicas de “ajuste” no se hicieron esperar en la aplicacién del modelo 

noeliberal en los paises desarrollados, con mayor impacto en los Estados Unidos 

  

* Gutiérrez Garza, Esther. La crisis del Estado del bienestar (2), Siglo XX1 Editores. 1988 México, pag. 25 . 

36 Villarreal, René. Liberalismo Social y Reforma del Estado, “El capitalismo Posmodemo: Hacia unaNueva 
Econémia”. Nacional Financera- FCE: México. 1993, pag 120. 
* Chavez, Marcos, “Adiés al Estado de! Bienestar”. El financiero. México, Viernes 16 de julio de 1993, pag . 
4, 
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Wolfensohn. que “un Estado eficaz es la piedra angular de toda economia ex 
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advierte que la reestructuracion del Estado atin no ha terminado. 

  
soni ap , 32. 

” . ico. j 26 de 
México, tater" BA ea, a Edad cone detonador de la economia.” El Financero. México . jueves 

Dolia, Estévez. . > 
junio de 1997, pag.22. 
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les, Participan en todos los mercados importantes de dinero y 

Is necesidades”®, 
modemidad. 

'o Estado-nacién ha tenido que ada piarse a las nuevas condiciones la nueva globalizacién + €N donde su Propia soberania ha sido tte el dinamismo mas agresivo dei capitalismo neoliberal, que exige 8 de capacidad 

un proceso que tiende a la homogeneizacién en tos planos 2Cial y politico, se debe tener en cuenta Ja existencia de algunos *S que tienden a entrentar a la homogeneizacién de valores, demas, que pugnaran por conservar estilos de vida distintos y por Pasado y sus valores amenazados por los nuevos patrones en donde habra nuevos movimientos Sociales que podran 2Spacios que le abre la globalizacién. 

lizacién no es un concepto que involucre e integre jos que se presentan entre los diversos paises del planeta, sino que ue enmarca diversos acontecimientos de la dinémica mundial}, 

  

izacién : un Proceso de cambio ineludible”, : Et Financicro, México. Miércoles 17 de 

NE    



del mercado mundial, en las que destacan: “NTT;AT&T;DBP Telekom, BT, France 

Telecom,Sip, Bell South, GTE’*’ entre otras, con lo que se puede observar que la 

globalizaci6n no solamente “integra” sino que crea verdaderas y complejas 

contradicciones. 

La propia FAO (Organizacién para ia Agricultura y la Alimentacién), 

considera que “actualmente 20 por ciento de la poblacién mas rica de] mundo 

recibe 83 por ciento de los ingresos mundiales generados, mientras que al 

restante 80 por ciento solo corresponde 17 por ciento”. Asimismo, “mas de mil 

millones de personas en e] mundo padecen pobreza, alrededor de 800 millones 

sufre desnutricién y mas de 200 millones presentan carencia de 

micronutrientes"®. 

El triunfo proclamado de la gran empresa, basado ya no en la competencia 

tradicional de bienes y servicios en el mercado, sino es acompafiado de los 

avances tecnolégicos de la informatica, de los servicios financieros y de la 

comercializaci6n no puede competir. No puede entrar a la economia excluyente, 

diferenciadora, injusta y empobrecedora que distingue a la gran empresa de hoy 

en dia. 

Por tal razé6n, “los regimenes globalitarios (que) descansan en los dogmas 

de la globalizacién y det pensamiento tnico, no admiten ninguna otra politica 

econémica, subordinando los derechos sociales dei ciudadano a fa razén 

competitiva y abandonan a tos mercados financieros la direccién total de las 

actividades de !a sociedades dominada”™. Polarizado mediante la globalizacion la 

pobreza y la riqueza de las sociedades, lo que a su vez, ha creado un mayor 

rezago del.desarrolio de la sociedad en su conjunto. 

’ Guadarrama, J de J. “En manos de 10...” El Financiero, México. Martes 15 de Marzo de 1994, 
# Montiel Ruiz, Martha Beatriz. “La pobreza, lamentable tema de actualidad.”Et Financiero. México,Martes 
25 de octubre de 1994,pag. 39°. 
*° Ramonet, Ignacio.”Los dogmas de la Globalizacién” El Financiero de Le Monde Diplomatique. México. 
Enero de 1997,pag.7. 
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CAPITULO IL. 

BLOQUES ECONOMICOS 

Los cambios acelerados y desconcertantes que se manifiestan hoy en dia, 

de ninguna manera son facil de reflexion, pues la tendencia integradora 

hemisférica, adquiere importancia especial en la formaciédn de bloques 

econdémicos. Sin embargo, la conformacién de bloques econémicos no es reciente, 

aun cuando “la nocién de bloque ecandmico no es hoy la misma que cuando el 

término se acufié en los afios treinta, cuando Ics bloques tuvieron un significado 

marcadamente restrictivo de! comercio y los pagos”™ 

Ahora los bloques tienen la caracteristica de ser el resultado de la falta de 

capacidad y sensibilidad por parte de los principales paises desarrollados que, al 

no llegar a un acuerdo multilaterales dan forma y estructura a los bloques 

econémicos de caracter bilateral que en cierta manera caen en contradiccién con 

la tendencia de globalizacion. 

Los propios paises desarrollados buscan tener una mayor injerencia en 

todos los paises del orbe en las diferentes areas de la economia y de los 

mercados, se da una mayor interrelacién de la misma manera que una mayor 

interdependencia con la formacién de bloques, Ilegando a constituirse en 

“verdaderas islas de proteccionismo, de aprobacion de tos recursos naturales y 

humanos; asi como de! manejo y administracién de las diferentes actividades 

productivas” ® 

La globalizacién como proceso econémico que trata de abarcar todos los 

sectores de la produccidn, reactiva los mecanismos de defensa de los paises que 

  

» Urquidi, Victor L. “México ante los bloques regionaies”. Méxivo ante ¢l libre comercio con América del 
Norte. El Colegio de México. México. 1993, Pag. 58 
5' Davila Aldas, Francisco R. Globalizacién Integracién y Militarismo en América Latina, XX Congreso 
Latinoamericano ae Sociologia. México. 2 ~ 6 de octubre de-1995. Pag. 6. 
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de alguna manera se sienten mas débiles y que por lo tanto son desplazados de 

los mercados intemacionales, recurriendo de esta forma a medidas de protecci6én 

de sus espacios locales y formando bloques para la defensa de sus intereses. 

Asimismo, se ha tratado de justificar la existencia de bloques como el 

simple resultado de ta creciente liberacién de las economias, en donde “las 

fuerzas del mercado propician la complementacién natura! de fos procesos 

productivos”” Teniendo asi, 1a doble tendencia de la globalizacién y el 

proteccionismo de sus fronteras a paises que no sean miembros de ese bloque 

regional. 

Esta regionalizaci6n viene a ser constituida por el conjunto de paises que 

establecen fuertes lazos principalmente de tipo econémico, pero que también 

pueden ser de tipo politico, si no, en forma abierta, si de manera discrecional o 

informal. Ademas de contar con acuerdos legales de diversa indole. 

Et ejemplo mas destacado y con caracter mas formal y adelantado en sus 

proyectos, sin duda es el constituido por {a Uni6n Europea que va inciuso mas alta 

de un acuerdo de libre comercio y que tiene su inicio “en 1957 con el Tratado de 

Roma con seis paises: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo"** 

De ahi que ya cuente con instituciones politicas, administrativas y técnicas 

comunes. Y tenga en sus proyectos la creacién de nuevas condiciones para jas 

relaciones econdémicas regionates, de cooperacién y el fortalecimiento de 

instituciones politicas como: “EI Parlamento de Estrasburgo, Consejo de Ministros 

y la Comision de Bruselas”™* 

* Opalin, Leén. “Globalizacién y bloques cconémicos.” Ei Financiero, México. Viernes 15 de noviembre de 
1996, Pag. 8. 
3 Yachir, Faysal. “Bloques regionales en la economfa mundial”. Problemas de! Desarroflo. México. 
Octubre — diciembre de 1995. Vol. 26. Pag. 101. a 

Tid. 
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También existen factores que dificultan !a integracién, como pueden ser: un 

verdadero poder econémico europes, idiomas diferentes, diferencias culturales y 

religiosas, puesto que “los pueblos anglosajones y nérdicos (son) de tradicién 

protestante, los pueblos latinos de tradicién catélica y los pueblos griegos y, 

mariana los eslavos de tradicién ortodoxa” Hecho que puede retrasar una pronta 

soluci6n de unificacién. 

Ef Asia oriental otro de fos bloques importantes que representa, sin 

embargo, una experiencia diferente a la europea, ya que se trata de economias 

emergentes que tuvieron un proceso de desarroilo similar basado en un mismo 

modelo. 
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1.1 BLOQUE EUROPEO 

Uno de tos bloques tradicionales y mds representativos como tal, es sin 

duda, el europeo. E} cual, ha sido un bloque inducido desde el siglo XIX en que 

“bajo el patrocinio de Victor Hugo y Garibaidi y, mas tarde, el jurista aleman 

Lorimer’ *’, buscan una unificacién que para el propio Bismark resultaba una 

“ficcién insostenible”. 

A diferencia de otros bloques, el bloque europeo por una parte, ha sido 

desde el principio un bloque politicamente inducido, y las etapas sucesivas de su 

integracién han sido también el resultado de la voluntad politica de los paises 

europeos. Por otra parte, la Unidn considera una relacién mas integral, puesto que 

cuenta con instituciones politicas, administrativas y técnicas comunes, como el 

parlamento de Estrasburgo, el Consejo de los Ministros y la Comision de Bruselas. 

La reunién del Consejo de Europa en Copenague a finales de 1982, discute 

las medidas propuestas por la comisidn Europea para fortalecer ef mercado 

interno. Discusién que duré los dos afios siguientes, hasta junio de 1985 en que la 

Comisién presenta ante el Consejo el proyecto de unificacién que presupone “que 

los estados miembros acepten la abolicién de tas barreras de tado tipo, la 

armonizacién de las reglamentaciones, la aproximacién de la legislacién y los 

sistemas impositivos, fortalecer ia cooperacién de la legislacién y los sistemas 

impositivos, fortalecer la cooperacién monetaria y las medidas necesarias para 

estimutar a las empresas europeas a trabajar en conjunto"™. 

El proyecto de junio de 1985, tiene su concrecién con el Acta Unica 

Europea (AUE), que entra en vigor el 1 de julio de 1987 y cuyos objetivos son los 

siguientes: 

57 Levi Peza, Manuel. “Integracion Europea”. El Financiero, México, miércoles 6 de novicmbre de 1991 
58 Tussie, Diana y Casaburi, Gabriel. “Apertura y regulacién selectiva”. Investigacian Econémica. Num. 196. 
México. Abril - junio 1991. Pag. 39. 
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* El reforzamiento de la cohesién econdémica y social entre los Estados 

miembros. 

* La extensi6n de fa competencia comunitaria a ios Ambitos de 

investigacion, desarrollo tecnolégico y medio ambiente. 

+ La realizacién del Mercado Unico para el 31.12.1992. 

+ La confirmacién del objetivo de ia Unién Econémica y Monetaria 

(reafirmacion del Sistema Monetario Europeo), desarrollo de la Unidad Monetaria 

de Cuenta Corriente, Competencia Comunitaria en el Ambito de la politica social. 

Con el fin de darle seguimiento a {a unificacién monetaria, el 13 de abril de 

1989, se presenta el Plan Delors, cuyo contenido contempla las pautas marcadas 

por el plan Werner de 1970 y debatido el 26 y 27 de junio se !lega a Ja decisién 

final de ir progresivamente a la unién monetaria e impulsar la preparacién de una 

conferencia intergubernamental sobre la unidad monetaria durante 1990. 

Se pretende llevar a cabo la unién mediante diversas etapas, en las cuales 

la disciplina y coordinacién monetaria, y presupuestaria irian aumentando 

progresivamente. 

La primera etapa empieza en julio de 1990, “a raiz de la entrada en vigor de 

la completa liberaci6n de movimiento de capital entre los estados miembros. El 

proceso de liberalizacion continué en 1993 cuando fueron abolidas las 

restricciones relacionadas con el! libre movimiento de bienes, servicios y 

personas”. 

% Vijanne, Laura. “Hacia ta unién econémica y monetaria en Europa”. Economia Informa. Num. 261 México. 
Octubre de 1997, pag. 10, 
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La segunda etapa entra en vigor a partir de 1994, se caracteiza por que “los 
estados miembros de la Union Europea trataron de profundizar la cooperacién de 
las politicas econémicas y monetarias entre cada uno de ellos’ 

Al empezar fa segunda etapa, las feglas que gobiernan las finanzas, 

principalmente la politica econémica y la autonomia del banco central, entraron en 
vigor con cierta complacencia o libertad del Tratado de Maastricht. 

La tercera etapa esta contemplada a partir de enero de 1999, en donde el 

Banco Central europeo (BCE), conduciré una politica monetaria Unica en el drea 

de Unién Econémica y Monetaria, asi como el uso de una moneda tinica . 

  

© Ibid. 
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Para evitar mayores confrontaciones, Estados Unidos y Japén han llegado 

a una serie de acuerdos mediante los cuales los norteamericanos reciben bienes 

de consumo necesarios para gran parte de su produccién incluyendo ta militar, 

electrénica, rob6tica. En cambio Japén recibe mayormente alimentos y bebidas, 

productos materiates e industriales como algodén, plastico, aluminio y partes de 

motores de aviones. 

La dependencia externa es cada dia menor de los paises asidticos en 

termino de mercados como de capitales y tecnologia. La tendencia de 

regionalizaci6n esta mas relacionada con las necesidades internas en {os 

aspectos econdmicos 0 geopoliticos para el desarrollo a nivel nacional. 

B 

 



  

CAPITULO Hl 

LA POLITICA NEOLIBERAL DEL GOBIERNO MEXICANO 

Los varios y diversos cambios que se han estado dando a partir de la 
década de los ochenta en México, ha tenido como  consecuencia una 
reestructuracién de la sociedad en su ambito comercial y econdémico, con 
repercusién en lo politico y social. 

Sin embargo, a pesar de tener que enfrentar las crisis mundial debido al 
agotamiento de un madeto de Producci6n, las decisiones que se han tomado son 
debide a factores externos e inducidos en forma grave el! proyecto de politica 
econdémico por parte del gobierno mexicano. 

Si la caida del bloque socialista significa para Europa una reestructuracion 
de su espacio geopolitico, con graves tintes de racismo, que en muchos de los 
casos tiene como base un nacionalismo étnico. Para muchos mexicanos y 
habitantes pobres del Tercer Mundo significa la perdida de toda posibilidad de 
encontrar una vida mas justa por otro camino que no sea el capitalismo. De esta 
manera, nos encontramos ante normas y leyes de cardcter general, pero 
sometidas a las reglas de juego de los paises mas desarrollados que pugnan por 
una recrientacién del sistema capitalista. 

La necesidad de enfrentar Ja crisis por la que atraviesa el pais, e! gobierno 
mexicano durante el periodo _presidencial de Miguel De La Madrid, acepta los 
lineamientos de los organismos financieros intemacionales Fondo Monetario (FMI) 
y Banco Mundial (BM), mediante {a firma de la Carta de Intencién de 10 de 
noviembre de 1982, con fo gue se comprometia a cumplir con ciertos objetivos 
como son:



  i 

* Un crecimiento sostenido de la produccién y el empleo 

* Una superacién del equilibrio externo 

= Un abatimiento de ta inflaci6n. 

= Fortalecimiento de las finanzas publicas”™” 

Estos puntos entre otros, significaba el establecimiento de un modelo 

neoliberal que permitira, en otras palabras reducir el gasto publico, ajuste de 

precios y tarifas, aumento de los impuestos al consumo, el reforzamiento de tos 

controles del salario y la fijacién de una tasa de cambio flexible orientada a 

impulsar las exportaciones. 

Con lineamientos bien definidos, el gobierno mexicano crea e instrumenta 

sus nuevos objetivos de politica econédmica que son dirigidos a “el ajuste 

econdémico externo y fiscal, el pago de la deuda externa, e! combate a la inflacion, 

la privatizaci6n econdémica y ja apertura al exterior “, con lo cual se abre una 

etapa de costos sociales, rezagos y disparidades regionales que llegan a ser de 

extrema pobreza (Ver grafica 2). De la misma manera, se denota cierta fragilidad 

de las instituciones. 

La redefinicisn del rumbo de ja economia trae como consecuencia una 

tendencia al cambio en las relaciones laborales en prejuicio de los 

trabajadores, donde se trata de incrementar la intensidad del trabajo mediante 

criterios “eficientistas’, implementando topes salariales, reducido beneficios 

sociales mediante las reformas  principalmente de Contratos Colectivos de 

Trabajo, provocando un aumento y mayor rapidez de la pobreza por una menor 

participacién de los trabajadores en el ingreso (Ver figura‘). 

E! “adelgazamiento” del Estado, no sclamente lieva a este a disminuir los 

presupuestos para educacién, salud, prevencién, seguridad, sino que fleva un 

© Gui seni imi ico. Ed. Era. 1990. Pag.46. Guillén Romo, Hector. El sexenio de crecimiento cero. México. Ed. . - 

® Vega Lopez, Eduardo. “La politica econémica de México durante el periodo de 1982-1994”. El. cotidiano 
México. Enero - febrero de 1995. Nom. 67. Pag.95. 
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intenso programa de venta y desincorporacién de empresas *no estratégicas”, 
pero que, sin embargo, el programa de Privatizacién “alcanzé a empresas 
publicas que otrora fueran calificadas como prioritarias, aduciendo falta de 
recursos publicos como razén fundamental’® . Pero que en el fondo es bastante 
cuestionable, puesto que empresas que aparentemente no tenia mayor problema 
que la corrupcién de miembros del propio gobierno, son depositadas en bandeja 
de plata a individuos afines al sistema politico y sus gobernantes. 

Con el fin de promover las exportaciones, pero sobre todo la necesidad de 
inversiones, el gobierno mexicano promueve e instrumenta el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canada, mediante e! cual pretendia brindar mayor 
confianza a los empresarios mexicanos que quisieran aprovechar tos negocios 
internacionales a la vez que disminuir ja incertidumbre a tos inversionistas 
extranjeros de los vaivenes de la politica economica. 

El gobierno noeliberal mexicano interviene activamente en tres frentes: a) 
Reforma del Estado. Mediante acciones decididas, el Estado no solamente reduce 
su papel en la intervencién de la economia y de la seguridad social, sino su 
compromiso més significative es cambiar su actitud, para beneficiar al gran 
empresario que en poco tiempo realiza grandes fortunas en prejuicio de los 
demas sectores; b) Con el fin de integrar los procedimientos formaimente hacia ta 
activacion econémica - comercial a nivel internacional, se promueve e! TLC con 
Estados Unidos y Canada: c) Politica antisindical y antisocial. Con el fin de apoyar 
al gran empresario se toman diversas medidas en contra de los sindicatos 
nacionales; desde el ataque directo como en ei caso del lider petrolero Joaquin 
Hermandez Galicia encarcelado por Salinas de Gortari, hasta la concertacién con 
los sindicatos de la Confederacién de Trabajadores de México (CTM), Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Educacién (SNTE) y Telefonistas. 

  

° Acle Tomasini, Alfredo. “Los limites de la Privatizacién”. El Financiero. México. Lunes 24 de agosto de 1992, pag.40. 
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- ee 

Los cambios inducidos en jos programas de ajuste llevados a cabo por ei 

gobierno mexicano, han favorecido la evolucién del sistema financiero, pero han México en mil 769 md, asimismo Mexicana de Cobre en mil 360 md. Estas 

dejado un gran vacio al contemplar el alto costo social al grado que “en 1992, el privatizaciones ocupan Ios lugares primero, segundo, quinto y séptimo en fa lista 

40 por ciento ,mas pobre de la poblacién percibia 13.8 por ciento del ingreso total, 

mientras que, el otro extremo, el 20 por ciento mas rico se apropiaba del 53.9 por 

ciento de aquél, correspondiéndole ai estrato dei 10 por ciento superior ef 38.5 por 
270 

de las 35 empresas . Con lo que se supone cambiarian positivamente para el 

beneficio publico estas empresas que en un tiempo no muy lejano se habian 

considerado de prioridad para el gobierno y la sociedad. 

ciento de! ingreso’ 

La fiebre de privatizaciones continta con la venta de Banca Serfin por 909 

millones de ddlares; Multibanco Comermex en 872 md; Cananea, en el sector de 

ta mineria, por 475 md; Aerovias de México en 339 md; Banca Cremi, Multibanco 

Mercantil y Banpais, en 248, 204 y 182 md, respectivamente. 

E! grupo industrial Escorpién adquirid seis ingenios azucareros y 

posteriormente otros cuatro, en tanto que el empresario Goméz Flores compra el! 

consorcio camionero Grupo Dina, asi como Maiz Industrializado (Miconsa), entre 

las empresas mas importantes. 

Pero también se han desincorporado empresas de diversa indole como 

Astitleros Unidos de Veracruz, Industria Pefoies, Algodonera Comercial Mexicana, 

Imevision, entre otras. 

Asimismo, sectores como los portuarios también han tenido que sucumbir a 

la ola privatizadora, pues “se han privatizado Jas terminales de contenedores y de 

uso multiple de los puertos de Mazatlan, Guaymas, Topolabampo, Lazaro 

Cardenas, Acapulco, Altamira y Veracruz, asi como la Administracién Portuaria 

integral (APU) def puerto de Acapulco”. 

La privatizacion cada dia mas se presenta como un riesgo constante 

de concentracién, puesto que la mayoria de empresas han sido controladas por 

grupos privados reducidos con el fin de obtener el mayor beneficio y no se 

” Jujii Gambero, Gerardo, “Ajuste estructural y distribuciéa del ingreso en México” Pobreza, condiciones de 
Vida y Politicas Sociales. Sociologia. Universidad Autonoma Metropolitana. México. Septiembre ~ diciembre 

de 1995. Nim. 29, pag. 41. ® Flores, Gerardo. “La venta de paraestatales es favorable para la generacién de empleos: SHCP. El 
Financiero, México, mayo de 1997, 
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Durante mucho tiempo se puso a discusién el valor de las empresas, si 

éstas realmente valian el precio que se fes asignaba o no, hecho que alin se 

encuentra en discusién, pero que, sin embargo, directa o indirectamente quienes 

compraron las empresas han tenido un resurgimiento como grandes empresarios 

como es el caso de Carlos Stim Hell que tiene la mayoria de acciones de Telmex, 

y que es considerado por ja revista Forbes el hombre mas rico de México, con 6 

600 millones de délares, dato de 1993, como una muestra de “la !legada a México 

de la ola neoliberal” del gobierno de Salinas de Gortari, puesto que Slim habia 

obtenido Telmex en 1760 md. Comparacién bastante significativa por el tiempo tan 

corto para crear una fortuna. 

Podemos encontrar entre los nuevas ricos del sexenio salinista, a Ricardo 

Salinas Pliego que, con la compra de TV Azteca (imevisién), se ha forjado una 

riqueza de 1 200 millones de délares, por io que ha sido cuestionado en la 

limpieza de Ja operacién de compra — venta y fa relacién con los Salinas. Hecho 

que desde luego, fue defendido por empresarios y gobierno, pero que sin duda ha 

dejado constancia que “Salinas habria logrado restablecer la confianza del sector 

privado en el gobierno tlevando a la practica muchas de sus ofertas, como la 

privatizacion y la devolucién de la banca a la iniciativa privada’”’. 

De las 1155 empresas paraestatales que existian en 1982, para mayo de 

1997, solamente han quedado 186, las cuales, desde luego, se encuentran en los 

calendarios de venta, correspondiendo a sectores claves como 

“telecomunicaciones, petroquimica, gas natural, aeropuertos, puertos y 

ferrocarriles’”®, que si no en su totalidad si parcialmente se encuentran en 

negociacion. 

*8 Acevedo Pesquera, Luis. “Ingresos de 387 mdnp por la venta de 11 paraestatales mas: Hacienda”. Et 
Financiero, México. Miérooles 16 de junio de 1993. Pag. 5. 
” Consejo Coordinador Empresarial, “Saidos de ta Modernizacién”. El Financiero, México. Domingo 8 de 
Junio de 1997, Pag. 47. 

%8 Flores, Gerardo. “La venta de paraestatales, favorable para ta generacién de empleos: SHCP”. El 
Finangiero, México. 1997. Pag. 4. 
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A partir de ta modificacién de la Constitucién, se ha dado entrada a la 

participaci6n de privados en el ramo de telecomunicaciones al aprobarse la nueva 

Ley de Telecomunicaciones, con lo cual se presenta “avences en la adjudicacion 

competitiva del espectro radioeléctrico mediante licitaciones; tos servicios locales y 

de larga distancia se han abierto a la competencia; las compafias operadoras de 

TV por cable pueden ofrecer servicios telefénicos; no hay controles de precios, y 

son mas de diez las concesiones que se han otorgado en larga distancia”. Con 

lo que practicamente sdlo les quedaria por poner en venta Petrdleos Mexicanos. 

El gobierno ha vendido empresas y dado en concesién servicios que son de 

su propia responsabilidad y que en cuanto, no convenga a los privados, tendra 

que acudir al “rescate” con doble dajio para el pais. 

9 Tid. 
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CAPITULO IV 

MEXICO Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

A pesar de las diferencias y discusiones entre si, los paises europeos han 

conseguido avanzar en el proyecto de unificar a Europa. De la misma manera, 

Japdn ha conseguido fiderear a los diversos paises del Asia Oriental que le ha 

permitido tener presencia y fortaleza en ef 4mbito mundial. Los espacios y nivel 

de influencia para los Estados Unidos se ha reducido a nivel mundial, hecho que 

llevé a los presidentes Reagan — Bush a tomar una politica mas agresiva a fin de 

fortalecer su influencia en la regién. 

La liberacién del comercio se ilevé6 a cabo fundamentalmente entre paises 

desarroliados, que basaban su intercambio en jos beneficios de las innovaciones 

tecnolégicas. En tanto que fos paises con poco desarrollo tecnolégico han 

seguido con la tendencia en la exportacién de “productos primarios, con un patrén 

de especializaci6n en productos agricolas y energéticos, textiles, algo de hierro y 

acero donde se supone ‘tienen sus ventajas comparativas’® y en donde se 

establecen las diferencias en los beneficios del intercambio comercial. 

Los acuerdos comerciales mas importantes se realizaron entre los paises 

que cuentan con un mayor desarrollo industrial como es el caso de la Unién 

Europea, en donde tas condiciones de similitud de los paises, convergen en una 

idea m4s amplia de desarrollo generalizado de la zona y una necesidad de unién 

ante los embates de los paises del area asiatica y principalmente de Japén, asi 

como de los Estados Unidos de Norteamérica. 

*° Alvarez Béjar, Alejandro. “México y Canadd: gde NAFTA al libre comercio hemisférico?. El coatidiano, 
TLC y Economia. Pag. 7. 
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Para los Estados Unidos la posibilidad mas real se presentaba con Canada, 

pais con el que no solo tiene un idioma comun sino una frontera amplia que 

comparten. Por to que las relaciones no solamente se hacen necesarias sino 

inevitables. Asi con las estipulaciones del articulo 24 de! Acuerdo General Sobre 

Aranceles de Aduana y Comercio, “el cual permite la creacién de zonas de libre 

comercio, el 3 de octubre de 1987 fos gobiernos de Canada y Estados Unidos 

firmaron un acuerdo de Libre Comercio después de cuatro afios de negociaciones 

(Ver cuadro 3), el primero de enero de 1989"°'. Con lo que se llevaban acuerdos 

ineludibles por fa incuestionable influencia de Estados Unidos sobre Canada. 

El grado de integracién econémica tlega a ser importante ya que para 1988 

principalmente en ia industria automotriz “alrededor de 73% de las importaciones 

procedentes de Estados Unidos ingresaban a Canada libres de impuestos ~—casi 

63% del sector de manufacturas, cuando, a la inversa, totalizaban casi 71% jas 

importaciones procedentes de Canada que ingresaban de! mismo modo a Estados 

Unidos”. 

En tanto que para México su realidad es diferente, ya que el agobiante pago 

de su deuda externa lo lleva a solicitar un crédito de 4 500 mitlones de ddlares al 

FMI, bajo el compromiso de someterse a un riguroso programa de ajuste 

econdmico que conduciria al pais por el sendero de la austeridad y mayor 

vigilancia de los organismos financieros internacionales durante los ajfios 

posteriores a 1982. Siendo continuado por ta firma de la Carta de Intencién del 22 

de julio de 1986, en donde se “plantea un nuevo programa econdémico orientado al 

crecimiento y reforma estructural" que llevan a México a solicitar su ingreso al 

GATT como uno de tos compromisos del gobiemo en materia de apertura 

comercial. 

*| “acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos — Canada”, Documentos Mercados. Vol. 1, otn. 1. Facultad 
de Economia. UNAM. México. 1990, Pag. 44. 

Ibid. 
® Guillermo Romo, Héctor. Ef sexenio de crecimiento cero. Ed. Era. México, Pag. 34 
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La participacién del capitatista nacional adquiere relevancia en el proceso 

de la apertura comercial, ya que Enrique Madero, presidente saliente de el 

Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Intemacionales durante la XXXVII 
Asamblea General Ordinaria, solicita al Presidente Salinas “con el mayor cuidado y 

agilidad posibles, ta incorporacién del pais al mercado camun norteamericano”, 
agregando “que los procesos de integracién econémica en el mundo se estén 

gestando rapidamente" y continua que los bloques de integracién “creceran y se 

ensancharan en la medida en que los pueblos de los diversos paises del mundo 

vayan demandando de sus gobernantes su mas rapida incorporacién al 

desarrallo”®, 

Se expone, que la idea del ingreso al GATT (Organo normativo para la 

liberaci6n y expansién det comercio), es Precisamente la apertura comercial ya 

que “el futuro del desarrollo mexicano debe apoyarse en e! sector externo, 

mediante la continuacién y consolidacién del proceso de apertura, la eliminacién 

de trabas reglamentarias que limita la actividad econdémica, el manejo realista de 

la politica cambiaria, a través de precios internos que sean competitivos y de tasas 

de interés que fomenten [a inversién’.= 

Hace hincapié en uno de los puntos elementales planteados por el FMI al 

afadir que “es necesario disminuir la participacién de! gobierno en las actividades 

econdémicas no prioritarias ni estratégicas y eficientizar las areas que si fo son”®, 

De esta forma, no solamente se presenta la plena identificacién del capital 

internacional representado por el FMI y el capital nacional, en la persona de 

Enrique Madero, sino que se hace un frente comin para atacar las posibles 
resistencias a la apertura comercial. 

  

“México no ingresard a ningiin mercomin: Salinas”, La Jomada. México, Miércoles 8 de febrero de 1989, 
Pag. Ly 10. 
% Fuentes Vivar, Roberto. “Cautela con E:U: recomiendan al gobierno mexicano”. La Jornada, México. 
Viernes 15 de junio de 1990. Pag. 15. 
* Tid. 
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Para muchos, es un hecho que la apertura y reformas econédmicas en 

México, es el resultado de los intereses de ios Estados Unidos como lo manifiesta 

el representante de la comunidad Econémica Europea, Erwan Fouere durante el 

“Foro Internacional México y sus perspectivas de comercio exterior’, al 

recomendar cautela ante la posibilidad de! acuerdo comercial “ya que el interés 

principal de este pais es defenderse de ja Europa de 1992, mas que beneficiar a 

México”®”,_ Los representantes de Espafia al mismo Foro hacen referencia que 

para “nuestro pais !a precipitacién en la firma de un Acuerdo de Libre Comercio 

podria llevar a la economia a una mas injusta distripucién de la riqueza y una 

pérdida de soberania si no se atienden desde el principio de las platicas, asuntos 

importantes que pueden servir de elementos de negociacién, como en el caso de 

la mano de obra mexicana’. Comentarios que definen la tendencia histérica de 

los Estados Unidos y de su politica econémica externa. 

No es que para los Estados Unidos se haga necesario acuerdos en donde 

exista equidad entre las partes, sino que su interés estriba en crear las 

condiciones y normar las relaciones con los paises del area, para lo cual, cambia 

varios acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales con paises de América 

Latina y el Caribe para crear un sistema hemisférico de libre comercio, mediante 

proyectos y objetivos de su politica hemisférica general. 

El Departamento de Comercio norteamericano manifiesta la necesidad de 

que tos candidatos a formar un acuerdo de libre comercio se “nayan consagrado a 

mantener, antes de que comiencen las negociaciones, un ambiente 

macroeconémico estable y politicas orientadas al mercado”. Asimismo 

manifiesta la necesidad de someterse a la regulaci6n del Banco Interamericano de 

Desarrolio y el Banco Mundial quienes “estan preparados para ayudar a las 

®? Fuentes Vivar, Roberto. “Cautela con E.U. recomicndan al gobierno mexicano”. La Jornada, México. 
Viernes 15 de junio de 1990. Pag. 15 
5 Tid. 
®° Ibid Gomez Maza, Francisco. “Proyecta E:U: un sistema hemisférico de Libre Comercio en la iniciativa 
para las Américas”, El Financiero,México. Martes 1 de octubre de 1991. Pag. 14. 
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naciones de la regién a adoptar programas de reforma politica estructural y de 

inversion’™, 

De esta manera, se manifiesta claramente los verdaderos intereses de 

Estados Unidos al plantear cuales deberian de ser tas condiciones elementales 

para lograr un acuerdo comercial, en los puntos siguientes: 

e “Un acuerdo de libre comercio vinculado a la Iniciativa para tas Américas deberia 

eliminar fos aranceles sobre lo sustancial del comercio entre las partes de dicho 

acuerdo, para los productos que se originen en los territorios aduaneros de tales 

partes”. 

e “Deberfa haber una eliminacién gradual andloga de las barreras no 

arancelarias.” 

© “Un acuerdo de libre comercio debera cubrir servicios, puesto que éstos se van 

convirtiendo en una parte cada vez mas del comercio internacional en una fuente 

de la fortateza competitiva de Estados Unidos. 

e “Un acuerdo de libre comercio debera asegurar normas de tratamiento de la 

inversién, que garanticen a los inversionistas de los paises asignatarios al 

tratamiento nacional en los mercados en cada uno de los otros paises.” 

® “Un acuerdo de libre comercio debera contar con un mecanismo de arregio de 

disputas en lo que Se refiere a la aplicacién de sus términos y el tratamiento de las 

inversiones”.*' 

La apertura comercial tenia su base sencilla en que cada pais deberia 

producir bienes para tos cuales se tiene mejor dotacion de factores productivos, 

  

» Ibid. 
* Tid. 
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sin tomar en cuenta desde luego fas diferencias estructurales e incluso diferencias 

en tos altos subsidios que Estados Unidos proporciona a los productos agricolas, 

factor que ha sido una constante disputa en el GATT. 

Sin embargo, tas ventajas competitivas nos arraigan a la incompetencia, 

pues son insuficientes para financiar los rezagos y deficiencias productivas 

competitivas existentes. Asimismo las politicas econémicas del gobierno no se 

enfocan a problemas estructurales de la economia, mas bien, buscar una mayor 

especializaci6n en el sector primario, dejando a los paises desarrollados los 

productos de alta tecnologia de los cuales se seguira dependiendo como 

“actividades industriales mas dinamicas y de mayor impacto sobre el crecimiento 

econdmico, en especial las que estan al inicio del ciclo de nuevos productos, como 

{a electronica, la biotecnologia y los servicios altamente especializados’. 

Otro de los factores que no solamente se encuentran fuera del andlisis del 

TLC, es sin duda fo referente a los salarios, los cuales han sido restringidos 

primeramente por jas consecuencias directas de la crisis econdémica que ha tenido 

que enfrentar nuestro pais, que ademas se ha constituido en una prioridad del 

gobierno, para, en primer lugar, controlar la inflacién, y en segundo, para contar 

con una fuerza de trabajo barata y controlada, to que se constituya en un aliciente 

mas para el inversionista. 

Encontramos que solamente en tos salarios manufacturados en México, 

representa la novena parte de los pagados en Estados Unidos y Canada, ya que 

mientras en México se ubican en “1.8 délares por hora, en Estados Unidos y 

Canada alcanzan 14.77 y 16.02 ddélares durante 1991, respectivamente”®*, Las 

diferencias son tan significativas que atin cuando se diera la recuperaci6n de las 

remuneraciones, {a diferencia seguiria existiendo por la disparidad en los niveles 

* Hernindez Laos, Enrique. “Reflexiones sobre el Tratado de Libre Comercio”. El Financiero. México. 

Viernes 26 de julio de 1991. Pag. 36. 
% Gutiérrez, Laos Enrique. “Reflexiones sobre el Tratado de Libre Comercio” El Financiero. México. 

Viernes 26 de julio de 1991. Pag. 36. 
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de productividad, puesto que esto significan el 51.5 y 46.9 por ciento superiores 

para Canada y los Estados Unidos, respectivamente. 

A la diferencia estructural entre los paises firmantes sobre salarios, asi 

como de la nula participacién de representantes de las organizaciones sindicales 

en la discusién para normar las relaciones laborales entre los paises firmantes del 

tratado, se ha agregado el fantasma de un mayor desempleo “debido a fa 

ineficiencia productiva adquirida por la inflexibilidad histérica en las relaciones 

obrero-patronales"™, con lo que se verd un proceso de reubicaci6n y reconversion 

del sector industrial canadiense, estadounidense y mexicano. 

No solamente se presenta el problema como consecuencia de un bajo 

desarrolio industria! e injusta retribuci6n a los salarios, debido a tas deficiencias 

estructurales, sino que el trabajador tiene que enfrentar las consecuencias 

derivadas de la interrelacién entre estas estructuras, que cuentan con fuerzas 

laborales diferentes, composici6n de la misma, ingreso y desempieo, también 

diferentes. (Ver cuadro 4). 

Un documento dado a conocer por The Development Group for Alternative 

Policies (GAP) y realizado en conjunto por Edwar Feigen, de fa American 

Federation of Labor — Congress of Industrial Organizations (ALF — ClO); indica 

que “México, con el TLC, facilmente puede quedar encerrado en un sistema de 

desarrollo estilo maquiladora’®. Esto es: salarios bajos, condiciones pobres de 

trabajo y con alto grado de degradacién ambiental e higiene, ademas de una 

restriccién casi total de derechos sindicales y de servicios de seguridad social. 

Los gobiernos de los Uitimos tres sexenios han golpeado por igual a toda la 

clase trabajadora incluyendo desde luego a sus propios trabajadores, puesto 

* Gutiérrez, Elvia. “Los salarios manufactureros en México equivalen a una naveta parte de los obenidos en 
E.U. y Canada” El Financiero, México. Viernes 20 de marzo de 1992. Pag. 7°. 
55 Lépez Espinoza, Socoarro. “Desarrollo Estilo Maquiladora y Bajos Salarios entre los Posibles Efectos del 
TLC en México.” El Financiero México. Martes 28 de julio de 1992. Pag. 22. 
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que “es uno de los grupos que mas ha resentido el deteriora de su nivel de 

vida, ademas de que a diferencia de otros, sus margenes de maniobra son 

limitados, pues en contraste con aquellos, no tienen ef apoyo de una 

negociacién contractual, a través de ja cual pudiera buscarse algunas 

compensaciones a la restriccién salarial, como ha ocurrido con el sector 

obrero”.®, 

Aun cuando se pudiera pensar que el “adelgazamiento” del sector publico, 

deberia traer como consecuencia la “modernizacién’ de sus estructuras, con el fin 

de presentar tas condiciones éptimas para el pretendido “aterrizaje al primer 

mundo’, la reestructuracién en las estructuras y funciones del sector, asi como de 

las condiciones de trabajo de sus empleados no ha liegado, por el contrario, el 

trabajador ha sido sometido a condiciones de trabajo que contradicen al propio 

discurso de funcionarios del gobierno. 

Con salarios bajos, prestaciones cada dia mas limitadas y sin una 

verdadera capacitacién, el discurso viene a ser no solamente demagédgico, sino 

sobre todo, contradictorio puesto que “al considerar la capacitacién como una 

parte de la calidad de vida del trabajador y el empleado, debera verse 

conjuntamente con otros elementos entre los que pueden destacarse los sistemas 

de compensacién a través de los cuales se ofrezca una retribuci6n justa y los 

métodos de trabajo que permitan pasar de Ia teoria a los hechos”®” 

  

% Acle, Tomasini, Alfredo. “Sector Central: su tuo”. El Financiero, México. Viernes 13 de septiembre de 

1991. Pag. 22. 

% Acle Tomasini, Alfredo “Capacitacién y calidad de vida”.El Financiero Mexico. Lunes 18 de nov. 199 1pag 

26 
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CAPITULO V 

MEDIOS DE COMUNICACION Y DE CORREO. 

La necesidad que tiene el hombre de comunicar sus ideas, pensamientos, 

sensaciones o experiencias, ha requerido de la utilizaci6n de medics e 

instrumentos que le permitan ir creando a través de la historia, las formas 

necesarias de comunicacién. En principio, el hombre primitivo utiliza su propio 

cuerpo para transmitir mediante una mirada, un gesto o alguna sefia, las formas 

elementales de comunicacién. 

El dominio y control de tos sonidos articulados emitidos por et 

hombre y el uso de signos, abre un amplio horizonte de las comunicaciones entre 

los individuos mediante el lenguaje oral y escrito, que fueron evolucionando, 

conforme evolucioné el propio hombre. 

El desarrollo del sistema capitalista de produccién de mercancias, y su 

consumo, como punto final para ta realizacién de fa cuota de ganancia, hace 

necesaria fla busqueda de nuevos mercados en donde tos medios de 

comunicaci6n y transporte son indispensables. 

La sucasiva incorporaci6n de nuevas tecnologias aplicadas a la produccién, 

son complementadas con las nuevas tecnologias de la promocién y venta de 

mercancias en la visién ampliada del sistema capitalista de produccién. 

Las vias de cormunicacién terrestre, maritima, fluvial y aéreas son 

amptiadas y modemizadas cada dia mas, conforme la propia dinamica de 

produccién de mercancias se va dando, formando parte esencial de un mismo 

proceso y en el mismo sentido. 
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El sistema de comunicacién no corresponde a fas necesidades propias de 

la sociedad, puesto que e! permanente bombardeo de los mensajes en los medios 

de comunicacién masiva como prensa, radio, televisidn, cine y el moderno sistema 

de internet, procuran tener en forma general las siguientes funciones: 

= Mantener en funcionamiento et sistema productivo mediante el maximo 

consumo de bienes generados, su eliminacién anticipada y en general, 

la creaci6n de necesidades superfluas y enajenantes. 

® Sostener la estructura de poder politico para consolidar el orden 

econdmico y social vigente. 

« Reforzar una cosmovisién individualista y automatizada de la sociedad, 

generada por el propio sistema productivo y multiplicada por la 

expansidn del sistema de los medios. 

= Reducir la capacidad critica de los comunicadores por la saturacion 

constante del mercado de la oferta de mensajes y por la apelacién 

manipulada a la efectividad. © 

Por otra parte, las comunicaciones adquieren cada dia, un cardcter 

globalizado, ya que existe la tendencia de homogenizar escalas de valores, 

actitudes y pautas de conducta, transferidas repetitivamente por los mismos 

programas de televisién, jos mismos articulos de consumo, los mismos 

servicios y al mismo tiempo. 

Los avances tecnolédgicos en las Uultimas décadas, comprenden 

principalmente, {a miniaturizaci6én de la electronica, que facilita la 

informatica, la automatizacién de los procesos productivos que amplia el 

alcance de tas telecomunicaciones. 

La aceleracién de las comunicaciones mediante ta tecnologia de la 

informacién, ha permitide una mayor recopilacién de la informacion que se 

almacena, se contrasta, se recupera, se procesa, se comercializa y circula 

utilizando poderosas bases de datos. 

  

% Jiménez, José Heliodoro. “Los medios de comunicacién tefuerzan 1a dependencia”. La ciencia de ta 
commnicacion en América Latina. Edici6n Quinto Sal México. 1991. Pag. 20 
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Sin embargo, las nuevas tecnologias no tienen un caracter incluyente 

de la sociedad en su conjunto, sino mas bien tiene la vocacién de producir 

un desarrollo heterogeneo, inducido, fragmentado, dirigido al eficientismo 

del aparato productivo y financiero, de! mercado y de las estrategias 

militares. 

Para el caso de México, los medios de comunicacién en sus diversas 

modalidades dirigidas y manipulados por los grupos de poder econdémico y 

politicos, es modificado su manejo con ta adopcién del modelo neoliberal 

por ef presidente Miguel de !a Madrid, mediante ta apertura comercial 

instrumentados posteriormente con el Tratado de Libre Comercio firmado 

con los Estados Unidos de Norteamérica y Canada. 

Poco a poco, los medios de comunicacién administrados por el 

gobierno mexicano, van pasando a manos privadas; desde la telefénica 

Telmex, (Teléfonos de México) las televisoras de imevisi6n, ( Instituto 

Mexicano de Televisién ) estaciones radiofénicas, salas cinematograficas; 

hasta empresas de aviacién, autopistas, aeropuertos, y satélites, se 

encuentran ya en la dindmica del capital nacional e internacional. 

En el proceso de implantaci6én det modelo neoliberal por parte dei 

gobierno mexicano, con las consiguientes recomendaciones de los 

Organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional, Banco de Desarrolio Interamericano) de disminuir el gasto 

publico, la Direcci6n General de Correos es afectada seriamente en su 

presupuesto para funciones operativos, pero fundamentaimente para gastos 

de inversién. 

Los salarios de Ios trabajadores practicamente son congelados. Los 

centros de trabajo y la flota vehicular apenas y si reciben mantenimiento, 

 



llegando al grado de que solicitudes y quejas de trabajadores ante 

autoridades y sindicato son dirigidas a contar con el material de trabajo 

necesario para el desempefio de sus correspondientes labores. 

Para 1986 bajo la aplicacién del programa de descentralizacion y venta de 

paraestatales, el 20 de agosto, la Direccién General de Correo pasa a ser el 

Organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, cuya finalidad es: 

* Ser un Organismo autofinanciable. 

* Mejorar ta productividad y eficiencia para ser competitivo 

»  Ampliar la cobertura nacional al 100% 

Para cumplir con los fines diseftados por ef gobierno mexicano, las 

Autoridades dej Servicio Postal Mexicano cambian su estrategia para atacar 

fundamentalmente los siguientes puntos: 

a) Recursos Humanos 

b) Comercializaci6n 

c) Puntos de atencién 

a) Recursos Humanos. Con fa politica institucionalizada de control sindical y 

topes salariales, los responsables de Sepomex buscan cambiar la plantilla de 

trabajadores mediante diversas medidas como: 

= Programas de retiro voluntario 

« Profesionalizacién de mandos medios y superiores 

* Contrataciones por tiempo fijo 

» Celeridad de medidas disciplinarias 

b) Comerciatizacién. Se contrata y capacita a personal de confianza para 

promover la correspondencia comercial de grandes empresas, asi como de la 

propia federacion. 
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« Telefénicas 

» Afores 

= Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

* Secretaria de Gobemacién 

" Partidos Politicos 

C) Puntos de atencién. Para cumplir con el pretendido proyecto de conseguir 

una cobertura nacional del 100%, Sepomex solamente aumenta en forma 

significativa los expendios (unicamente para venta de estampitlas) de 4760 a 

25000, y en menor cantidad las agencias (fundamentaimente encargadas de 

recibo y entrega de correspondencia y venta de estampillas) de 4400 a 6600 

locales que tienen el cardcter de gratuituidad ubicadas en pequefios 

negocios y dependencias de gobierno como museos, reclusorios y diversas 

tiendas y locales de la Compafiia Nacional de Subsistencia 

Populares. Otras medidas que se toman son las siguientes: 

« Diversificacién de los servicios. Se crea la filial de mensajeria acelerada 

Mexpost, Pagpost, Rapidpost y el giro internacionat Money Order (envio 

de dinero de Estados Unidos y Norteamérica) y Buz6n Expresso. 

» Correo Mévil. Vehiculos encargados de venta de estampillas en zonas 

periféricas. Para 1992 se contaba con 24 unidades para la Cd. de 

México. 

2 Maéquinas Expendedoras Automaticas de Estampillas. En 1992 existian 

40 maquinas distribuidas de la siguiente manera: 

@ 31 dentro del Distrito Federal 

¢ 5, en Morelos, Veracruz, Baja California, Aguascalientes y Yucatan. 

® 4pendientes de instalacién® 

» Correo ambulante. Llamado también tren correo, tenia la funcion de 

tealizar el intercambio de correspondencia en cada uno de los puntos 

% Servicio Postal Mexicano. Gerencia de control y Evaluacion. México. 1993. 
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por los que pasaba. Es suprimido a partir de 1990 por supuesta 

incosteabilidad. 

= Turmos nocturos. Necesarios para dar una mayor celeridad a la 

correspondencia, son modificados en prejuicio de! trabajador, pues de 

jornadas nocturas terciadas pasan a ser jornadas diarias. 

* Apartir de 1993 los turnos vespertinos en Oficinas Centrales y algunas 

Administraciones, son suprimidos sin que el trabajador sea tomado en 

cuenta u opinion. 

En estas condiciones, el Servicio Postal Mexicano tiene que enfrentar en 

condiciones realmente desventajosas a diversos medios de comunicacion que 

cuentan con capital y las nuevas tecnologias como: 

Telégrafos. Aun cuando fos mensajes son cortos, el envio de dinero mediante et 

giro telegrafico, mantiene una gran diferencia en la rapidez entre un organismo y 

otro. 

Teléfono. Con la apertura de la telefonia y la incorporacin de diversos materiales 

y adelantos técnicos como la fibra éptica y el sistema satelital la diferencia entre 

un medio de comunicacién y otro es obvia. 

Electronica. Aun cuando se pueden considerar como medios élitistas, el Fax, 

Correo electrénico e Internet, tienen un espacio importante sobre todo en el area 

comercial, que desde luego rebasa en mucho las posibilidades del correo. 

Mensajeria. Llamados también “Correos paralelos” han tenido un auge en las dos 

Ultimas décadas, de las cuales las mas importantes son las siguientes: 

= Aeroflash Servicio Express Aeroexpress 

= Estafeta Readpack Zaeta 

= Reporte directo Multipack-ADO UPS 

= Federal express United Parcel Service DHL 
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De igual manera, diversas lineas de autobuses foraneos también participan en et 

servicio de mensajeria, como es el caso de: 

* Estrella Blanca 

« Autobuses de Occidente 

» Autobuses de Andhuac 

= Omnibus de Mexico 

» Autobuses de Oriente 

El crecimiento en el numero de empresas de mensajeria es cada dia mas 

importante, debido a la existencia de un mercado insatisfecho que ha dejado el 

Servicio Postal Mexicano, asi como a las perspectivas que presenta e! Tratado de! 

Libre Comercio. 

Es un hecho que tienen presente los empresarios del ramo que en voz de Miche! 

Shawn, presidente de la Asociacién de Compajiias de Mensajeria indica que 

“México ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos de Norteamérica y el 

continente asiatico, con mAs movimientos de entrega de paqueteria y mensajeria 

de puerta en puerta”? 

La competencia es clara entre tas empresas de mensajeria que establecen 

sus propias estrategias, como lo manifiesta Francisco Gonzalez Rubio, director de 

servicios al cliente de DHL, quien indica que “La empresa invertira en los préximos 

2 afios 50 millones de délares en ia construccién de redes de telecomunicaciones, 

las cuales seran via satélite”™™ 

Son multiples los ejemplos que se pueden citar sobre la clara tendencia de 

inversién y tecnologia, en el ramo de fa mensajeria como jo dicho por Luis Javier 

Barroso Acosta, director genera! de Multipack, quien *informé que los proximos 

tres afios esta compafia realizara una inversién aproximada de 20 millones de 

  

1© Cross, Wendy. 2México mantiene un volumen de mensajeria mayor al de Al junta: Michel Shawn”. EI 

financiero. Miércoles 22 de septiembre de 1993. Pag. 30 

101 Bravo, Lissette. “Acelerado crecimiento de Empresas de Mensajeria por la ineficicncia del Servicio Postal 

Mexicano” El financiero, Miercotes 18 de agosto de 1993, pag. 9. 
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ddlares destinados al sector de telecomunicaciones, basicamente ta fibra 6ptica, el 

fortalecimiento de su infraestructura y la construccién de un centro de distripucién 

en la Ciudad de México en 12 mil metros cuadrados"" 

Francisco Larios indica que entre “otros planes de inversion de Estafeta, 

existe la posibilidad de obtener un contrato en la nueva agencia de telemercadeo 

QBC, fa cual esta asociada con Televisa y tendra una cobertura de 24 horas 

diarias.'> 

Si observamos tendencias y estrategias en el Servicio Postal Mexicano y 

los diversos medios de comunicacién, se encuentra que no existe comparacién 

alguna, puesto que en tanto los medios de comunicacién realizan grandes 

inversiones de capital y tecnologia, Sepomex sufre las consecuencias de la 

politica de austeridad que e! Estado mexicano ha aplicado en las dos Uitimas 

décadas. 

EI principio de exclusividad constitucional para presentar el servicio de 

correo por el Estado, es rebasado ampliamente por fa dinamica del capital 

internacional, dejando para ei Servicio Postal Mexicano, el lado marginal de la 

comunicacién o complementaria en las necesidades de comunicacién y promocién 

comercial. 

De un servicio ptblico encargado de proporcionar e! servicio de 

comunicaci6n escrita, se transforma paulativamente en un_ servicio 

complementario para la promocién y venta de servicios y mercancias como io 

demuestra e! propio director general de Sepomex, Gonzalo Alarcén Osorio 

102 Mufioz Valencia, Araceli. Multipack invertird 20 millones en telecomunicaciones”. El financiero. Jueves 4 
de dicicmbre de 1997. Pag. 37. 

1S Bravo, Lissete. “Avelerado crecimiento de Empresas de Mensajeria por la ineficiencia de! Servicio Postal 
Mexicano”. El financiero. Micrcoles 18 de agosto de 1993, pag. 16 
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respecto a “que 85 por ciento de la correspondencia procede de las grandes 

empresas y del restante 15 por ciento, es de los habitantes” '* 

Los ajustes que ha estado realizando los encargados del destino de 

Sepomex; son dirigidos a utilizar la infraestructura operativa existente, reducir al 

maximo tos gastos de operacién, aprovechar el control y manipulacién de la 

dirigencia sindical. Para de esta forma, suplir {as inversiones necesarias en esta 

abierta competencia. 

El director general de Sepomex es claro en sus objetivos de que el correo 

sea parte del proceso de cobertura comercial y no de servicio a la sociedad al 

declarar que “El correo en México se encuentra en desventaja frente a los paises 

desarrollados, por Jo que se vera obligado a atacar varios frentes para lograr ser 

eficientes y oportuno y que realmente contribuya a desarrollar a la industria y el 

comercio de! pais”.'® 

104 Hernandez, Jaime, “Reestructuracién a fondo en Sepomex”. 
El Financiero, México. Lunes 14 de Julio de 1997. Pag. 14 

105 Hernandez. Jaime. “Sepomex obtigado a modernizar frente a la competencia privada”. El Financiero, 
México. Martes 15 de Marzo de 1994, Pag. 27 
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SEGUNDA PARTE



Capitulo VI. 

El Servicio Postal Mexicano 

El Servicio Postal Mexicano (Sepomex), es un organismo descentralizado 

perteneciente al sector comunicaciones, que tiene como objeto proporcionar el 

servicio publico de correos. Es a partir de 1986 como parte del proyecto de 

descentralizaci6n expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, en que el 

presidente Miguel De la Madrid, emite el Decreto mediante el cual la Direccién 

General de Correos pasa a denominarse Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). 

De acuerdo al Decreto publicado en e! Diario Oficial de fa Federacién ei 20 

de agosto de 1986, se manifiesta “Que los propésitos de! Ejecutivo Federal, 

expuestos a través del Plan Nacional de Desarrollo, inducen a modemizar las 

practicas operativas y administrativas, en busca de una mayor productividad en la 

prestacién de los servicios de comunicacién, entre ellos el correo, para que el 

mismo beneficie al maximo a los usuarios”™. 

VI.1 Marco Legal 

Para cumplir con ta obligatoriedad de proporcionar el servicio de correos por 

parte del gobiemo, se obtienen los fundamentos legales en la Constitucién Politica 

de los Estados unidos Mexicanos, en fa cual se considera al correo como una 

actividad estratégica reservada exclusivamente al Estado, de acuerdo al Articulo 

25 que indica con claridad ... “el sector publico tendra a su cargo de manera 

exclusiva en tas areas estratégicas que se sefalen en el Articulo 28, parrafo 

cuarto de ja Constitucién, manteniendo siempre ef gobierno federal la propiedad y 

el control sobre los organismos que en el caso se establezcan’. 

  

'% Necreto por el que se crea el organismo descentralizacién de nominado Servicio Posta! Mexicano. Diario 
Oficial de la Federacién. Considerando cuarto, México, miércoles 20 de agosto de 1986. 
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A la vez, ef Articulo 28, parrafo cuarto nos dice: “No constituira monopolios 

las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las dreas estratégicas 

a las que se refiere este precepto: correos, telégrafos, radiotelegrafia y fa 

comunicacion via satélite y las actividades que expresamente sefialen las leyes 

que expida el Congreso de la Uni6n’. 

Asimismo, el Articulo 16 de la propia Constitucién apoya y refuerza ios 

Articulos 25 y 28 al sefalar en su parrafo décimo; “La correspondencia que bajo 

cubierta circule por jas estafetas, estara libre de todo registro, y su violacién sera 

penada por la ley’. 

VI.2 Decreto de descentralizacién 

El decreto mediante el que se crea el organismo descentralizado 

denominado Servicio Postal Mexicano, no solamente tiene su base y fundamento 

legal en los articulos constitucionales 25,28 y 16; sino que también se encuentra 

normado por la Ley Organica de la Administracién Publica, Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y ley de Vias Generales de Comunicacién. 

Es sefialado también en el considerando séptimo de !a Ley de! Servicio 

Postal Mexicano que “conviene crear un organismo descentralizado, con 

personalidad juridica y patrimonio propios at que se encomiende la prestacién, 

organizacién, operacién y controi de los citados servicios y se den facultades 

suficientes para que, con autonomia de gestién, pueda aplicar sistemas que 

mejoren la productividad y eficiencia...” 

En el Articuto 1°. De la misma Ley del Servicio Postal Mexicano, indica que 

“Se crea un organismo descentralizado con personalidad juridica y patrimonio 

propio, denominade Servicio Postai Mexicano, cuyo objeto principal es ia 

prestacién del servicio publico de correo”. 
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VI.3 Ley del Servicio Postal Mexicano 

Para regular todo lo relacionado con el servicio de correos, se emite la Ley 

del Servicio Postal Mexicano que se publica en el Diario Oficial de Ja Federaci6n el 

24 de diciembre de 1986, entrando en vigencia el 24 de marzo de 1987. 

Hace mencién en su Articulo 1°. Que “la presente Ley es de orden publico e 

interés social y tiene como objeto regular todo lo relativo a la prestacién del 

servicio publico de correos y de los otros servicios que expresamente se 

contemplen. 

La relacién estrecha con el sector central se expresa en el articulo 5°. de la 

propia ley del Servicio Postal Mexicano que nos sefiala que ta Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes “tendra a su cargo la regulacion, inspeccién y 

vigilancia de! servicio publico de correos y de los servicios diversos’”. 

Capitulo Vi. 

Organigrama de Servicio Postal Mexicano. 

Para dar una mayor funcionalidad a las diversas actividades que debe 

cumplir el Servicio Postal Mexicano, se divide en niveles jerarquicos como sigue: 
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Vil1 La Junta Directiva 

La administracién y direccién del Servicio Postal Mexicano corresponde en 

primer término a ja Junta Directiva, que de acuerdo con el Articulo 6°. Del Decreto 

de descentralizacién “estara integrada por el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, quien la presidira, por ios Secretarios de Relaciones Exteriores, 

Hacienda y Crédito Publico y por ei Subsecretario de Comunicaciones y Desarrolio 

Tecnoldgico”. 

Se hace notar que cada titular tendra un suplente designado por e! titular a 

excepcién del suplente del Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo 

Tecnolégico que seré nombrado por ef Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, quienes en caso de ausencia de los titulares contaran con las 

mismas atribuciones que el titular. 

La Junta Directiva tendré entre sus funciones elementales “las politicas 

generaies del organismo, asi come definir las prioridades relativas a capacitacién, 

produccién, productividad, finanzas, investigacién y desarrollo tecnolégico y 

administraci6n generai”."” 

Asimismo, “Aprobar programas y presupuestos del organismo asi como sus 

modificaciones, sujetandose a la coordinacién sectorial de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, asi como a la Ley de Planeacién, el Plan Nacionai 

de Desarrollo y, en su caso, jas asignaciones de gasto y financiamiento 

autorizadas’.'™ 

  

197 Decreto de Descentralizacién.Diario Oficial de la Federacién, México, miércoles 20 de agosto de 1986. 

Articulo 8°. inciso J. Pag. 169. 

108 Decroto de Descentralizacién. Diario Oficial de 1a Federacién, México, miércoles 20 de agosto de 1986, 
Anticulo 8°. Inciso 1.1 Pag. 169. 
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La Junta Directiva representa de esta manera, la autoridad suprema dei 

Servicio Postal Mexicano que tiene la capacidad de acordar en base a los 

lineamientos del Ejecutivo Federal, toda actividad inherente al organismo y 

delegando en forma discrecional en el Director General! las facultades que la 

propia ley le marca. 

Vil.2 Director General 

El Director General de! Servicio Postal Mexicano es designado por el 

Ejecutivo Federal con la responsabilidad de administrar y representar legalmente 

ai organismo; estableciendo los mecanismos de control necesarios para alcanzar 

jas metas y objetivos trazados. 

Asi, encontramos en el Articulo I} inciso X def Decreto de descentralizacién, 

que entre las facultades del Director General sera “Presentar a la Junta Directiva, 

para su aprobacién los programas de corto, mediano y targo plazo, asi como fos 

presupuestos del Organismo”, asimismo, dentro de sus facultades destaca ja 

encomienda de ‘Coordinar el Desarrollo de las actividades técnicas y 

administrativas del Organismo y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin’. 

V1.3 Directores de Area 

La divisién de los diversos asuntos que debe manejar ei Servicio Postal 

Mexicano, se encuentran separados en cuatro grandes ramas como sigue: 

© Direccién de Operacién y Desarrollo Postal 
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¢ Direccién Comercial y de Servicios 

e Direccién de Inspeccién y Contro! Interno 

e Direccién de Administracién 

A su vez, cada una de las Direcciones se encuentran apoyadas por 

diversas Gerencias y Departamentos. 

e Direcci6n de Operacién y Desarrollo Postal, cuenta con: 3 Gerencias, 8 

Departamentos y una Coordinacién General de Administraciones del Distrito 

Federal. 

e Direccién Comercial y de Servicios; 4 Gerencias y 10 Departamentos. 

¢ Direccién de inspeccién y Control Interno: 2 Gerencias y 5 Departamentos. 

« Direccién de Administracién: 3 Gerencias, 10 Departamentos y la Unidad de 

Bienes e Inmuebles. 

Ademas encontramos !a Gerencia General de Asuntos juridicos; el 

Departamento Consultivo y Asuntos Juridicos; el Departamento Contenciosa 

Administrativo y las Gerencias Postales Estatales que corresponden una por cada 

Entidad Federativa, pertenecientes a la Direccién General. 

VIL4 Centros Postates. 

Los centros postales son unidades de “transito” o redistribucioén del material 

postal hacia su destino final. 

Cada uno de tos centros Postales manejan determinados tipos de 

correspondencia, siendo tos principales los siguientes: 
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e Centro Postal Automatizado “Benito Juarez”. Se ubica en la Ciudad de México 

y se encarga de dar curso a la correspondencia aérea, nacional o internacional 

que se recibe o despacha. 

e Centro Postal Automatizado “México”. Se encuentra también en la ciudad de 

México, encargado de recibir y despachar correspondencia por via de 

superficie mediante circuitos (recorridos con vehiculos propios); asi como 

mediante rutas (recorridos con vehiculos contratados). 

e Centro Postal Mecanizado “Pantaco”. Es el tercer gran centro postal ubicado 

en fa ciudad de México, pero a diferencia de los anteriores “Pantaco se 

encarga de manejar los envios (paqueteria), o sacas directas a una sola 

localidad. 

e Centro Postai Automatizado “Occidente” de la ciudad de Guadalajara. Tiene 

funciones similares a ios demas centros postales con la caracteristica de 

abarcar una determinada zona o region. 

« Centro Postal del “Noreste” de Monterrey. Con caracteristicas especificas de 

centro postal regional. 

Capitulo VIII. 

Modalidades de la Materia Postal. 

Adn cuando ja concepcién general de la funcién de Servicio Postal 

mexicano es proporcionar el servicio publico de correos, comprendiendo éste 

como la recepcion transportacién y entrega de correspondencia, también podemos 

considerar otros tipos de servicios que presentamos mas adelante. 
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Para darle un mejor tratamiento a la materia postal, se hace cierta 

separacién y clasificacion de acuerdo a determinadas caracteristicas de la 

correspondencia como sigue: 

VHI.1 Por su naturaleza. 

Un criterio general sobre la materia postal que se maneja es el caracter 

personal y privado que tiene cierta correspondencia y ofra que puede ser también 

personal y privada pero no considerada estrictamente como un medio de 

comunicaci6n, por lo que se realiza la separacion. 

e Correspondencia. De acuerdo a la ley del Servicio Postal Mexicano, la 

correspondencia es la contenida en sobres y tarjetas postales que contengan 

una comunicacién privada 0 personal. 

Asimismo, aquella que contengan billetes de banco, joyas, metales 

preciosos, estampillas fiscales, estampillas postaies (cancelada); y toda clase de 

documentos y valores al portador que tendrdn el requisito de manifestarse con el 

fin de darles el tratamiento de aseguramiento. 

e Envios. Se denominan envio, aquellos que no se ajusten a los contemplados 

dentro de las caracteristicas que definen a la correspondencia, que sean 

depositados en las oficinas postales para su transportacién y entrega a su 

destinatario. 

Dentro del material contemplado como envios se encuentran en primer 

término los impresos, cuya presentacién se da como revistas, diarios, folletos, 

libros, catalogos. 
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ESTA Tees yg a 

BE WA BipusTERs 
También se encuentran dentro de este tipo de envios los objetos, 

mercancias o muestras de productos que puedan o no estar dirigidos a la venta. 

VIN.2 Por su tratamiento. 

El tratamiento que se fe da a la correspondencia se considera de dos 

maneras. Como sigue: 

e Ordinaria, La correspondencia ordinaria es aquella que recibe, transporta y se 

entrega sin tener un control especial o pesar, contar, contar con exactitud. 

e Registrada (0 certificada). Es la correspondencia que al recibirla del publico 

usuario se fe da un comprobante de depésito al interesado con un numero de 

contro! que la pieza tlevara en su transportaci6n y hasta su destino final, en 

donde se recaba fecha y firma del destinatario. 

El servicio registrado puede ser opcional para la correspondencia, no asi 

para los envios que por el contenido debe ser registrada. 

VIIL.3 Por su destino. 

Toda correspondencia tiene un destino que puede ser: 

e Nacional. Se refiere aquella correspondencia que se deposita, transporte 

dentro de la Republica Mexicana. 

e Internacional. Su destino es otro pais distinto al nuestro, por lo que la 

correspondencia se encuentra sujeta a acuerdos y convenios internacionales 

dentro de los organismos como Ia Unién Postal Universal, y la Union Postal de 
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las Américas y Espafia que marcan los criterios generales en relacién a 

correspondencia. 

VUlL.4 Por via de encaminamiento. 

El encaminamiento se da de acuerdo al medio de transporte que se utilice. 

e Via aérea. Es la que se transporta por media de avién o de avioneta, de 

acuerdo a las necesidades que requiera la entrega de correspondencia. 

e Via de superficie. Este medio incluye las vias terrestres, maritima o fluvial. 

VUIL5 Servicios Diversos. 

Et Servicio Postal Mexicano proporciona otros servicios, algunos son 

complementarios al recibo, transporte y entrega de la correspondencia; otros, 

tienen funciones diferentes. 

Entre los servicios adicionales con mayor demanda se encuentran el 

certificado, e! cual tiene dos modalidades. 

° Certificado para entregar a cualquier persona que se encuentre en el domicilio. 

e Certificado para entregar en propia mano en forma exclusiva al interesado. 

e Acuse de recibo. Es un servicio que solamente es proporcionado en aquellos 
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casos que la correspondencia tenga el cardcter de registrada, consistente en 

recabar en un documento o forma postal “La firma de recepcién del destinatario 

© de su representante legal’ y entregado a su remitente como comprobante. 

¢ Reembotso. Consiste la aceptacién y transportaci6n de correspondencia o 

envios, para ser entregado a su destinatario, previo pago de la cantidad exigida 

por al remitente y la cuota por el servicio. 

EI servicio Postal Mexicano también tiene presencia en el servicio de envio 

de dinero y de valores, para lo cual, cuanta con tres tipos o modalidades de 

caracter nacional y una de recibo internacional con los Estados Unidos de 

Norteamérica, las cuales son fas siguientes: 

° Seguro Postal. El seguro postal consiste en recibir, transportar y entrega de 

dinero en efectivo o valores, con la obligacién de! organismo de responder por la 

cantidad manifestada en caso de pérdida; faltante o averias. 

El criterio general para proporcionar el servicio de seguro postal en caso de! 

envio de dinero en efectivo o billetes de banco, es hacer llegar a las comunidades 

rurales que no cuentan con otros medios, dichos recursos. 

° Giros Postales. Es el procedimiento mediante el cual se remite dinero a 

través de las oficinas postales, por conducto de libramientos a favor del 

beneficiario indicado, por lo que sélo se hara efectivo en la presentacién de dicho 

libramiento enviado en la correspondencia dirigida ai destinatario. 

9 Vales Postales. Los vales postales son libramientos en denominaciones fijas 

(5, 10, 20, 50 y 100 pesos), que permiten fa remisién de dinero por medio de las 

Oficinas postales. 

@ Money Order. Con el afan de diversificar y modernizar los servicios de 

transportacidn, se crea un acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica para 
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enviar dinero de este pais a México mediante el giro internacional denominado 

Money Order, a partir de 1990. 

EI Servicio Postal Mexicano cuenta también con otros servicios diversos 

como: 

¢ Cajas de apartado. Son casillas que se encuentran en las oficinas postales en 

donde se depositan ta correspondencia y los envios, que sean dirigidos a los 

usuarios que renten determinado apartado. 

e Identificacién Postal. Es la expedicién de una cartilla a nombre de determinada 

persona fisica, en donde se certifica que {a firma y los demas datos asentados 

en ella corresponden at compareciente. 

e Almacenaje. Consiste en guardar o conservar la correspondencia a peticién del 

interesado durante cierto tiempo, o a peticién del remitente. 
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Centro Postal Automatizado “Benito Juarez’. Se ubica en la Ciudad de México 

y se encarga de dar curso a la correspondencia aérea, nacional o internacional 

que se recibe o despacha. 

Centro Postal Automatizado “México”. Se encuentra también en la ciudad de 

México, encargado de recibir y despachar correspondencia por via de 

superficie mediante circuitos (recorridos con vehiculos propios); asi como 

mediante rutas (recorridos con vehiculos contratados). 

Centro Postal Mecanizado “Pantaco”. Es el tercer gran centro postal ubicado 

en ja ciudad de México, pero a diferencia de los anteriores “Pantaco se 

encarga de manejar los envios (paqueteria), o sacas directas a una sola 

localidad. 

Centro Postal Automatizado “Occidente” de la ciudad de Guadalajara. Tiene 

funciones similares a los demas centros postales con la caracteristica de 

abarcar una determinada zona 0 region. 

Centro Postal dei “Noreste” de Monterrey. Con caracteristicas especificas de 

centro postal regional. 

Capitulo Vill. 

Modalidades de la Materia Postal. 

Aun cuando 1a concepcién general de fa funcién de Servicio Postal 

mexicano es proporcionar el servicio puiblico de correos, comprendiendo éste 

como la recepcién transportacién y entrega de correspondencia, también podemos 

considerar otros tipos de servicios que presentamos mas adelante. 
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Capitulo IX 

Proceso Operativo 

IX.| Recepcién - Despacho. 

Requisitada la correspondencia en cuanto presentacién, contenido y 

franqueo, se hace fa recepcién en ventanilla o buzones de acuerdo a si se trata de 

una pieza postal registrada u ordinaria. 

En caso de ser una pieza registrada, o varias, el empleado que recibe debe 

dar un comprobante por cada correspondencia o envio que contenga el numero 

de control, fecha, destino, tipo de correspondencia o envio (registrado, reembolso 

© seguro postal) y la firma del empleado que tramita. 

A la vez, el auxiliar postal (nombre con el que se fe denomina al empleado 

que normalmente trabaja dentro de la oficina postal), cancela tas estampillas y 

hace el vaciado de los datos del remitente y destinatario en la forma postal 78, 

para posteriormente realizar e! despacho. 

Hacer el “despacho’, consiste en clasificar ja correspondencia de acuerdo a 

tos criterios manejados en el capitulo ili, para dirigir a fos centros postales en una 

relacién donde se anota el numero y destino de las piezas postales. 

Posteriormente se deposita fa correspondencia dentro de! saco, se cierra 

éste, se ata junto a la etiqueta de destino y se asegura con un plomo que 

consecutivamente sera sellado. 

Cerrado el saco, se documenta para ser entregado a los circuitos o rutas. 

Quienes seran tos encargados de hacerlos llegar a las oficinas concentradoras o 
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centros postales. 

Para el caso de la correspondencia Ordinaria, el procedimiento es similar. 

La correspondencia normalmente se deposita en los buzones, de alli se 

recoge para ser “cancelada’, se hace la separaci6n o distripucién de acuerdo a los 

encaminamientos, que al terminar, se formen paquetes y posteriormente sacos de 

acuerdo a centro postal u oficina que corresponda. 

IX.2 Traslado — Recepcién 

La segunda etapa que sigue la correspondencia se lleva a cabo al ser 

recogida de las oficinas postales, y trasladada a fas Oficinas de Control de 

Despachos 0 los Centres postales, dependiendo del tipo de correspondencia o 

envios de que se trate, pues cada uno de ellos tiene su funcién distinta a los otros, 

asf como sigue: 

* Oficina de Control de Despachos. Generalmente estas oficinas se encuentran 

ubicadas en todas las capitales de los Estados de la Republica Mexicana, las 

cuales cumpien la funcién de centros de redistribucién y trdnsito de la 

correspondencia hacia la oficina postal de destino. 

e Centro Postal Automatizado “Benito Juarez". La correspondencia que se 

transporta por medio de este Centro, es unicamente aérea nacional o 

internacional, Ordinaria o Registrada. 

La correspondencia que tlega de la ciudad de México como del interior del 

pais, viene separada de acuerdo a su destino; nacional (Benito Juarez), 

intemacional (México Aéreo). 

De tal manera que los sacos preclasificados en nacional! o intemacional, 

 



registrados u ordinarios, son depositados en su seccién correspondiente para su 

apertura, distribucién, y elaboracién de sacos para !a oficina de destino. 

En el caso de la correspondencia internacional, la apertura y posterior 

distribucién se realiza en la seccién correspondiente para su posterior elaboracion 

de despachos bajo criterios de acuerdos internacionales y de los vuelos 

contratados. 

Por ejemplo, con los Estado Unidos se tiene convenios para enviar fa 

correspondencia ordinaria y registrada de acuerdo a cierta area geografica como 

el caso siguiente: 

AMF MIAMI, FL. , E.U.A. -Alabama, Florida, Georgia, Mississippi Tennessee. 

AMF LOS ANGELES, CA. , £.U.A. Alaska, California, Hawaii, Guam, Oregon, 

Washington. 

Centro Postal Automatizado “México”. Este centro tiene ta responsabilidad del 

recibo y despacho de correspondencia nacional e internacional que sea 

transportada por via terrestre. Para el caso de la correspondencia nacional, se 

utilizan para la transportaci6n de fa materia postal las rutas contratadas o la 

internacional que !legue por via maritima o ferrocarril. 

Centro Postal Mecanizado “Pantaco”. Este centro recibe y despacha los envios 

(impresos y mercancias), que normalmente tienen el caracter de “directos” (no 

se hace apertura de sacos), por lo que se maneja principalmente envios con 

destino al interior de la Republica. 

IX.3 Recepcién-Entrega. 

La ultima fase que se contempla en el proceso de recepcion, transportacion, 

y entrega de la correspondencia y envios, tiene los siguientes pasos: 
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e Recepcién y revisién de los sacos dirigidos a la oficina postal, separandose los 

Sacos registrados (S.R.) de los sacos ordinarios (S.O.). 

« Apertura de sacos y distribucién de la correspondencia de acuerdo a su 

destinatario. 

‘La entrega de la correspondencia puede hacerse de varias formas: 

° Carteros (a domicilio) 

« Apartado Postal 

¢ Ventanilla (lista de Correo, registrados con aviso). 

e Oficial (la que recibe la propia oficina). 

Capitulo X. 

Indicadores Generales. 

X. 1 Movimiento de Correspondencia. 

Un parametro elemental para medir el progreso y eficiencia que ha tenido el 

Servicio Postal Mexicano, sin duda es el movimiento de correspondencia. Para 

obtener una visién mas rapida de los cambios tenidos en este renglén, se divide 

en periodos sexenales como sigue: 

1988 750 

1987 700 

1986 674 

1985 631 

1984 810 

1983 858 

Ano millones pzas. 

 



e Recepcién y revisién de los sacos dirigidos a la oficina postal, separandose los 

sacos registrados (S.R.) de los sacos ordinarios (S.0.). 

e Apertura de sacos y distribucién de la correspondencia de acuerdo a su 

destinatario. 

‘La entrega de la correspondencia puede hacerse de varias formas: 

e Carteros (a domicilio) 

e Apartado Postal 

e Ventaniila (lista de Correo, registrados con aviso). 

e Oficial (la que recibe !a propia oficina). 

Capitulo X. 

Indicadores Generales. 

X. 1 Movimiento de Correspondencia. 

Un pardmetro elemental para medir el progreso y eficiencia que ha tenido el 

Servicio Postal Mexicano, sin duda es el movimiento de correspondencia, Para 

obtener una visién mas rapida de los cambios tenidos en este renglén, se divide 

en periodos sexenales como sigue: 

  

1988 750 

1987 700 

1986 674 

1985 631 

4984 810 

1983 858 

Afio millones pzas. e es e eS é e 
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Al observar la grafica, encontramos un descenso significative de captacion 

de correspondencia en los primeros dos afios del gobierno de Miguel de la Madrid, 

con una recuperacion en los afios siguientes, pero sin llegar a los niveles de inicio 

de sexenio 

El siguiente periodo corresponde al gobierno de Salinas de Gortari, el cual 

tiene un comportamiento como sigue: 

   
1994 980 

: 1200 

1993 936 s000 

4992 886 200 

1991 846 600 + 

1990 797 400 ses 

1989 764 200 | 

Afio millones pzas 
EES ILS 

Para estos afios encontramos un ascenso significative en el manejo de 

correspondencia. 

En ta etapa de gobierno que transcurre, del afio de 1995 a 1997 se 

presenta como sigue: 

1400 Por 

1997 1169 1200 + 
1000 

1996 984 00 
1995 950 500 

400 

Aifio millones pzas. 200 

  

1995 1996 = 1997 
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Podemos observar un aumento constante de correspondencia, que si bien, 

en algunos casos también debemos tener en cuenta que en los periodos de 

elecciones, la captacién de correspondencia es por Ley gratuita. 

Asi tenemos por ejemplo que para las elecciones del 6 de julio de 1997, los 

partidos obtuvieron “148 millones 489 mil pesos en utilizacién de franquicias 

gratuitas”. ‘°° 

Teniendo una distribucién entre los diferentes partidos de la siguiente 

manera: 

PAN 6.1 

PRD 6.0 

PRI 42.0 

PVEM 92.6 millones de pesos 

Este mismo hecho también fue sefiaiado por el Director general del Servicio 

Postal Mexicano , al declarar que “aunados a los mas de mil millones de piezas 

postales que se movilizaran durante 1994 se suman 200 millones destinadas a la 

propaganda politica’? 

X.2 Recursos Humanos 

Trataéndose de un organismo encargado de proporcionar un servicio, los 

recursos humanos son un factor esencial que marca significativamente las 

1 Femandey. Méndez, Jorge. El Financiero, México “Razones”. Viernes 3 de octubre de 1997. Pag. 38. Col. 
ly2, 

11d Heméndez Jaime. Ei Financiero, México “Econom{a”. Jueves 10 de marzo de 1994, México. Pég. 38. Col. 
1,2,3y4, 
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politicas seguidas dentro de! organismo, como lo demuestran las cifras siguientes: 

  

1988 28700 

1987 28165 

1986 27648 

1985 27593 

4984 27593 

1983 26055 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Afio personal ocupado'"! 

La tendencia corresponde a una linea ascendente, sobre todo en el primer y 

Ultimo afio de gobierno que preside Miguel de Ja Madrid. 

El siguiente bloque de cifras corresponde al periodo presidencial de Salinas 

de Gortari, e! cual es como sigue: 

  

1994 26999 

1993 26210 

1992 26440 

1991 27012 

1990 27438 

1989 28674 oe 

Afio persona! 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

  

'" Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Memorias. México. 1982 — 1988. Pags. 293 a 296. 
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La politica tlevada a cabo por el presidente Salinas, se refieja en las cifras 

sefialadamente descendentes de las plazas de trabajo para el sector postal. 

Para el periodo zedillista se presentan tas cifras siguientes: 

1997 26666 

1996 26633 

1995 27117 

Afio Personal 

  

1985 1996 1997 

Aun cuando no han caido en forma significativa el numero de plazas para el 

Servicio Postal Mexicano en el gobierno de Zedillo, de acuerdo a otros indicadores 

que se veraén mas adelante, el sector de Recursos Humanos ha sido afectado 

gravemente. 

X.3 Puntos de Servicio 

Los Puntos de Servicio se refiere a los espacios fisicos necesarios para 

Proporcionar la atencién requerida al publico usuario del servicio de correos; los 

cuales pueden ser Administraciones, sucursales, agencias de correos, asi como 

expendios de estampillas postales en pequefios comercios o en instituciones 

Publicas como Diconsa o también médutos expendedores automaticos de 

estampillas y el llamado correo mévil. 

Por la actividad que desempefa cada uno de los puntos de servicio, 

solamente se veran los siguientes: Administraciones, Sucursales, Agencias, 

Expendios. 

Administracién. Proporciona todos los servicios con que se cuenta.



Sucursal. Normalmente no tiene zona de reparto (entrega de 

correspondencia a domicilio), asi como pago de giros postales o giros 

internacionales {money order). 

Agencias. Solamente cuenta con venta de estampillas y lista de correos 

(entrega de correspondencia en ventanilla). 

El movimiento que tienen las administraciones encargadas de proporcionar 

el servicio de correos se presenta asi: 

  

1988 1483 

1987 1460 

1986 1402 

1985 1402 

1984 1401 

1983 1401 

1983 1984 1935 1936 1987 1988 

Afio numero!” 

Para el siguiente periodo: 

  

1994 1781 

1993 1778 1900 
1850 

1992 1818 1800 posi 

41760 
1991 1839 4700 

4990 1791 1650 
1600 

1989 1622 1850 
~ . 4800 ee S 

Afio Numero 1989 1980 1991 1992 1993 1996 

El ndmero de administraciones en este periodo crecié significativamente, en 

comparacién al sexenio anterior que correspondié al presidente de la Madrid. 

N2 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Memorias, México. 1982 — 1988. Pags. 293 a 296. 
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Para et siguiente ciclo las cifras se presentaron asi: 

4770 
1997 1743 $768 feces 

1996 1754 1760 
1758 

4995 1764 1750 
1748 

Afio Numero 4740 

1738 

1730 

  

Esta primera mitad del sexenio del presidente Zediilo, se aprecia una 

reduccién en el numero de administraciones. 

Para el caso de Sucursales. 

  

1988 264 

1987 265 

1986 276 

1985 276 

1984 275 

1983 275 ss 2 

Afio Namero ~ 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 

EI movimiento de Sucursales es realmente minimo en este periodo, con una 

tendencia a disminuir el numero de éstas: 
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1994 251 300 

  

1993 246 250 

1992 259 200 

41991 214 ‘0 
100 

41990 204 60 

1989 266 9 
1989 1980 1991 1992 1993 1954 

Afio Numero 

Existe un aumento de sucursales mas no en forma significativa. 

1997 279 

  

230 + 

1996 272 20 F 
zo 

1995 259 20 4 

Ano Numero 250 == 
240 5 Fae 

1906 1996 1997 

En los tres periodos de gobierno, las Sucursales practicamente han seguido 

el mismo numero con una pequefia recuperacién en et ultimo ciclo. 

El tercer Punto de Servicio en importancia, son las Agencias, que como ya 

se habia anotado con anterioridad, tiene como funcién el proporcionar la venta de 

estampillas postales y la entrega de correspondencia por medio de la Lista de 

Correo (lista que contiene e! nombre del destinatario). 

1988 4.3 
1987 43 
1986 44 
1985 4.4 
1984 4.4 
1983 44 
Afios No. En miles 

  

1983 1984 1985 1988 1097 198% 
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Se observa un periodo sin cambios significatives. 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1989 

Afios No. En miles 

5.2 

5.2 

§.2 

5.0 

46 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

      4 ig + 

1989 1999 1991 1892 1993 1994 

Con ei fin de fograr una mayor cobertura de puntos de atencién y 

apoyandose en pequefics comercios, se aumenta el numero de agencias en forma 

gradual. 
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En la siguiente etapa las cifras son: 

1997 

1996 

1995 

Afio No. En miles 

    

1995 1996 1997



Como se podra observar, las Agencias, son de los Puntos de servicio que 

han tenido un progresivo aumento en su numero. 

En ei ultimo nivel de los Puntos de Servicio considerados tradicionales, se 

encuentran los Expendios, los cuales tienen la funcién de tener a la venta 

estampillas postates. 

Los Expendios se encuentran ubicados en pequefios comercios e 

instituciones publicas como Diconsa, Liconsa y en los afios 1992 a 1994 en 

Pronasol. . 

Hasta 1988, el ntimero de Expendios era de 4760, numero similar a las 

Agencias para el mismo afio. 

Para los afios siguientes, el comportamiento de los expendios fue como 

  

sigue: 

1994 24.7 

1993 23.6 

1992 21.1 

1991 18.6 

1990 14.8 : " , = 

1989 7.5 1989 1980 1991 1992 1993 1994 

Afio en miles 

El aumento en este periodo fue significativo, pues no solamente se 

establecieron nuevos puntos de atencién en colonias populares de centros 

urbanos, asi como comunidades rurales. Ademas se instalaron otros puntos de 

atencién en centros de readaptaci6n, museos, y zonas arqueoldgicas. 
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El siguiente iapso se muestra asi: 

  

26.7 
1997 25.2 266 

1996 25.6 25.5 
. 28.4 4 

1995 25.2 234 

Afio en miles 28.2 
28.4 + 

25 
1998 1996 1997 

X.4 Giros Postales 

Uno de los medios tradicionales para e! envio de dinero fue durante cierto 

tiempo el Giro Postal, por jo que he tomado como indicador importante ei 

comportamiento tenido durante el periodo analizado. 

  

1988 3.3 

1987 3.1 

1976 3.0 

1985 3.5 

1984 3.2 ~ 

1983 41 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Afio No. En millones.'® 

‘3 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Memorias”. Servicio Postal Mexicano, México. 1982 — 
1988. Pag. 342. 
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Como se puede observar, el Giro Postal fue uno de los servicios 

fuertemente afectados, liegando a disminuir hasta en un millén de documentos en 

el periodo de 1983 a1988. 

  

1994 16 

1993 1.9 

1992 2.1 

1991 2.3 

1990 26 = 

1989 2.9 . 4989 1990 1991 1992 1993 1994 

Afio millones de doc. 

Para el periodo de 1989 a 1994 el descenso en el uso de dicho servicio, es 

en mas de un millén de documentos. 

El periodo transcurrido de 1995 a 1997, se mantiene con estabilidad, 

después de la caida de los afos anteriores. 

1997 1.2 

1996 1.2 

1995 4.2 

Afio milfones de doc 

  

1995 1998 1397 

El uso de medios electrénicos para ef envio de dinero, desplaza 

ampliamente ef Giro Postal, como una muestra inequivoca de la diferencia en la 

aplicacién de nuevas tecnologias. 
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X.5 Giros Internacionales 

El Giro Internacional denominado Money Order, tiene la caracteristica de 

operar solamente para el envio de dinero de fos Estados Unidos de Norteamérica 

hacia México, ef cual se crea a partir de 1990, como una medida de evitar el envio 

de dinero en billete, con la posibilidad de sufrir pérdidas. 

  

280 4— 

1994 158 200 4: 

1993 192 450 

1992 158 too + 

1991 141 60 

1990 85 ® > 
1890 4991 1992 1993 1994 

Afio miles 

En tos primeros afios el avance es significativo, retrocediendo en el ultimo 

Para el siguiente ciclo tenemos: 

  

1995 60 

1996 73 

1997 104 

Afio miles aan 
1997 1998 4895 

La caida de los afios anteriores en el uso de este servicio, no es superado, 

aun cuando se manifiesta una recuperacion en el ultimo afio. 
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X.6 CAPACITACION 

Para el Servicio Postal Mexicano, la necesidad de capacitacién para 1988 apenas 

y si es tomada en cuenta con 600 capacitados principalmente en el nivel de 

Administradores 0 Jefes de Oficinas Postales. 

Para 1991, de acuerdo a “Avances 1989 ~ 1992” Documento interno del 

Departamento de capacitacién, la cantidad de personal capacitado es de 15,605 

trabajadores de un total de 27,012 empleados ocupados, contando con un 

presupuesto para este fin de $2066,000.00 pesos anuales, datos del 

Departamento de Presupuesto. 

De acuerdo a dichas cifras, solamente el 57.7% del personal ocupado toma un 

curso de capacitacién anual, con un costo de $132.40 . Numeros bastante 

discretos para una pretendida modernizacién. 

En 1992 de acuerdo a el “Reporte de cursos de capacitacién, enero-diciembre, 

1992° dei propio Departamento, el numero de personal que asistid a dichos cursos 

fue de 18,631 contando para ese afio con un presupuesto de $3'052,076 pesos 

anuales y con un personal ocupado de 26,440. 

EI porcentaje de personal capacitado para 1992 mejora en retacién al afio anterior, 

sin embargo, se debe tener en cuenta que en muchos de ios casos, existe 

personal que puede realizar de dos o mas cursos con lo que se reduce la 

posibilidad de que todo e! persona! ocupado al menos realice un curso por afio. 

Por otro jado, se imparten cursos tan diversos que no van de acuerdo a las 

propias necesidades y fines que propone el propio Organismo, como: Prevencién 

de la farmacodependencia, Desarrollo de personal ejecutivo, Harvard Grafics, 

99



Técnica de emergencia en manejo a la defensiva, Aerobics, Electrodomésticos, 

etc. 

De alli que la propia Gerencia de Control y Evatuacién haga las siguientes 

recomendaciones. 

- Cuente con el manual de organizaci6én, debidamente autorizado, con la 

finalidad de que norme las actividades que se realizan. 

~ Realice un programa interno de capacitaci6n y desarrollo a fin de que el 

personal se encuentre debidamente capacitado y dé mejores resuitados. 

- Proporcionar al Departamento de Capacitacién, et equipo y material necesario 

para que ta capacitacién sea mas eficaz.. 

- Elabore una gufa metodolégica para la planeacién de los cursos a fin de que la 

ejecucién de los mismos cumpla con la normatividad para cada uno de ellos. 

- Que ltleve a cabo el programa de difusién de la capacitacién para que el 

personal est6 informado y participe en ella. 

Las cifras para tos siguientes afios son como sigue: 

  

  

  

  

Afio Personal Ocupado | Personal Capacitado % 

1995 24117 22837 84.2 

1996 26633 20835 78.2 

1997 26666 13340 50.0           
  

De acuerdo a Jos propios datos oficiales, la pretendida capacitacién en el Servicio 

Postal Mexicano no es general ni incluyente puesto que no incluye a todo ef 

personal en opinidn ni en practica, asi como tampoco se toma en cuenta mejoras 

en el trabajo y vida del empleado postal. 
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CONCLUSIONES 

Hemos sido testigos de ios cambios mundiales en las Ultimas dos décadas. 

Los afios 80 y 90, han sido afios de redefinicién ideoldgica en un solo sentido: el 

capitalista. Dentro de este marco, los paises desarrollados han disefiado sus 

propios proyectos econémicos como politicos para remontar la crisis permanente 

que se ha manifestado claramente, y en todos los ambitos de la sociedad. 

He querido retomar los acontecimientos mundiales para tratar de ubicar un 

proceso particular por la influencia directa que se tiene en la sociedad, dentro de la 

dinamica de desarrollo y aplicacién del capitalismo, apoyandose éste, en un gran 

desarrollo de ia tecnologia y en forma especifica del desarrollo de la tecnologia en 

las comunicaciones. 

La gran empresa (sobre todo la financiera), ha sido el instrumento mediante 

el cual se rompe con las tendencias generalizadas de las economias cerradas de 

los Estados-Nacién, el cual a partir principaimente de las experiencias sucedidas 

en la ex Unidn de Republicas Socialistas Soviéticas, tienden a tener una menor 

injerencia en el proceso de reproduccién del capital. 

Sin embargo, como todo cambio produce contradicciones que confirman y 

afirman tendencias. Las economias proteccionistas cerradas, se transformen en 

economias “globalizadas”, y a la vez, se presenta la formacién de bloques 

econémicos regionales que protegen una cierta area de influencia econdmica- 

comercial. 

Nuestro pais, de ninguna manera puede evadir la realidad de los 

acontecimientos mundiales, no debe y no puede quedarse inerte ante la dinamica 

que ha tomado e} desarrollo de la tecnologia, de fa economia; de tos nuevos 

paradigmas de la democracia, de los derechos humanos, de la ecologia. 
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Los gobiernos mexicanos ha partir de Miguel De la Madrid, ha tlevado una 

politica de sacrificio para la sociedad en general, reduciendo subsidios y 

presupuestos que han afectado significativamente la calidad de vida de los 

mexicanos. En cambio fa politica de Salinas de Gortari se dirige a golpear 

fuertemente al trabajador y privilegiar a la gran empresa, incluyendo a la familiar. 

En tanto que para Zedilio como parte integral del equipo de Salinas de Gortari, ha 

continuado la politica de su antecesor apostando todo a la apertura comercial total 

para “crear la riqueza que después, y solo después sera repartida entre Jos 

mexicanos’. 

Uno de los instrumentos favoritos para !levar a cabo la politica econémica 

de estos gobiernos, sin duda ha sido el TLC con Estados Unidos y Canada, en el 

cual se apuesta que ingresaran al pais los capitales necesarios que reactivaran e! 

aparato productivo nacional. 

La politica del gobierno mexicano ha creado una mayor pobreza en la 

sociedad que ha motivado la inconformidad de la mayor parte de ta poblacién. 

Hoy mas que nunca, e! trabajador ha pagado con creces !a politica llamada 

“neoliberal”, que el gobierno ha disefiada para aplicar los programas de ajuste 

dispuesto por los organismos financieros internacionales. 

Entre las reformas llevadas a cabo por el gobierno mexicano se encuentran 

como pilar del programa econdmico, la descentralizacién y desincorporacién de 

organismos y empresas del Estado, en cuyo programa se encuentra el Servicio 

Postal Mexicano, que a pesar de que los Articulos Constitucionales 25 y 28 

sefialan como obligatoriedad del gobierno de proporcionar de “manera exclusiva” 

y considerada “area estratégica’ el servicio de correos, el cual tiene como finalidad 

inducir a “modernizar las practicas operativas y administrativas” como lo sefala el 

decreto publicado en el Diario oficial de la Federacién, del miércoles 20 de agosto 

de 1986. 
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Encuentro que existen grandes contradicciones al pretender el gobierno; 

por un lado, que el Sepomex se maneje sin subsidio y se modemice, en tanto que 

por otro lado se mantengan tarifas bajas, no como estrategia de la competencia de 

libre comercio que se pregona, sino estrategia del gobierno de mantener los 

precios de los servicios controlados y asi poderlos manejar de acuerdo a sus 

propios intereses. 

Sin subsidio 0 escaso subsidio, bajas remuneraciones. ~Cémo se puede 

pretender la modernizacién del organismo? ~Cémo se puede tener la suficiente 
inversién para dicha modemizacién? Sotamente las autoridades han encontrado 

que con salarios bajos, lo ‘razonablemente” bajos, con una reduccién al maximo 
de costos de operacién se podrian obtener fos suficientes recursos para invertir en 

la anhelada “modernizacién’. 

De esta manera, las autoridades del Sepomex, han realizado una estrategia 

de precarismo, pues tanto salarios como gastos de operacién son llevados a un 

6xtremo minimo, que sin embargo, no corresponde en absoluto a la tendencia en 

los salarios para las altas jerarquias postales. 

En estas condiciones las autoridades de Sepomex pretenden competir con 

los llamados “correos paralelos’, que han dirigido su estrategia en dos puntos 

fundamentales; el primero consiste en lograr una ampliaci6n de cobertura para su 

servicio, asi como la rapidez de sus envios, y sélo en segundo término el costo. 

En cambio el Sepomex prefiere tener un costo bajo con percepciones bajas, que le 

impiden invertir para entrar al mercado del servicio de correos en verdaderas 

condiciones de competencia. 

Al Sepomex en realidad no le importa competir, ni siquiera cumplir 

Cabaimente con su cometido social, pues en las palabras del propio director 

general de correos se encuentra la verdadera actividad del Sepomex al manifestar 
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que “el 85 por ciento de la correspondencia procede de las grandes empresas”. Es 

pues a estas grandes empresas a quienes se les debe cuidar la infraestructura 

necesaria en el area de publicidad, comercializada e informacién general 

relacionada con la promoci6n y venta de productos y servicios. 

Los cambios que se han llevado a cabo, se perfilan como la modernizacién 

de las relaciones laborales con el objeto de incrementar aceleradamente la 

productividad; la intensificaci6n del trabajo; la eliminacién de trabajadores 

mediante programas de ‘retiro voluntario”, ta creciente concentracién en la 

prestacién de algunos servicios (como propaganda comercial a Bancos y otras 

grandes empresas); y la tendencia y constante rumor de la privatizacién del 

organismo. 
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Cuadro 1 

DEUDA EXTERNA TOTAL. EN AMERICA LATINA Y ASIA, 1980-1989 

  

  

  

(Millones de US$) 

Total servicios de deuda ~— Pago de intereses como 

% de las Como % de % de las exportaciones 

Total en %de!l PNB exportaciones de exportacion de bienes y servicios 

bienes y servicios De dienes 

1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989 

México 95642 30.03 51.2 259.2 264.0 99.5 39.6 27.4 25.7 

Brasil 111290 931.2 24.7 304.8 301.6 63.1 31.3 33.8 155 

Argentina 64 745 48.4 119.7 242.4 537.0 37.3 36.1 20.8 17.7 

Peru 19 875 51.0 73.6 207.0 432.2 46.5 68 — 19.9 3.6 

/ Colombia 16 887 20.9 45.8 197.1 208.3 16.0 45.9 11.6 19.3 

Venezuela 33 144 42.1 79.9 131.9 271.5 27.2 26.0 13.8 20.3 

Chile 18244 45.2 78.3 192.5 187.7 43.1 27.5 19.0 16.8 

Corea 33111 48.7 15.8 130.6 44.7 19.7 11.4 12.7 3.8 

Hong Kong : nd. nd. ad. nd. nd. nd. n.d. nd. nd. 

Tailandia 23 466 25.9 34.7 96.3 87.1 18.7 15.9 . 94 6.1 

Malasia 18 576 28.0 51.6 44.6 64.5 6.3 14.6 4.0 4.8 

Singapur n.d. nd. nd. nd. nd. ad. ad. nd. ad, 

  

n.d.: Dato no disponible. Fuente : Banco Mundial, informe sobre el Desarrollo Mundial, 1991. 
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Cuadro 2 

Flujo neto total de capitales hacia tos paises en desarrollo 
(Promedios anuales /millones de délares) 
  

1973-76 1977-82 183-89 1990-93 
  

  
14 800 30 500 8 800 91 500 

      
  

Fuente: FMI (1994). En Garrido, C. 1996, pag. 174. 

Cuadro 3 . 
CALENDARIO EN NEGOCIACIONES ENTRE EUA Y¥Y CANADA 

  

Marzo 1985 Reunién entre el Presidente y el Primer Ministro Mulroney. 

instruyen a sus ministros a explorar las posibilidades de reducir y 

eliminar barreras al comercio bilateral. 

  

Septiembre 1985 intercambio de cartas entre el presidente Reagan y e! primer 
Ministro Mulroney, ambos se comprometen a negociar un ALC. 

  

  

  

Octubre 1987 Los negociadores de ambas delegaciones ratifican el texto del 
Acuerdo. La versidn final pasa las instancias legislativas de 

ambos gobiemos. 

Enero 1988 Gobiernos Firman del Acuerdo del Libre Comercio. 

Enero-junio 1988 El documento es revisado por ef Congreso Norteamericano en un 

periodo de 90 dias habiles (puede pronunciarse a favor o en 
contra, sin poder enmendar el texto). En Canada el acuerdo es 

ravisade en el periodo de sesiones del parlamento. 

    Enero 1989 El ALC entra en vigor con el intercambio de los instrumentos de 
ratificacion.     

M5 

  

 



  

Cuadro 4 
INDICADORES LABORALES Y ECONOMICOS 

  

  

  

  

  

  

  

          
  

México Estados Unides Canada 

PEA (miles. 1988) 29.316 723,378 13.503 

Desempleo (% 1991) 125 6788 103 @) 

Distribucion del Pts 

Agricultura 9 z 3 

Industria 3 30 35 

Manufactura 2 20 19 

Servicios 30 7 o 

7989 
** estimulaci6n a partir de datos del INEGI 
“* The Economist Yearbook, 1991 

Fuentes: Geread Ghelleiner: Consideracién sobre un area de libare comercio entre Estados Unidos 
y México. 
Lecciones de la experiencia en integracién econémica entre socios desiguales. 
The Economist Yearbook, 1991. 

  

  

  

  

  

  

            
  

Cuadro § 
ALGUNOS INDICADORES DE DESIGUALDAD 

México Estados Unidos Canada 

Poblacién (en millones) 83 253 27 

Edad promedio vy 33 33.5 

PEA (en milles} 29.316 123.378 13.303* 

Ingreso percapita (dis) 3.400 22.400 21.980 

Salario por hora en 1.80 77 16, 

manufactura (dls) 

Alfabetismo (3) 87 99 99 

BDhto de 1989 
Fuente: Clara Judisman: “El tratado de Jas asimetrias”. En Demos. No. 4. 1991.U.S. Bureau of Census: U.S. 

Dept of Commerce 
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Grafica 1 
EVOLUCION DE LA POBREZA EXTREMA EN AMERICA LATINA 

1980 — 1990 

  

TOTAL 

SURBANOS 

CORURALES       

  

1980 1986 1380 

FUENTE: CEPAL, Panorama social de América Latina, (LC/G. 1768), 21 de septiembre de 
1993. 

  

  

  

          

1980 1986 1990 

TOTAL 19 21 22 

URBANOS 1 14 15 
RURALES 33 36 37     

FUENTE: CEPAL, Panorama social de América Latina, (LC/G. 1768), 21 de Septiembre 
de 1993. 

118 

 



ria
 

Grafica 2 
LA POBREZA EN MEXICO 1963 - 1997 

  

o%       

                  

  

Del articulo de Julio Boltvinick, de la Revista Estudios Demograficos y Urbanos de Julio 
de 1997. Colegio de México. Con datos publicados en La Jornada p. 20 10 de julio de 
1997, ELABORADO POR: Monica Montafio Pefia, del Centro de Andlisis 

Multidisciplinario (CAM), Facultad de Economia, UNAM. 
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Grafica 3 
LOS MEXICANOS MAS RICOS DEL MUNDO 1992 - 1997 

(Miles de Millones de Délares) 

  

  

  

Cartos Slim ws 

+ 

Alfonso Romo Garza 
  

Roberto Gonzalez 
Barrera   
  

Roberto Salinas Pliego 
  

    Lorenzo Zambrano 
    Emilio Azc4rraga Jean 
                  

  

Fypnte: Revista Forbes, Julio de 1997. Citado por el Financiero, 4 de julio de 1997, Pag. 
16. Elaborado por: Luis Lozano Arredondo e Irene Bautista Berriozabal, del Centro de 
Anilisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economia, UNAM. 
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Figura 1 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES EN EL INGRESO 

NACIONAL 

  

  

      

  

  

    
  

  
  

  

  

  

  

    
  

    

TRABAJADPRES 
42% 

EMPRESARIOS Y 

GOBIERNO 58% 

EMPRESARIOS 
Y GOBIERNO 

1989 TRABAJADORES 

    
      

  

Etaborada por el TAE, Taller de Analisis Econédmico, con datos de INEGI. Equipo 
Indicadores Econdémicos, Facultad de Economia de la UNA 
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