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INTRODUCCION 

Ante la reestructuracién actual que impulsa el capitalismo internacional por 
modificar las formas y los medios para incrementar los porcentajes obtenidos de la 
tasa media de ganancia y alcanzar el mayor grado de rentabilidad posible del 
capital invertido, el Estado, en su forma tradicional de desempefio interventor, 
paso a convertirse en una verdadera traba para sus objetivos pretendidos. 

Tal fue el caso de su caracter interventor y regulador de ja economia Lo primero, 
porque mediante su participacién en los procesos productivos ocupé areas de 

valorizacién del capital y distrajo parte dei capital sociai para atender las 
demandas presentadas por el propic capitalismo para la creacién de obras de 
infraestructura que éste no auiso a no pudo Hevar a cabo, bien por los altos 
montos requeridos, por los largos tiempos de recuperacién o por resultarles poco 
rentables; de igual modo, hubo de satisfacer las demandas presentadas por el 
factor trabajo para su reproduccién en condiciones necesarias para su mejor 
desempefio, manifestando con esto ei Estado un caracter subsidiador de! capital 
para su produccién y reproduccién ante las condiciones criticas derivadas de las 
crisis de sobreproduccién presentes a mediados del siglo pasado. 

No obstante, ante el impulso experimentado en sus capacidades productivas, 
mediante el uso de nuevas tecnologias, el capital demanda actualmente la 
devolucién de dichas areas de valorizacién y el retiro del Estado como instancia 
reguiadora de los procesos distributivos, a efecto de que sea el mercado, 
mediante las leyes de la oferta y la demanda, el Unico responsable de su 
regulacion bajo fa pretendida presencia de una 'mano invisible’ que ha de propiciar 
su correcta autorregulacién, complementada por !a \lamada ‘teoria del derrarne’ 
que dara lugar al beneficio colectivo, una vez alcanzado el beneficio personal de 
Jos individuos. 

En consecuencia, la reestructuracién del Estado se presenta como una exigencia 
para que eé! capital esté en condiciones de retomar el mando de los procesos 

productivos y distributivos de la sociedad; reestructuracién que en el discurso se 
presenta como un redimensionamiento dei Estado para corregir sus excesos 
cometidos al observar un crecimiento desmesurado, que, a juicio de los 
organismos financieros internacionales, es la causa fundamental de la crisis 
financiera que enfrenta desde inicios de ios afios setentas; pero que en esencia, lo 
que se pretende con su llamada reforma, no es sino la redefinicién del ambito que, 
histérica y constitucionalmente, le compete atender en tanto garante de jos 
asuntos pdblicos, y que bajo la dptica det capitalismo han de ser objeto de un 
tratamiento privado; particularmente nos referimos al ambito de la justicia social, 
es decir, que en esencia lo que se pretende con la llamada reforma del Estado no 
es sino la redefinicién de las fronteras entre el dominio de !o publico y o privado, 
reduciendo to publico e incrementando |o privado para su atencién exclusiva del 
mercado, y no asi del Estado, que por su naturaleza social hubo de limitar los 
excesos pretendidos por el capitalismo durante el llamado periodo de! Estado de



bienestar, y que ante la situacién actual no ha hecho sino potlarizar la situacién de 
pobreza extrema para perjuicio de millones de individuos. 

Los cambios experimentados en jas cualidades de un Estado tradicionalmente 
participativo, hubieron de reflejarse en sus estructuras cuantitativas al presentarse 
como un exceso en las magnitudes alcanzadas, particularmente en lo que se 
refiere a su empresa publica, por ser éstas las indicadas para manifestar la 
presencia del Estado en los procesos productivos y distributivos, por fo que al 

cambiar los fines del Estado, han de cambiar también sus formas y sus medios, es 
decir, que al no corresponder més al Estado el desempefiarse como factor 

productivo y distributivo, ios medios utilizados en ei pasado para tal efecto salen 
sobrando; de ahi la demanda del capitalismo por que e} Estado instrumentara un 
proceso de  redimensionamiento identificado esencialmente con el 
desprendimiento de sus empresas pUblicas, que mas all4 de una simple reduccién 
de sus estructuras administrativas, lo que le representa es el debilitamiento de su 
presencia y poder ante la sociedad, para dejario ahora en manos de la iniciativa 
privada, particularmente de origen transnacional. 

La transformacién que esté experimentando el Estado en sus roles tradicionales 
en lo econémico y jo social, no ha dejado de manifestarse en e! ambito politico, 
dando lugar asi a un proceso de inestabilidad que algunos identifican como signos 
de ingobernabilidad, que io han inducido a manifestar una liberalizacion de sus 
tradicionales mecanismos de control corporativo, para dar lugar a procesos de 

flexibilizacién de participacién politica que mas que una perdida de poder le 
tepresentan nuevos mecanismos de concertacién social que refuerzan la 
estabilidad del sistema para los grupos hegemdnicos representantes del capital 
transnacionat. : 

Tal es la situaci6n actual que se presenta con respecto al Estado mexicano, que, 
siendo condescendiente con las exigencias de! capital, ha inducido su 

transformacion a partir del repliegue de sus fortalezas derivadas de un pacto social 
cuyo Origen se remonta a un movimiento armado que to doté de su personalidad 
como rector econdémico y salvaguarda del interés social, que hubo de manifestar 
mediante su decidida participaci6n por conducto de la empresa publica, que si 
bien presentaron excesos en su funcionamiento, también le permitieron cumplir 
con sus obligaciones de rectoria econdmica y de justicia social, ausentes hay dia 
con la aplicacién del modelo neoliberal a ultranza; por lo que la pregunta obligada 
es si el problema del Estado es de tamafio o de calidad en el cumplimiento de sus 
responsabilidades histéricas y constitucionalmente asignadas, es decir, si el 
problema es de menos Estado o de un mejor Estado. 

Estos considerandos son los que dieron jugar a ja realizacién de la presente 
investigacion; de la que se manifiestan los resultados alcanzados presentando en 
su capitulo inicial los aspectos tedricos que guiaron su desarrollo desde una 
perspectiva metodolégica y tedrica pretendidamente critica del desarrollo del 
Estado y de su reforma acorde con las exigencias del capitalismo mundial, pero en 
detrimento del bienestar del grueso de Ia poblacién y del propio Estado al relegar



su participaci6n por conducto de la empresa publica, olvidando los servicios 
prestados para el fortalecimiento de su presencia ante la sociedad, y alin para las 
posibilidades de produccion y reproduccién del sistema capitalista. 

En el segundo capitulo se presenta el desarrollo histérico de la empresa publica en 
México, con lo que se pretenden resaltar las bondades derivadas de su creciente 
participaci6n que !e permitié al Estado mexicano el cumplimiento de sus 
responsabilidades constitucionales de ser rector de la economia y garante de la 
justicia social, igual que poner en marcha un proceso de institucionalizacién 
politica de tipo corporativista ante los grupos organizados, a partir del intercambio 

dei factor esperanza, en ei sentido de que serfan atendidas sus demandas por una 
mejor calidad de vida, a cambio de los apoyos y de} consenso necesario para el 
régimen politico. 

EI capitulo tercero da cuenta de las condiciones de crisis econémica presentes en 
el pais, que fueron terreno fértil para ta aplicaci6n del modelo neoliberal por la 
necesidad de mantener el acceso a nuevas lineas de crédito ante los organismos 
financieros internacionales, por conducto de los cuales el capital ha venido 
instrumentado las acciones necesarias para imponer su modelo econdmico 
sustentado en la globalizaci6én econémica, como mecanismo novedoso de 
extraccion de la riqueza de los paises en desarrollo; cuya observancia puntual por 
parte del Estado mexicano ha derivado en transformaciones sustantivas en los 
terrenos econdmico, social y politico, en claro detrimento de la situacién de vida de 
millones de mexicanos y del modelo corporativista aplicado tradicionalmente para 
tegular la situacién politica en el pais. 

En el capitulo cuarto se desarrollan los aspectos referentes al proceso de 
privatizacion de que ha venido siendo objeto la empresa publica, iniciado 
superficialmente durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y llevado hasta sus 
Ultimas consecuencias por el gobierno Salinista, presentando asi cuales fueron 
sus efectos derivados en los ambitos econdmico, social y politico, al modificar la 
naturaleza del Estado mexicano y dar respuesta cabal a la demanda del capital 
por redefinir las fronteras de los ambites entre lo publico y lo privado, acordes con 
su pretensién de que sea el mercado el Unico responsable de atender los aspectos 
propios de la justicia sacial, que, paraddjicamente, esta ausente en la sociedad 
mexicana, 

Finalmente, en ef capitulo quinto, que pretende ser propositivo, se presentan los 
tasgos de participacién econémica y social que se propone han de ser adoptados 
por el Estado mexicano a efecto de modificar jas condiciones actuales en las que 
el capitalismo ha instrumentado ef modelo econémico vigente hoy dia, que, por 
sus excesos cometidos, ha puesto de manifiesto la exigencia de redefinir su 
pretension por excluir toda participacién del Estado en los procesos productivos y 
distributivos; de tal manera que mas alla de su presencia omnipresente, o bien de 

su radical ausencia, es decir, contra el mercado, o bien a favor de! mercado, el 
modelo propuesto sefiala que mas bien ha de ser con el mercado como sera 
posib'e el evitar dichos excesos; ante lo cual, la propia empresa publica ha de ser



revalorizada en su real magnitud como un instrumento indispensable de 
participacién econdémica y social del Estado, al igual que también su tradicional 
forma de gestion de lo piiblico ha de experimentar radicales transformaciones, 
particularmente de tipo cultural, que le permitan hacer frente a la incertidumbre y 
complejidad que caracteriza a los procesos sociales en los tiempos presentes. 

En el ultimo apartado se presentan las conclusiones derivadas de la presente 
investigaci6n, que mas alla de un resumen o sintesis de lo tratado en el 
documento, pretenden ser un elemento problematizador para futuras 
investigaciones, que den cuenta del desarroflo seguido por un Estado que enfrenta 
el reto de su necesaria redefinicién para dar cumplimiento 4 su propio desarrollo 
hist6rico, y por que no, inclusive ético para ja atencién de la problematica social de 
un capitalismo cuyo interés manifiesto sdlo se presenta en beneficio de unos 

cuantos. Este ultimo apartado va seguido de la bibliografia y hemerografia 
utilizada para el desarrollo de la presente investigacién



CAPITULO 1 
CONTEXTO TEORICO DE LA EMPRESA PUBLICA Y LA REFORMA DEL 

ESTADO 

En el presente capitulo se exponen fos aspectos tedricos de referencia que 
guiaron e! desarrollo de la investigacién; particularmente en torno al Estado, su 
administracién y empresas puiblicas, al igual que sobre el proceso de reforma del 
Estado. Fenémenos directamente vinculados con el desarrollo de! capitalismo: 
tanto por sus efectos derivados, al volver preponderante el papel del Estado y de 
su empresa publica durante ei itamado periodo del Estado de bienestar, como por 
su declinacién ante el actual proceso de reforma del Estado, que se presenta 
como consecuencia del proceso de reestructuracién del capitalismo internacional 
impulsado hoy dia. 

De igual modo, se presentan, mas que una definicién, los rasgos caracteristicos 
de la empresa publica, teomando como referencia el caso de México; asi como los 
efectos econémicos, sociales y politicos derivados de su presencia en la 
participaci6n activa de! Estado al interior de los procesos productivos y 
distributivos del sistema capitalista, hasta antes de hace dos décadas en que dio 
inicio su intenso proceso de privatizacién. 

1.1 Caracterizacién general del Estado moderno 

El Estado, como forma de organizacién politica de la sociedad, “es una obra 
humana perfectible o bien degenerable. Su vitalidad depende de la calidad de vida 
que prevalece en la sociedad. No es una idea extrafia a ella. Tampoco su contrario 
aniquilante Su modo de ser hunde sus raices en lo que ha sido, es y sera la 
propia sociedad. Nada de lo que en él ocurre, es ajeno ni lejano para el conjunto 
social. Y, en un piano de correspondencia, lo que ocurre en la sociedad, tampoco 
es indiferente al Estado. En consecuencia, prosperidad y penuria favorecen o 
afectan a la sociedad y al Estado segiin el tiempo y condiciones que viven"'; de 
ahi que posea una naturaleza eminentemente histérica y determinada por las 

condiciones del desarrollo alcanzado por la sociedad, particularmente en lo que 
hace a la produccidn de los satisfactores necesarios para su sobrevivencia. 

El Estado es una realidad condicionada y condicionante en fa que se reflejan ias 
situaciones de vida de la sociedad que le dio origen, pero a ia vez, como resultado 
de su fortaleza alcanzada, que algunos nombran como autonomia relativa, ha 
adquirido la capacidad de incidir en et desarrollo social a partir de una serie de 

instrumentos o medios que lo facultan para la defensa del poder obtenido ante 
ella, medios que van desde su capacidad coercitiva, llamese fuerza publica; el 
grado de legitimidad alcanzado, en tanto respuesta al pacto social del cual emana, 
las normas de naturaleza juridica, que le otorgan su rango de Estado de Derecho, 

* uvalle Berrones, Ricardo. "Nueva racionalidad del Estado mexicano”. En La Revista del Colegio, 
afio Il, nam. 3, julio de1990, México, p. 169.



y el grado de desarrollo de los instrumentos que le permiten la materializacion de 
sus actos de gobiemo, via administracién publica e instituciones auxiliares de su 
desempefio, como Io es la empresa publica. 

El caracter condicionado del Estado es reflejo dei grado de desarrollo alcanzado 
por la sociedad, particularmente en cuanto sus capacidades productivas, que son, 
en ultima instancia, las que determinan sus diversas formas de organizacién 
politica, incluyendo al Estado, y las formas de pensamiento prevalecientes; de ahi 

que algunos autores afirmen que la verdadera razén de ser del Estado "constituye 
en realidad un producto contingente, en vista de la conservacién y de la 
teproduccién de jas relaciones de produccién™ ; cuyo rasgo sustantivo es la 

explotacion de quienes ejercen la propiedad de los factores de ia produccién, 
sobre quienes eiec al esfue FZ productive. 

   

  

De esto ultimo ha derivado el caracter contradictorio y conflictivo de las relaciones 
de produccién y, en consecuencia, el cardcter heterogéneo de los diversos 
elementos constitutivos de la sociedad. Nos referimos a jas clases sociales que 
han encontrado en el Estado el terreno adecuado para manifestar su situacién de 
dominio o de defensa de sus intereses, segtin sea el momento histéricamente 
determinado, que a dado lugar a los diversos periodes por los que ha transitado el 
propio Estado; hablese asi del Estado esclavista, feudal o capitalista. 

En lo que se refiere al Estado moderno, su acercamiento tedrico exige, por su 
naturaleza historica, ubicarlo en el contexto del desarrollo del modo de produccién 
capifalista, que se caracteriza por ser esenciaimente contradictorio, 
particularmente por la contradiccién entre la propiedad centralizada de sus fuerzas 
productivas y el caracter cada vez mas social de sus relaciones de produccién; 
contradiccién que ha derivado en una serie de manifestaciones criticas de dicho 
sistema 

Tal ha sido el caso de su incapacidad para crear sus condiciones generales de 
produccién y reproduccién exclusivamente a través de la competencia y del 

mercado, sino que “mas bien, [es] bajo ta presién de la competencia y ante la 
necesidad de producir incesantemente plusvalia, fque] el capital tiende, 
‘naturalmente’, a utilizar al maximo todos los recursos a su_ alcance, 
independientemente de las consecuencias materiales y sociales que esta accién 
traiga consigo: es asi como el capital, en su desarrollo libre, tiende también a 
destruir sus propios fundamentos sociales” 

Fue precisamente el caracter contradictorio del sistema capitalista el que marcé la 
pauta para la necesaria participacién dei Estado en los procesos productivos, ya 
que al quedar de manifiesto la tendencia histérica de la tasa de ganancia a 

5 Wilotis Garcia, Roberto D. "Estado, economia y empresa publica’. En ibid. p. 256. 
3 Cordera Campos, Rolando. “Estado y economia. Apuntes para un marco de referencia”. En 
Comercio Exterior, Vol. 24, nim. 4, abril 1979, México, p. 411-412



disminuir y la incapacidad de los capitales individuales para generar las 
condiciones materiales generales de produccién y reproduccién del capital, 
correspondié al Estado moderno instrumentar una serie de acciones no sélo 
reguiadoras, sino eminentemente participativas en el Ambito econdmico. 

En este contexto fue que se manifesté una situacién de crisis derivada de ta 
sobreacumulacién de capital, que trajo consigo e] surgimiento de formas 
monopdlicas de produccién y apropiacién de ta riqueza en detrimento de amplios 
sectores del capital, al dificultarseles la puesta en valor de una considerable parte 
dei capital total, colocando asi en riesgo al proceso de acumulacién capitalista 

    

  

La tendencia histérica de la tasa de ganancia a disminuir festé de muy 
variadas formas, siendo una de ellas, la mas significativa, mediante ef hecho de 
“que mds y mas procesos de produccién se convierten en no rentables para las 
unidades de capital debiendo entonces ser abandonados o interrumpidos™; 
situacion que de no controlarse traeria como consecuencia una afectacién al 
proceso global de produccién del capital, ya que la falta de uno de fos eslabones 
de la cadena productiva generaria descalabros en dicho proceso, del cual, en 
tanto capitalismo general, se convierte el Estado en su protector, aun en contra del 
interés de los capitalistas individuales; tal y como nos lo manifiesta Elmar Altvater: 

"La sociedad burguesa desarrolla, en el Estado, una forma especifica que expresa 
los intereses generales del capital. E/ Estado no puede ser concebido, entonces, ni 
como un mero instrumento politico ni como una institucién establecida por el 
capital, sino mas bien como una forma especial de cumplimiento de la existencia 
Social de] capital al lado y conjuntamente con la competencia, como un momento 
esencial en el proceso de reproduccién social del capital"® 

La incapacidad y/o desinterés de los capitalistas individuales para generar las 
condiciones materiales generales de produccion y reproduccién del capital, 
particularmente con respecto a la infraestructura necesaria, responde al hecho de 
que su creacién no rinde beneficios suficientes, o bien por que los periodos de 
tecuperaci6n son demasiado largos o los montos de capital son demasiado 
grandes para ser absorbidos por jos capitalistas individuales, de forma tal que 
correspondié al Estado tomar en sus manos la obligacién de generar esta 
infraestructura bajo el amparo del gasto publico, en beneficio del capital general. 

Siendo estas las condiciones que derivaron en la necesaria participacién del 
Estado en la economia, resulta conveniente sefalar la caracterizacién que al 
respecto hiciera, en 1961, Jacques Billy: 

“El Estado ha dejado de ser simplemente e! poder protector de un cierto tipo de 
organizaci6n econémica; su intervencién raguiadora se ha extendido a todos los 
dominios: el presupuesto y la fiscalidad, dejando de ser neutros, son en adelante 

* ltvater, Elmar. “Notas sobre aigunes problemas dei intervencionismo de Estado”. En Sonntag H. 
y Valecillos H. Ef Estado en el capitalismo contemporéneo, Siglo XX1 Editores, México, 1983, p. 95 

ibid. p. 92 (et subrayado es mfo).



concebidos y utilizados como medios de transferencia y de reparto del ingreso 

nacional [...]. La politica econémica se ha vuelto una funcién reconocida y 
eminentemente dei Estado: al liberalismo ha sucedido un dirigismo m4s o menos 
acentuado segiin los paises".® 

Dicha caracterizacién da cuenta del desarrollo histérico y determinado def Estado 
por las condiciones y necesidades de desarrolio del capitalismo general, del que 
ha sido el Estado moderno su vigilante y condicién necesaria para su pleno 
desarrollo; que no por eso ha estado exento de generar nuevas contradicciones, 
particularmente en jo relativo 4 la obtencién de ia tasa media de ganancia y a las 
condiciones materiales necesarias para la reproduccion del sistema. 

La naturaleza historica del Estado moderno y su desarrollo como garante del 
capitalismo generai se manifest6 de muy variadas maneras, adquiriendo particular 
televancia su forma de representacién ante la sociedad civil que, correspondié a 

la presencia de un ejecutivo fuerte, facultado, las mas de las veces 
constitucionalmente, para desempefiar funciones de mediacién entre los intereses 
dei capital y las necesidades de reproduccidn de la fuerza de trabajo, asi como 
para la instrumentaci6n de las acciones necesarias para generar la existencia de 
las condiciones materiales y de infraestructura indispensabies para la 
reproduccién del capital. 

1.2 La Administracién Pablica del Estado capitalista 

Ha correspondido a la administracién publica el desempefiarse como “vehiculo util 
para hacer mas coherentes las medidas que toma el Estado y ampliar los 
consensos necesarios sobre las decisiones politicas inciuidas en ios proyectos 

gubernamentales”’, siéndole, en consecuencia, extensivo el caracter capitalista 
del Estado moderno, en correspondencia iégica con la naturaleza de dicho 
Estado® 

Por lo anterior, es que el andlisis de la administracién publica en el Estado 
moderno no puede desvincularse del andlisis de! surgimiento y desarrollo del 

Estado capitalista, considerando que a la administracién publica te corresponde el 
papel de mediacién y representacién del Estado ante la sociedad, como resultado 

del divorcio presentado entre ambas esferas al darse el acivenimiento del 
capitalismo y el derrocamiento del régimen feudal, en ei que la separacié6n entre la 

® Jacques Billy. La politique Economique, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, p. 13, 
citado por Kaplan Marcos. “La empresa publica en ics paises capitatistas avanzados’. En Kaplan 
Marcos [coord], Crisis y futuro de la empresa publica, UNAM/PEMEX, México, 1994, p. 79 
* Pardo, Maria del Carmen. La modemizacién administrativa en México, Editorial El Colegio de 
México, México, 1995, p.11 
® Vease al respecto Guerrero, Omar. La administracion publica del Estado capitalista, NAP, 
México, 1980



vida ptiblica y privada, entre intereses colectivos e intereses particulares, era 
inexistente. 

Fue precisamente con el advenimiento del capitalismo y de la burguesia, como 
clase dominante, como el poder ejecutivo obtuvo prominencia sobre el poder 
legislativo, al que le corresponde ser representante de la sociedad ante el Estado, 
y ala administracion publica el identificarse como el gobierno en accién; raz6n por 
la cual, nos sefiala Omar Guerrero, “Gobierno, administracién publica y ejecutivo, 
son lo mismo”? 

Por tal motivo és que iniciaimente ei andlisis de ia administracién ptiblica ha de 
girar mas que sobre sus aspectos organizacionales o procedimentales, en tomo a 
la naturaleza y funcionamiento del pode elecutiva y de su administracién public: 
efecto de poder estar en condiciones de emprender, una vez clarifi icado lo 
anterior, el andlisis respectivo sobre dichos aspectos, pero mas en términos de su 
correspondencia fhistérica y determinada, _ que de eficiencia o eficacia 
instrumental. 

  

‘0
 

A juicio de Omar Guerrero, el desarrolio de fa administracién publica responde a la 
existencia de leyes sometidas a las propias leyes del modo de produccién 
capitalista, entre las que destacan las siguientes: 

“La primera ley de la administracién pdblica consiste en su subordinacién al 
crecimiento de las fuerzas productivas, al desarrollo de la productividad material. 
La segunda ley establece que su desarrollo est4 condicionado por las juchas de 
clases y las revoluciones burguesas del siglo XVI a la fecha. La fercera enuncia la 
relacién del eclipse del poder legislativo y ef auge dei poder ejecutivo, con ia 

formacién de la administraci6n publica como una institucién politica sustantiva y 
peculiar”, 

En el primero de los casos, en jo que a ja primera fey se refiere, fueron las 

condiciones derivadas del avance de las fuerzas productivas, identificadas con la 
llamada tercera revolucién tecnoldégica, las que indujeron el impulso sistematico de 
la participaci6n del Estado en fa economia, como resultado de ta crisis de 
sobreproduccién que encontré su punto mas algido en 1929 y que dio lugar al 

conflicto bélico mundial de la década de tos afios cuarenta, como una forma de dar 
salida a la sobresaturaci6n de la capacidad productiva y de redefinicién del 
mercado mundial acorde con las nuevas potencias emergentes. 

En correspondencia a io enunciado por la tercera ley, fue que se presentdé el 
fortalecimiento del poder ejecutivo como instancia constitucional para impulsar el 

desarrollo economico por las atribuciones a 61 encomendadas, que se hicieron 
extensivas a ser garante de los conflictos derivados entre el capital y el trabajo, y 
de las relaciones de propiedad existentes. 

® ibid. p. 322 
* hid. p. 318
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Es la prominencia del poder ejecutivo sobre el legislativo fa que le otorga su 
naturaleza politica a ta administracién publica, derivado de! caracter negociador 
del ejecutivo para dar respuesta inmediata a las exigencias de atencién de la 
problematica existente en diversos ambitos de la vida economia y social, 
colocandose asi por encima de la negociacién partidista, ya que “de ser 
planteadas por via del legislativo, perderian toda posibilidad de recibir solucion”"'. 

Por tal motivo es que resulta innecesaria reflexién alguna en tomo a ja dicotomia 

entre politica y administracién, ya que como nos lo sefiala Omar Guerrero: “ya es 
tiempo que dejemos ta dicotomia politica-administracién, hace casi cien afios que 
la estamos ‘rumiando’’"?. 

   Sin embargo, a efecto de puntualizar el cardcter politico de la Adm 
Publica, resulta conveniente resaltar lo dicho por Federico Reyes Heroles: 

"Surgié por ello una nueva participacién politica no partidista y que, en buena 
parte, ha sido retomada por fa administracién ptiblica y por la accién 
gubemamental. La administraci6n publica se politizaria y el poder burocratico de 
negociaci6n entraria al negocio politico por la puerta de atras. Politica es ahora 
administracion de aranceles y, por lo tanto, la negociacién con grupos de poder; 

administracién de educacién y con esto conocimiento de los grupos de presién 
cultural; administraci6n del espacio y por ello relacién con fos terratenientes; 
administracién de la energia y, por lo tanto, negociacién politica con trust, carfeles, 

etcétera™® 

Asi es que a la administracién publica le corresponde una doble funcién derivada 
de su propia naturaleza historica: es publica en tanto su caracter politico y de 
atencién al interés colectivo, sin que por esto se le reduzca a mera accién politica 
0 $e le identifique plenamente como forma unica de actuacién del Estado o se le 
dé el mismo caracter que el de los partidos politicos y jos grupos de presién; y es 
administracién en tanto que a ella le corresponde la direccién de! aparato 
productivo de la sociedad y de tos bienes y recursos de la nacidn, sin que por elfo 
se le pueda reducir unicamente a este caracter, ya que “convertirla en un 
instrumento cibernético, racional y neutral’™*, es deformarla. 

Fue precisamente en su papel de direccién colectiva del aparato productivo de la 
sociedad, que le correspondié a la administracién publica el contar con la 
presencia de la empresa ptiblica como instancia organica e instrumental que le 
posibilit6 el desempefio de dicha funcién, al igual que con otras entidades que 
forman parte, en su conjunto, del llamado sector paraestatal del Gobiemo Federal. 

“ Reyes Heroles, Federico. Transfiguraciones politicas del Estado mexicano, Fondo de Cultura 
Econdmica, México, 1986, p.71 
” Guerrero, Omar. Op. Cit. p. 387 
8 Reyes Heroles.Op. Citp. 70 
"4 Guerrero, Omar. Op. Cit. p.369
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Ademas de otras funciones, le correspondié a la empresa pUblica desempefiarse 
como instrumento de financiamiento publico de la produccién, convirtiéndose asi 
el Estado en propietario de una parte de! capital total de la economia y en un ente 
activo de los procesos productivos. 

1.3 La reforma de} Estado 

Restringir la reforma dei Estado a una transformacién exclusiva de sus estructuras 
administrativas, resulta por demas inadecuado, por considerar que la esencia de 
dicha reforma trastoca la esencia misma del Estado moderno, es decir, las formas, 
los medios y el alcance de su participacién en el ambito publico, del cual forma 
parte sustantiva el asunto de la justicia social, que al ser trasladada al dominio 
exclusivo de lo privado se responde fundamentalmente a la exigencia del 
capitalismo para que su atencién corresponda en forma Unica a los terrenos del 
mercado, sin contar para ello con la presencia del Estado, y, en consecuencia, 
para que el unico limite posibles a la satisfaccién de las demandas sociales, sea la 
capacidad o incapacidad de los particulares para allegarse de los medios 
necesarios para su participacién en los procesos distributivos, sin consideracién 
alguna de las desiqualdades sociales que son inherentes del sistema capitalista. 

Por tal motivo, el andlisis de la reforma de! Estado a de darse, necesariamente, en 

fos cambios derivados de la redefinicion entre lo publico y lo privado, como 
estrategia del capitalismo por ampliar sus margenes de participacién en los 
procesos distributivos de ja.riqueza social, sin contar mas con la incémoda 
presencia de un Estado que, por sus compromisos histéricos y constitucionales, 
los habia venido atendiendo como parte de su agenda de gobierno, en tanto 
elemento constitutivo de lo necesariamente puiblico, tal y como nos lo sefiala 
Oscar Oszlak" 

"El meollo de la reforma estatal se trasiada hacia la redefinicién de las fronteras 
entre el dominia de lo ptiblico y fo privado, al restringir de diversas maneras {a 
extension de la intervencién del Estado en los asuntos sociales [...] el aicance de la 
reforma estatal tiende a involucrar al conjunto de la sociedad civil, en la medida en 
que las fronteras se corren, se adjudican nuevos papeles a diferentes grupos o 
actores sociales o se priva a otros de los beneficios de la actividad del Estado. 
Por lo tanto, sefia incorrecto referirse a la reforma estatal como un proceso 
confinado al aparato del Estado, que pretende su mejoramiento tecnolégico. Este 
componente interno de fa reforma se halla subordinado al objetivo principal de 
modificar las reglas del juego entre los sectores pliblico y privado. Ello es el 
resultado natural de redefinir papeles y fronteras: si la reforma del Estado significa, 
en primer lugar, entregar funciones a otros actores sociales o sujetar 
crecientemente tas relaciones sociales a las fuerzas del mercado, los aspectos 
relativos al ‘recorte’ y la 'prescindibilidad’ que componen e! ejercicio resultan



12 

equivaientes a la extracci6n, asepsia y sutura de los érganos operados que siguen 

a.una cirugia mayor® 

Tal es la caracterizacién que nos merece la reforma dei Estado, que, como ya se 
ha sefialado, trastoca la esencia misma de! Estado moderno, en tanto su 
necesaria atenci6n de lo puiblico, particularmente en lo que se refiere a los asuntos 
propios de la justicia social; respecto a este particular, Ricardo Uvalle nos hace 
una caracterizacion del Estado por demas significativa, cuando nos dice que "es 
institucion perfectible, en cuanto su creacién no es absoluta, sino relativa lo cual 
significa que est4 en conexién con reaiidades condicionantes que lo obligan no 
sdlo a revisar lo que hace, sino como lo hace y que medios es necesario que 
ajuste o reajuste y que hay que substituir®. de ahi que ef Estado sea un ente 
fundamentalmente dinamico y, como ya hemos afirmado, determinado en su 
propio desarrolio; particularmente por las situaciores que acontecen en el terreno 
de jas relaciones sociales. 

Durante las tres ultimas décadas, un elemento determinante de dichas retaciones, 
el capital, ha venido experimentando la exigencia de modificar sus condiciones de 
revalorizacién, atento a las recurrentes crisis que ha venido enfrentando como 
consecuencia de la tendencia natural de la tasa media de ganancia a disminuir y 
por la pérdida de rentabilidad de! capital invertido; de ahi que Andrés Gurza nos 
diga: 

“Vista la crisis como un momento propio y funcional al proceso econémico, desde 

la perspectiva del capital, resulta que la salida a ésta es un uso capitalista de la 
misma para reestablecer fas condiciones mas propicias a la reproduccién del 
capital, segtin las necesidades histéricas que éste representa. A este uso 
capitalista de la cfisis nos referiremos de aqui en adelante como la 
reestructuracién capitalista, entendiendo por ella el conjunto de acciones e 
iniciativas que el capital y sus actores estan impulsando para devoiverle al primero 
el control sobre las condiciones de su reproduccién. Hoy dia la reestructuracién 
transnacional del capitalismo es Ja salida hegeménica a ta crisis, que impone una 
serie de imperativos para recuperar las posibilidades expansivas det capital". 

Diversos han sido jos mecanismos impulsados por el capital para instrumentar su 
teestructuraci6n, trastocando las tres areas basicas de su interreiacién con el 
factor trabajo, es decir: la empresa, el mercado y el Estado, por las caracteristicas 

mostradas por estas tres instancias durante el periodo inmediato pasado que 
derivé en su situacién actual de crisis econdmica, es decir, durante el periodo del 
llamado Estado de bienestar. 

En lo que respecta a la empresa, por estar sustentada en formas de produccién 
altamente centralizadas y especializadas, como resultado de ta aplicacién de los 

"8 Oszlak, Oscar. "Estado y sociedad: las nuevas fronteras”. En Kliksberg, Bemardo (compilador). 
Et redisefio del Estado. Una perspectiva intemacional. INAP/FCE, México, 1994, p.p. 57-58. 
*© Uvalle Berrones, Ricardo. Los nuevos derroferos de !a vida estatal. iapem, México, s/f, p. 52. 
” Gurza Lavalle, Adrién. La reestructuracién de lo publico. El caso Conasupo UNAM, México, 
1994, p.p. 34-35.
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principios administrativos clasicos que derivaron en formas de explotacién 
intensiva de fa mano de obra, marcando limites a sus posibilidades de explotacién 
extensiva, pero mas particularmente porque dieron origen al surgimiento del 
trabajador colectivo, con las consecuencias que esto representé al dar origen a la 
forma de organizaci6n de los trabajadores bajo la creacién de los sindicatos, que, 
pese a sus caracteristicas de parcialidad y corporativismo, le representaron trabas 
al capital para la aplicacion de una politica de explotacién mas intensa. 

En lo que se refiere al mercado, porque siendo la “dimensién de confrontacién en 
la que se dirime el costo directo e indirecto del trabajo para el capital, [y el espacio 
donde] se estabiecen ias condiciones de vaiorizacién en fa confrontacién entre 
capitales por los espacios de realizacién"®, su caracteristica durante este periodo 
fue la de estar regulado por la presencia del Estado, contraponiéndose asi a su 
pretension de que sea “la mano invisible", proclamada por los clasicos del 
pensamiento econdmico, la que regule sus procesos de realizaci6n e intercambio, 
acordes a sus muy particulares intereses, que, obviamente, no son fos de 
beneficio social y colectivo. 

En lo que hace al Estado, ademas de su presencia reguladora del mercado, 
porque su caracteristica de ser interventor en jos procesos econdmicos implicé su 
participacion en areas de vaiorizacién en beneficio del desarrollo general de la 
sociedad, incluyendo al capital en primera instancia, con lo que hubo de distraer 
parte de la plusvalia hacia areas de escasa o nula rentabilidad capitalista, pero de 
necesaria atencién para la reproduccién del mismo, como lo fueron las obras de 
infraestructura y de reproducci6n de la mano de obra por la atencién a sus 
demandas de educacién, vivienda, salud, recreacién, etcétera, mas que como una 
concesién, como una exigencia para la reproduccién del sistema y para la 
tranquilidad social exigida por el mismo. 

Otra consecuencia mas, derivada de la presencia del Estado interventor, fue su 

regulacion de la relacién entre capital y trabajo, particularmente al interior de los 
centros productivos, estableciendo un equilibrio necesario entre ambos factores 
por ia presencia de las organizaciones sindicales, pero mas atin por la posibilidad 

de demanda derivada de ja existencia del trabajador colectivo y de los 
mecanismos de presién por él instrumentas, lo cual le ha representado al capital 
una seria limitante ante su proyecto actual de reconversi6n industrial mediante et 
que pretende fa flexibilidad y la integracién del trabajo para la aplicacién de 
nuevas tecnologias sustentadas mas en ef uso de los avances cientificos, como 
son la electrénica y la robética, que en el uso intensivo de la mano de obra, lo que 
no significa otra cosa que el incremento de los margenes del desempieo ya 
existentes. 

Tales son los considerandos actuales del capitalismo para demandar la necesaria 
reestructuracién dei Estado, como bien nos to manifiesta Andrés Gurza: 

*8 ibid, p. 37.
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"E| Estado del bienestar es un imperativo de ia reestructuraci6n porque representa 
esencialmente dos obstaculos a las necesidades de reproduccién del capital: en 
primer lugar, consagra un equilibrio de fuerzas que aunque favorable al capital ya 
no le es suficiente bajo la nueva correlacién de fuerzas que reclama la 
reestructuraci6n; y en segundo lugar, !a restauraci6n de la acumulaci6n depende 
en buena medida de la redistribucién de fa plusvalia social, especificamente det 

traslado a los centros de acumulacién de la plusvalia que no es utilizada por el 
Estado y otras instancias improductivas con fines de acumuiacién ampliada {...} La 
reestructuraci6n implica, entances, fa desconstnuccién del Estado del bienestar y la 
reconstruccién de un nuevo Estado con su correspondiente pacto social"’, 

Tal reestructuraci6n dei Estado a sido nombrada como reforma dei Estado, que, 
como ya ha sido sefialado, implica la revisién de lo que hace e! Estado, dei como 
lo hace y de que medios es necesario que ajuste, reajuste a tenga que substituir. 
Aunque mas bien habria que referirnos a lo que, como consecuencia de su 
teforma, el Estado ha dejado de hacer; que se circunscribe a los tres ambitos 
artes mencionados: la empresa, el mercado y su propia actividad. 

Referente a la empresa, la demanda del capitalismo ha sido que el Estado 
modifique su tradicional presencia reguladora de la relacién entre ef capital y el 
trabajo, particularmente en lo que corresponde al proteccionismo normativo 

ejercido, que, a juicio de {a iniciativa privada, pecd de paternalista, pero mas 
especificamente a los procesos reguladores en el establecimiento de los montos 
salariales, con lo que se pretende que sean las leyes de fa oferta y la demanda las 
que regulen dichos montos, obviamente en beneficio del capital. 

Respecto al mercado, la demanda presentada también es en el sentido que se 
deje su reguiacion a leyes de la oferta y la demanda, y que no sea mas el Estado 
quien establezca los mecanismos que han de regular sus intercambios, tanto entre 
el capital y el trabajo, come entre los propios capitalistas que a él concurren en 
plena competencia: por lo que la exigencia actual gira en torno al libre mercado, 
mas no sélo al interior de las economias nacionales, sino, preferentemente, en el 
intercambio comercial internacional; io que implica la apertura de tas fronteras sin 
procesos reguladores de dichos intercambios por parte del Estado; proceso este 
ultimo que ha sido nombrado como globalizacion de la economia. 

Cabe sefialar que la globalizacién econémica toca también puntos referentes a los 
procesos productivos, mediante el proyecto de conformar una fabrica mundial bajo 
una nueva divisi6n internacional del trabajo, en ja que a los paises en desarrollo 
les ha de corresponder aportar exclusivamente las materias primas y la mano de 
obra al menor costo posible, bajo el modelo actual de trabajo maquilador que 
implica la presencia de grandes montos de capital extranjero para su aplicaci6n, 
que no es otra cosa sino una nueva forma de colonizacién y expiotacién 
sustentada en la extraccién de fa riqueza bajo la exportacién de las utilidades que 
son enviadas a los paises de origen de fa inversién aportada. 

"8 ibid. 9. 42. (el subrayado es mia).



415 

El cémo Io hace, en tanto que es otro de los aspectos sefialados como elemento 

constitutive de la reforma del Estado, corresponde simplemente al manifestar 
menores grados de intervencionismo en ios dmbitos y los procesos antes 
mencionados; pero quizas mas significativo resulta el aspecto que se refiere al qué 
ajusta o reajusta, o bien qué tiene que substituir el Estado, por considerar que este 

qué, le ha venido representando la exigencia por su redimensionamiento, que no 
significa otra cosa sino el desmantelamiento de sus estructuras administrativas 
bajo el argumento de ta excesiva magnitud por éstas alcanzado durante el periodo 
del Estado de bienestar. 

El entorno ideclégico bajo el cual se ha presertado ei embate dei capitalismo por 
imp su reestructuraci6n, corresponde a la presencia del neoliberalismo como 

paradigma tedrico que manifi esta su desacuerdo con los rasgos mostrados por el 
Estado en pro de su modernizacién, que, en palabras de Omar guerrero: 

    

"Consistié en una doctrina interdisciplinaria que fue muy socorrida hace mas de 
{veinticinco] afios y cuya problematizacién epistemolégica se centré en tos 
siguientes temas: capacidad de los Estado para adaptarse a cambios continuos 

con relacién al cambio social y a su anterior, y promacién de cambios que 

aseguren su propia continuidad, garantia de un crecimiento politico auto- 
sustentado y ampliacién de la participagion politica, con base en instituciones 
sOlidas, flexibies, adaptables y complejas™* 

Son precisamente los fundamentos teéricos de la modernizacién los que se 
contrapones a los enunciados propios del necliberalismo, por ser esta una doctrina 
que. 

"Presupone el desplazarhiento de! papel protagénico principal de! Estado en la 
economia, que es asumido por la iniciativa privada; propone la desregulacién de 
las relaciones sociales, a fin que el derecho positivo se estreche gradualmente, y 
que en su lugar el derecho natural enmarque y estimule ia libre competencia entre 
actores presumiblemente iguates'" 

Por tal motivo es que el objetivo dei neoliberalismo consiste en “establecer un 
marco macroecondémico estable y un crecimiento eficiente, con una intervencidn 

estatal minima, y sin estructuras proteccionistas fuertes. Este enfoque supone que 
el mercado y las potencias lideres tienen la suficiente capacidad para reestructurar 
la economia, y en cambio desestiman la capacidad de las politicas internas’”. 

EI punto central al que se han dirigido las criticas sobre el tamajio del Estado se 
concentra particularmente en torno a su sector paraestatal, mas especificamente a 
su empresa publica, sobre la que han recaido las exigencias por su privatizacién 

© Guerrero, Omar. "El Estado majestuoso ante la privatizacin". En Revista de! Colegio. Op. Cit, 
150. 

B ibid. pp 150-151. 
® sanchez Gonzdlez, José Juan. La Administracién Pablica en la Reforma del Estado. Tesis 
Doctoral para obtener el grado de Doctor en Administracién Publica. UNAM-FCPS, México, 1997, 

p. 135.
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bajo el argumento de que por su propia naturaleza son ineficientes, obsoletas y 
costosas; argumento que finalmente encubre la pretension real de su privatizacion, 

es decir, que el Estado abandone estas areas de valorizacién del capital, cuya 
propiedad en sus manos te ha representado a los capitalistas una forma de 
competencia, ya que al actuar bajo el amparo del gasto puiblico, el Estado cuenta 
con la posibilidad de afrontar, sin mayores impactos, ios riesgos de su manejo bajo 
parametros mAs sociales que de eficiencia y rentabilidad econémica, o bien como 
subvencidn del capital para su produccién y reproduccién ampliada 

Por tal motivo, la empresa publica ha sido "victima facil y propicia del programa del 

‘adelgazamiento' del Estado, [...] por la diversidad de las instituciones que la 
integran, por el origen disimbolo de sus entidades y por su insolvencia 

financiera’?, dejando de iado asi diversos considerandos en toro a la funcién real 
y al impacto de la empresa publica que, eficiente o no, eficaz o no, ha 
representado para los fines de gobierno dei Estado y de desarrollo de la empresa 
privada 

4.4 Rasgos conceptuales de la empresa publica. 

Diversos son los rasgos que caracterizaron la presencia del Estado en los 

procesos productivos, particularmente en lo que se refiere al desempefio de su 
empresa publica, que en modo alguno retuvo para si la mayor parte de ia 
plusvalia generada, sino que, por el contrario, la transfirid a las empresas 
privadas, particularmente a jas de naturaleza monopolista y para el reciclamiento 
del capital total. 

Por tal motivo, resulta sintomatico que ta participacién del Estado, via empresa 
publica, en la economia, se canalizara fundamental, que no exciusivamente, hacia 

sectores que exigian grandes cantidades de capital para su funcionamiento, las 
mas de las veces de tardia recuperacién y de poca rentabilidad, tales como la 
electricidad, el carbén, las comunicaciones, etcétera, con lo cual el Estado 
desempeno eficazmente su funcién de salvaguarda de los intereses del capital 

Ai respecto, resulta esclarecedor lo sefialado por Andrés Andrade, cuando nos 
dice que: 

"La inversién publica no exigiendo la misma tasa de beneficio que la inversién 
privada, hace que esta ultima pueda entonces concentrarse en los sectores, o fas 

fracciones de sector, los mas inmediatamente ligados al consumo los que, en un 
periodo dado, garantizan una cifra de negocios y de beneficios mas elevados. Las 
empresas publicas, por el contrario, no buscan retener para ellas fa plusvalia 

creada por los trabajadores que empiean, sino que permiten la transferencia, en 
una proporcién mas o menos grande, mediante las ventas que hacen a las 

*8 Guerrero, Omar. "El Estado majestuoso ante la privatizacién”. Op. Cit. p.p. 147-148.
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empresas privadas (por ejemplo, a través de tarifas preferenciates a los grandes 
usuarios de energia o de transporte)"* 

De muy diversa naturaleza fueron las formas implementadas por el Estado para 
instrumentar esta trasferencia de valor a jas empresas privadas, destacando entre 
ellas las nombradas por Monnier como formas de desvalorizacién de capitales 
publicos-valorizacion de capitales privados: 

"1) las subvenciones... donativos puros y simples hechos a las empresas privadas 
beneficiadas; en cierta medida, constituyen ta forma suprema de desvalorizacién 
de! capital ptiblico. En efecto, las subvenciones no suponen solamente una 

renunciacion a toda rentabilidad, sino que también implican ademas un abandono 

definitivo dei capitai mismo. 
2) los préstamos publicos... a tasas que son en general ni 
las del mercado y algunas veces nulas. 
3) las participaciones def Estado dentro de las sociedades privadas o de economia 

mixta. 

4) .Jas empresas piblicas... que no buscan la valorizaci6n maxima sino que, al 

contrario, Gbservan una durable gestién ya sea débilmente rentable, ya sea 
equilibrada (es decir no rentable), o bien francamente deficitaria”. > 

Al respecto, Roberto D. Vilchis nos sefiala una forma mas: 

“5) Por nuestra parte, pedemos agregar: ciertas actividades derivadas de las 
funciones ministeriales (por ejemplo, transportes y comunicaciones, ordenamiento 
territorial y ecolégico, obras pliblicas, etc.) cuyos efectos muchas veces se 
transforman en auténticos ‘regalos’ a los monopolios, en materia de infraestructura 

fisica y/o tecnoldgica’”*. 

Siendo estas las condiciones en las que se dio la participacién del Estado en fa 
economia, y su instrumentacion por la via de la empresa publica, cabe puntualizar 
que, en modo alguno, ha de entenderse como una relacién mecanica y 
determinada en forma absoluta, sino que, por el contrario, la naturaleza capitalista 
del Estado moderno es un fendmeno histérico que responde a condiciones 

histéricas de participacién politica de la clase capitalista, que se remonta al 
perfodo de las revoluciones burguesas. Tal fue el caso de la revolucién francesa 
que deriv en una forma de defensa politica de sus intereses al interior del 
Estado, en tanto arena de los conflictos sociales. 

* Andrade Berzaba, Andrés. “Origen y naturaleza de las empresas publicas” en Campuzano 
Paniagua, Gabriel [compilador]. Empresas Pablicas, UNAMIFCPS, Mexico, 19990, p. 54 
* Monnier. L., 1977. Capitaux publics et Stratégie de lEtat. Le role economique du patrimoine 
industriel ef commercial de l'etat. PUF, Paris, France. Citado por Vilchis Garcia, Roberto D.“Estado. 
Op. Cit. p. 261 
© Vilchis Garcia, Roberto. ibid. p. 264
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Es precisamente al interior del Estado en donde se torna posible que se 
manifiesten las opciones de transformacién del papel de su funcién histérica y 
polfticamente determinada, derivado de !a propia dinamica que bien pudieran 
imprimirle los conflictos sociales existentes a partir de una participacién social 
activa y democratica, exigiéndole el presentar novedosas y diversificadas formas 
de atencién social y no de atencién exclusiva a los intereses de fa clase 
capitalista. 

En consecuencia, es que su propia funcién administrativa pudiera experimentar 
transformaciones en su naturaleza politica, también historicamente determinada, y 

consecuentemente organizacional y procedimentai, al transformar sus objetivos de 
politica econdmica, no para ser fuente de financiamiento del capital, sino de 

atenci6n del interés social representado democraticamente a! interior de sus 
estructuras de gobierno. 

En este sentido se ubica lo sefialade por Roberto Vilchis, al caracterizar a la 
administracién publica como socialmente indispensable: 

“De manera elemental, consideramos aqui a la Administracidn Publica en su 
vertiente dé economia comprimida en oposicién a la economia expandida 

dominante en la sociedad capitalista. De manera mas especifica se trata de la 
energia psicofisica del trabajo y Ja organizacién humanos, ta tecnologia para ta 
extraccién, produccién, distribucién, comercializacién consumicién, destruccién y ef 
reciclamiento de bienes y servicios, et dinero y otros mecanismos financieros, los 
activos inmuebles y muebles; la diferencia especifica ocurre cuando todos estos 
elementos operan en lo que puede llamarse configuracién publica, esto es, 

orientando su estructura y procesos al servicio de todos los grupos, etnias, 
estratos y clases de la sociedad mediante procedimientos democraticos’?”. 

Lo anterior, de presentarse en los hechos, habré de ser condicién, también 
indispensable, para que la funcién instrumental de la empresa publica modifique 
su naturaleza actual, considerando que “la insercién de la empresa ptiblica en el 
funcionamiento de la economia “no esta dada, de una vez por todas, sino que es 
at contrario, el enjuego de una lucha politica’. 

En suma, como también nos !o sefiala Roberto Vilchis: “es posible percibir que no 
existe a priori un papel de la empresa publica, y que ésta tiene mas bien un 
caracter instrumental, y su orientacién dependera de los designios del sistema 
politico”, es decir, que los nuevos derroteros que ha de transitar el Estado, su 

administraci6n y empresas publicas, en atenci6n al interés social y no del capital 
monopolista, habra de estar determinado por el desarrollo que la participacién 
social imprima en su lucha por una sociedad mas justa y democratica, que, sin 
embargo, lejos esta en la actualidad de mostrar rasgos de viabilidad este proceso, 

7 Ibid, p. 269 
°8 Andrade Berzaba. Op. Cit. p. 54 
9 Ibid. p. 55
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como resultado de la actual reforma de! Estado que es tendiente a impulsar una 
situaci6n totalmente contraria. 

En el plano conceptual, la falta de referencia especifica en torno a la empresa 
publica, como entidad de fa Administracién Publica, ha dado lugar a una serie de 

confusiones reglamentarias y conceptuaies, e incluso a la carencia de una teoria 
de la empresa publica; tal y como lo afirma José Juan Sanchez cuando nos dice 
que “el estudio de las empresas publicas constituye uno de los objetos de la 
Administracién Publica, aunque no existe una teoria de la empresa publica’™. 

Tal carencia ne sdéle se presenta en el campo tedrico, sino incluso en el 
conceptual, ya que el concepto mismo de empresa publica ha representado serias 
dificultades; tal es ef caso de jo que nos dice José Canasi: "No existe en la 

legislacién, en la jurisprudencia, ni siquiera en la doctrina, una demarcacién 
precisa y categdrica que distinga lo que es en sintesis una autarquia institucional 
de una empresa del Estado, con o sin forma de empresa de economia mixta, o de 
cualquier otra’*". 

Dicha dificultad nos conlleva, para el andlisis de ja empresa publica, mas que a la 
elaboracién de una definicién como punto de partida, a sefialar cuales son los 
rasgos particulares que la distinguen en relacion de otro tipo de entidades de la 

administracién publica, particularmente de su sector paraestatal, tomando como 
referencia la situaci6n que prevalece en el caso de México. Siendo asi sus 
principales caracteristicas tas siguientes: 

- Posee organizacién aut6énoma 
- Cuenta con personalidad juridica y patrimonio propios 
- El Estado ha hecho una aportacién patrimonial que pasa a formar parte de su 

capital social 
- Produce o distribuye bienes o servicios en el mercado 
- Sus razones son de interés publico, social o general 

Las empresas publicas, en tanto que forman parte de la administracién 
paraestatal, son una forma de descentralizaci6n administrativa, sin que por esto se 
les pueda identificar como organismos descentralizados o fideicomisos, ya que 
con respecto a ellos guarda ciertas diferencias. El que las empresas publicas 
posean organizacién aut6énoma implica que no mantienen con fa administracién 
central una relaci6n de jerarquia o de subordinacién, sino que sus vinculos 
adoptan la figura de coordinacion con el resto de las dependencias dei Ejecutivo. 

Esta caracteristica de las empresas puiblicas, en tanto formas de descentralizacién 
administrativa, las aleja considerablemente de la desconcentracién administrativa, 
ya que los organismos sujetos a esta ultima estén expuestos a mecanismos de 

°° S4nchez Gonzalez, Jése Juan. infervencién del Estado y Empresas Pablicas, mimeo, p.1 
* Canasi, José. Derecho Administrative. Citado por Ruiz Massieu. La Emnpresa Pablica: un 
estudio de derecho administrativo sobre ja experiencia mexicana, INAP, México, 1980, p.28.
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control de eficiencia y legalidad mucho mas severos que los que se aplican a Jas 
empresas publicas, por lo que su relacion es de subordinacién a los poderes 
jerarquicos de la Administracién Publica centralizada, de la que si forman parte. 

En fa descentralizaci6n administrativa, a diferencia de la desconcentracién, se 
presenta la derogacién de una serie de facultades que son propias de toda 

relacion jerarquica: facultad de designacién de tos principales funcionarios de la 
organizacién descentralizada, facultad de mando, facultad de vigilancia, facultad 

disciplinaria, facultad de decisién y facultad de resolucién de conflictos de 
competencia™. 

La facu'tad de vigilancia es sustituida por la facultad de control que quarda nara si 
el Estado, y se manifiesta mediante diversos ordenamientos legales y con distinta 
intensidad, segun el objeto de ta actividad, la forma juridica o la cuantia de recurso 
de la empresa en cuestién; razon por la cual * no todas las entidades paraestatales 
muestran fa misma porcién de autonomia’® 

Dicha autonomia también experimenta restricciones, particularmente con respecto 
a la facultad que retiene el Estado de designar o remover libremente a jos 
funcionarios principales, o bien, por el hecho de que ios representantes estatales 
gocen de privilegios en fa vida colegial de estas entidades, tales como el derecho 
de veto, voto de calidad, la presidencia de los organos, etc., to cual, en palabras 
de Ruiz Massieu, “contamina politicamente y marchita su atributo autonémico”™* 

La personalidad juridica_y patrimonio propios implican que las empresas puiblicas 
en modo alguno participan de ta personalidad juridica del Ejecutivo Federal, como 
lo es el caso de los organismos sujetos a la desconcentracién administrativa, sino 
que, por el contrario, son personas juridicas distintas del Estado. 

Respecto 4 su situacién patrimonial, se establece que su origen deberd ser 
producto de una aportacién Estatal, via asignacién, subsidio o transferencia, no 
asi en lo que se refiere a su presupuesto anual que deber4 estar “constituido 

fundamentalmente por sus recursos propios obtenidos en la venta de bienes o 
servicios para el mercado nacional o extranjero”™ 

Ambos aspectos, personalidad juridica y patrimonio propios, implican que las 
empresas puiblicas no cuentan con el respaldo, ni siquiera subsidiario, del Estado, 
sino que, por el contrario, deberdn responder de sus obligaciones con su 

patrimonio y hacer uso de su personalidad juridica para reparar y resarcir a sus 
administrados de los perjuicios que les ocasionen, tanto en términos de 
responsabilidad contractual como extracontractual”. 

® Ruiz Massieu, José Francisco. Op. Cit. p. 47 
33 Ibid. p. 47. 

Ibid. p.48 
% Pichardo Pagaza Ignacio. Introduccién a la Administracién Pdblica de México; tomo 2, INAP, 
México, 1984, p.355 
% Ruiz Massieu. Op. Cif. p. 38
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El que el Estado 0 alguna entidad paraestatal realice una aportacién que pase a 
formar parte del patrimonio de la empresa, es condicién indispensable para su 
existencia, no obstante que la legislacién vigente, la Ley organica de la 
Administracién Publica Federal, considere una excepcién al respecto, cuando 
establece en su articulo 46, fraccién 1, inciso c, que seran empresas de 
participacién estatal mayoritaria aquellas en las “que al Gobierno Federal 
corresponda la facultad de nombrar a la mayoria de los miembros del érgano de 
gobierno y su equivalente, o bien designar al presidente o director general, o 
cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio érgano de gobierno”™” 

Lo anterior, ha side nombrado por José F. Ruiz Massieu, como privifegio estatar®®, 
que si bien existe en términos legates, en la practica “no ha sido creada ninguna 
empresa en que el Estado, sin aporte, tenga reservadas las facultades transcritas, 
ni se ha dictado ningtin ordenamiento en ef que se contemple esa posibilidad”™. 

Por esto, en los hechos, ia aportacién patrimonial dei Estado es una condicién 
para toda empresa publica, o bien, “que en la constitucién de su capitat se hagan 
figurar titulos representativos de capital social de serie especial que sélo puedan 
ser suscritas por el Gobierno Federal™. 

Derivado del monto de las aportaciones, las empresas publicas podrian ser, hasta 
antes de las reformas a la Ley Organica de ia Administracién Publica Federal, 
mayoritarias o minoritarias. En el caso de las primeras, la aportacién deberia estar 
en un rango de entre el 50 y el 100 %, en tanto que las minoritarias serian 
aquellas en las que el Estado, uno o m&s organismos descentralizados, u otras 
empresas de participacién estatal mayoritaria poseyeran de manera conjunta o 
independiente, acciones o partes de capital menores de! 50% y hasta el 25%. 

La Unica referencia normativa que existe en la actualidad sobre las empresas 
publicas minoritarias es la contemplada en el articulo 67 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, referente a la vigilancia de que éstas deberan ser objeto 
por parte del Ejecutivo Federal, por io que ja posibilidad mas viable de existencia 
de empresas publicas, en lo que a la aportacién patrimonial del Estado se refiere, 
es “Que el Gobierno Federal o una o mas entidades paraestatales, conjunta o 
separadamente, aporten o sean propietarios de mas de! 50% del capital social’, 
es decir, que sean de tipo mayoritario. 

Las caracteristicas hasta aqui sefialadas, como rasgos distintivos de la empresa 
publica, se hacen extensivas a fas demds entidades de la administracién 
paraestatal, con excepcién de la personalidad juridica propia que no es aplicable 

*" Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal. Editorial PAC, México, 1998, p. 81 
38 ', . ag 

Ruiz Masieu. Op. Cit. p. 55 
® Ibid 
* articulo 46, fracci6n I, inciso b, de la Ley Org4nica de la Administracién Publica Federal, Op. Cit. 
B p. 81-82 

" Ibid. inciso a.
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al fideicomiso puiblico cuando éste tenga por objeto la inversién con fondos 
publicos, el manejo y administraci6n de obras publicas o la prestacién de servicios 
y la produccién de bienes para el mercado’, en estos casos, el fideicomiso 
publico se manifiesta a través de la personalidad de otro ente: la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico, que fungiré como fideicomitente unico de ia 
Administracién Publica Centratizada®. 

En este sentido, los rasgos distintivos de la paraestatalidad en México son: 

- Toda entidad paraestatal es un organo estatal: 
- goza de personalidad juridica y patrimonio propios o se manifiesta a través de 

una persona moral distinta ai Estado, y 

-~ no esté sujeta al principio de relacién jerarquica que caracteriza a ta 
Administraci6n centralizada™ 

Sin embargo, existen rasgos distintivos que diferencian a la empresa ptiblica de 
los organismos descentralizados y de los fideicomisos ptiblicos. En el caso de los 
organismos descentralizados, su origen debe ser por la via imperativa, es decir, 
deben de ser creados por ley o decreto del Congreso de la Unién o por decreto 

dei Ejecutivo Federal”, en tanto que las empresas puiblicas pueden derivar de 
este origen, pero también, que es fo mas comin, pueden surgir a partir de lo que 
Ruiz Massieu llama publicizacion, es decir, por la adquisicién de acciones 0 partes 
sociales de empresas privadas por parte del Estado o de alguna otra entidad 
paraestatal. 

En el caso de fos organismos descentralizados, por lo regular se les dota 
solamente con una forma juridica de derecho puUblico®, en tanto que los 
fideicomisos, en cuanto entes mercantiles, para la realizacién de sus fines sélo 

pueden utilizar medios del derecho privado; mientras que la empresa pliblica no 
esta vinculada a una forma juridica aspecifica, pudiéndose en su estructuracién 
utilizar tanto formas del derecho publico, privado o social. 

Otro rasgo distintivo entre !a_ empresa publica y los organismos descentralizados 
se refiere a la posibilidad de que las primeras, cuando estén estructuradas como 
sociedades andnimas, pueden obtener financiamiento mediante la emisién de 
obligaciones, cuya propiedad puede circular a través de la transmisién de las 
acciones representativas del capital; en tanto que jos fideicomisos pueden emitir 
valores para capturar recursos adicionales, teniendo como garantia los bienes 
fideicomitidos, y en cuanto a los organismos descentralizados, no les esta dada 
ninguna de estas posibilidades como forma de financiamiento“’. 

® Dichardo Pagaza. Op. Cit, p. 357 
* articulo 47 de la Ley Org4nica de la Administracién Publica Federal. Op cit. p. 82 
“ Ruiz Massieu. Op. Cit. p. 53 
* articulo 45 e la Ley Organica de la Administracién Publica Federal. Op. Cit. p. 84 
* Ruiz Massieu. Op. Cit p. 55 
* Ibid. p, 58. 
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No obstante, ta diferencia principal entre estas entidades de la administracién 

paraesiatal consiste en un elemento de naturaleza material que es propio de las 
empresas publicas, es decir, la produccién o distribucién de satisfactores en el 
mercado, con lo que desempefia una funcién empresarial que lejos esta de las 
finalidades propias del interés privado, cuya razén ultima de su participacién en el 

mercado es de indole lucrativa; en tanto que la empresa publica responde 
primordiaimente a razones de naturaleza publica, social o colectiva. 

Si bien es ef interés social el que condiciona las acciones realizadas por la 
empresa publica, no es exigencia para ei Estado el satisfacerlas exclusivamente 
por medio de su sector paraestatal, ya que el Estado, habiendo otorgado el status 
de publicas a ciertas necesidades, bien podré satisfacerlas a través de otras 
figuras posibles, como lo son la concesién, la autorizacién o el permiso a 
particulares para que sean ellos quienes jas satisfagan bajo las leyes del mercado 
y en atencién de su beneficio propio, si bien bajo vigilancia del Estado: 

Por ello, ta empresa publica debera ser vista desde una perspectiva integral a 
partir de la presencia indispensable de !as caracteristicas antes sefialadas, es 
decir: autonomia org4nica; personalidad y patrimonio propios; que el Estado haya 
hecho una aportacién patrimonial que pase a formar parte de su capital social; que 
produzca 9 distribuya bienes 0 servicios para el mercado, y que sus razones sean 
de interés publico, social o colectivo. 

Bajo estos considerandos, ahora si nos es posible una definicién de empresa 
publica, tomando como referencia la definici6n dada por Francisco Ruiz Massieu: 

"Es la organizacién auténoma de los factores de !a produccién, ditigida a producir 
0 distribuir bienes o servicios en ef mercado, con personalidad juridica o que se 
manifiesta a través de una fiduciaria; organizacién en la que el Estado (0 aigtin 
ente paraestatal) ha hecho un aporte patrimonial que deber4 pasar a formar parte 
del capital social o del patrimonio fiduciario. De elle se desprende para el aportante 

el status de asociado, justamente porque ha hecho tai aportacién, o ej de 
responsable o corresponsable de la administracién de la empresa. Resumiendo: 
se trata de una entidad econémica personificada en la que el Estado ha 

contribuido con capital por razones de interés publico, social o general’. 

Sin embargo, mas alla de sus rasgos conceptuales, resulta indispensable 
considerar su funcién en el contexto del desarrollo del capitalismo, en tanto 
instrumento del Estado para definir el grado y alcance de su participacién en los 

procesos productivos, con sus consabidas consecuencias en los ambitos dei 
bienestar social y de su presencia politica en la conservacién de sus espacios de 
participacion publica. 

  

*8 Ibid. p. 30.
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1.5 Funcién econémica, social y politica de ja empresa publica 

El estudio de la funcién econémica de la empresa publica nos refiere 
necesariamente al tema de fa eficiencia y fa eficacia econdmica, ya que resulta 
indispensable considerar cuales son los parametros de medicién de dicha funcién, 
en su contexto histérico y socialmente determinado. 

La eficiencia econémica es un factor de medicién cuantitativo, es decir, costo- 
beneficio, de acuerdo a parametros de rentabilidad financiera: tales como ei nivel 
de utilidades, montos de trasferencia via precios y tarifas, y nivel 

ica nos re a una medi 

    

autofinanciamiento. La eficiencia econom 

cuantificable de la maximizacién de beneficios al menor costo posible, a una 
funcién incrementalista de utilidades. 

    

Por su parte, el término eficacia deriva de una evaluacién de naturaleza mas 
cualitativa, relacionada con la consecucidn de los objetivos previstos, y se refiere 
a la adecuada pertinencia de las decisiones, mas que a les resultados 
incrementalistas de éstas, por lo que su uso como medida de evaluacién responde 
a la capacidad demostrada para alcanzar fos objetivos previamente establecidos. 

EI andlisis de la funcidén econdmica de la empresa publica debe ubicarse en el 
terreno de ja eficacia econémica, considerando las razones histéricas y sociales 
de la participacién del Estado en el Ambito econdmico, asi como los objetivos 
pretendidos con dicha participacién, que se inscriben en ef proceso de desarrollo 
del capitalismo, y no, como es el caso de la empresa privada, en la busqueda de 
obtencién de fa mayor ganancia posible; por fo que para la iniciativa privada si 
resulta indispensable la aplicacién de la eficiencia econémica como parametro de 
medici6n, pero no asi para la empresa publica. 

Para una mejor comprensién del impacto econémico de la empresa publica se 
hace necesaria su ubicacién historica en el desarrollo del capitalismo; fo que 
necesariamente nos conduce a su cardcter contradictorio en tanto modo de 

produccion, derivado de la contradiccién existente entre la propiedad privada de 
las fuerzas productivas, cada vez mas concentradas en los grupos hegeménicos 
de naturaleza monopolista, y la socializacién de las relaciones de produccién; lo 
que se ha reflejado en la persistencia y permanencia exacerbada de la crisis del 
sistema capitalista. 

El caracter monopdlico del capitalismo contemporaneo, al modificar las reglas de 
la competencia, también ha reforzado ia tendencia natural de fa caida de la tasa 
de ganancia, como resultado de la incapacidad de un gran numero de medianos y 
pequefios capitalistas para valorizar y revalorizar su capital; !o que los ha llevado a 

enfrentar situaciones de quiebra y, en consecuencia, su exclusién de los procesos 
productivos, de intercambio y de consumo; situacidn que ha perjudicado a
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grandes grupos de trabajadores mediante fendmenos tales como el desempleo y 
la pauperizaci6n. 

Adicionalmente, la presencia monopdlica de grandes empresas les otorga la 

capacidad de decisién y control en torno a los procesos productivos y de 
intercambio, sujetandose asf el desarrollo def sistema a sus designios e intereses 
de apropiacién de la mayor cantidad posible de plusvalia, aun a riesgo de destruir 
sus propios fundamentos sociales. 

Bajo estas condiciones se ha venido presentando el desarrollo dei sistema 
capitalista, producto de decisiones individuaies, por demas impersonaies y 
personalistas, que han propiciado = situaciones de conflicto y de crisis para el 
propio sistema: tal ha sido e! caso de ta crisis de 1929 y de los conflictos bélicos 

mundiales de 1916 y de ios afios cuarenta; crisis estas ultimas de mayor 
televancia por haber derivade en situaciones de conflicto armado entre fas 
principales potencias para lograr una redefinicién planetaria. 

   

Es en este contexto en el que se inserta la presencia del Estado como elemento 
dinamico en los procesos productivos y distributivos, particularmente a través de 
sus empresas ptblicas, a fin de atemperar y postergar los efectos de Ia crisis del 
sistema capitalista; por lo que no es aventurado afirmar que la participacién del 
Estado en estos procesos, mas que una consecuencia, es una condicién de 
existencia de dicho sistema. 

El considerar a la eficacia como medida de evaluacién de la funcién econémica de 
la empresa ptiblica sdlo sera posible en tanto se tenga conocimiento de los 
objetivos pretendidos por el Estado; pudiéndose senalar que, en términos 
generates, el objetivo primordial es el garantizar la produccién y reproduccién de 
las condiciones materiales de existencia del capital que éste no puede o no quiere 
generar; particularmente por serle poco rentabies, por los altos montos de 
inversion requerida, 0 bien por los largos tiempos de recuperacién de la inversion 
aplicada. 

De manera mas especifica, los objetivos y tareas que el] Estado toma en sus 

manos, son, entre otros, los siguientes: 

“4. Creacién de las premisas de instauracién y desarrollo, y de las condiciones 
generales de estructuracién y reproduccién, de la economia, la sociedad, la clase, 
capitalistas. 

2. Acumulacién de! capital, originaria primero, normal y permanente fuego, y el 
lanzamiento y la continuidad del crecimiento y !a modernizacién. 

3 Creacién y generalizacién de mercados libres de trabajo, capital y tierra. 

4. Creacién y garantia de desarrollo permanente de las fuerzas productivas: 
tecnologia, medios de produccién, caracter y organizacién del proceso de trabajo,
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naturaleza y estructura de la clase trabajadora, todo ello en adaptacién a las 
necesidades del capitalismo. 

5. Reconocimiento y expresién de las tendencias a la concentracién y la 
centralizacién del capital y las empresas, sobre todo en términos de las 
necesidades de direccién y control, financiamiento, tecnologia, etcétera. 

6 Desarrollo de infraestructura (econémicas, sociales, politicas, militares): 
transporte, comunicaciones, salud, educacién, seguridad social, etcétera. 

7. Articulaci6n y mutuo apoyo y refuerzo de los avances y logros en la economia 
nacional y en la economia mundial en emergencia. 

8. Gobierno y administraci6n de la heterogeneidad de actores. fuerzas y conflictos 
en sociedades cada vez mas complejas, y en e! contexto de los procesos de 
integracion creciente en fa economia y la politica mundiales®. 

En este sentido, ha correspondido a la empresa publica el ser uno de los 
instrumentos primordiales a través del cual el Estado manifiesta un papel 
complementario y de apoyo a la actividad y decisiones de los capitalistas, por lo 
que en “ella se concreta el papel del Estado no sdlo como creador de las 
mencionadas condiciones generales sino como un efectivo praductor de 
capitalistas (por ta via de los contratos y la politica de compras) y de plusvalia para 
los capitalistas (por fa via de su politica de precios)". 

Tal ha sido la eficacia mostrada por le empresa publica para el desarrollo del 
capitalismo, por lo que resulta improcedente la evaluacién de su papel histérico 
exclusivamente en términos de eficiencia econémica, ya que de ser asi cobrarian 
validez los argumentos descalificadores reiteradamente presentados por la 
iniciativa privada, que si bien ha sido la mas beneficiada, no por eso ja presencia 
del Estado en jos procesos productivos y distributivos ha dejado de representar 
algunos beneficios en ia situacién de vida a las clases trabajadoras. 

Beneficios que lejos han estado de ser una graciosa concesién del Estado a 
dichas clases, sino que han sido una exigencia derivada del caracter contradictorio 
de! sistema capitalista, que se manifiesia de muy diversas maneras, pero 
particularmente por la forma y magnitud de apropiacién de la riqueza, que, a su 

vez, es reflejo de lo acontecido en los procesos de consumo de los bienes y 
servicios generados por el propio sistema; procesos que resultan ser una 
condicién indispensable para su desarrollo, por ser en el mercado en donde se 
manifiesta ef fenémeno de valorizacion dei capital; de tal manera que el interés del 
capitalismo no es el contar Unicamente con productores, sino, necesariamente, 
también con consumidores, a efecto de impulsar no sdlo la produccién del capital, 
sino también su reproducci6n a partir del consumo de la riqueza generada. 

*° Kaplan, Marcos. "La empresa pilblicaen los paises..." Op. Cif. p. 37. 
© Cordera Campos, Rolando. Op. Cit p. 417.



27 

La tendencia a la apropiacién inequitativa de la riqueza no sélo se establece en 
términos cualitativos mediante formas diferenciadas de repartici6én social: la 

plusvalia y el salario, sino que también se establece en términos cuantitativos en 
los montes correspondientes a cada una de las formas existentes; de tal manera 
que a partir del fendmeno de fa plusvalia se presenta una apropiacién 

exageradamente desproporcionada de fa riqueza social en beneficio de los duefios 
de los medios de produccién, comparativamente a los montos minimos que le 
corresponden a ja fuerza de trabajo por la via de un salario indispensablemente 
necesario como medio de su subsistencia y reproducci6n. 

Derivado de estas contradicciones se han presentado manifestaciones criticas del 
sistema, particularmente en torno a la contradiccién entre el capital y el trabajo, 
como resultado de la presencia de decisiones individuales de cada capitalista por 
obtener el mayor margen de piusvalia posible, bien a través del alargamiento de la 
jornada de trabajo (plusvalia absoluta), o bien mejorando constantemente sus 
instrumentos de trabajo para producir mas en menos tiempo y poder lanzar al 
mercado mayor cantidad de productos a precio competitivo (plusvalia relativa). 

Histéricamente la tendencia a sido hacia la superacién de los mecanismos de 
extraccién de plusvalia absoluta, dando lugar al mejoramiento de los procesos 
productivos a través del desarrollo de la ciencia y de procedimientos 
administrativos, con fo que la capacidad productiva a alcanzado margenes 
inimaginables en el] pasado, de lo que han derivado, a su vez, fendmenos también 
novedosos: por un lado, fa presencia de procesos productivos mayormente 
tecnificados que disminuyen la cantidad de mano de obra utilizable, cuyo 
excedente ha pasado a formar parte dei fendmeno del desempieo, y por el otro, ja 
presencia de mayores vollmenes de produccién que no ha ido acompajiados del 
incremento e la capacidad de consumo de fa mano de obra, via incrementos 
salariales. 

El desempleo derivado y la falta de un salario con mayor capacidad de consumo 
en condiciones de dernandar los altos voliimenes de bienes y servicios ofertados, 
han propiciado un desequilibrio entre estos dos aspectos: fa oferta y la demanda, 
generando asi fa presencia de situaciones de crisis de sobreproduccién, al 
manifestarse la incapacidad de los duefios del capital por colocar sus excesivos 
voltimenes de bienes y servicios en e] mercado; tal fue el caso de la crisis de 
1929, que conllevé al cierre de miles de empresas ante la incapacidad de 

teproducci6én de su capital invertido, agravandose, cual circulo vicioso, el 
desempleo existente. 

A esto se sumé la presencia de conflictos al interior de la clase capitalista, cuya 
caracterfstica nunca ha sido el presentar un frente homogeneo, sino que ha sido la 
naturaleza individualista y egofsta de sus decisiones lo que ha causado el caracter 
anarquico del mercado como medio de realizacién de su riqueza, derivando esto 
en el surgimiento de! conflicto interclasista cuya forma de manifestacién actual es 
ef monopolio, que, de igual modo, enfrenta a miles de pequefia, medianas e
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incluso grandes empresas, al problema de su sobrevivencia ante una competencia 
tegulada por las decisiones de los grandes emporios productivos y comerciales. 

La situacién de crisis de realizaci6n a que se enfrentan un gran ndimero de 
capitalistas, como resultado del fenédmeno monopdlico, no se restringe al 4mbito 
nacional o de sus mercados internos, sino que se manifiesta también en el terreno 
internacional, al tener que enfrentar la presencia actual de grandes empresas 
multinacionales que dificultan mayormente su existencia; trasladandose al terreno 
de la competencia internacional tas situaciones de desigualdad, no sdélo en el 
ambito de las ventajas comparativas, sino principalmente competitivas, es decir, 
en ei terreno de ia tecnologia y los procesos productivos mas complejos. 

Ante dichos considerandos, resalta la caracterizaci6n que nos presenta Marco: a gerangos, resalta Facten, ron que Th 

Kaplan del sistema capitalista: 

“El capitalismo parece no ser capaz de constituirse, reproducirse y desarrollarse, y 
de superar sus crisis, solamente por sus propias fuerzas, sobre la mera base y por 
el exclusivo moviiniento de los capitales individuales y de fas empresas 
competitivas Unos y otras estan sometidos al juego de fa competencia, de! cambio 

y del mercado; a la necesidad de crear valor y de producir un excedente; a las 
condiciones y restricciones que surgen de todo ello. Acttian de manera mas o 
menos aislada e inconsciente, utilizan sus recursos en busqueda del mayor 
beneficio posible, sin tener en cuenta las premisas ni las consecuencias 
econdémicas y sociales. Se despreocupan por la creacién de ciertas precondiciones 

y regulaciones que no dan beneficios o son demasiado generales, y por los efectos 
de las propias actividades que impliquen la destruccién de las bases sociales de 
su existencia y funcionamienta como empresas. Son incapaces por si mismas de 

producir y desarroliar las.bases y prerrequisitos y de realizar las funciones que se 

requiere para su propia existencia y su acumulacién, para la defensa y satisfaccién 
de sus intereses, para la produccién y reproduccién del capital, y para ef logro de 
una forma de coordinacién, estructuracién y conitinuidad en el desarrollo de la 
sociedad. Las condiciones de ta produccién mercantil y de ia competencia 
intercapitalista dificultan que ta totalidad social asuma una forma mas o menos 
permanente, funcional y operativa’™' 

En este contexto se inserta la necesaria presencia def Estado como elemento 
catalizador de las contradicciones del sistema capitalista, a ja vez que 
complementario y de apoyo para su produccién y reproduccién en tanto 
capitalismo general que lejos esta de la presencia de una “mano invisible’ que lo 
regule, sino por el contrario, si el Estado no cumpliera “su papel activo del 

desarrollo de las comunidades sociales, lo mas seguro es que las poderosas 
fuerzas monopdlicas externas e internas [actuarian] sin contrapeso ni moderacién, 
para terminar su proceso de avasallamiento de la sociedad y de la Nacién, aunque 
a la larga este proceso se revierta contra ellas al agudizar la crisis y reducir mas 
los mercados y al acentuar la ira de las masas”*? 

©" Kaplan, Marcos. "La empresa publica en los paises..." Op. cif. p.p. 35-36. 

? Olmedo Carranza, Rall. “La empresa publica y el sector social de la economia, el Estado y el 
desarrollo social: nuevos enfoques”, en Cervantes Delgado Alejandro (coordinador). Ensayos sobre
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Tal ha sido una de tas funciones mas importantes desempefiadas por el Estado a 

partir de su participacién activa en los procesos productivos, via empresa publica, 
ya que ha respondido con creces a las exigencias de produccién y reproduccién 
de jas condiciones materiales de existencia del sistema; caso especifico es el que 
se refiere a la presencia de una fuerza de trabajo en condiciones de 
desempefiarse en su doble funcién de productora y consumidora de !a riqueza 
social. 

En el terreno de la produccién, el Estado garantiza el desarrolio y la reproduccién 
de ia fuerza de trabajo; funcién que el capital por si mismo es incapaz de lievar a 
cabo por su desatenci6n de! interés general en beneficio de sus muy particulares 
intereses individuales, sin detenerse a pensar que “si se perr ‘a que el 
mecanismo del mercado fuese el Unico director de la cantidad y el uso del poder 
de compra, se demoleria la sociedad... Ninguna sociedad podria soportar los 
efectos de tal sistema... ni siquiera por muy breve tiempo, si su sustancia humana 
y natural, al igual que su organizacién spPresarial, no estuviesen protegidas 
contra los excesos de este molino satanico”™ 

  

Ha correspondido asi al Estado ser el ente protector contra estos excesos; en fo 
que a ja empresa se refiere, regulando los recursos de manera proporcional entre 
ramas de produccién y la competencia entre los capitalistas, para evitar, en lo 

posible, los efectos perniciosos del monopolio, y en lo que respecta al trabajo, 
tegulando la distribucién del trabajo social y su intercambio comercial a través de 
los marcos normativos correspondientes, actuando como arbitro de los conflictos 
existentes entre capital y trabajo, ademas de garantizar su disponibilidad en 
condiciones cuantitativa y cualitativamente adecuadas para su uso por parte del 
capital. 

Directamente relacionado con los procesos productivos, “la disponibilidad de la 
fuerza de trabajo es garantizada ademas, por instrumentos y mecanismos de 
reguiaci6én de las condiciones de trabajo (higiene, seguridad, jornada laboral, 

descanso) de los asalariados; de las condiciones de vida en los espacios urbano- 
industriales (vivienda, agua, alcantarillado); de 3108 medios de transporte y 
comunicaciones, y de la infraestructura en general”™. 

Entre estas funciones que el Estado ha desempefiado para la reproduccién de la 
fuerza de trabajo, se encuentran también aquellas que se refieren a la 
capacitacion de la mano de obra y su mantenimiento en condiciones optimas de 
seguir desarroliando su labor productiva, manifestando asi el Estado, via empresa 
publica, su presencia en el terreno educativo y de asistencia médica. 

  

fa modemidad nacional. La empresa publica en la modemizacién econémica de México, Ed. Diana, 
Mexico, 1989, p. 122. 
* Polanyi, Kad. La gran transformacién -Los Origenes Politicos y Econémicos de Nuestro Tiempo-. 
Gitado por Kaplan, Marcos. “La empresa publica en Jos paises..." Op. Cit. p.31. 
4 Kapain, Marcos. ibid. p. 121.
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Su presencia en el terreno educative ha posibilitado fa existencia de una mano de 
obra calificada y con la formaci6n profesional necesaria para su mejor desempeyio 
bajo los parametros de eficiencia y productividad requeridos; en tanto que el 
resguardo de sus condiciones de salud resulta indispensable para ja continuidad 

de los procesos productives, en términos de su asistencia continua a los centros 
de trabajo, tanto cotidianamente, como del tiempo de vida productivamente 
suficiente para que retribuya la inversién realizada a través de los procesos de 
capacitacion en el trabajo. 

La asistencia social proporcionada por el Estado, en apoyo a la reproduccién del 

sistema, posibilit6 también el garantizar el mantenimiento de una fuerza de trabajo 
de reserva en condiciones de ser utilizada por e! capital cuando !e sea 
indispensable. y que exige, para su mantenimiento, una alta complejidad 
organizativa en términos de los servicios y bienes que le son indispensables para 
su mantenimiento; tales como educacién, salud, vivienda e incluso recreacién y 
transporte, que obviamente el capital no esta interesado en proporcionar por 

resultarle poco rentable y sugerente como forma de obtencién de riqueza en el 
corto plazo, por lo que el Estado a debido proporcionarlos por conducto de su 
empresa publica. 

Es evidente que la percepcién det capital hacia el trabajo es meramente mercantil, 
derivada del beneficio que el trabajo puede proporcionar al capital en términos de 
generacién de riqueza y de obtencién del mayor margen de plusvalia posible; en 
este sentido, la valoracién del trabajo ha de estar sustentada en dos ambitos 
diferenciados entre sf: su valor de uso y su valor de cambio. 

Referente al valor de cambio de la fuerza de trabajo, diferentes fenédmenos 
histéricos han incidido en detrimento suyo; particularmente nos referimos al 
desarrollo tecnolégico que ha derivado en una aportaci6n cada vez menor de 
riqueza por parte del llamado trabajo “vivo”, y una presencia cada vez mayor del 
trabajo concentrado en la maquinaria o capital variable utilizado, lo que a su vez 
sé ha manifestado en fa tendencia decreciente del salario como forma de 
intercambio por la adquisicién de esta mercancia en el mercado de trabajo por 
parte del capital; ademas de que su uso cuantitativamente menos intensivo se ha 

reflejado también en e} fendmeno del desempieo. 

En lo que se refiere a su valor de uso, la tendencia fue a diversificarlo como 
resultado de la especializaci6n requerida y del incremento experimentado en la 
divisi6n del trabajo, siendo mas relevante la manifestaci6n de los efectos 
perniciosos del capitalismo en este terreno, ya que para el capitalista éste es el 

valor fundamental que ha de regir su relacién con el trabajo, desatendiéndose 
totalmente de aspectos referentes a su calidad de vida, no obstante que resulten 
indispensables para su correcto desempe/io en tanto mercancia generadora de 
tiqueza; situacién que el capital no alcanza a percibir como una exigencia para la 

reproduccién del propio sistema, por ser su Unico interés la obtencién de mayor 
tiqueza posible al menor corto piazo, independientemente de toda consideraci6n 
en términos del interés general, o mas aun, del capitalismo como sistema, es
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decir, sin considerar que con su pretensién de obtener la mayor riqueza posible 
tiende también a destruir sus fundamentos sociales. 

Diversos fenédmenos han derivado de esta miopia o incapacidad del capital para 

atender !as condiciones generales de produccién y reproduccién del sistema, 
destacaéndose la disminucién de ia capacidad de consumo de la riqueza generada, 
lo que se ha manifestado mediante las condiciones de crisis econémica de 
sobreproduccién y en Ja inconformidad social por la situacién imperante en la 
calidad de vida de tas clases trabajadoras. 

Fue bajo estas condiciones que se hizo necesaria ia presencia dei Estado como 
ente activo y Fegul lador en tos procesos econémicos y sociales del sistema 

capitalista; mas que como una consecuencia, como una necesidad para el mismo. 
En el terreno social su presencia se manifest6 de una manera mas sistematica a 

partir de los efectos derivados de ja crisis de 1929, bajo el amparo tedrico de los 
enunciados formulados por Keynes en torno al pleno empleo y fa administracion 

de ‘a demanda efectiva, por lo que también se hizo presente en ia relacién 
contractual entre el capital y el trabajo, para garantizar la existencia de niveles 
minimos en el rengién de tas prestaciones, o bien, actuando el propio Estado, a 
través de sus organismos puiblicos, como contratante de una gran proporcién de 
Ja mano de obra no demandada por la iniciativa privada 

  

  

      

Otra manera particular a través de la cual el Estado incidid favorablemente en la 
reproduccién del sistema, fue participando directamente en el consumo de la 
riqueza existente, convirtiéndose, por conducto de sus propias empresas, en 
principal comprador de los bienes y servicios ofertados por la iniciativa privada; de 
tal forma que: 

"El Estado, sus entes e instrumento, sus empresas, influyen en todos fos niveles y 

aspectos de la estructura y de ‘a orientacién, del funcionamiento y de las 
coyunturas de la economia y Ja sociedad. Contribuyen a ia formacién del capital y 

a la distribucién de los recursos y de fos ingresos. Financian y administran la 

infraestructura econémica y social, las actividades de base y de avanzada, los 

servicios esenciales. E| Estado se vuelve principal comprador y principal vendedor 
de bienes y servicios, y en ambos caracteres regula su demanda y su oferta. 
Realiza sus propias inversiones y estimula directa e indirectamente a la inversién 
privada. A través del empleo burocratico, de les servicios sociales y de los 
mecanismos de transferencia, ef Estado mantiene hasta cierto punto el nivel de 
ocupacién e ingreso y la capacidad adquisitiva de la poblaci6n. Regula también en 
considerable medida la estructura y te tendencias del mercado y las condiciones 
vigentes de competencia y monopolio”™> 

Tal ha sido la funcién histérica dei Estado en los procesos productivos y sociales 
de! capitalismo, cuya actividad concreta se ha manifestado a través de la empresa 

55 Kaplan, Marcos. “Estado, acumulacién de capital y distribucién del ingreso en la América Latina 
contemporanea”. En Comercio Exterior. Op. Cit. p. 435.
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publica como instrumento de materializacién de las acciones del gobierno, mas 
especificamente de su administracién publica que, en ultima instancia, ha sido 

soporte directo de la funcién del Estado como complemento y apoyo a las 
actividades y decisiones de jos capitalistas, es decir, como garante de jas 
condiciones generales de produccién y reproduccion del sistema capitalista. 

Si bien ha sido el capital el beneficiario directo de {a atencién prestada por el 
Estado a la problematica social existente, en tanto mecanismo subsidiador de sus 
omisiones y deficiencias mostradas, no por eso ha dejado de representarle al 
Estado también altos beneficios, al manifestar novedosas formas de participacion, 

controi y fortaiecimiento politico; particularmente nos teferimos al surgimiento de la 
Sn corsorativa deal £ am an ién corporativa del Estado para con las manifestaciones organizadas de ia 
2 

Histéricamente, en los inicios del Estado moderno, todo acto de gobiemo encontré 
sustento y fuente de accién en la negociacién entre los partidos politicos, cuya 
actividad respondi6 a los intereses de la sociedad civil representada en ellos a 
través de su funcién legisiativa. 

La materializacién de los actos legistativos fue encomendada en manos del poder 
Ejecutivo, a efecto de que por su conducto sus mandatos se ejercieran de manera 
puntual bajo la vigilancia del poder judicial, con lo que se puso de manifiesto la 
presencia histérica de la divisin de poderes en un momento de transicién del 
feudalismo al capitalismo, en el que la participacién politica de la naciente 
burguesia empezaba a delinearse bajo nuevas exigencias, y por que no, también 
la participacion de fa sociedad en su conjunto, derivado del impulso que la 

Revolucién francesa trajo consigo a la irrupcién violenta de las masas_ en el 
devenir hist6rico de la sociedad moderna. 

Asi, “la expresién gubernamental debia nacer de una abierta discusién politica en 
la cual se mostraban posiciones e interpretaciones sobre la realidad, mismas que 
tendrian repercusiones sobre la actuacién estatal y, por lo tanto, sobre las 
diferentes clases sociales [...] Partidos y camaras constituian los vehiculos 
naturales para concepciones que, después de haber mostrado hegemonia. por 

medio de mediciones cuantitativas, fueran llevadas a la accion, a la ejecucién”™. 

En este periodo, la actividad gubemamental, particularmente su administracién 
pUblica, fue de naturaleza instrumental; si bien durante un corto tiempo, ya que el 

desarrollo del capitalismo y las exigencias de la clase capitalista por que le fueran 
atendidas sus demandas en el terreno econdémico, propiciaron la presencia de un 
Ejecutivo que fuera capaz de dar respuesta inmediata a las necesidades de un 
intercambio mercantil mas dinamico; por ejemplo, en emisién o problemas de 
paridad de la moneda y en aranceles, que de darse por la via legislativa se 
estarian fuera de tiempo; por lo que el Ejecutivo adquirié mayor presencia y 
capacidad negociadora para darles una pronta respuesta en el corto plazo. 

5 Reyes Heroles, Federico. Op. Cit. p.p. 67-68.
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Fue asi como “surgid una nueva participacién politica no partidista y que, en 

buena parte, ha sido retomada por la administracién publica y por la accién 

gubernamental [...] Asi, es el ejecutivo ef que puede sancionar la violacién de 
normas sanitarias 0 comerciales y, por lo tanto, puede tener injerencia directa en 
la vida sindical. Es el ejecutivo, y la administracién publica en !o general, ef que 

puede brindar apoyos o retirarlos en las transacciones comerciales, interestatalés 
0 entre naciones. Es también la administracién publica la que modifica politicas de 

aprovechamiento de recursos naturales afectando o beneficiando intereses 
econdémicos muy coneretos”®”. 

ser el gran negociador y ta 
Iq politico necesario para la obtencién de 

nuevos espacios de participacién del Estado en la vida ecandmica y politica, al 
convertirse no sdlo en mecanismo de ejecucién, sino también en fuente de accion 
politica del poder Ejecutivo, al fortalecer su presencia como instancia negociadora 

para la atencién de las demandas sociales y, consecuentemente, de mediacién en 
la lucha de clases, que tradicionaimente correspondiera ejercer al poder 
Legislativo, representado por la via partidista. 

  

Un elemento que vino a fortalecer esta funcién de mediacién politica del Estado en 
Jos conflictos sociales, fue {a desatencién mostrada por la clase capitalista a las 
necesidades sociales existentes, particularmente las de repraduccién y 
sobrevivencia de la clase trabajadora, que al no ser atendidas por ella, 

correspondié al Estado su satisfaccién por conducto de sus organismes publicos, 
como condicién indispensable para la reproducci6n del sistema. 

La atencion, aunque minima, de las exigencias sociales por parte del Estado, 

represent6 para el sistema en lo general, y para el Estado en Io particular, diversos 
dividendos; para e! sistema, por que asi los capitalistas canalizaron sus esfuerzos 
a la obtencién de su objetivo fundamental: la acumulacién del ahorro y la 
obtencidn de la mayor ganancia posible, sin desatenderse en actividades que, por 
su propia naturaleza, pocos beneficios inmediatos habrian de redituarles, tales 
como la infraestructura y los servicios indispensables para la reproduccién de la 

clase trabajadora, por ejemplo, educacion, salud, vivienda e inclusive el consumo 
de los bienes necesarios para su sobrevivencia, en condiciones paralelas al 
mercado, es decir, mediante la presencia del subsidio gubernamental. 

Para el Estado, su atencién a las demandas sociales, le represent6 enormes 
dividendos, al adquirir presencia regutadora en los conflictos de clase, evitando 
con esto su resolucién por fa via violenta y andmala para el sistema; pero 
particularmente, le represent6 altos beneficios en ef terreno politico, ya que la 

conduccién de los conflictos sociales le permitid fortalecer su presencia 
mediatizadora ante ta sociedad civil. 

57 hid. p.p. 70-71.
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Primeramente para con la clase capitalista, al contar con un poder derivado de los 

apoyos dados a la clase trabajadora, estando asi en condiciones de aplicar 
acciones aun en perjuicio de ciertos sectores del capitalismo, pero en beneficio del 

sistema en su conjunto, como lo fue el caso de ciertos actos expropiatorios, que 
dificilmente hubieran sido posibles sin contar con el apoyo y consenso de la clase 
trabajadora y de la sociedad en su conjunto. 

Con relacién a la clase trabajadora, la posibilidad que le ofrecié la empresa publica 
de incidir de manera directa en los procesos productivos, le permitié contar con 
elementos de intercambio para la obtencién dei apoyo politico para la aplicacién 

in crovecto de ralativa astabili maciante le fannia de tin particle 1 de un proyecto de relativa estabilidad, mediante la existencia de rtid     

  

i 
el factor esperanza por apoyes incondicionales al régim es oimen, Facto! por apoyo: rconaicionaies a: regimen, 

decir, por la expectativa de. que sus demandas serian cumplidas al apoyar al 
régimen, eje rector de la atencién a sus necesidades de vivienda, educaci6n, salud 
y consumo de satisfactores indispensables para su sobrevivencia. 

Bajo estas condiciones de negociacién politica, caracteristica de todo sistema 
corporativista y populista, el Estado ampli6 sus margenes de participacién 
econémica y de atencién a la problematica social existente, incrementando su 
presencia reguladora como instancia de conduccién de la vida nacional, asi como 
su presencia soberana en relacién con otros Estados. 

Los rasgos corporativistas y populistas adquiridos por el Estado moderno, se 
manifestaron mediante fa existencia de un clima de relativa estabilidad para el 
sistema, siendo asi que “el Estado atenda, ajusta o suprime los conflictos 

derivados del choque de intereses encontrados. Reconoce o impone formas de 
compromiso social y politico y de cooperacién interna. Elio incluye: la cooptacién 

de individuos talentosos, enérgicos, representativos de grupos influyentes; los 
acuerdos voluntarios entre grupos; la negociacién y el arbitraje obligatorio; las 
diferente modalidades de corporativismo, las formas reguladores y periddicas de 
adquisici6n y transmision de poder 

En este sentido, Leo Panitch define al corporativismo como “una estructura politica 
dentro del capitalismo avanzado que integra a los grupos productores 
socioecondémicamente organizados a través de un sistema de representacion y de 

integraci6n mutua cooperativa al nivel del fiderazgo y de movilizacién y control 
social al nivel de las masas”™ 

La interaccion derivada entre los aspectos econémicos, politicos y sociales, se 
encarna en la presencia de! Estado como instancia autonomizada de los grupos 
sociales, mediante la construccién de espacios de participacién politica al margen 

8 Kaplan, Marcos. "La empresa piiblica en los paises..." Op. Cit. p. 119. 
® Leo Panitch Trade unions and the capitalist State’, citado por Farfan Guillermo. “Capital, trabajo 
y EStado del bienestar en el capitalismo avanzado", en Gutierrez Garza, Esthela (coord,]. 
Testimonios de la crisis 2. La crisis del Estado de bienestar, Siglo XX) Editores, México, 1988, p. 
40.
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y por encima de los conflictos existentes, pero con tal capacidad de penetraci6n 
que le permitid la reguiacién de los mismos para salvaguarda del sistema. 

Correspondié ser a su capacidad de penetracién en fa vida econdémica, via 

empresa publica, el elemento que le dot6 de capacidad reguladora de los 
procesos sociales y politicos, al manifestarse su capacidad de negociacién para 
con las diversas instancias involucradas: ante a la clase capitalista para atenuar 
sus exigencias de politicas econémicas exclusivamente favorables en su 
beneficio, a riesgo de reforzar tas contradicciones existentes; para con la clase 
trabajadora y los amplios sectores subempleados e incluso desempieados, para 
canalizar su descontento hacia la expectativa de solucién de sus demandas por 
una mejor calidad de vida, s bien por ta solucién limitada de elias. Por fo tanto, fue 
la respuesta del Estado ’ la que le posibilité el control de fas clases 
sociales, sin hacer uso de la coaccién como elemento primordial en su relacién 
para con ellas, sino dei control e integracién social como mecanismo de 
intercambio por fos consensos necesarios para el régimen politico en turno 

     

La participacién activa del Estado en los procesos econdémicos, sin la presencia de 
presi6n aiguna en el terreno de !a valorizacién, de la acumulacién y la rentabilidad, 
o de la competencia y del mercado, le permitié canalizar grandes recursos para la 
abtencién del consenso necesario, satisfaciendo las demandas sociales de acceso 
a mayores niveles de consumo por parte de las clases trabajadoras, bien a través 
de ja creaci6n de nuevas fuentes de empleo, en su caradcter de contratista o 
empleador, o bien para canalizar o distribuir grandes voliimenes de bienes y/o 
servicios para la satisfaccién de las necesidades existentes; desempefiando, en 
este ultimo sentido, un papel fundamental el alto numero de empresas publicas a 
su servicio. 

Resalta en este sentido el cardcter subsidiador de la empresa publica para la 
atencion de la problematica social existente, que también se hizo extensivo para 
beneficio de la empresa privada, por ejemplo, a través de la compra o venta de 
materias primas, por encima o por debajo de su costo real, segun fuera e] caso. 

Particularmente relevante result6 la capacidad de manipulacién obtenida por el 
Estado para controlar las manifestaciones sociales existentes, al transformarlas de 
inconformidad manifiesta en mecanismos de apoyo y consenso a su politica de 
regulacion social, mediante mecanismo de cooptacién de sus dirigencias y de 

atencién selectiva a los grupos organizados en torno al partido gobemante, que 
sin contar con la presencia de la empresa publica para materializar los diversos 
beneficios otorgados, dificiimente le hubiera sido posible al Estado la 
instrumentacién de esta politica corporativa. 

En sintesis, ha correspondido a la empresa publica ser el instrumento idéneo del 
Estado para manifestar una mayor presencia y fortalecimiento de su papel 

determinante en el desarrollo de la sociedad en su conjunto; econémicamente, 
favoreciendo las condiciones de produccién y reproduccién del sistema capitalista 
en los momentos de su mayor repliegue ante los efectos de las crisis por él mismo
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generadas por sus excesos cometidos; socialmente, porque ha descargado al 
capital de su responsabilidad de mantenimiento y reproduccién de una fuerza de 

trabajo en condiciones de un mejor desempefio productivo, y para dicha fuerza por 
que le representd el acceso a condiciones de vida, sino excelente, al menos no tan 

paupérrimas como pudo haber sido en caso de no contar con su presencia; 
finalmente, en el terreno politico, por los dividendos que ai propio Estado te 
represent6 el fortalecimiento de su presencia para regular los procesos politicos 
mediante la existencia de un régimen corporativista que le permitio intercambiar la 

satisfacci6n limitada y selectiva de ciertas demandas sociales, por los apoyos 
necesarios al régimen en turno.
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CAPITULO Il 
DESARROLLO HISTORICO DE LA EMPRESA PUBLICA EN MEXICO (1920- 

1982) 

Este capitulo refiere basicamente ef desarrollo histérico por que ha transitado ja 
empresa publica en México, particularmente a partir de la época posrevolucionaria 
cuando hubo de pasar por diversos periodos diferenciados como resultado de las 
condiciones econémicas y politicas prevalecientes al interior del desarrollo del 
capitalismo en el pais, asi como de las estrategias instrumentadas por cada 
régimen de gobierno, sin exciuir por esto ta consideracién de su existencia desde 
la vida independiente de! pais, ¢ inclusc durante la época colonial. 

De igual modo, se trata lo referente ai impacto de su presencia en los émbitos de 
Participacion econdémica, social y politica durante el periodo en que el Estado 
mexicano manifesto una decidida, profunda y constante participacién en jos 
procesos productivos y distributives de la riqueza social en México 

2.1 Antecedentes 

Un rasgo fundamental del Estado mexicano es su insercién de manera 
dependiente en e! modelo de desarrollo capitalista mundial, que manifesté su 
presencia en el} desarrollo del pais desde su época independiente, pero que al 
presentarse nuevas condiciones de naturaleza monopolista, encausd tos 
derroteros de! Estado mexicano hacia nuevas modalidades de participacién 
econdmica; en este proceso desempefiaron uh papel fundamental ias condiciones 
derivadas del movimiento armado de 1910 y los efectos de la crisis mundial de 
1929. 

Fue a partir de la época posrevolucionaria cuando la empresa publica se definié 
como instrumento fundamental de participacién econdmica del Estado mexicano; 
Ono obstante, dicha participacién se remonta a fa época independiente, por ser en 
ésta cuando el Estado inicia un largo proceso de consolidacién bajo condiciones 
de constante conflicto y de inestabilidad econémica y politica por definir cudtes 
serian los rasgos que caracterizarian al modelo de desarrolio imperante en el pais, 
asi como los rasgos del tipo de Estado, de gobierno y de su administracion que 
habria de exigir la implantacién de este madelo. 

Las condiciones derivadas de la guerra de independencia enfrentaron a los 
gobiernos primeros a un vacio de poder y a una economia nacional en bancarrota; 
siendo asi una primera exigencia el control politico del Estado naciente y la 
reorganizacién econdémica del pais que ie permitieran consolidar su nueva 
condicién independiente. 

El control politico del Estado fue objete de constantes pugnas, que las mas de las 
veces derivaron en situaciones de conflicto armado, no alcanzando una relativa
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estabilidad sino hasta la época de la restauraci6n de la republica, bajo el gobierno 
de Juarez, y una real consolidacién hasta el periodo porfirista. 

En lo que se refiere a la impiantacién del modelo de desarrollo capitalista, “La 

lucha por el avance de la burguesia en formacién se habria de dar en multiples 
frentes que eran en ocasiones contradictorios. Uno era la liberacién de la 
economia; otro la lucha por la proteccién arancelaria a fas nacientes actividades 
industriales; otros mas se daban en el financiamiento de Ja produccién, en fa 

disponibilidad de mano de obra libre, en la formacién de capital originario que 
habria de lievar a enfrentamientos con varios sectores y, en fin, en la 

transformacién de la superestructura de ia sociedad, incluyendo legisiacién, 
1 

ideclogia y forma y funcionamiento del Estado”. 

Correspondié ser al Estado la arena en la que se libraron tos principales 
enfrentamientos entre dos proyectos distintos de desarrollo econémico. El! primero, 
en torno a una politica proteccionista sustentada en la exigencia de altos 

aranceles a los productos de importacién, a fin de permitir el desarrollo de la 
industria nacional, y el segundo, en una posicién totalmente contraria, es decir, en 
contra de toda prohibicién que atentara contra el principio basico del liberalismo 
clasico: el libre cambio. 

Es importante sefialar que en el caso especifico de México, al igual que en 

muchos otros paises subdesarrollados, “el proceso de implantacién del capitalismo 
no fue lineal, racional o eficiente sino como todos los casos: pragmatico, erratico, 
ilégico, brutal, arbitrario, en fin, producto de ambiciones e iniciativas individuales 
por el afan de lucro con el apoyo del Estado dedicado a estimular y proteger ese 

proceso”. 

De to anterior da cuenta la inconstancia e inconsistencia de un proyecto unico por 
parte de ios diversos gobiernos posindependentistas, ya que mientras unos, los 

conservadores, se pronunciaban y realizaban acciones en pro de un 
proteccionismo, otros, los liberales, se definian por una politica librecambista. De 
los primeros podemos sefialar casos como los gobiernos de Agustin de lturbide, 
Vicente Guerrero, Anastacio Bustamente e ignacio Comonfort. En el caso 
particular de Antonio Lopez de Santa Anna, su politica econémica, al igual que 
muchos otros actos de gobierno, estuvieron sujetos a los caprichos del caudillo y, 

en consecuencia, giraron en torno a ambos proyectos.® 

El gobierno de Anastacio Bustamente adquirié particular relevancia por el fomento 
que dio al desarrollo industrial mediante ta creacién dei Banco del Avio en 1830, 
que se constituyO6 “con un capital de un millon de pesos, recaudados de los 

impuestos aduanales sobre la importacion de articulos de algodén’.4 

‘ >» Farian Guillermo. Op. Cit p. 98 
5 did. P. 160 

3 Vease al respecto México a través de los informes Presidenciales Tomo 6 “EI Sector Paraestatal’, 

Ed. Direccién General de Estudios Administrativos, México, pp. 1-11 

* Ibid. p.7
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Si bien e! tiempo de vida de esta institucién fue corto, ya que desaparecié bajo el 
gobierno de Santa Anna en 1842, durante su gestién “apoyd el! establecimiento de 
29 industrias [...] de las que la mitad seguia prosperando en 1845 a pesar de la 
inestabilidad interna y del decaimiento del apoyo estatal. La mayoria de los 
créditos los dio a textiles (9), industrias agricolas (8) y fundiciones (4)’ 5 

La desaparici6n de! Banco del Avio en ningun modo implicé la liberacién de la 
economia, ya que en su sustitucién, bajo el impulso de Lucas Alaman, se instituy6 
1a Direcci6n General de industria, que en 1853 paso a formar parte del Ministerio 
de Fomento, como instancia fundamental para impulsar fa intervencién del Estado 

en ja vida econémica. 

   En el caso de los gobiernos que se definieron a favor de una politica econémica 
de corte liberal, podemos sefialar al de Guadalupe Victoria, pero particularmente a 

los gobiernos de Juarez y de Diaz. Si bien, en el caso de Juarez, por las 
condiciones imperantes de anarquia econdémica y politica del pais, en reiteradas 
ocasiones su politica de gobierno tendié al fortatecimiento del Estado como 
instancia conductora del progreso econémico del pais. 

Sin embargo, la constante de sus actos de gobierno se caracteriz6 por el impulso 
decidido a modernizar ej pais bajo los principios basicos del liberalismo europeo, 
es decir, bajo el fundamento del /aissez-faire, tal como lo expresara la constitucién 
de 1857 

Con el advenimiento det gobierno de Diaz, el liberalismo adquirié carta de 
naturalizaci6én en México, ai corresponderle la implementacion de una politica 
econémica acorde con el desarrollo del capitalismo en el pais; tal fue el caso del 
impulso a la red ferroviaria, la energia eléctrica, la modernizacién de la industria 
textil, etc. En la aplicacién de estas medidas, encaminadas a la vinculacién del 
pais con el exterior, le correspondié al Estado mexicano una funci6n integradora y 
reguladora de este proceso. 

Una constante de este periodo fo fue la presencia del capital extranjero en tos 
sectores estratégicos y mas dinamicos de la economia mexicana, en clara 
respuesta a la insuficiencia de los recursos internos, pero principalmente por el 
proyecto del capital internacional por impuisar una nueva division internacional 
del trabajo que le permitiera su expansién acelerada con base en los mercados 
mundiales, particularmente a través de la exportacién de capitales y de la 
extraccién de materias primas.® 

> De la Pefia, Sergio. La formacién del capitalismo en México. Siglo XX! editores, México, 1982, p. 
104 
6 «By @poyo que se daba al liberalismo y al proyecto capitalista crecia con los estimulos extemos 
excitados por la ambicién comercial y colonial de Espaiia, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, 
lo que correspondia al grado de maduracién del capitalismo industrial de cada uno de estos 
paises”. bid, p. 124
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Bajo estos considerandos, es innegable la presencia e importancia de! Estado en 
el impulso y consolidacién del sistema capitalista en México, bien bajo el amparo 
de politicas proteccionistas o abiertamente liberales, ya que, de manera indistinta, 
todas elias confluyeron en una constante: el desarrollo de las condiciones 
materiales indispensables para que México transitara de ser un pais de relaciones 
tradicionales, a uno de relaciones econémicas modemas.’ 

Durante este periodo, la administracién publica en México fue reflejo de la 
situacion politica imperante; particularmente en relacién con la anarquia existente. 
Tal fue el caso de la inconsistencia de fos regimenes de gobierno y, en 
consecuencia, de sus estructuras administrativas, pero mas especificamente de 
sus titulares; tal como nos lo manifiesta el que de 1824 a 1835 el Eiecuti 

Federal cambio de titular en dieciséis ocasiones, en tanto que de 1836 a1848 
experiment6 veintiséis cambios. Durante este mismo periodo, visto de manera 
global, la Secretaria de Relaciones Exteriores cambié de titular, o fueron 
ratificados, en 114 ocasiones; en la Secretaria de Justicia 129 veces; 105 en la 
Secretaria de Guerra y 106 veces el titular de Hacienda®. 

    

A la luz de estas condiciones resultaba impensable la existencia de una 
administraci6én publica ordenada y eficaz, por lo que se caracterizé por ser 
inoperante y desordenada, no obstante los intentos por racionalizarla sobre la 
base de preceptos de naturaleza juridica. Tal fue el caso del Reglamento para el 
Gobierno Interior y Exterior de las Secretarias de Estado y del Despacho 
Universal, expedido por la Junta Soberana Provisional y Gubernativa del Imperio 
Mexicano, ef 8 de noviembre de 1821. 

Durante el periodo comprendido de 1848 a 1874 la situacién no se modificéd 
mayormente, dadas las condiciones politicas imperantes. Durante los primeros 

seis afios, bajo el amparo de un gobierno centralista y dictatorial, la constante fue 
la presencia de levantamientos, asonadas, divisiones, cuartelazos, sublevaciones, 

golpes de Estado, etc., que sin embargo, marcaron la pauta para el advenimiento 
de un proyecto de mayor solidez, sustentado en principios de naturaleza liberal, 
con lo que dio acceso en México a formas de refacién modernas, no obstante la 
persistencia de condiciones adversas en el plano politico y de conflictos 
internacionales que derivaron en intervenciones extranjeras directas. 

Correspondié a Benito Juarez instrumentar las acciones indispensables para 
impulsar este cambio, tanto en el dmbito politico, econdmico y administrativo, at 
manifestar la supremacia del Estado sobre cualquier otra institucién; de tal forma 
que “Con las Leyes de Reforma se definfan, de una vez por todas, la naturaleza 
del Estado mexicano, su filosofia politica y su Constitucién. Con las reformas 
administrativas se armaba la estructura y el andamiaje que harian posite at 

” Cérdova, Amaldo. La formaci6n del poder politico en México. Ed. Era, México, 1997, p. 9 
® Flores Caballero, Romeo R. Administracién y Politica én la Historia de México, INAP, México, 
1988, p.p. 65 y 82
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transito de la reforma politica’®. No obstante que en la practica los resultados 
fueran minimos, las bases estaban dadas para preparar el advenimiento de un 

Estado mexicano s6lido, derivado de la culminacién del movimiento armado de 
1910. 

La etapa porfirista marcd un paréntesis en el terreno administrativo, ya que no 

obstante ef lema imperante de “poca politica y mucha administracién’, en la 
practica la situacién existente fue de naturaleza politica y de control social bajo la 
presencia de acciones dictatoriales y represivas en pro del fortalecimiento de un 
modelo de naturaleza capitalista que, si bien ubicd al pais ante el surgimiento de 
relaciones modermas y de crecimiento econdmico, respondid a ios intereses 
particulares de una clase social anquilosada que concentré la riqueza bajo el 
amparo de practicas corruptas y, mas especificamente, para impulsar la presencia 
y defensa de intereses extranjeros en el pais. 

En este sentido, fa caracterizacién que fe merece a Romero R. Flores fa 

administracién publica existente, es la siguiente: 

“Favorecia esta situacién una administracién publica anquilosada que, por no 
renovarse, se presté al contubemio, a la corrupcién, al desorden y a la imprevisi6n 
administrativa. Los puestos publicos se convirtieron en canonjias para disfrufe 
personal, al grado de que simples administradores se transformaban en 

milionarios al poner sus servicios a la orden de los de dentro y fuera, negociantes y 
acaudalados inversionistas"”. 

Bajo este contexto, no cabria haber esperado una situaci6n distinta en el ambito 
de participacién directa del Estado en la economia a través de su empresa 
puiblica, maxime si consideramos que en “México las empresas ptiblicas son un 
fenémeno “revolucionario’ porque propiamente surgen después del movimiento 
armado 191 0-1920 y encuentran su fundamento juridico y social en ta Constitucién 
de 1917". 

Sin embargo, un rastreo histérico de la empresa publica en México nos remite 
hasta la época de la colonia, en donde a través de los estancos, la corona 
desarroll6 una politica intervencionista y empresarial; tal fue el caso de los 

estancos del tabaco o Reai Renta del Tabaco, del azogue, de la sal y de la 
pdélvora; asi como de otras instituciones, como lo fueron la Casa de !a Moneda 

(1762), la Real Loteria de la Nueva Espafia (1770), la Fabrica Real de Poivora 
(1780), entre otras. 

Sin que fuera nula la presencia de la empresa publica en la época independiente, 
su existencia fue restringida; considerando que la presencia del Estado como 
promoter y rector del desarrollo nacional se dio primordialmente a través de 

° thid. p. 100 
® Ibid. p. 136 
"' Ruiz Massieu, José Francisco. Op. Cit p. 77
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subsidios, estimulos e incentivos; todos ellos dirigidos a impulsar la accién 
privada, particularmente de naturaleza extranjera. 

Los casos mas relevantes de participaci6n econdmica directa del Estado lo fueron, 

en 1830, ef establecimiento dei Banco del Avio, cuyo objetivo fundamental 
consistié en impulsar ef surgimiento de industrias nacionales en manos de 
particulares, sin que por ello dejara de contemplar la posibilidad de organizar por 
cuenta propia “las empresas industriales que juzgara oportune= para el fomento de 
los ramos que tuviera por importantes para la nacién’"?. Asimismo, en 1837 se 
establecid el Banco de Amortizacién de la Moneda de Cobre, cuya funcién 
principal fue la de pagar la moneda de cobre a su valor nominal. 

Bajo el Porfiriato ‘las empresas publicas practicamente fueron desconocidas”’’, 
siendo la excepcién la participacién del Estado en los ferrocarriles y la creacién de 
la Caja de Préstamos para Obras de Imigacién y Fomento de ja Agricultura, asi 
como su presencia en fa prestacién dei servicio eléctrico en diversas regiones del 
pais. 

Durante todo este periodo, jos factores politicos desempefiaron un papel 
fundamental, particularmente a través de la centralizaci6n del poder y de la 
unificacién politica del pais, que fue obra de los gobiernos de Juarez, de Lerdo de 
Tejada y de Porfirio Diaz; correspondiendo a este ultimo el crear las condiciones 
que después de tres décadas habrian de generar la exigencia de un cambio 
violento de ta situaci6n prevaieciente. 

Dichas condiciones se generaron en diversas vertientes: por un lado, la situacién 
de vida de fas clases trabajadoras que, ante la situacién imperante, vieron 
reducida la oferta de trabajo como resultado de fa “capacidad de absorcién de una 
industria basada en procesos productivos tecnificados y tendientes hacia la 
concentracién monopélica’*, en tanto que los campesinos enfrentaron una feroz 
politica de despojo en beneficio de las haciendas, cuyo principal interés fue la 
produccién de bienes para la exportacion, afectando asi la oferta para el mercado 

interno, en detrimento de la calidad de vida de las clases trabajadoras. 

Por otro lado, la burguesia nacional habria de demandar un cambio de la situaci6én 
existente, sustentada en un régimen capitalista-sefiorial, por un régimen 
capitalista-burgues que fuera mas acorde con sus intereses, ya no de acumulacién 
originaria, sino de un capitalismo industrial mas complejo que también respondiera 

a las exigencias del capitalismo mundial que, ante la crisis internacional de 1908, 
demandaba formas novedosas de division internacional del trabajo. 

Bajo estas condiciones el pais entrd de lleno en una lucha fratricida que trajo 
consigo un periodo de gran inestabilidad econdmica, politica y social durante el 

” Gitada por Ruiz Massieu. tid. p.74 
° Whid. p. 75 
"4 México a través de los Informes Presidenciales. Op. Cit. p.21
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lapso comprendido de 1910 a 1917; afo este ultimo que marco la pauta, con la 
promulgacién de la Constitucién Politica, para la transformacion del Estado 

mexicano al facultarlo como regulador de la economia y del orden social, por 
conducto de sus articulos 3°, 27, 28 y 123, principaimente. 

2.2 Transformacién y desarrolio institucional. 

La culminacién de! movimiento armado, con et triunfo dei Ejercito 
Constitucionalista, en modo alguno representé la anariciér ediate del Estado 

maderno en México; no obstante, fue a partir de la promulgacidn de la 
Constituci6n de 1917 cuando se marcé la pauta para iniciar un largo proceso de 
institucionalizaci6n en la vida nacional, particularmente en los ambitos de su 
participacién econdmica, politica y social. 

  

En este sentido, dos son los rasgos caracteristicos del Estado derivado. un Estado 
facultado constitucionalmente para ser rector del desarrolio econdémico del pais, 
particularmente por lo enunciado en e! articufo 25 constitucional. Ef otro rasgo 
caracteristico del Estado posrevolucionario se refiere al de ser un Estado 
comprometido, paternalista y autoritario. Comprometido por estar obligado al 
cumplimiento de lo establecido en los articulos constitucionaies 27 y 123, que 
regulan la tenencia de la tierra’ y las relaciones entre capital y trabajo, 
respectivamente. 

Este rasgo dio la pauta para que las demandas sociales representadas en ambos 
articulos fueran utilizadas como un eficiente instrumento del poder; tal y como nos 

lo sefiala Arnaldo Cérdova: 

"Primero: constituyeron un eficacisimo dique contra toda clase de explosiones 
revolucionarias que tuvieran raices sociales; segundo: hicieron dei Estado un 
Estado comprometido (aunque a su arbitrio) con los intereses de las clases 
populares y dieron pabulo facil a que se pensara y se teorizara fa Revoluci6n como 
revolucién “socialista’ y al Estado como Estado del pueblo; tercero: fueron 
blandidas como un arma muy efectiva contra fas viejas y las nacientes clases 
poseedoras; cuarto: permitieron a los dirigentes del Estado movilizar a las masas 
con holgura y para los mas diversos fines [...}; quinto: daban al statu quo un 
consenso tan sdlido, que ni das mas violentas convulsiones internas flegarian a 
ponerio realmente en pefigro™. 

Otro aspecto que también encontrd fundamento en la Constitucién, fue la 
institucionalizacion de !a participacion politica del Estado mexicano, ya que “del 
autoritarismo derivado del caudillo revolucionario, se pasdé con el meee 8 a 

autoritarismo del cargo institucional de la Presidencia de la Republica’ 

* Cordova, Amaldo. Op. Cit p.p. 21-22 
*S ibid. p. 33



44 

otorgar al ejecutivo, sus articulos 27 y 123, facultades extraordinarias para incidir 
sobre las relaciones de propiedad y ser Arbitro de los conflictos derivados entre el 
Capital y el trabajo. 

Este aspecto se reflej6 también en los rasgos populistas y corporativistas del 
régimen gubernamental mexicano, al institucionalizarse la participacién politica de 
las clases sociales mediante su cooptacién en el partido oficial, instrumentado ef 
intercambio de soluci6n limitada a sus demandas, por apoyos incondicionales al 
régimen en turno. 

Un papel fundamental para ta instrumentacion de este intercambio, lo desempefid 
la empresa publica, a partir de ia cual el Estado mexicano manifesté una intensa 
participacion en los procesos econdmicos; participacién que ha respondido a dos 
condicionantes fundamentaies: el desarrollo histérico del Estado mexicano desde 
su vida independiente y la insercién de! pais a un modelo de desarrollo capitalista; 
por io que los origenes, desarrollo y crisis del capitalismo en México se han 
caracterizado por ser de naturaleza dependiente del capitalismo mundial, no 
obstante fos rasgos propios de su desarrollo interno.” 

El caracter institucional del Estado mexicano fue producto de un largo proceso 
que, iniciado en su época independiente, y seguido de un siglo de constantes 
pugnas internas y externas, no sent6 sus bases sdlidas sino hasta la 
promuigacién de la Constitucién Politica de 1917. 

Lo anterior, debido a la exigencia de que existieran una serie de condiciones 

necesarias para tal efecto; maxime si consideramos que el concepto mismo de 
institucionalidad nos refiere a fa exigencia de dichas condiciones, entre fas que 
destaca la existencia de un conjunto de reglas que definan el uso que la 
colectividad hace dei substrato material, también necesario; es decir, de un 
conjunto de condiciones econdémicas, organizativas y sociales. Generalmente 
dichas regias hacen referencia al Derecho, que hace las veces de elemento que 
garantiza el funcionamiento y la conservacién de fa institucién en cuestion.”® En el 
caso de Mexico, dicho elemento io aporté fa Constitucién de 1917. 

En el plano conceptual existen diversas definiciones de institucién; entre ellas la 
que la define como ‘idea de obra o empresa, para cuya realizacién los 
componentes del grupo que sirven aquella idea establecen un poder y unos 

Organos y viven unas manifestaciones de comunién reglamentada por 
procedimientos”’®. La relevancia de esta definicién es que nos hace referencia a 

* Al respecto, Sergio de fa Pefia nos indica: “Es importante tener presente que en México, al igual 
que en otros paises subdesarroliados, el capitalismo llegé no como un producto acabado que 
simplemente tom6 posesién de un espacio econémice vacio para su ventaja y expansién, sino mas 
bien surgié en forma de infinidad de impuisos internos y extemos favorables para su imptantacién, 
incluyendo, desde luego, las brutales acciones militares del exterior y fa incorporacién de 
ideologias y estructuras propias de ese modo de producién® De la Pefia, Sergio. Op. Cif. p. 160 
* Schoeck, Helmut. Diccionario de Sociologia, Editorial Herder, Barcelona Espafia, 1985, p. 386 
* Diccionario enciclopédico Salvat. Barcelona, 1971, tomo 7, p.1835
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un aspecto indispensable en toda instituci6n, es decir, el consenso o “acuerdo 
tacito o formulado, racional o irreflexivo, de un conlurye de individuos y de 
categorias sociales en torno a las instituciones existentes”” 

Al interior de este concepto estan presentes tres elementos que son los que le 
otorgan su caracter dinamico o de cambio, en tanto proceso: /o instituido, fo 
institucionalizado y !o instituyente. Lo instituido hace referencia a los sistemas de 
valores, a los modelos culturales y a los aparatos ideoldgicos. Lo institucionalizado 
es todo aquello mas 0 menos estable, mas 0 menos especifico y opresivo. En 
tanto que fo instituyente es el sujeto colectivo que otorga consenso o desacuerdo 
@ Io instituido y a lo institucionalizado, desempefiando asi un papel activo en torno 
a las instituciones.”" 

Finalmente, el concepto de institucionalidad implica la presencia de tres momentos 
interactuantes entre si: el de universalidad, por el cual tiene por contenido la 
ideologia, los sistemas de normas y los valores que guian la socializaci6n; el de 
particularidad, cuyo contenido no es otro que el conjunto de las determinaciones 
materiales y sociales que van a negar la universalidad imaginaria del primer 
momento, y el de singularidad, que tiene por contenido las formas organizativas, 
juridicas o andémicas, necesarias para alcanzar el objetivo o la finalidad que le 
otorga razon de ser a fa institucién™. 

En este sentido, es que ej Estado mexicano transit6 una larga ruta para su 
institucionalizacion, considerando la situacién historica de tener que enfrentar 
condiciones muy distintas a las que prevalecieron en el surgimiento de los Estados 
modernos, por ejemplo en Francia, Inglaterra y Espajia, en donde su propio 
desarrollo histérico implicé la presencia de una sociedad que ya habia logrado una 
identidad y una integraci6n propia, requisito indispensable para toda institucién. 

En el caso de México, primero debié de conformarse el Estado para después 
darse a la tarea de integrar una sociedad bajo el concepto de nacién, “de modo 
que ese Estado nace sin una base social adecuada y su tamafio y papel va a 

depender, entonces, de la interaccién entre una sociedad que no estaba lista, y la 
necesidad de una politica de caracter nacional, entre otras cosas, porque México 
tenia que defenderse de otras sociedades mas avanzadas. Era una cuestidn, sin 
exagerar, de vida o muerte. Pero eso obligd al Estado mexicano a ir moldeando a 
su sociedad, en un .proveso exactamente opuesto al que siguieron los primeros 
Estados nacionaies” 

La conformacion del Estado mexicano no estuvo exenta de condiciones adversas 

y de constantes conflictos internos y externos, no siendo hasta la época de la 

2° Lourau, René. “instituci6n” en Duvignaud, Jean. La Sociologia; Guia Alfabética, Editorial 
Anagrama, Barcelona Espafta, 1974, p. 243 
2" thid, p. 249 
22 tid, p. 250 

3 Meyer, Lorenzo. “Entrevista con Merino Huerta’, Mauricio, en La revista del Colegio, Op. Cit. p. 
79
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instauracion de la Republica cuando con Judrez empieza a adoptar una 
personalidad propia, mediante la promulgacion de las Leyes de Reforma, y fue con 
Porfirio Diaz cuando el Estado mexicano se define, mas que como instituci6n, 
como instrumento de poder personal, y mas que como fo instituido o lo 
institucionalizado, como fo instituyente, al tener que “tomar para si mismo el papel 
de la burguesia: el papel de productor, de integrador, de creador de la cultura y de 
introductor del orden’*. 

Es por ésto que no fue sino hasta la culminaci6n del movimiento armado y de la 
promulgacién de la Constitucién de 1917, que el Estado mexicano inicid su 
proceso de institucionalizacion, al contar con ios diversos elementos y condiciones 
requeridos; es decir, con un marce normativo, de naturaleza constiti al, que 

define, en los hechos, e! uso aue la | conjunte de condiciones 
econdmicas, organizativas y sociales, a diferencia de !o acontecido con la 
normatividad derivada de la Constitucién de 1857, que practicamente fue letra 
muerte en lo que a la accién del Estado se refiere. 

     

       

De igual modo, fue hasta entonces que se dio la presencia de un sistema de 
valores, cuya referencia inmediata fue la existencia de un Estado revolucionario 
que se manifesto a través de una ideologia revolucionaria que le otorga su 
caracter de Estado comprometido con los grandes grupos sociales inmersos en un 
proceso permanente de socializacién; condicién indispensable para permitir la 

presencia de /o instituido. 

Lo institucionalizado fue consecuencia de su naturaleza de Estado de Derecho; 
derivando de ésto su cardcter mas o menos estable y especifico, y 
consecuentemente opresivo,-al legitimario como monopolizador de la violencia 
fisica. 

Por su parte, /o instituyente, en tanto sujeto colectivo, recayd en aquellos grupos 
derivados del movimiento armado, que si bien manifestaron su presencia ante el 
Estado, al encontrar eco de sus demandas en los diputados constituyentes, fueron 
objeto, con el pasar del tiempo, de un proceso de institucionalizacién, con su 
integracién sectorial en el partido oficial, convirtiéndose asi, para el Estado 

mexicano, en una forma sustantiva de consenso y legitimacion, indispensable para 
su naturaleza institucional, y que lo doté también de caracteristicas propias en su 
actividad politica y en su forma muy especifica de atencién a ta problematica 
social existente. 

El Estado mexicano inicid su proceso de institucionalizacién atendiendo los 
diversos aspectos que las condiciones derivadas de !a lucha armada le exigieron: 
en jo econdémico se enfrenté a una situacién sumamente adversa, ya que el 
mercado interno se encontraba totalmente desarticulado, al igual que los procesos 
productivos; la situacién financiara estaba en bancarrota, derivado de la falta de 

7 Ibid. p. 80
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capital para invertir, asi como de la desconfianza internacional para otorgar 
créditos al pafs, por la situacién imperante. 

Politicamente se presentaron serios conflictos en torno ai Estado, para definir un 

proyecto Unico, particularmente por ios enfrentamientos entre el Jefe 

Constitucionalista, Venustiano Carranza, y el grupo Sonora, encabezado 
inicialmente por Alvaro Obregén y posteriormente por Plutarco Elias Calles, a 
quien le correspondid instrumentar el desarrollo institucionat del Estado mexicano. 

En el terreno social, si bien las expectativas existentes fueron contempladas en el 
plano constitucionai, la tarea que se le presenté al Estado mexicano fue su 
materializacién mediante cobras acordes con !o esperado. 

La presencia de un precepto constitucional como el vigente a partir de 1917, le 
facitité al Estado mexicano ja realizacion de estas tareas, y en consecuencia su 
institucionalizaci6n, toda vez que, en palabras de Francisco Ruiz Massieu: 

“Para que el Estado pudiera conducir y racionalizar la economia, la Constitucion 
ensancha la propiedad publica, limita fa propiedad privada, regula las relaciones 
entre los factores de ia produccién, instituye los derechos constitucionales de los 
campesinos, devaida el status de la iglesia, controla la educacién, considera a los 

derechos individuales una creacién juridica, impulsa la federalizacion y establece 
garantias para los grupos populares (garantias sociales). Destaca, sobre todo, que 

junto con el fortalecimiento del Estado, se redistribuye su poder para dar caracter 

hegeménico al Ejecutivo."° 

Muy diversas fueron las acciones instrumentadas en torno a este proceso de 
institucionalizacién; particularmente en el terreno econdémico el Estado mexicano 
inicid una intensa labor de participacién econémica, cuyas primeras acciones se 
encaminaron al fortalecimiento del sector financiero con ef establecimiento de un 
banco central, el Banco de México en 1925, dando asi cumplimiento al precepto 
constitucional mediante la existencia de un banco Unico de emisi6n que fe 
permitiera el control del volumen dei circulante, la orientacién selectiva del crédito 
y, especialmente, el financiamiento del gasto publico. 

La existencia de un banco central le permitio al Estado, ademas, desempefar 
funciones de vigilancia econdmica y de control de fas actividades de tas 

instituciones de crédito, conjuntamente con la Comisién Nacional Bancaria, creada 
en 1924. 

Esta, as{ como otras acciones, le permitieron al Estado mexicano obtener una 
mayor presencia en la vida nacional, cuya condicién indispensable era el contar 
con las instituciones y organismos necesarios para la conduccién del desarrollo 
nacional, mandato derivado de! precepto constitucional y de Jas condiciones 
internas y externas prevalecientes. 

5 Ruiz Massieu. Op Cit. p.79
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Por esta razon fue que el crecimiento cuantitativo y cualitativo del Estado 
mexicano, y en consecuencia de su aparato administrativo, se presenté como una 
exigencia primera que fue atendida mediante la expedicién de una nueva Ley de 
Secretarias de Estado, el 14 de abril de 1917, creandose asi Ia figura juridica de 
los Departamentos Administrativos, encargados de la provisién de diversos 
servicios comunes a todo el Sector Publico, tales como las adquisiciones, los 

abastecimientos y el control administrativo y contable. 

A partir de este momento, la Administracién Publica Central experimenté toda una 
serie de transformaciones en pro de fortalecer et “andamiaje administrativo para 
consolidar las conquistas de la Revolucién’™. tal fue el caso de la asignacién de 
fos asuntos laborales a la Secretaria de industria y Comercio, y ios de indole 

agricola a la secretaria de Fomente. 

La Secretaria de Hacienda fue una de las que mayores transformaciones 
experimenté, conjuntamente con la de Relaciones Exteriores que se separé de la 

\iamada Secretaria de Estado, dando lugar al surgimiento de la ya mencionada y a 
fa de Gobernacién. En el caso especifico de la Secretaria de Hacienda, sus 
constantes reformas respondieron a ia exigencia de} Estado por hacer efictente su 
situacién fiscal y restablecer el sistema financiero, creandose a su interior diversas 
comisiones, oficinas y departamentos, tales como la Comision de presupuestos, la 
Oficina de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y el Departamento de 
Bibliotecas y Archivos Econémicos en 1928, asi como reorganizando el sistema 
bancario mediante la creacién, en 1924, de la Comisi6n Nacional Bancaria, y 
mediante el establecimiento de la Convencién Nacional Bancaria en 1926. 

La restructuraci6n de la Secretaria de Relaciones Exteriores respondié a la 
necesidad del Estado mexicano por obtener su recoriocimiento por parte de otras 
naciones, lo que llevd al Presidente Alvaro Obregén a realizar algunas funciones 
propias del Secretario en turno, particu'=;mente ante el gobierno estadounidense. 
Entre sus principales transformaciones se encontraron la constituciOn, en 1922, de 
fas Oficinas de! Subsecretario y del Oficial Mayor, y fos Departamentos 
Consultivos de Derecho, Administrativo, Consular, Contabilidad y Glosa, 
Diplomatico y de Publicidad. 

El 5 de septiembre de 1921 se cred la Secretaria de Educacion Publica, teniendo 

al frente a José Vasconcelos, y se le asignaron, entre otras, las siguientes 
dependencias: la Universidad Nacional de México, fa Escuela Nacional 
Preparatoria y las extensiones universitarias, la Direccién de Educacién Primaria y 
Normal y todas las escuelas oficiales primarias, secundarias y jardines de nifios 

de! Distrito Federal y Territorios. 

En torno a este crecimiento cuantitativo fue que se dio la promulgacién de diversos 
preceptos normativos, tales como la Ley sobre Instituciones de Crédito en 1921; ja 
Ley Organica del Cuerpo Diplomatico Mexicano en 1922; la Ley de Hacienda del 

5 Flores Caballero. Op. Cit. p.174
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Distrito Federal en 1924; ta Ley de Crédito Agricola en 1926; la Ley de Agentes 
Aduanales en 1927; y durante el régimen de Pascual Ortiz Rubio la Ley General 
de Comunicaciones, la Ley de Instituciones Financieras y de Crédito, el Codigo de 
Comercio, La Ley General de Sociedades, el Cédigo de Procedimientos Civiles, et 
Cédigo Penal Federal y !a Ley Organica de la Justicia federal. 

En este proceso de institucionalizacién del Estado mexicano, correspondié a 
Plutarco Elias Calles el desempefiar un papei fundamental. Primero en su calidad 
de Presidente de la Reptiblica y después en la de Jefe Maximo de la Revolucién; 
lo que se caracterizé como una forma personal de hacer politica y administracion, 
si bien en pro de un fortalecimiento del Estado mexicano, mas que como proyecto 
institucional, como un instrumento Ge poder propio que sin embargo senté las 
bases para un proceso institucional y de modemizacicn administrativa. 

En este proceso de institucionalizacion también el sector Paraestatal de la 
Administracion Publica Federal experimenté un crecimiento espectacular, si bien 
no tan sistematizado y fundamentado como en el caso de la administracién 
central, ya que, como nos lo establecen Horacio Lombardo y Jesus Orozco: 

"En México, la introduccién de entidades paraestatales, bajo fos primeros afios de 
vigencia de fa Constituci6n de 1917, se produjo en forma asistematica y 
coyuntural, sin una concepcién normativa unitaria y conforme io dictaban las 
necesidades de {a politica econémica del presidente en tumo. Esta primera etapa 
se inicia con las disposiciones constitucionales de 1917 y algunas reformas 
posrevolucionarias, con las leyes secundarias que de ellas emanaron, asi como 
con los decretos y acuerdos def titular de! Ejecutivo, expedidas con base en fa 
facultad reglamentaria, sin que hubiera una legisiacién especifica para ei control 
de las entidades paraestatales."”” 

Situacién semejante se present6 en tomo a cada una de jas entidades que 
conforman a este sector, es decir, organismos descentralizados, empresas 
publicas y fideicomisos. En lo que se refiere a las empresas publicas, no existié 

mayor referencia de ellas que la contemplada en ei articulo 28 constitucional, en el 
que se sefiaid el Estado podré contar con organismos y empresas que le 
permitieran un manejo mas eficaz de las areas estratégicas, asf como en las 
actividades de caracter prioritario, pudiéndose dar la presencia, en estas ultimas, 
de los sectores social y privado, mas no asi en las estratégicas. 

EI primer periodo institucional de ia empresa publica en Méxicc, comprendido de 
1920 a 1946, ha sido considerado, no sin sobrada razén, por Alejandro Carrillo y 
Sergio Garcia, como un periodo que ‘se caracteriza por el establecimiento 
coyuntural, por agregacién, aleatorio y asistematico de las empresas publicas en 

funcién de las necesidades que fueron presentandose en los distintos periodos por 

2? Lombardo Horacio y Orozco, Jestis. “Régimen Juridico de las Entidades Paraestatales y el 
proceso de desincorporacién en México”, en Kaplan Marcos (coord.). Crisis y futuro... Op. Cit. p.p. 
256-257



50 

los que atraves6 el pais desde su consolidacién posrrevolucionaria hasta fines de 
la segunda guerra mundial”. 

La conformacién de la empresa publica no respondié, en su periodo 
posrevolucionario, a un proyecto definido y sustentado juridicamente, ya que !a 
Constitucion Politica no “atribuye competencia expresa a los poderes constituidos 
para establecer empresas estatales’”. por fo que no fue sino hasta el régimen de 
Calles cuando la empresa publica se descubre “como un instrumento eficaz para 
la consecucién de tres objetivos primarios: modernizacién del proyecto de 
desarrollo; reconstruccién det pais y fortalecimiento estatal”*? 

Siendo una rrimera exicencia el! fortalecimie Mer igen 

que la priry lera accion    
millones de pesos oro como una sociedad ansnima. “Este banco se ocuparia de 
emitir billetes y regular Ja circulacién monetaria en la Republica, fos cambios sobre 
el exterior y la tasa del interés, redescontar documentos de caracter genuinamente 
bancario y efectuar las operaciones bancarias que requeria el servicio de la 
Tesoreria y, subsidiariamente, todas aquellas que en general competen a los 
bancos de depésito y descuento”*! 

En este mismo sentido sobresalen fa constitucién del Banco Nacional de Crédito 
Agricola en 1926, el Banco Nacional Hipotecaric, Urbano y de Obras Publicas en 
1933 y Nacional Financiera en 1934; todas estas instituciones encaminadas al 
fomento econdmico del sector privado y para el financiamiento de obras publicas, 
facilitando la existencia de prestamos hacia sectores de la economia y actividades 

especificas. , 

Un hecho relevante que se presenté durante este periodo, fue la depresién 
econdémica de 1929, que enfrenté al Estado mexicano, al igual que a otros Estados 
nacionales, a ja necesidad de adoptar una posicién decididamente mas 
participativa en la actividad econémica, al tener que responder a la disminuci6n de 
la produccién agricola e industrial, a ta desvalorizaci6n de materias primas y 
recursos naturales, a diferencias en {a circulacién monetaria, a una defectuosa 
organizacin del crédito y fa inestabilidad monetaria de muchos paises; asi como a 
fos diversos efectos que se presentaron mediante el abatimiento general de los 
precios, falta de trabajo, disminucién de valor y volumen en fos negocios. 

Las primeras medidas adoptadas por e| Estado mexicano fueron de naturaleza 
reguladora, fortaleciendo su funcién como rector del desarrollo nacional. Durante 
este periodo se adoptaron medidas proteccionistas para la importacién; se reformé 

8 Carrillo Castro, Alejandro y Garcia Ramirez, Sergio. Las Empresa Piiblicas en México, Porrua, 
México, 1983, p. 37 
3 Ruiz Massieu. Op. Cit. p. 77 

% bid. p. 81 
* Flores Caballero. Op. Cit. p.p. 190-194
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el sistema monetario mediante la desmonetizacion del oro para su libre comercio; 
se expidid, en 1931, una Ley Monetaria que prohibio la acuriacion de monedas de 
plata con el fin de incrementar las reservas; se expidid la nueva Ley Organica del 
articulo 28 constitucional; se formulé ef reglamento de fa Ley de Aguas de 
Propiedad Nacional; se expidieron decretos para la creacién del servicio de 
especificaciones federales de productos agricolas; se formulé, en 1930, la Ley 
Minera y su reglamento, y se creé la comisién investigadora de las condiciones de 
la industria Petrolera en México, también en 1930. 

De igual modo, se cred, como Organismo Descentralizado, la Comision Nacional 
de Caminos y la Comision Nacional de irrigacién, con la que se inicid un largo 
proceso de creacidn de infraestructura para que, conjuntamente con fa Nacional 

Financiera, apoyara e imputsara ef desarrollo de la iniciativa privada bajo fa 
proteccién del Estado. 

Particular relevancia, en pro del fortalecimiento del Estado en la vida economica, 

lo tuvo el surgimiento de la Secretaria de Economia Nacional que llev6 a cabo la 
planificaci6n nacional; la organizacién y fomento de las industrias, de los recursos 

naturales y cAmaras industriales; derivando ésto en la promulgacién de la Ley 
sobre Planeacién General de la Republica. 

Uno de los primeros frutos de la planificacion fue la elaboracién del primer Plan 
Sexenal, derivado de la Segunda Convencién Nacional Ordinaria dei Partido 
Nacional Revoiucionario en 1934, que si bien respondié a intereses personales de 
Calles por mantener el poder, también resuité importante al ser asumido como 
base de gobierno det presidente entrante, Lazaro Cardenas. 

Los principales rubros contenidos en dicho plan fueron: agricultura, trabajo, 
economia nacional, comunicaciones y obras publicas, educacién, gobierno, 
ejército, relaciones exteriores, hacienda y crédito publico, fomento comunal, 
salubridad publica y, particularmente relevante, un mejor control del gobierno 
sobre la vida econdémica del pais. 

Los principios esenciales del Plan fueron: 

"A. La adopcién de una politica de nacionalismo econémico que permitiera al 

gobierno regular aquellas actividades de explotacién de los recursos naturales y el 

comercio de los productos que significaran un empobrecimiento del territorio; B. 
Los propésitos de justicia social y nueva edificacién econémica en materia agraria 
tendientes a proteger a los nueves poseedores de tierras y crear nuevos sistemas 
de agricultura organizada; C. Los lineamientos en materia de trabajo orientados 
hacia la proteccién y desarrollo de la organizacion sindical de los asalariados; y, D. 
Ei fortalecimiento y organizaci6n del ramo de la Hacienda y Crédito Pdblico como 

una cabal garantia de seguro desarrollo det programa de gobiemo"™”, 

3 bid. p. 211
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Este Plan marco la pauta para una participacidn del Estado acorde con abjetivos 
predeterminados y sistematizados de naturaleza econdmica, politica y social, por 
lo que cobré relevancia su instrumentacién en el sexenio de! Presidente Lazaro 
Cardenas, no bajo intenciones personalistas como lo pretendiera Calles, sino para 
fines institucionales; lo que le permitid a Cardenas romper definitivamente con la 
politica del Maximato. 

Fue asi como el Presidente Cardenas adopté formas novedosas para instrumentar 
la presencia del Estado en la vida econdémica del pais, particularmente por lo que 
se refiere a la figura de la expropiacién, que, como sefialan Alejandro Carrillo y 
Sergio Garcia, “ha side mas bien la excepcién que la regla en nuestro pais”. 

Las medidas expropiatorias adoptadas por Cardenas tuvieron como antecedente 
la expedicién de la Ley de expropiaciones que “concedia al Presidente amplias 
facultades para expropiar bienes privados por causas de utilidad publica y del 
bienestar social de la nacién’™*, derivando en la expropiacién de fa industria 
petrolera y de los ferrocarriies nacionales en 1938, con lo que la politica 
econémica del Estado mexicano se vinculé a una politica de desarrollo industrial, 
se relacioné directamente al mercado interno y paso a regir su actividad en funcién 
del comportamiento a largo plazo de fa economia nacional. 

Una caracteristica particular del Gobierno de Cardenas fue su interés en atender 
las necesidades de los grupos sociales mayoritarios, impulsando una politica de 
masas que derivé en el fortalecimiento dei Estado como rector del desarrollo 
nacional, al contar con la capacidad disuasiva necesaria para inducir la 
participacién del capital privado en dicho desarrollo, tal como se puso de 
manifiesto con ei apoyo popular brindado a Cardenas en sus medidas 
expropiatorias. 

Lo anterior se manifesté en el impulso que dio Cardenas a !a participacién de los 
trabajadores en la administracién de empresas colectivas y mediante el apoyo 
financiero que les otorgd el Estado a través del Banco Obrero de Fomento 
Industrial, asi como también con ei respaido otorgado al sector agricola mediante 
la creacién del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A en 1936, y con el 
establecimiento de los Almacenes Nacionales de Deposito, S.A. para fortalecer su 
politica de reparticién de tierras, en cuyo periodo ascendiéd a 20 millones de 

hectareas en beneficio de 763 mil ejidatarios. 

Siendo el apoyo crediticio uno de los instrumentos fundamentales utilizade por ef 

gobierno de Cardenas, cobré relevancia la creacién del Banco de Crédito Agricola, 
asf como la expedicién de la Ley de Crédito Popular que tenian como finalidad la 
creacién de un sistema de crédito para los trabajadores con bajas tasas de interés. 

% Carrillo Castro y Garcia Ramirez. Op. Cit. p. 39 
* Flores Caballero. Op. Cit. p. 217 

México a través de los Informes Presidenciales. Op. Cit. p, 44
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El interés mostrado por Cardenas para impulsar el rengién de las exportaciones, 

derivd en la creacién del Banco Nacional de Comercio Exterior en 1937, para 
apoyar financieramente las ventas a crédito mexicanas, asi como el surgimiento, 
en el mismo afio, de la Compafia Exportadera e importadora Mexicana, S. A., 
para regular el mercado agricola y asegurar el abastecimiento de satisfactores de 
primera necesidad. 

Durante este perjodo !a participacién econdémica del Estado mexicano experimentd 
una gran diversificaci6n, como nos io muestra la creaciOn en 1935 de la Compaiiia 
Productora e Importadora de Papel, S. A., para enfrentar la escasez de papel 
destinado a diversa publicaciones; en 1937 se constituyd la Comisién Federal de 
Electricidad; en 1938 se formé ia Unidn Nacional de Productores de Azucar, S. A., 
con el fin de regular su produccién: De igual modo resulf6 relevante la 
participacion def Estado en {a promocion y desarrollo de la actividad turistica, 
otorgando créditos para la construccién y adaptacién de hoteles, asi como con la 
fundacion, en 1936, del Departamento de Turismo. 

Lejos estén todas estas acciones de permitirnos caracterizar el régimen de 
Cardenas como socialista, sino que, contrariamente, su finalidad fue de un neto 
sentido nacionalista que en ningun modo atentdé contra fa iniciativa privada, ya que 
se dio bajo la pretensi6n de sentar las bases del desarrollo industrial del pais, 
contando con su participacién decidida, si bien bajo el liderazgo del Estado; tal 
como nos lo manifiesta el decreto expedido por Cardenas en 1939, mediante el 

cual concedié generosas exenciones de impuestos a las empresas que surgieron 
para desarrollar industrias totalmente nuevas®™. 

Sin embargo, no fue esta la apreciacién generalizada entre el sector privado, 

nacional y extranjero, por lo que no dejé de manifestar su desconfianza a las 
medidas adoptadas durante el mandato de Cardenas; situacién a la que se 
enfrenté Manuel Avila Camacho al inicio de su gobierno. 

2.3 Desarrollo expansionista-industrial 

La confrontacién bélica mundial fue una circunstancia que se reflej6 en las 
medidas de politica econdmica adoptadas por el gobiemo de Manuel Avila 
Camacho, otorgandole la cobertura necesaria para incrementar la presencia del 

Estado en un mayor numero de actividades productivas, pasando asi de su 
funcidn de ser un elemento unicamente de fomento econdémico, para asumir 
funciones de naturaleza empresarial y de liderazgo en el desarrollo del pais. 

% Decreto para fomentar industrias nuevas, publicado en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 
1939



Para enfrentar la desconfianza existente entre fa iniciativa privada por las 

tendencias mostradas por su antecesor, Avila Camacho dej6 claro desde un 
principio, que su gobierno otorgaria todo su apoyo para su pleno desarrollo en pro 

de la industrializacién det pais, tal y como él mismo lo manifesto en 1944: 

"El Ejecutivo reconoce que la industrializaci6n es el medio eficaz por excelencia 

para lograr e] desenvoivimiento econdémico de México y ja elevacién del nivel de 
vida de su poblaci6n, y que es obligacién dei gobiemo fomentar la organizacién de 
nuevas empresas"*”, 

Sin que lo anterior significara el fin de la tendencia iniciada por Cardenas, de 
incrementar el nUmero de empresas publicas, ya que fue precisamente a través de 
ellas como se instrumenté el respaldo al desarrollo del sector privado, canalizando 
asi los apoyos del régimen mediante: 

"A. Ei apoyo financiero y técnico de Nacional Financiera que patrociné proyectos 
destinados a contrarrestar la escasez de productos originada por la guerra, en 
industrias de articulos basicos tales como hierro y acero, sosa caustica y otros. 

B. La proteccién arancelaria, que no tuvo fos resultados esperados pero se utilizé 

como instrumento de control. 

C. Las franquicias fiscates llegaron a ser parte importante de fa politica de fomento 

industrial del gobiemo a partir de 1941. En este afio se expidid la ley que 
autorizaba la exencién de impuestos por un periodo de 5 afios a industrias nuevas 
y necesarias. 
D. Estimulo a las inversiones extranjeras en fa industria"® 

Acorde con lo anterior, durante este régimen se dio la creacion de un gran numero 
de empresa publicas, destacando entre ellas, por su impacto en el proceso de 
industrializacion del pais: Altos Hornos de México, S.A. en 1942; Guanos y 
fertilizantes de México en 1943; la compafia Industrial de Atenique; Diesel 
Nacional; la Sidertirgica Nacional, ef Ferrocarril del Pacifico; Fundiciones de 
Fierro, $.A.; Aceros Esmaitados, S.A; Industria Eléctrica Mexicana, S.A; Sosa 
Texcoco, $.A.; Cobre de México, $.A.; los Estudios Churubusco Azteca. 

En el terreno financiero se crearon el Banco del Pequerio Comercio y el Banco de 
Crédito Urbano; en tanto que Nacional Financiera se consolido como un banco de 
desarrollo para canalizar a la industrializacion el financiamiento extemo y el ahorro 
interno. 

Particular relevancia tuvo la creacién de Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A., 

por su impacto en el control, por parte del Estado, de bienes de primera 
necesidad, que seria el antecedente de la Compariia Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO). 

7 México a través de los Informes Presidenciales. Op. Cit. p. 68 
% Ibid. p.p. 67-68
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El caracter institucional de estas medidas, que ademas de fortalecer ei papel del 
Estado como rector del desarrollo nacional, a través de su presencia por la via de 

la empresa publica, estuvo acompafiado por otras medidas también de naturaleza 
institucional, como lo fue la creacién de organismos encargados de dotar a estas 

entidades de una mayor racionalidad; tal fue el caso de la Comisién 
Intersecretarial de Administraci6n Publica y la Comisién Federal de Fomento 
Industrial; asi como de fa institucionalizacién de que fueron objeto los propios 
empresarios mediante fa creacién de la Camara Nacional de !a Industria y de la 
Transformaci6n (CANACINTRA) y la Confederacién de Camaras Nacionales de 
Comercio (CONCANACO), para mantener con ellos un didlogo directo. 

Este proceso de institucionalizacién de la empresa publica se vio reforzado con la 
aplicacién de diversas medidas de naturaleza administrativa, que derivaron en un 
mayor control por parte del Estado sobre estas entidades, dando origen a un 
segundo periodo de su desarrollo, tipificado por Alejandro Carrillo y Sergio Garcia 
como de establecimiento de mecanismos de control, que abarcd de los arfios 1947 
a 1958. 

El proceso de industrializacién iniciado con Lazaro Cardenas, y continuado 
durante el régimen de Avila Camacho, fue a la vez causa y efecto del crecimiento 
e importancia de la empresa publica como instrumento de gobiermo para reforzar 
el papel rector del Estado en el desarrollo econdémico del pais; tendencia que se 

vio reforzada durante las administraciones siguientes. 

El conflicto bélico mundial fue un factor determinante en el crecimiento de la 
participacién econdmica del Estado mexicano, particularmente de la 
industrializaci6n del pais que. encontré alternativas de desarrollo por la creciente 
demanda de productos nacionaies en el exterior y por la baja experimentada en el 
rengidn de las importaciones; sin embargo, con la terminacién de dicho conflicto 
las potencias mundiales encauzaron todos sus esfuerzos a !a reactivacion de sus 
plantas productivas, lo que se reflej6 en una merma de la capacidad exportadora 

de México. 

El gobierno mexicano en turno, bajo la direccién del Presidente Miguel Aleman, 
impulsé, ante esta situacién, una politica proteccionista en defensa de {a planta 
productiva nacional, que se manifest6 mediante el establecimiento de altos 
aranceles a los productos extranjeres, particularmente a los bienes de consumo, 
pero no asi a los bienes de capital indispensables para continuar ef proceso de 

industrializacion en el pais. 

Otras medidas adoptadas correspondieron al renglén de los impuestos, otorgando 
exenciones fiscales a ia iniciativa privada, asi como una politica sistematica de 
crédites a bajos intereses, !a venta de materias primas y productos elaborados por 
las empresas publicas a bajo precio y el apoyo otorgado por fa existencia de 
precios de garantia. 

En este sentido, cobra relevancia lo expresado por el Presidente Aleman en 1946:



“Las industrias nacionales gozaran de una prudente proteccién arancelaria para 
librarlas de una ruinosa competencia extranjera, sin fijar impuestos prohibitivos 
sobre productos de otros paises —que nos aislarian comerciaimente -, velando por 
el provecho generai de la nacion y facilitande su cooperacién intemacional. 
La industrializacién necesita de crédito en mayor volumen y con interés razonable, 

para que las empresas no sean victimas de la especutacién inmoderada. Con este 
fin la Nacional Financiera aumentara su capital propio y orientara su accién 
crediticia, haciéndola mas eficaz para ef impulso econdémico del pais" 

Durante este perfodo, inicios de la década de los afios cincuenta, la reactivacién 
de la economia mexicana deriv6 del incremento de la demanda de productos por 
parte de Norteamérica, que enfrentd el conflicto bélico con Corea. 

Otro fenémeno significativo durante este periodo, flamado de sustitucién de 
importaciones, fue el crecimiento de la inversién extranjera en el pais; como lo 
demuestra el hecho de que en 1947-1952 Ia inversion externa directa 
representaba el 25% de la bruta fija privada; proporcién que aumentdé al 40% en 
1953-1958. De igual modo se presentd también el crecimiento de la deuda publica, 
al financiar con el endeudamiento interno y externo los apoyos brindados a la 
iniciativa privada. 

Particular relevancia tuvo el apoyo y el crecimiento experimentado por el sector 

agropecuario, al convertirse en el proveedor de las divisas necesarias para fa 
importacién de bienes de capital indispensables en el proceso de industrializacion 

del pais, especificamente la agricultura comercial privada, en detrimento de la 
produccién ejidal y de los pequefios agricultores, agudizandose asi las diferencias 
en el campo. , 

No obstante que la inversion publica experimentd un fuerte impulso al crecer a un 
ritmo de 5.2% anual, del cual los organismos y empresas descentralizadas 
absorbian el 52%, la mayor parte de ella se canalizo preferentemente a la 
explotacién de insumos y servicios necesarios para impulsar fa industrializacion; 
tales como fos hidrocarburos, a los que se les destinaba el 12%; la energia 
eléctrica, que contaba con un 8%, y los ferrocarriles, a los que les correspondia un 
20%; todo esto a diferencia de! periodo pasado en el que la creacién de 
infraestructura fue un objetivo primordial 

Durante este periodo, el universo de la empresa publica se vio incrementado, 
concretamente en el campo de participacién directa del Estado en actividades de 
naturaleza empresarial. Tal fue el caso de las comunicaciones, particularmente de 
los ferrocarriles, requisandose las propiedades del Ferrocarril Sur-Pacifico y 
adquiriendo las acciones del Ferrocarril del Noroeste de México. En 1951 se 
instal6é la planta Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril , se creé fa 

% Ibid. p. 96.
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empresa de Ferrocarril de Chihuahua al Pacifico y se compré el Ferrocarril 
Mexicano del Norte. 

En el rengién de los energéticos también fue evidente el incremento de la 
participacién det Estado. En el caso de los hidrocarburos, entre otras acciones, se 
llevé a cabo la construccién de una planta de lubricantes en la refineria ingeniero 
Antonio M. Amor, asi como también en Salamanca y en Minatitian; de igual modo 
se construyeron diversos oleoductos, como to fueron los de Angostura Veracruz, 
de Tampico a Monterrey, y el gasoducto de Reynosa a Monterrey. 

Asi mismo se increment6 la participacién estatal en la produccién de energia 
eléctrica, experimentando esta industria un crecimiento a un ritmo del 11.7% 
durante el periodo comprendida de 1952-1958. 

Entre otras grandes empresas, durante este perfodo fueron creadas las siguientes: 
Compaitia de terrenos de Rio Colorado, S. A. (1946), Banco Nacional Monte de 
Piedad (1946), Banco Nacional Cinematografico (1947), Laboratorios Nacionales 
de Fomento Industrial (1947), Industria Petroquimica Nacional, S A. (1949) Diesel 
Nacional, S.A. (1951), Mexicana de Coque y derivados, S.A. de C.V. (1951), 
Comisién Nacional de Valores (1953), Industrial de Abastos, S.A. de C.V. (1956), 
Zincamex (1956), Bienes Raices Industriaies, S.A. de C.V. (1957), y el instituto 
Mexicano del Café. 

De la magnitud alcanzada por el universo de las empresas publicas da cuenta fa 
lista de empresas que tan sdlo en 1948 tenia bajo su vigilancia el Consejo 
Nacional de Inversiones, que se conformaba por la presencia de 65 empresas; 
entre eflas: Administracién de Ferrocarriles Nacionales de México, Almacenes 
Nacionales de Depdsito, S.A., Altos Homos de México, S.A, Banco de México, 

Cobre de México S.A., Comisién Federal de Electricidad y Empresas Subsidiarias, 
Instituto Mexicano de! Seguro Social, Nacional Financiera, Petréleos Mexicanos, 

Productora e importadora de papel, S.A., etcétera. 

El crecimiento cuantitativo y cualitativo del universo de las empresas publicas 
demandé un mayor control de las mismas por parte del Ejecutivo, lo que derivé en 
la promulgaci6n de la primera Ley para el Control por parte de! Gobierno Federal 
de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Estatal en 1947. 

Entre algunos de los puntos m&s relevantes contenidos en esta ley, se 
encomends a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la facultad de controlar 
y vigilar operativamente a los organismos y empresas, asi como ia supervision de 

todos los fideicomisos del Gobierno Federal; en tanto que a !a recientemente 
creada Secretaria de Bienes Nacionales e Inspeccién Administrativa se le asignd 

la facultad de revisar e inspeccionar las adquisiciones y contratos de obra de los 
organismos y empresas. 

La instrumentacién de las facultades concedidas por esta primera Ley para el 
Control, no estuvo exenta de complicaciones, de tal forma que fa primer Comisién
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Nacional de Inversiones, creada en 1948 como mecanismo de control, tuvo una 
vida efimera al ser disuelta en 1949, para dar lugar a la creaci6n en 1953 del 
Comité de Inversiones, dependiente ia Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, a 
través de su Direccién General de Crédito, bajo cuya responsabilidad quedd el 
control, supervisién y coordinacién de los organismos y empresa publicas, sin que 
tampoco llegara a ser un mecanismo verdaderamente operativo. 

Por tal motivo fue que en 1954 se creo una nueva Comisién de Inversiones, 

dependiente directamente del Presidente de la Republica, quien fue el 
responsable de nombrar su director general y cuatro miembros mas; entre sus 
principales facultades se encontraban las siguientes: 

« “€studiar los proyectos de inversién que recib 1 fr —en 
consonancia con jas mas apremiantes necesidades del pais — la importancia particular 

que cada obra revestia en sus aspectos econdmico y social. 
« Realizar los estudios econdémicos que fueran necesarios, a efecto de poder establecer 

de manera coordinada con los objetivos de la politica econdémica, hacendaria y social, 
la jerarquizacién, 'a cuantificacién y el papet de las inversiones publicas en el 
desarrollo integral del pais. 

« Presentar a la consideracién ei Ejecutivo -ederal un programa coordinado de las 

inversiones publicas. 
e Sugerir al propio Ejecutivo los cambios que debieran realizarse en dicho programa, 

atendiendo a las necesidades que surgieran como consecuencia de fa operacién de 
nuevos hechos econdmicos. 

« Todas las inversiones que quisieran reajizar jas secretarias y departamentos de 

Estado, organismos descentralizados y empresas de participacién estatal, deberian 
ser consideradas previamente por la comisién de inversiones, la que someteria sus 

dictamenes al Presidente de la Republica, quién resolveria sobre ia ejecucién del 
programa respectivo, autorizando sus modifi icaciones”™, 

  

La aplicaci6n de estas medidas, y la funcionalidad de las mismas en fa 
racionalidad del gasto publico, evidencié !a necesidad de que el Ejecutivo Federal 
asumiera acciones mas sistematizadas en torno a fa planeacién no sdlo de las 
inversiones de! sector paraestatal, sino de la Administraci6n Publica federal en su 
conjunto, lo que derivé en la exigencia de asignar estas funciones a un organismo 
de mayor envergadura en el contexto administrativo. 

Tal fue e} caso del proyecto de creacién de una Secretaria de Planeacién y 
Presupuesto, que si bien no fleg6 a materializarse como tal, si dio jugar a la 
creacién de la Secretaria de ta Presidencia, con lo que la vida institucional de la 

empresa publica en México accedié a un tercer periodo, nombrado por Alejandro 
Cartilio y Sergio Garcia como de creacién de sistemas para la planeacién y el 

control, que abarca desde el afio de 1959 hasta 1982. 

® Carrillo, Alejandro y Garcia, Sergio. Op. Cit. p.p. 47 y 48
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2.4 El desarrollo estabilizador 

El inicio de este periodo de la empresa publica correspondié también al periodo de 
implantaci6n del llamado modelo de desarrollo estabilizador, que tuvo como 
objetivo basico el crecimiento econdémico del pais y el enfrentar las condiciones 
adversas de un mercado interno debilitado por la aplicacién de una politica 
sustentada en las exportaciones, como forma de obtencién de divisas para la 
importacién de bienes de produccién, y por el crecimiento de la inversién 
extranjera, particularmente Norteamericana. Dos hechos derivaron de la presencia 
de esta ultima: la inflaci6n y un efecto descapitalizador, al generar considerabies 
salidas de fondos por concepto de amortizaciones, regalias, intereses, etcétera. 

racifn entrar La administracién entrante, encabezada por Adoifo Lépez Mateos, enfrenté 
también la existencia de grandes rezagos sociales, derivados de la creciente 

concentracion del ingreso, de la desviacion de excedentes hacia el consumo 
suntuario y de la debilidad y estructura del aparato productivo, !o que dio lugar a 
diversas manifestaciones de descontento social, como !o fueron los movimientos 
sindicales de 1952, el magisterial de 1956 y el obrero de 1958-1959. 

Entre las diversas medidas adoptadas por fa administraci6n de Lopez Mateos, 

sobresalen aquelias encaminadas hacia dos aspectos basicos: el apoyo irestricto 
del Estado a la iniciativa privada y la atencién a la problematica social existente, 
incrementando para tal efecto ta inversién publica, particularmente a través del 
endeudamiento externo y el crecimiento del sector paraestatal, por lo que resulta 
significativo lo dicho por L6pez Mateos en su informe de 1959: 

“El gobierno continuara participando e inierviniendo en la vida econdémica del pais, 
a través de los organismos descentralizados y de empresas de participacion 
estatal, en la medida de sus facultades y siempre que sea necesario, pero sin 
hacer de ello una funcién predominante que desaliente las insustituibles y 
provechosas actividades de la iniciativa privada; seguira regulando e! crédito, 
promoviendo todas las formas del esfuerzo creador que coadyuven a los fines que 
sefialo y, empleando, sin reservas, los medios que aconseje la politica econémica 
para fograr en to posible un desarrollo equilibrado“’. 

En el terreno de los hechos, lo dicho se manifesté en el crecimiento del universo 
de !as empresas publicas, tanto en términos numéricos como en el de su 
participacion en el total de la inversion publica, ya que durante los afios 1959- 

1961, del total de !a inversién publica, el 63.2% correspondié al sector paraestatai, 
absorbiendo {a mayor parte de éste la Comision Federal de Electricidad (16.7%) y 
Petrdleos Mexicanos (20%). 

Entre las diversas razones del incremento de la participacion del Estado en la vida 
econdmica del pais, sobresale la necesidad de fortalecer el mercado interno y ef 
atender areas de actividad desatendidas por ja iniciativa privada, ya por 
desconfianza o por ser de escaso atractivo. 

“" México a través de los Informes Presidenciales. Op. Cit. p. 125
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. 

Larga es la lista de empresas publicas creadas durante este periodo, 

sobresaliendo aquellas destinadas para apoyar algunos cultivos, como fueron el 
patronato del maguey (1960), Cordomex (1961), Azucarera de la Chontalpa 
(1961), y Compafiia industrial de Atenquique (1962); en el terreno de la 
petroquimica se constituyeron ia empresas Tetraetilo de México (1960) y Hules 
Mexicanos (1963). 

El Estado mexicano también increments su participacidn en la produccién de los 
insumos necesarios para producir bienes de capital o en su elaboracién misma, 
mediante su participacién en empresas tales como Fundiciones de Fierro y Acero 

(1962), Torres Mecianas (1962), Mexicana de Autcbuses (1962}, Vehiculos 
Automotores Mexicanos (1965). En al terreno de transportes y comunicaciones se 
creo Nacional de Combustibles de Aviacién (1959) y se inicio la participacién en 
Aeronaves de México (1959) y en Servicios Aéreos Especiales (1960). 

Otras areas también fueron atendidas por la inversi6n ptiblica, como lo fue el caso 
de ia industria cinematografica y de espectaculos, mediante la adquisicién de la 
totalidad de las acciones de la Compaftia operadora de teatros (1960) y de la 
Cinematografica Cadena de Oro, S.A. e inversiones Reforma, S. A. 

Particular relevancia tuvo la adquisicién por parte del Estado de las empresas 
Ayotla Textil y Toyoda de México, S.A. en 1959, convertida esta ultima 
posteriormente en Siderirgica Nacional, S.A. Su compra representd la aplicacién 
de una politica que fue rasgo comin del Estado mexicano ante la iniciativa 
privada, es decir, el rescate de empresas que por su importancia en el sector 
productivo nacional o como: fuente de empleo, no resultaba conveniente su 
desaparicion, como fue ef caso de Ayotla Textil, o bien rescatando empresas que 
no operaban satisfactoriamente bajo el concepto privado, como fue el caso de 
Toyoda de México, lo que habria de incrementar considerablemente su universo 
de empresas en los afios subsiguientes. 

En el plano de la asistencia social también fue relevante la presencia det Estado, 
particularmente a través de la creacién de organismos de asistencia como el 
Instituto Nacional de Proteccién a la Infancia y la Comision Nacional del Libro de 
Texto Gratuito, asi como de diversos fideicomiso y conjuntos habitacionales para 
la atencién de la problematica de vivienda existente, o bien, mediante e] volumen 
de inversién destinado al instituto Mexicano del Seguro Social y al recién creado 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 

Particular relevancia tuvo la sustitucién de fa antigua CEIMSA por la CONASUPO, 
ya que a través de esta ultima se obtuvo el control de los servicios de recepcidn de 
cosechas; programacién, vigilancia y contratacién de productos de subsistencia 
popular, y su venta directa al ptiblico mediante la creacién de distribuidora 
Conasupo y de la compariia Rehidratadora de Leche Conasupo.
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Durante el sexenio presidencial de Gustavo Diaz Ordaz el modelo de desarrollo 
estabilizador se mantuvo vigente, si bien no en fos mismos términos exitosos que 
en el sexenio pasado, ya que durante el periodo de Diaz Ordaz se agravo la 
problematica del campo, particularmente en lo que se refiere a la agricultura 
comercial, debido a su orientacién hacia el mercado externo y !a dificultad para 
hacer crecer los voiimenes de exportaci6n, asi como por el estancamiento relativo 
de ios precios de los productos agricolas; de forma tal que durante los afios de 
1965-1970 la aportacion det sector agricola al Producto Interno Bruto sélo fue del 
1.2%, en tanto que en afios anteriores habia sido del 3.5%. 

Como consecuencia de jo anterior, la aportacidn de divisas del sector agricola 
para | importacion de bienes de produccién se vio disminuida, con to que ia 

version extranjera y el incremento de la deuda publica fueron 
principalmente utilizados para este fin, lo que incrementd la dependencia de 
México por este concepto, asi como la presencia del fendmeno inflacionario. 

      

No obstante lo anterior, el modelo de desarrollo vigente manifesté resultados 
cuantitativos positivos, al reflejarse en el promedio de crecimiento anual, durante 
esta década, en un porcentaje del 7%, superior al de la década anterior que oscild 
en un 5.6% anual. 

En este proceso, las politicas econémicas adoptadas por el gobierno de Diaz 
Ordaz desempefiaron un papel importante, al manifestar un incremento de la 
inversién publica canalizada principalmente al fomento industrial y al apoyo de la 
iniciativa privada, como pivote del crecimiento econdmico; tal y como lo manifesté 
Diaz Ordaz en su segundo Informe de Gobierno: 

“El impulso a la industrializacion se logré [...] a través de las inversiones que el 
Estado realizara para fomentar... y estructurar la industria basica (asi como} 
continuar proporcionando los estimulos que representa la infraestructura... 

(ademas de mejorar) los alicientes de caracter fiscal ly crediticio... (todo esto con el 
fin de) dotar de firmes cimientos a toda la industria”? 

También la empresa publica desempefid un papel fundamental durante este 
proceso, al ser utilizada como fuente de financiamiento de Ia iniciativa privada, a 
través de una politica de precios favorable, de subsidios, de créditos 

preferenciales y de la venta de insumos a precios por debajo de los existentes en 
el mercado, pero particularmente por el rescate de las empresas privadas en 
situacién financiera desfavorable, o bien cubriendo aquellas areas que para el 
sector privada resultaban poco atractivas por los montos de inversién o por los 
tiempos de recuperacién de Ia inversion efectuada. 

Prosiguiendo con su funcién empresarial, el Estado mexicano vio incrementado 

su universo de empresas publicas, particularmente en el sector primario mediante 
la creacién de la Compafiia Industrial Azucarera San Pedro (1968), la Impulsora 

” ibid p 1398
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de la Cuenca del Papaloapan (1970), Productos Forestales Mexicanos (1968) y 
Alimentos Balanceados de México (1968). 

Otras empresas creadas o adquiridas fueron: Compafiia Algodonera Comercial 

Mexicana, Financiera Nacional Azucarera, Astilleros Unidos del Pacifico, El 
Instituto Mexicano del Petrédleo, Compafifa Mexicana de Exploraciones, 
Siderurgica Lazaro Cardenas-Las Truchas, el Consorcio Minero Benito Juarez- 
Pefia Colorada, Compafiia Explotadora de Asbestos, S.A. y el Sistema de 
Transporte Colectivo. 

Durante este periodo también la asistencia social fue objeto de atencién estatal, 
particularmente mediante la creacién de la Instituci6n Mexicana de Asistencia a la 
Nifiez y del inicio de la canstruccién de una Casa Hogar para Nifios, de una Casa 
de Cuna y del Hospital Infantil de México. 

De Ia situaci6n irnperante y de la importancia del sector paraestatal durante este 

periodo, nos da cuenta lo sefialado en la obra México a través de los informes 
Presidenciales: 

“Al finalizar el gobierno del presidente Diaz Ordaz, el panorama era el siguiente: la 
mayor parte de ios recursos de Jos organismos descentralizados y empresas de 
participacién estatal correspondian a servicios publicos (alrededor del 34%9 tales 
como transporte, comunicaciones, seguridad social, promocién del desarrollo 

tegional, fomento agropecuario, etc., y a la produccién de materias primas y 
energéticos (46.7%), incluyendo petrdleo, electricidad, siderurgia, productos 
mineros y fertilizantes. Estas dos zonas de actividad, que en su conjunto 
significaban mas de! 80% de los recursos paraestatales, obedecen claramente a la 

politica de promocién, apoyo y complementacién de ia inversion privada, que 
siguid el Estado durante las administraciones de los presidentes L6pez Mateos y 
Diaz Ordaz 
Del resto de los recursos de! sector paraestatal, una pequefia proporcion 
correspondi6 a fa produccion de bienes de capital y de consumo, y en mayor 
grado, al comercio y a los servicios, dentro de los cuales ef renglon mas importante 
fo constituia la CONASUPO™?, 

La terminaci6n del periodo sexenal de Gustavo Diaz Ordaz dio lugar también a la 
conclusién del lamado modelo de desarrollo estabilizador, el cual, en términos 
cuantitativos, represent6 grandes avances, ya que se alcanzé una tasa de 
crecimiento que duplicaba fa demografica, y se obtuvieron indices de inflacién 
interna bajos, solidez monetaria y un aparato productivo diversificado. 

Sin embargo, la aplicaci6én de este modelo también trajo consigo una serie de 
fendmenos contrarios a lo esperado, que se reflejaron negativamente en la 
situacion del pais; tales como: desequilibrios regionales, mercado interno 
descuidado, capacidad instalada subutilizada, precarios niveles de competitividad 

Ibid. p. 154
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industrial, endeudamiento exterior cada vez mas alto, déficit comercial que se 
hacia ya crénico, marginaci6n creciente, desempleo y subocupacién. 

En el plano internacional las condiciones existentes tampoco resultaban favorables 

para la situacién del pais, considerando fa existencia de desequilibrios 
econdémicos, politicos y financieros que afectaban a la economia mundial: tales 
como: Ia crisis monetaria internacional, los niveles excesivos de circulante, la 
elevacién desorbitada en los indices de precios de productos agropecuarios, 
metales, petréleo y bienes de capital; lo que desembocé en un espiral 
inflacionario. 

2.5 el desarrollo compartido 

Ante fas condiciones antes sefialadas, fa administracién entrante, bajo el mando 
de! presidente Luis Echeverria, instrument6 un nuevo modelo de desarrollo, 
nombrado como de desarrollo compartido; mediante el cual se pretendié dar 
respuesta a los desequilibrios sociales existentes, que alcanzaron su punto mas 
algido con jas manifestaciones politicas de los médicos en 1966 y con el 
movimiento estudiantil de 1968. Por tal motivo, se aplicé una politica de corte 
populista mediante la ilamada apertura democratica y ia reincorporacion de las 
masas a la actividad econdémica publica; lo que no hubiera sido posible sin contar 
con una mayor participacién del Estado en los procesos productivos. 

Una caracteristica fundamental de este periodo fue el incremento de !a inversién 
publica, particularmente a través de su sector paraestatal; inversi6n que se vio 

incrementada hasta en un trescientos por ciento, como nos lo manifiesta ef 
siguiente dato proporcionado por la Direccién General de inversiones Publicas, de 
la Secretaria de la Presidencia: 

Cuadro No. 2.1 
DESTINO DE LA INVERSION PUBLICA AUTORIZADO® 

(Millones de pesos y porcientos) 
  

  

  

  

  

  

          

Conceptos 1975-1970 1974-1976 
Absolutos % Absolutos % 

Total 126 241 100.0 398 101 100.0 
Fomento agropecuario y pesquero 14076 11.4 68 507 17.2 

Fomento industrial 51 457 40.8 141 877 35.6 
Transporte y comunicaciones 28 317 224 89 781 22.6 

Bienestar social 29 891 23.7 87 459 22.0 
Administracion y defensa 2 500 2.0 10 477 2.6     
  

Fuente: México a través de los Informes Presidenciales 

“ Femandez Santillan, José Florencio. Temas sobre teorfa de ta Administracién Publica, Cuademo 
2 Serie Conferencias, FCPS/UNAM, México, 1981, p.p. 16-17 
* wiéxico a través de los Informes Presidenciales. Op. Cit p. 160 
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El incremento cuantitativo de !a inversidn publica se reflejé principaimente en el 
incremento del universo del sector paraestata!l, y en consecuencia de su empresa 
publica. Son diversos los indicadores que nos dan cuenta de ello; por ejemplo, ef 
hecho de que “el sector paraestatal a través de [sus] empresas dio ocupacién a 
seiscientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos personas en 1975 y 
durante el periodo 1970- 4975 contribuyd a ta creacién de mas de doscientos 
cincuenta mil empleos"® 

De igual modo, “se incrementé ta capacidad productiva del sector paraestatal, de 
ochenta y seis organismos puiblicos registrados en el afio de 1970, cuyos actives 
ascendian a ciento veintitrés millones de pesos, se pasd, a finales del régimen a 
setecientas cuarenta entidades pu “blicas, sus regis 

sesenta y dos mil millones de pesos” 

  

alcanzaban a cuatrecientos 

Sin duda alguna, fue durante este sexenio cuando se presenté un mayor 
crecimiento del sector paraestatal en México, por lo que mas que enumerar de 
manera particular las empresas que fo integraron, resulta representativo de su 
diversidad Io sefialado por Ricardo Uvalile: 

"Durante el periodo del presidente Echeverria se crean, entre otras, las siguientes 
Entidades PUblicas: en 1970, la Comisién Nacional de la industria Azucarera, el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia; en 1971, el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educacién, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y 
Productos Pesqueros Mexicanos; en 1972, Tabacos Mexicanos, ef Comité de 

Unificacién de Frecuencia y el Instituto del Fondo para la Vivienda para los 

Trabajadores; en 1973, la Universidad Auténoma Metropolitana y la Comisién 
Nacional del Cacao; en’ 19774, el Colegio de Bachilleres y en 1975, el Fondo 
Nacional de Fomento y Garantia para e! Consumo de ios Trabajadores, la 
Procuraduria de !a Defensa del Trabajo, el Consejo Nacional para Promover la 
Cultura y la Recreacién de los Trabajadores, ia Editora Popular para los 
Trabajadores y la Procuraduria Federal de Defensa del Consumidor* 

Indudablemente fue en este periodo durante e} cual el Estado mexicano 

incrementé su participacién en !a vida econdmica del pais, por lo que resulta 
significativo el hecho de que para 1976 “se habia duplicado la produccién petrolera 
y la capacidad instalada de generacién de electricidad; se muitiplicé fa produccién 
en la industria siderdrgica; y Nacional Financiera habia financiado a empresas por 
casi ciento veintiocho mil millones de pesos[...]. Junto a ella, fa Sociedad Mexicana 
de Crédito Industrial (SOMEX) fue el organismo encargado de fomentar la 
exportacion y la creacién de nuevas industrias®. 

a < Flores Caballero. Op. Cit. p. 269 
& thi, p. 269 
* Uvaile Berrones, Ricardo. La Actividad Econémica del Estado Mexicano, Plaza y Vaidés 

Editores, México, 1998, p.p. 54-55 

* Flores Caballero. Op. Cit. p. 268
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No obstante fas acciones emprendidas por fa administracién de Echeverria para 
enfrentar las condiciones de crisis imperantes en el pais, particularmente a través 

det incremento del gasto puiblico, la situaciédn continud siende critica; maxime si 
consideramos que la fuente de financiamiento principal utilizada fue la deuda 
publica, lo que derivd en el incremento det espiral inflacionario que, aunado al 
crecimiento demografico y a la falta de una reforma fiscal y de las tarifas de los 
bienes producidos por el Estado, trajo como consecuencia un efecto negativo en la 
situacién de vida de la poblacién mayoritaria. 

Estas condiciones, sumadas a la presencia de la dolarizacién de la economia, 
fuga de capitaies, restriccién de !a inversion privada, intolerancia politica, 
campafias de rumores, ineficiencia y corrupciédn en el mansio de! gasto puiblico, 

falta de rigor en la programacién del presupuesto y su ejercicio, improvisacién de 
los cuadros administrativos y dirigentes, destinados a administrar las empresas del 
Estado, entre otras mas, fueron jas condiciones en las que dio inicio el sexenio de 
José Lopez Portilio™, 

En el plano internacional persistia también fa situacion critica, caracterizada 
principalmente por ja recesién econdmica, inflacién y relaciones internacionales 
dificiles; en suma, el panorama no resultaba nada alentador. 

Las acciones emprendidas por el gobierno de Lopez Portillo se integran en cuatros 
grandes rubros: ta Alianza para la Produccién, a Reforma Politica, {a Reforma 
Administrativa y la Reforma Fiscal. Con estos instrumentos de politica 
gubernamental se pretendié alcanzar tres grandes objetivos a lo largo de! sexenio: 
durante el primer bienio se proyectaba superar la crisis; durante el segundo, 
establecer las bases para un-crecimiento sostenido, y en el tercero, consolidar el 
proceso de desarrollo. 

Acorde con la tendencia mostrada durante el sexenio anterior, durante el régimen 
de Ldpez Portillo tambien sé priorizé la inversién publica, particularmente para 
incrementar ei volumen de empleo y para incentivar el crecimiento econdmico, que 
en el caso de México, a diferencia de otros paises, alcanzd un porcentaje por 
encima del 7 por ciento durante el periodo 1978-1981. 

Un elemento fundamental que posibilité dicho crecimiento, fue la explotacién del 

petrdleo; que si bien doto al pais de una mayor capacidad financiera en el corto 
plazo y le abrié las puertas a nuevas lineas de crédito, al utilizarse como Unico 
pivote de desarrollo, transformé practicamente a México en un pais 
monoexportador, enfrentandolo en ef mediano plazo a serias dificultades, 
particularmente por fa caida de los precios del petrdleo en el mercado 
internacional a finales de 1980 y por ef enorme crecimiento de la deuda publica, 
que al ser ufilizada como Unica fuente de financiamiento del crecimiento 

% Salyano Rodriguez, Rail. La Administracién de la Crisis en ef Estado Mexicano, INAP, México, 
1985, p.p. 91 y 98
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econdémico del pais, pasé de 14 490 millones de ddlares en 1975, a 57 988 
millones de délares en 1982 

En el corto plazo tambien se presentaron serios desajustes en ta situacién 
econdomica del pais, que, como consecuencia de tas decisiones de politica 
econémica de sustentar ei crecimiento en la explotacién petrolera, se reflejaron en 

‘a caida del mercado interno, en ei descenso de las exportaciones de productos 
manufacturados, en el deterioro de grandes extensiones de tierras cultivables 
destinadas para la agricuttura y ganaderia, debido a la expansién del petrdleo; 
pero especificamente en el incremento de las importaciones de productos para 

compiementar la oferta interna, generandose asi un déficit en la balanza 
comercial, agravado por la fuerte carga de la deuda publica y por el incremento 
sustancial del servicio de ésta, coma resultada del incremento de las fasas 
interés. 

El incremento de la participacién econémica del Estado, via empresa publica en fo 
particular y del sector paraestatal en lo general, tambien fue mayor durante este 
periodo; de tal forma que existiendo 1 013 organismos a principios de 1976, a 
finales de 1982 se contaba ya con un universo de 1 115. De la importancia e 
impacto de esta participacién, nos da cuenta ta informacion proporcionada por 
José Juan Sanchez Gonzalez en el siguiente cuadro de la composicién de los 
nucleos de participacion estatal: 

Cuadro No. 2.2 

NUCLEOS DE PARTICIPACION ESTATAL” 
  

  

NUCLEOS CARACTERISTICAS EMPRESAS PUBLICAS 
  

1 Agricola y 
Forestal 

Condujo a incentivar !a produccién de 
alimentos (maiz, trigo y arroz) en fos 
cuales la economia mexicana no gozaba 
de ventajas comparativas, castigando la 
produccién de otros alimentos 
(hortalizas, legumbres y frutas) que, 
ademas de tener un alto valor agregado 
a precios internacionales, son intensivas 
en fa mano de obra 

En 1982 destacan la Productora 
Nacional de semillas (PRONASE), 
Promotora Nacional para la Produccién 
de Granos Alimenticios, Forestal Vicente 

Guerrero, Productos Forestal Mexicanos 

y el Instituto del Café (NMECAFE), asi 
como 48 ingenios azucareros. En el 
aspecto social es patente la creacién del 
Fideicomiso para Obras Sociales a 
Campesinos de Escasos Recursos 
(FIOCER) __ 

  

2 Pesquero La participaci6n activa del sector publico 
en esta actividad fue amplia ya que 
existia un gran ntimero de empresas de 

participacién estatal mayoritaria para la 
pesca de altura 

La Productora Nacional de Redes, el 
Fondo Nacional para el Desarrollo 
pesquero (FONDEPESCA) y el Fondo 
Nacional de Fomento Cooperativo 
Pesquero 

  

3 Industrial   La industria. manufacturera__ estatal 
adquiri6 creciente importancia, al 
aumentar su pafticipacién en ef PIB de la 
industria de 8.3% en 1975 a 13.8% en 
7986. Asi, en 1982 el] sector publico 
Participaba en 41 de las 49 ramas de la   Destacan PEMEX, Minera Carbonifera 

Rio Escondido, Exportadora de Sai, 
Roca Fosférica Mexicana, Compaiiia 
Real del Monte y Pachuca, ia Compafia 
Minera Cananea, Sidemex, Fertimex, 
Dina, Tereflatatos Mexicanos, ANMSA 

  

5* S4nchez Gonzalez, José Juan. Empresas Publica y Privatizacién en México, mimeo, México, 
1997, p.111 
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industria manufacturera y cerca del 85% | Tubacero, entre ctras. 
de la produccién del sector industrial 

paraestatal 
4 1 grueso de ia infraestruciura de! Destacan TELMEX, Ferrocartiies 
Comunicacio | transporte ha corrido a cargo del Estado.| Nacionales, Caminos y  Puentes 
nes y{La apertura de nuevas vias de|Federales de Ingresos y Servicios 
transportes |comunicacién, cormié paralela con la}Conexos, Aeropuertos y Servicios 

creacién de entidades paraestatales que | Auxiliares, Aeroméxico, Mexicana de 

coadyuvaron a integrar un sistema! Aviaci6n y fos canales 11 y 13 
nacional de transporte y comunicacién. 

5 Comercio | El principal objetivo de las empresas y{ CONASUPO, Azicar S.A., Institute 
organismos financieros fue el de|Mexicano del Comercio Exterior, 

garantizar ei abasto de productos;Tabacos Mexicanos y la Comisién 
basicos reduciendo fos margenes de! Nacional de! Cacao 
comercializaci6n 

6 Tunsmo E} Estado se encargs de otorgar|La cadena de Hoteles el Presidente, 
financiamiento y proporcionar | Club Med ubicados en Ixtapa, Canctin y 
infraestructura de apoyo, como fue el|las Villas Arqueolégicas a través de 
caso de jos desarrolios turisticos de|Profutur y Fonatur, asi como ef 

Ixtapa y de Cancun. Fideicorniso de Turismo Obrero. 
7 Financiero | Las cifras de 1940-1975 muestran que el|Banco de México, BANOBRAS, 

60% de los recursos financieros de!) NAFINGSA, BANRURAL, BANCOMEXT, 
sistema fueron proporcionados por ef|/BANCi, asi como fa aseguradora 
Banco Central y la banca nacional, ; ASEMEX y Aseguradora Hidalgo. 
aportando este uitimo cerca del 50% def 
financiamiento entre 1942 y 1970 y 
alrededor del 42% en 1971 y 1976     
  

Fuente: Sanchez Gonzalez, José Juan. Empresa publicas y privatizacion en México 

Es importante sefialar que durante el periodo comprendido entre los afios 1958 y 
1982, y dado su espectacular crecimiento, la empresa publica fue objeto de mayor 
atencién administrativa por parte del Estado, particularmente en el renglén de su 
control y vigilancia, asi como en fa planeacién de sus inversiones. 

En este sentido, correspondié a la Secretaria de la Presidencia, creada como 
resultado de las modificaciones introducidas en 1958 a la Ley de Secretarias y 
Departamentos de Estado, la “coordinacién de ios programas de inversién y la 
planeaci6n y vigilancia de {!a inversién publica y de los organismos 
descentralizados y empresas de participacién estatal”’, en tanto que a la 
Secretaria del Patrimonio Nacional, creada en sustitucién de la Secretaria de 
Bienes Nacionales e Inspeccién Administrativa, como resultado también de dichas 
reformas, le correspondié “controlar y vigilar financiera y administrativamente la 
operacién de los organismos descentralizados, instituciones, corporaciones y 
empresas que manejen, posean o que expioten bienes y recursos naturales de {a 
Nacién’=*. en tanto que a la Secretaria de Hacienda y Crédito publico te 
correspondieron todos los aspectos relacionados a su presupuesto. 

® Carrillo Castro y Garcia Ramirez. Op. Cit. p. 51 
53 Ibid. p. 51 

 



68 

Particular relevancia para este proceso de control y vigilancia !o tuvo fa expedici6n 

de la “Ley de Inspeccién de Adquisiciones que, junto con la Ley de Inspeccién de 
Obras de Contratos y Obras Publicas de 1966, [tuvo] por objeto normar fos flujos 
financieros que se erogan por esos conceptos””*. 

De igual trascendencia resultd, para dichos fines, fas reformas realizadas en 1965 
a la Ley para el Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de 
Participacion Estatal, al contemplar, entre otros aspectos, los siguientes objetivos 
como parte del control y vigilancia que habria de ejercer ef Ejecutivo sobre los 
organismos descentralizados y empresas de participacién estatal: 

° "Definir y sancionar el propdsito, funciones y objetivos concretos de cada una de 
las entidades paraestatales; 
° Coardinar sus acciones; 

° Procurar que sean compatibles y complementarias, para obtener ef mejor 
aprovechamiento de sus recursos; 
° Evitar la competencia innecesaria; 
° Verificar el cumplimiento de los objetivos previstos y el ejercicio adecuado de jos 
presupuestos; 

* Introducir mejoras en la eficiencia operativa, técnica y administrativa > 

Otro aspecto relevante acontecido en e! campo de las empresas publicas en este 

periodo, fue la decisién de incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federacién 
los siguientes veinte organismos y empresas publicas mas importantes: 

Petréleos Mexicanos 
Comision Federal de Electricidad 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
Instituto Nacional de la Vivienda 

Loterfa Nacional 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Compaia de Luz y Fuerza del Centro, S. A. 

industria Eléctrica Mexicana, S. A. de C. V. 
Compafila Eléctrica Chapala, S. A. 

Compafiia Eléctrica Morelia, S. A. 
Compania Eléctrica Manzanillo, S. A. 
Compaiiia Eléctrica Guzman, S. A. 
Compajiia Hidroeléctrica Occidental, S. A. 

Ferrocarril del Pacifico, S. A. de C. V. 
Ferrocarril Chihuahua-Pacifico, S. A. 

Ferrocarriles Unidos de Yucatan, S. A. 
Aeronaves de México, S. A. 

4 Uvalle Berrones. La actividad econémica del Estado... Op. Cit. p. 50 
55 Carrillo Castro y Garcia Ramirez. Op. Cit. p. 63



89 

Compafia Nacional de Subsistencias Populares 

Siendo caracteristica de este periodo la creacién de sistemas para la planeacién y 
el control de las empresas publicas, a fa par que de fos organismos 
descentralizados, su instrumentacién no fue continua, considerando que de 1959 a 
1976 su rasgo principal fue la aplicacién de una planeacién ligada a los ingresos; 
en tanto que de 1976 a 1982 lo fue la vinculacién de la planeaci6n al cumplimiento 
de los grandes objetivos y metas nacionales y el control, que se ejercid con base 
en un modelo sectorial, desconcentrado a de responsabilidad compartida®. 

El segundo periodo, de 1976 a 1982, tuvo su antecedente en fos resultados 
derivados del diagnéstico realizado a la Administracién Publica en México por fa 

Comisi6n de Administraci6n Publica, creada en 1965; la cual sefialé la falta de 
concordancia que habia existido hasta la fecha entre las actividades de las 
entidades del sector publico y los fines del Plan de Desarrollo, debido a que la 
Administracién Publica, en io que respecta a la planeacién y al despacho de los 
negocios administrativos, se habia organizado y funcionado por ramo, y por 
propésitos en el caso de fos organismos descentralizados y las empresas de 
participacion estatal, por lo que para lograr una mejor organizacién administrativa 
se hacia necesario, a su juicio: 

“a) Agrupar y clasificar, por sectores de actividad nacional, a las Secretarias y 
Departamentos de Estado, organismos descentralizados y las empresas de 

participacion estatal [...] 
b) Analizar, dentro de cada sector, las funciones que desempefien las diversas 

entidades, y si éstas se encuentran distribuidas adecuadamente; analizar sus 
sistemas de proyeccién, sus procedimientos de ejecucién; sus interrelaciones; las 

clases de actos que ejercen, etcétera. 
c) Localizar fos puntos estratégicos de la actividad administrativa en cada sector, y 

anaiizar los impedimentos para el debido desarrollo de dicha actividad. 

d) Compiementar jo anterior con e! andalisis de jas comisiones intersecretariales y 
las multisecretariales, en pos de idénticos propésitos. 

e) proponer lo necesario con el fin de que !a organizaci6n administrativa responda 
con mayor precision a las finalidades que se persiguen con la programaci6n, por 
sectores, de fa actividad dei sector pdblico. 
f) Orientar fos sistemas de coordinacién y comunicacién, capacitacién de personal 
y presupuesto-programas, en funcién de la integracién también por sectores’®’”. 

Correspondio a fa administracién de Luis Echeverria el realizar las primeras 
acciones en torno a los cambios administrativos propuestos, si bien no de manera 
sustancial para una profunda reforma administrativa; tal fue el caso de la creacian 
de Unidades de Programaci6n en cada una de las secretarias, departamentos de 
estado, organismos descentralizados y empresas de participacion estatal; de la 
Comisién de Coordinacién y de Contra! del Gasto Publico; def Presupuesto con 
Orientacién Programatica; de diversas Comisiones Sectoriales, como lo fue el 

5 iid. p.p 50-54 
5 thid. p.p. 74-75
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caso de las Industrias Sidertrgica, de Energéticos, de Politica Industrial del Sector 
Publico y de fa Industria Textil del Algodén. 

Sin embargo, no fue sino hasta el periodo presidencial de José Lopez Portillo, 

quien encabez6 ta Comisién de Administracién Publica en 1965, cuando realmente 
se tomaron medidas a fondo para ja instrumentacién de ta Reforma Administrativa 
en México. 

Fue a partir de 1977 cuando se realizaron las primeras acciones en torno a la 
reforma administrativa, particularmente para aplicar la sectorizacién de fa actividad 
nacional, procurando una mayor vinculacion de las actividades realizadas por fa 
adi tracién central, fos organismos descentralizados, las empresas de 
Darticipacion estatal y las fideicomisos piblicos; tode esto enmarcado en u 
proceso de planeacién-presupuestacién como instrumento de gobierno. 

   

Para tal efecto, result6 indispensable modificar el marco normative de la 
administraci6én publica; mismo que a partir de 1977 estuvo conformado por la 
nueva Ley Organica de la Administracién Publica Federal, ja Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico, y la Ley General de Deuda Publica. 

La Ley Organica de la Administracion Publica Federal sirvid de fundamento para 
encauzar las reformas pretendidas al aparato administrativo, resultando relevante 

la incorporacién de las entidades paraestatales a la estructura de la Administraci6n 
Publica Federal. Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Publico actualiz6 la concepcién y el manejo del gasto publico federal, 
particularmente a partir de una vision programatica, y ta Ley General de Deuda 
Publica spormitio optimizar los recursos financieros de la Administracian Publica 

Federal 

Un hecho relevante en este proceso, io constituy6 la creacién de la Secretaria de 
Programacién y Presupuesto, a la que le correspondieron las facultades de 
programacién de las actividades de la Administracién Publica Federal en su 
conjunto, con la determinacién de los recursos presupuestaies que sus programas 
requirieran para su instrumentacién. 

En el terreno de la planeacion se presentaron tres niveles: 

"a) El primero corresponde a las dependencias de orientacion y apoyo global, que 
son las secretarias de Programacién y Presupuesto, y la de Hacienda y Crédito 

Publico. 

b) El segundo nivel corresponde a los coordinadores de sector, que recayé en las 
dependencias directas de! Ejecutivo. 
c) El tercer nivel, el institucional, comesponde a cada una de las dependencias 
directas y entidades paraestatales agrupadas, en su mayoria, en los diferentes 
sectores que conforman !a Administracién Publica federal®*. 

° Ibid. p.p. 88-89 
°° thid. p. 97
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La sectorizacién de que se ha dado cuenta, se realiz6 como una acci6n derivada 

del segundo nive! referido, a partir de cual se agruparon las entidades 
paraestatales bajo la coordinacién de las entidades centrales; particularmente de 
aquellas con las que sus actividades u objetivos guardaron mas semejanza o 
afinidad, derivando ésto en la creacién de 18 sectores administrativos. 

Un resultado importante de esta sectorizacién, fue la depuracién ocurrida en ef 
sector paraestatal, que contando en enero de 1977 con 1 013 organismos, y no 
obstante la creacién, adquisicién e incorporacién de 284 organismos, para octubre 

de 1982 se integraba de un universo de 912 entidades; ésto como resultado dei 
retiro de 95 entidades que en rigor no pertenecian a la Administracién Publica vo entt je en gor no Mensch ITN SCION PU 

Federal, y de la liquidacién de 290 

  

En el plano institucional, correspondiente al tercer nivel referido, fue mas evidente 
la atencion prestada al aspecto instrumental dei sector paraestatal, y en particular 
a la empresa plblica, debido a fa importancia que se les concedié como instancia 
indispensable para !a consecucién de los fines y los objetivos nacionales. 

Tal fue su importancia, que aquellos aspectos referentes a su eficiencia, 
administracién y productividad, en tanto politicas de la empresa publica, fueron 
contempladas como parte integrante del Plan Globai de desarrollo 1980-1982; por 
lo que resulta relevante el siguiente cuadro presentado por Alejandro Carrillo y 
Sergio Ramirez: 

  

Cuadro No. 2.3 
POLITICAS DE EMPRESA PUBLICA® 

PROPOSITOS OBJETIVOS DE AREAS DE METAS ACCIONES 
LA ESTRATEGIA ACCION 

€n la definicién de|1- Aumentar 1ai1.-  Precios y|1~- Una reduccién|1.- Fijaci6én de 
  

los propésitos en|productividad dei tarifas. de precios. 
materia de | sector paraestatal. aproximadamente 
empresas. y un punto 
organismos porcentual del 
publicos se ha déficit econémico 
tenido — presente como proporcién 
que, dada su 2.- Programa de | del Producto. 2.- Subsidios. 
naturateza y|2- Mejorar su|productividsad y 
objetives, muchos | operacién, eficiencia. 
de ellos no| administracién = y 
pueden operar ni; relaciones 

        
  

su éficiencia | laborales. 
puede ser 2- Para fo | 3.- Planeacion. 
evaluada en los anterior ef ahorro 
mismos términos 3.-Endeudamiento | corriente debera 
que una empresa Negar a 3% del 
privada, en Producto 

especial enj3.- Generar un aproximadamente 
aquellos que | volumen de 4.- Productividad. 

© Ibid. p. 119 
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responden a las 
necesidades de 
servicio que tiene 
que atender el 
sector publico. Sin 
embargo, ante la 
indole de 
problemas de 
cardcter 
administrativo, de 

operacién, de 
productividad, de 

eficiencia y 
financiero, la 

politica de 
empresas 
publicas se 
orientara a fograr 
que, en general, 
fa operaci6n de 
las mismas se 
fundamente en 
una mayor 
productividad de 
sus elementos 
humanos y en una 
administraci6n 
eficiente de sus 
recursos fisicos y 
financieros, 
fortateciendo 
estos ultimos 
sobre la base de 
adecuadas 
relaciones entre 
sus costes y sus 
precios y entre su 
capital y sus 

pasivos. 
Todo ello estara 
enmarcado dentro 
de la necesaria 
congruencia entre 

sus fines y los 
objetivos 
nacionales   

ahorro —_corriente 
suficiente para 
financiar una 
proporcién 
importante de la 
inversi6n que 
realice. 

  

4.- Capitalizaci6n. 

5.- Tecnologia. 

6- Sistemas de 
administracién. 

7.- Evaluaci6n. 

8.- Tamafio de ia 
empresa. 

  

3.- Los ingresos 
de las empresas 
paraestatales 
excepto PEMEX, 
creceran a una 
tasa cercana al 
26% en promedio 
en parte como 
resultado de las 
medidas por 
adoptar en cuanto 
a precios y tarifas. 

  

5.- Capacitacién. 

6.- Crecimiento. 

7.- Vigilancia. 

8.- Seguimiento. 

9. Resiructuraci6n 
financiera. 

10.- Coordinacion. 

41+ Aspectos 

juridicos. 

  

Fuente: Carrilio castro y Garcia Ramirez. Las empresas publicas en México 

Con respecto a las acciones referidas en el cuadro anterior, de acuerdo al Plan 
Global de Desarrollo 1980-1982, cada una de éstas contemplaba los siguientes 
aspectos fundamentales. 

-  "Fijacién de precios. La empresa, si es de caracter productivo, fijara precios que, 
supeditados a los objetivos nacionales, le aseguren cubrir sus costos a niveles 
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razonables de eficiencia y le permitan una rentabilidad adecuada para financiar con 
recursos propios una parte importante de sus requerimientos de expansién. 

- Subsidios. Cuando fos precios y tarifas conlleven un subsidio, éste se hara explicito 
para medir asi la eficiencia de las empresas. En el caso de las empresas productivas, 
se preocupara que paulatinamente sea el consumidor el que cubra el costo del bien o 
servicio. El subsidio, siempre y cuando no sea excesivo, quedara justificado sélo en 
aquellos casos en que contribuya al objetivo de distribucién del ingreso o a propésitos 

de estimulo dentro de las prioridades. 
- Planeacion. Se estimulara a las empresas publicas para que agrupen por ramas afines 

y consoliden todos sus procesos, de forma tal que se posibilite la integracién 

subsectorial, dando mayor congruencia, eficiencia y eficacia al sector paraestatal. 
- Productividad. Aumentar la productividad mediante la instrumentacién de programas 

que mejoren fa estructura administrativa y fos procesos productivos, asignando tal 

responsabilidad a los responsables de las entidades publicas. Cuidar que el 
crecimiento en la ocupacién de las empresas esté asociado a metas explicitas de 
productividad, armonizando ef respeto a ios derechos de !os trabajadores y ai 
patrimonio nacional. 

- Capacitacién. Reforzar la administraci6n a través de cursos de capacitacién y 
desarrollo en todos los niveles y afianzar un servicio publico profesional en el sector 
paraestatal; y reforzar la capacidad de gestién en materia de relaciones laborales. 

- Crecimiento. Basar las decisiones de expansion de la capacidad instalada en funcién 

de las prioridades y con base en estudios de factibilidad técnica y econémica. 

- Vigilancia. Fortalecer los 6érganos de vigilancia - tales como Consejos de 

Administraci6n y Comisarios- asi como /os mecanismos de evaluacién efectiva del 
gobierno central. Seguir impuisando la informacién publica sobre la marcha de las 

empresas estatates, y /a vigilancia de éstas por parte de los 6rganos competentes dei 

Congreso de ia Union. 
- Seguimiento. Definir objetivos y metas especificos, tanto econédmicos como 

financieros, para cada empresa u organismo, con objeto de posibilitar la evaluacién de 
su desempefio y sus resultados sobre la base del tipo de actividades que realizan y 

los objetivos para los cuales fueron creados. 

- Reestructuracién financiera, Realizar una reestructuracién financiera a través de 
clientes, proveedores, contratistas, inventarios, deuda, fomentando adicionalmente fa 

capitalizacién de las empresas y manteniendo en funciones la Camara de 
Compensacién de Pagos para las transacciones que se realizan entre entidades def 
sector ptiblico. 

- Coordinacién. Fomentar la coordinacién de los organismos ptblicos dentro de cada 
sector y con el resto de éstos para enmarcar su actividad dentro de los planes 
sectoriales y dei Plan Global. 

- Aspectos juridicos. Adecuar el marco legaljuridico del sector paraestatal, con objeto 
de permitir el mas adecuado control y vigilancia del mismo. Para esto se requiere la 
revision de los ordenamientos juridicos que lo rigen, tales como el de Contro/ y 
Vigilancia de los Organismos, de tal manera que se modernicen y agilicen fos 
mecanismos y procesos de fiscalizacién para permitir una adecuada evaluacién y un 

eficiente control de gestién™". 

     

Cabe sefialar que la relevancia de dichas acciones se ubica mas en ei plano del 
deber ser, o mas especificamente de lo que debié ser, considerando los magros 

®' Plan Global de Desarrofio 1980-1982, Secretaria de Programacié y Presupuesto, México, 1980, 
p.p. 204-205
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resultados alcanzados por este proceso de reforma de la empresa publica, ya que 
su vigencia se limit6 considerablemente ante el proceso de privatizaci6n iniciado 

por Miguel de !a Madrid en el sexenio presidencial siguiente; por lo que sus 
posibles efectos a mediano y largo plazo sdlo nos es dado convertirlos en objeto 
de especulacién tedrica y no de considerarlas como un momento del desarrollo de 
la empresa publica en México, al ser cercenado este proceso con {a privatizacién 
antes sefialada. 

Por lo anterior, una evaluacién del desempefio administrativo de la empresa 
publica en México, bien puede darse en términos generales a partir del periodo 

posrevolucionario hasta 1982, no obstante jas reformas antes descritas, que, 
como ya se ha sefalado, se caracterizan por su falta de resultados practicos, 
como consecuencia del corto tiempo existente entre su legisiacion y el proceso de 
privatizacion iniciado en 1982 en el sexenio de Miguel de ia Madrid. 

En este sentido, cobran relevancia los resultados alcanzados por el diagnostico 
que de la empresa publica hizo en 1971 !a Direcci6n General de Estudios 
Administrativos de la Secretaria de la Presidencia, en sustitucién de la Comisién 
de Administracién Publica, que, como parte integrante de fas Bases para el 
Programa de Reforma Administrativa dei Poder Ejecutivo Federal 1971-1976, 
entre otras conclusiones, planteaba !as siguientes: 

- “Ef crecimiento andrquico, coyuntural y no programado que tuvo el sector publico, en 
especial el del sector descentralizado, propicio un desequilibrio importante en aquelias 
secretarias de Estado que teéricamente debian actuar como unidades normativas de 
sector. 

- Por fo general, los organismos descentralizades fueron creados para atender nuevas 
funciones © servicios que el Estado se veia en la obligacién de prestar en una forma 
mas agil a la que podria realizar una dependencia centrat. Sin embargo surgieron 
desvinculados de sus unidades normativas sectoriaies lo que propicié disparidad en 
las politicas de las distintas instituciones que participaban en un mismo sector. 

- Los problemas mencionados no solo se originan en la diversidad de instituciones que 
participan dentro de cada sector, sino de las distintas concepciones que tienen de los 

problemas que pretenden resolver. Esto da lugar a !a formulaci6én de programas 
duplicatorios y, en ocasiones, contradictorios. 

- Los sectores de actividad econémica y social no existen como una realidad 
administrativa, en virtud de que su concepto es basicamente anafitico. Sin embargo, 

esta agrupacién convencional de actividades o productos sociales es fundamental 

para la racionalizacién de fa accién publica en su conjunto™, 

Del mismo modo, sefialaba la existencia de los siguientes problemas en este 

sector: 

- "Superposicién, duplicacién y a veces contraposicién de competencias y funciones 
entre algunas dependencias centrales, que no siempre eran adecuadamente resueltas 

a través de los mecanismos de coordinacién existentes. 

® Carrillo Castro y Garcia Ramirez. Op. Cit. p.p. 75-76
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- La Secretaria de fa Presidencia, encargada de !a elaboracién de los planes de 
desarrollo econémico y social, no disponia del elemento basico —e/ presupuesto- para 
promover su instrumentacién y puesta en practica, jo que, en ocasiones, provocaba 

una Seria desvinculacién entre lo que se programaba y las posibilidades reales de su 
financiamiento. 

- I confrof normativo y operative de ios organismos descentralizados, empresas de 

participaci6én estatal y fideicomisos publicos recaia en una, dos y hasta tres 
dependencias centralizadas, io que generaba faifa de coordinacién entre las 

secretarias encargadas de ejercer las funciones de  Pranacisn, coordinacion y control. 
- Ausencia de un sistema integrado de planeacién™. 

Este diagnostico resulta por demas relevante, ya que nos permite caracterizar el 

desempefio de !a empresa publica en México durante el periodo de referencia; 
pero que no abstante la validez del mo, no le resta, en modo alguno, 

importancia a su presencia como instrumento de gobierno. indispensable para 
otros fines, mas alla de la simple eficiencia econémica u administrativa, ya que su 
presencia a respondido a otros considerandos de naturaleza econdémica, social y 
politica, cuya consecucién fue exitosa para tales efectos, tanto en términos del 
desarrollo del sistema capitalista, como del fortalecimiento del Estado mexicano. 

  

  

2.6 Impacto global de ia funcién econdémica, social y politica de la empresa 
publica en México. 

Las tareas econémicas encomendadas a la empresa publica en México han sido 
de muy diversa naturaleza, sin embargo pueden diferenciarse dos grandes 
momentos: el primero en torno a fas condiciones derivadas de la crisis mundial de 
1929, que se circunscriben a fa creacién de la infraestructura necesaria para 
posibilitar la reactivacion econdmica y la recuperacién del crecimiento econdmico; 
tal es el caso de su participacién mediante el “establecimiento de un sistema de 
comunicaciones (calles, canales, servicios telegraficos y postales); el desarrollo de 
una adecuada estructura de calificaciones de las fuerzas productivas (el sistema 
educacional); el mantenimiento de las capacidades de fa fuerza ,{aboral (servicios 
publicos de saiud), el suministro de agua y aseo urbano, etcétera™. servicios éstos 

que la iniciativa privada habria de utilizar en beneficio propio para impulsar su 
crecimiento. 

Una funcién por demas importante en este proceso correspondié a la creacion de 

las instituciones responsables del financiamiento, particularmente para la creacién 
o fortalecimiento de empresas privadas a través de la aplicacién de politicas 
crediticias con tasas de interés preferenciales, desempefando asi una importante 
funcién de transferencia de recursos pliblicos al sector privado, particularmente 

63 ibid. p. 86 
° Elmar Alvater. ‘Notas sobre algunos problemas del intervencionismo de Estado”, en Sonntag y 
Valecilios (comp.). Op. Cit, p. 106.
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por conducto de Nacional Financiera, tal y como lo manifestara el presidente 
Miguel Aleman en 1946: 

“La industrializacion necesita de crédito en mayor volumen y con interés razonable, 

para que las empresas no sean victimas de la especulacion inmoderada. Con este 

fin la Nacional Financiera aumentara su capital propio y orientara su accién 

crediticia, haciéndola mas eficaz para el impulso econdmico del pais”. 

EF! apoyo crediticio no fue la unica medida adoptada por el Estado mexicano para 
incidir favorablemente en el proyecto de industrializaci6n y en el surgimiento y 
crecimiento de !os grupos empresariales, quienes fueron los principales 
beneficiarios de este proceso, ya que paraielamente implementé medidas de 
caracter proteccionista para garantizar el aprovechamiento de un mercado interno 
cautivo y generarles altas tasas de beneficio, tal fue la finalidad del llamado 

periodo de sustitucién de importaciones. 

Adicionalmente, el Estado se convirtid en el principal comprador de bienes y 
servicios por éstas ofertados y, en contraparte, impuls6 una politica de venta de 
los bienes y servicios generados por sus empresas publicas a precios por debajo 
de los existentes en ef mercado, realizando asi tambien medidas de 
financiamiento para su beneficio. 

Otra practica recurrente utilizada por e! Estado mexicano fue el rescate de 
empresas privadas en mala situaci6n financiera, sustituyendo asi su funcion en el 
proceso productivo, sin que en forma alguna ésto haya representado el interés 
del Estado por competir contra ellas o desplazar su funcidn en el ambito 
econdmico, sino que la adopcién de estas medidas respondid a la necesidad de 
suplir las deficiencias econémicas del sector privado, evitando asi que con su 
desaparicién dafiaran el funcionamiento del proceso productive como integrantes 
de un sistema global, ademas de los efectos pemiciosos que esto implicaria por el 
cierre de fuentes de trabajo. 

Estas acciones instrumentadas por el Estado mexicano se ubican en torno a al 
segundo momento del desempefio de la empresa publica como instrumento de su 
participacidn econémica, durante el cual adopt6 una funcién eminentemente 
empresarial, no compitiendo o desplazando al sector privado, sino actuando como 
complemento y apoyo para su crecimiento y fortalecimiento; razon por la cual 

cobra relevancia lo sefialado por Benito Rey al respecto: 

“Hasta 1982, el Estado operé desarroliando el sistema en dos vertientes: con la 
creacion, ampliaci6n y rescate de empresas que el subdesarrollo capitalista de! 
pais no permite al sector privado protagonizar o sostener y, en la otra, impulsando 

el crecimiento del sector industrial privado con la venta creciente de insumos 
generales basicos a precios practicamente estables y subsidiados; con la 
suscripcién de participaciones de capital, minoritarias en empresas privadas y con 

© México a través de los informes Presidenciales. Op. Cit. p. 96
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el otorgamiento de créditos abajo del costo real, a través tanto de {a banca estatal 
como de fa privada. 
Se podria concluir, en términos muy resumidos, que el complejo o complejos de 
empresas estatales, no obstante su estructura monopédfica y telaciones sociales 
capitalistas, al igual que jos fondos de fomento, no hacian ningin negocio 
lucrativo, para si, pero io trasiadaban al sector privado, que ilegé a tener niveles de 
rentabilidad en fos ultimos afios del ultimo decenio sin precedenies que 
fortalecieron su crecimiento y expansion”. 

Indiscutiblemente el impacto de la participacidn econdmica del Estado mexicano, 
via empresa publica, ha resultado relevante para los fines por éste pretendidos, 
tanto en términos de su insercién en el desarrollo del capitalismo a escala mundial, 

como dei proceso de industrializaci6n en el pais, por fo que su evaluacién en 
términos de eficacia te resuita por demas favorabie. 

Tal es el caso de su participacién en el intercambio comercial en el ambito 

mundial, desempefiandose como fuente de materias primas para fos procesos 
productivos de tos paises desarroilados y en el desarrollo del conflicto bélico 

mundial, aportando productos terminados indispensables para sus economias 
distraidas por dicho conflicto; de igual modo, desempefiandose como mercado de 
bienes de capital exportados por dichos paises, posibilitando asi la reactivaci6n de 
sus procesos productivos y postergando los efectos de la crisis de! sistema. 

Otra funcién importante lo fue desempefidndose como fuente de empleo, dando 
tugar asi a la existencia de una demanda sostenida de bienes y servicios, que si 
bien fue insuficiente para la calidad de vida pretendida por los grupes sociales 
mayoritarios, si fue acorde con los fines del capitalismo al permitirie la obtencién 
de una tasa media de ganancia, nunca satisfactoria pero si suficiente para efectos 

de la reactivacion del sistema. 

En el terreno de la industrializaci6n del pais y de los objetivos pretendidos en 
términos de las condiciones internas del mismo, también resulta evidente la 
eficacia obtenida; particularmente por la incidencia del gasto publico como factor 
decisivo para el desarrollo, de lo que nos da cuenta el siguiente cuadro de la 
formacion bruta de Capital fijo en ef pais, presentado por Maria del Carmen Pardo: 

Cuadro No. 2.4 
Formacién br::ta de capital fijo (porcentajes)”” 
  

  

Afios Relacién con el PIB Sector publico Sector privado 

1941-1946 8.2 55.5 45 
1947-1952 13.7 42.1 57.9 
4953-1958 172 316 68.4 

4959-1964 16.4 38.9 61.1 

1965-1970 18.9 34.3 65.7 
41941-1970 14.9 40.5 59.5       
  

Fuente: Pardo, Maria del Carmen. La modemizacion administrativa en México 

% Rey Romay, Benito. La ofensiva empresarial contra Ja intervencién dei Estado, Siglo XXi 

Editores, México, 1984, p.p. 87- 88. (el subrayado es mio) 
8? Pardo, Maria del Carmen. Op. Cit p.40. 
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Con respecto a las condiciones internas del desarrollo de México, cabe sefalar 
cuales fueron, entre otros, los objetivos pretendidos y alcanzados con la 

participacion del Estado en fa economia, via empresa publica: 

“Cumplimiento de los preceptos constitucionales que asignan al Estado su funcién de 
rectoria econdémica, particularmente en lo que se refiere a ios renglones 
estratégicos™™ 

- “Evitar la presencia de practicas especulativas en el mercado, en lo que se refiere a 
productos basicos, asi como impedir la existencia de practicas monopdélicas”™ 

- "“Eliminar el riesgo de rmuptura en el proceso productivo nacional, mediante ia 
produccién y abasto de materias primas y bienes intermedios, no satisfecha por la 
empresa privada por resultarle poco atractiva debido a los grandes montos de 
inversion, o bien, por ef large proceso de recuperacién”””. 

- "Proteger el poder de compra de la poblacién de menores ingresos, medi 
abasto' y distribucion de bienes de consumo popular’”’. 

Mas alla de las consideraciones normativas sobre la participacién del Estado en la 
economia, via empresa publica, su participacién result6 ser un elemento 
indispensable para impulsar la formacion, crecimiento y fortalecimiento del 
mercado interno, y para corregir las carencias y deficiencias dei mismo; por lo que 
el crecimiento experimentado por la economia mexicana, no obstante sus 
desequilibrios estructurales y coyunturales, fue debido a la participacién dinamica 
que el Estado desempefid; inicialmente con la generacién de la estructura 
necesaria para la participacién del sector privado en condiciones por demas 
favorables, y mas adelante, actuando en términos eminentemente empresariales, 
lo que le permiti6 subsanar las carencias y deficiencias propias de una iniciativa 
privada, cuyo crecimiento derivé, precisamente, de la actitud proteccionista del 

Estado mexicano. 

De manera mas particular, la existencia de la empresa publica, de las magnitudes 
alcanzadas en el caso mexicano, le permitié al Estado, no obstante los excesos 
cometidos en algunos renglones, regular de manera eficaz los derroteros de la 
economia, asi como para actuar como instancia mediatizadora de los conflictos de 

clase, cuyos beneficiarios principales no pueden, o no quieren percibir, que los 
excesos cometidos en la generacién de plusvalia, sin un correcto equilibrio para su 
contraparte: el salario, habr&é de derivar, tarde que nunca, en el entredicho de! 
sistema, bien por su propio peso, a través de las crisis cada vez mas recurrentes, 

o bien por medio de situaciones de violencia organizada. 

En el caso especifico de México, esta funcion social del Estado, via empresa 
publica, derivé tanto de los aspectos generales antes mencionados, como de las 

condiciones histéricas producidas por el movimiento armado de 1910, que culmind 
con la promulgacién de la Constituci6n de 1917. Fue en la Constitucién Politica en 

® Rey Romay. Op. Cit. p. 68. 
® Ibid. p. 63. 
7 Teutfi Otero, Guillermo. “Evolucién, contro! y evaluacién de la empresa publica en México”. En 
Diversos t6picos sobre la empresa publica en México, INAP, nim. 73, México, 1986, p. 68. 
™ Ibid. p. 87.
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la que quedaron plasmadas las demandas sociales que dieron jugar al surgimiento 
de dicho movimiento, y que el Estado adopté como instrumento de negociacion y 

mediacién politica para ef control de fas clases sociales mayoritarias, al 
intercambiarlas como parte del factor esperanza, por los apoyos indispensables 
para los regimenes en turno; con lo que el Estado mexicano adquirid la 

caracteristica de ser un Estado socialmente comprometido. 

La naturaleza social del Estado mexicano no se manifesté sino hasta los inicios de 
su vida posrrevolucionaria, considerando que “para que el Estado pudiera conducir 
la economia, [es que] ia Constituci6n ensancha !a propiedad publica, limita la 

propiedad privada, regula las relaciones entre los factores de la produccién, 
incluye ios derechos constitucionaies de ios campesinos, devaiua ei status de ia 
iglesia, controla la educacién, considera a los derechos individuales una creacion 
juridica, impulsa la federacién y establece garantias para fos grupos populares 

(garantias sociales)’. 

Por tal motivo fue que las reformas sociales se convirtieron en el marco ideolégico 
de! Estado posrevolucionario, cumpliendo funciones de negociacién politica: para 

con la clase trabajadora al intercambiar el factor esperanza por apoyos al régimen; 
para con la clase capitalista, al enfrentar el poder adquirido para imponer diversas 
decisiones de politica econémica, como por ejemplo la nacionalizacién petrolera, y 
adn contra los grupos en pugna por el poder del Estado, como fue el 
enfrentamiento que se presento entre Plutarco Elias Calles y Lazaro Cardenas, 
con lo que se dio fin al periodo del llamado maxirnato 

Tai fue el caso que diversas acciones gubernamentales se dirigieron a dar 
tespuesta a las expectativas sociales existentes, como lo fue la atencién 
privilegiada que se dio a la cuestién agraria desde ef periodo de Carranza, pero 

mas particularmente con fa reforma impulsada por Obregén y con la creacién del 
Banco Nacional de Crédito Agricola en el régimen de Callies. 

Sin embargo, no fue sino hasta el gobierno de Cardenas cuando el Estado 
mexicano adopté una politica de claro sentido social, que encontré su primer 
antecedente de tipo programatico en los principios contenides en el Pian Sexenal 
de 1933, en el que se planteaba la justicia social como propdsitos a perseguir por 
el gobierno entrante, tanto en materia agraria como de trabajo. 

Diversas acciones instrumentadas por Cardenas materializaron estos propdsitos, 
entre las que destacan la creacién de diversa cooperativas cuya administracién 
recay6 en los propios obreros, contando para efectos de financiamiento con el 

apoyo otorgado por ef Banco Obrero de Fomento Industrial. 

En el terreno rural, destaca durante el régimen de Cardenas el establecimiento de 
los Almacenes Nacionales de Depdsito, S.A., cuya funcién, en tanto organismo 
auxiliar de crédito, fue manejar bodegas para los productos agricolas, protegiendo 

” Ruiz Massieu Op. Cit. p. 79.
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asi la economia de {fos productores y controlando el acaparamiento de 
comerciantes especuladores. 

Durante el régimen de Manuel Avila Camacho, las medidas de naturaleza social 

instrumentadas por Cardenas, sufrieron un retroceso, atento a la desconfianza 
generada entre fa iniciativa privada, particularmente por las cooperativas en 
manos de los trabajadares; sin embargo, resalta durante este periado la creacion 
de entidades de bienestar, como el instituta Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto Nacional de Cardiologia, ef Hospital Infantil, el Centro Materno Infantil 
General Maximino Avila Camacho y ef Comité Administrador del Programa Federal 
de Construccién de Escuelas. 

No obstante el incremento en el volumen de servicios de educacidn, salubridad y 
fines sociales, que tuvieron un aumento medio anual de aproximadamente dei 
14.0 % de 1940 a 1945, en términos absolutos estuvieron por debajo de fos 
apoyos otorgados a la industrializaci6n, que fue contemplada como objetivo 
prioritario para ei desarrollo del pais y para dar respuesta a la demanda creciente 
de productos industrializados, como resultado de las condiciones bélicas 

imperantes al nivel mundial. 

Durante el periodo de Miguet Aieman la politica social del Estado mexicano sufrié 
nuevas retracciones, como consecuencia del mayor impulso que se dio al fomento 

econémico y al surgimierto de latifundios disimulados ante la politica de 
reparticion de tierra durante este régimen, que favorecié el surgimiento de un 
nuevo tipo de empresario agricola, lo que deriv en el descontento entre tos 
trabajadores rurales y urbanos, a consecuencia de una mayor concentraci6n de fa 
riqueza y al empobrecimiento del campesinado. 

Como consecuencia de dicho descontento, durante el mandato de Ruiz Cortines 
se dio mayor atencién al bienestar social, al presentarse manifestaciones 
sociales de inconformidad ante la reduccién del ingreso causada por la inflaci6n. 
Por tal motivo, ef gobierno en turno adopté medidas de beneficio social; por 

ejemplo, mediante la creacién del Instituto Nacional de ta Vivienda y ef incremento 
de la inversién del gobierno a través de dependencias dedicadas al bienestar 

social, aumentando su participacién del 3.6 % al 5 %, con relacién al gobierno 

anterior. 

No obstante las acciones instrumentadas por el gobierno, en atencién a la 
problematica social, el costo del nivel de vida se elev por la disminucién dei 
poder adquisitivo de la moneda; lo que derivé nuevamente en manifestaciones de 
inestabilidad social y en conflictos sindicales, como Io fue el de los electricistas, el 

de los ferrocarrileros y del magisterio. 

En consecuencia, el régimen de Adolfo Lopez Mateos “recibia un pais que 
mostraba los efectos de la politica ruizcortinista. Por una parte, avances notables,
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alcanzados por la acelerada industrializacién; y, por la otra, una reciente 
poblacién que no participaba de los beneficios del desarrollo alcanzado”* 

Entre las diversas acciones instrumentadas durante este gobierno para atender la 
problematica social existente, resalta fa sustitucién de ia antigua CEIMSA por la 
CONASUPO, cuyos objetivos fundamentales fueron: incrementar el ingreso rural 
mediante precios de garantia para productos basicos del campo; mantener 
reservas de articulos de primera necesidad, que protegieran el abasto del pais y 
regular los precios de subsistencias populares en los mercados de consumo. 

De igual modo, durante este periodo presidencial se crearon ei Instituto Nacional 
de Proteccién a la Infancia y la Comisién Nacional del Libro de Texto Gratuito, y en 
lo general, en contraste con la pérdida de importancia de las inversiones publicas 
en fomento agropecuario, las de bienestar social aumentaron su participacién del 

14.4 % al 17.8 % en el lapso 1959-1961. 

  

Durante el régimen de Diaz Ordaz, la politica social estuvo contenida en el Plan de 
Desarralio Econdémico y Social 1966-1970, asignandole, del total de ta inversién 

publica, un 22.1 % a fas obras de beneficio social, con lo que pretendié el 
mejoramiento de la educacién, servicios de salubridad y asistencia, habitacién y 
bienestar social para elevar el nivel de vida de la poblacién, tal y como fo deciar6é 
el propio Presidente Diaz Ordaz en 1964: 

“Extender la seguridad social, mejorar las prestaciones e incluir otras, sera 

propésito permanente de! gobiemo. (Asimismo) particular cuidado pondremos en 
extender la medicina preventiva cuya fase es el saneamiento ambiental... En 
materia habitacionai... sistematizaremos tas acciones de los distintos organismos a 

quienes directa o indirectamente concieme la politica de vivienda popular, 
buscando no sdlo nuevas, sino acondicionar las existentes que no reunan 

requisitos minimos* 

No obstante, debido a los efectos negativos del acelerado crecimiento industrial, al 
desarrollo desigual de la agricultura, a la depauperacién del campesinado y a la 
rapida expansion urbana, se presentaron los efectos de fa crisis en la segunda 
mitad del sexenio, cuyo punto mds algido fueron las manifestaciones estudiantiles 

de 1968 

EI inicio del sexenio de Luis Echeverria estuvo enmarcado por la presencia de la 
crisis, cuyos rasgos mas evidentes fueron: “deterioro acelerado del poder 
adquisitivo de las masas; estancamiento de la inversion privada; aumento 
desmedido del gasto pUblico a costa del creciente endeudamiento extemo,; 
desempleo y debilitamiento en el comercio interacionat’”®, por lo que una de fas 
acciones principales del régimen fue la atencién de la problematica social que se 
tornaba explosiva debido a las manifestaciones de descontento. 

B a Flores Cabatlero. Op. Cit. p. 243 
4 México a través de los informes Presidenciales. Op. Cit. p.140 
> Femandez Santillan. Op. Cit. p. 118 
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Durante este periodo, nos sefiala Fernandez Santillan: “si no era posible mejorar 

su nivel de vida [de los obreros}], si podian crearse instituciones que 
aparentemente vinieran a ‘solucionar las necesidades de vivienda, adquisicién de 
articulos a bajo costo y la protecci6én al consumo, por ejemplo con Ios servicios del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores —INFONAVIT-; el 
Fondo Nacional de Fomento y Garantia al Consumo de los Trabajadores — 
FONACOT-,, y el Institute Nacional dei Consumidor’”*. 

De iguai modo, se utilizé a la CONASUPO como instancia encargada de proteger 
a los consumidores y a los productores agricolas, a través de los precios de 
garantia, asi como mediante el establecimiento de grandes almacenes populares y 

Aimacenes Nacionales de Depésito. Siendo la situacién alimenticia una prioridad 
del régimen, se establecié el Sistema Alimentario Mexicano y la Coordinacién 
General de Productos Basicos, para atender las demandas fundamentales de la 
poblacion. 

La generacién de empleos también fue una preocupacién del régimen, por que el 
gobierno incremento su funcién como contratante; en gran parte como resultado 
del crecimiento experimentado en el numero de organismos descentralizados, 
empresas de participacién estatal mayoritarias y minoritarias y diversos fondos, 
comisiones y fideicomisos. 

En este renglén, resultan relevantes los datos presentados por Saivador Cordero y 
Silvia Gomez Tagle, respecto de la evolucién observada a partir de 1930: 

“En 1930 el personal empleado por el Estado, que iaboraba en 15 dependencias 
directas del Poder Ejecutivo Federal, ascendia a 36 169 empleades y funcionarios, 

mas 4 273 trabajadores de tres instituciones paraestatales: la Universidad 

Nacional, la Beneficencia Publica y ta Direccién de Pensiones Civiles y de Retiro, 
sumando un total de 40 442 empleados y funcionarios de! gobierno federal... Pero 

ademas {a actividad econdémica del Estado ha dado lugar al surgimiento de un 

importante sector de trabajadores pertenecientes al sector paraestatal, que en 
1975 alcanzaba un total de 626 073 trabajadores. Estos, sumados a los 772 337 
burécratas que trabajaban directamente en la administracién federal, alcanzaban 

la cifra de 1 398 410 trabajadores y representaba el 8.43 por ciento de la poblacién 
economicamente activa”. 

Este dato resulta esclarecedor de la importancia dada por el gobierno de 
Echeverria a este renglon; maxime si consideramos que los_trabajadores del 
sector paraestatal pasaron de 411 mil en 1970 a 626 mil en 1975” 

7 Ibid. p. 118 
™ Cordero, Salvador y Gémez Silvia. “Estado y trabajadores de las empresas estatales en México”. 
En Revista de! Centro de Estudios Péifticos, Vol. \V, octubre-diciembre de 1978, nam. 16, UNAM, 

FCPyS, México, p.p. 101 y 104, 
° Ibid. p. 113
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Los datos hasta aqui presentados, en torno a la actividad social del Estado 
mexicano, sin pretender ser exhaustivos, manifiestan la importancia que ha 

desempefiado su sector paraestatal, particularmente fa empresa publica, ya que 
de manera gradual amplié su actividad hacia las ramas industrial y comercial, sin 

que con esto pretendiera establecer competencia alguna con el sector privado, 
toda vez que su funcién principal ha sido de apoyo y complemento a sus 

deficiencias y contradicciones estructurales, a efecto de erradicar, en to posible, 
situaciones de irrupcién violenta por la calidad de vida de la clase trabajadora, asi 
como para incidir favorablemente en la demanda efectiva, como condicién 
indispensable para fa reproduccién del propio sistema. 

En este sentido, resulta esclarecedor lo sefialado por Francisco Ruiz Massieu: 

“Las empresas publicas se han visualizado también como mecanismos 
institucionaies que, por tener objetos mas especializados y grupos de destinatarios 

mas localizados, pueden aplicar subsidios fiscales con mayor margen de eficiencia 
que si fo hicieran las dependencias de la Administracién publica centralizada 
directamente. De esta manera, a menudo por via de disminuir los precios de los 

satisfactores que proporcionan o de elevar los precios de los bienes que 
adquieren, empresas como la Compajiiia Nacional de Subsistencias Populares o fa 
Comision Nacional de fa industria Azucarera, aplican subsidios fiscales, mejorando 

la distribuci6n del ingreso. 
Esta funcién de las empresas paraestatales tiene la mayor trascendencia si se 
considera que actiian como correctivos de la inequitativa distribucién de! ingreso y 
que si esta no se configura mas simétricamente ef Estado, a través de 
transferencias, debe, elevar {a capacidad adquisitiva de los grupos sociales" 

Tal ha sido la importancia de la empresa publica como mecanismo de 
redistribucién de {a riqueza, pero particularmente como catalizador y contenedor 
de los desajustes generados por ef mercado, en tanto forma de acceso restringido 
de fa riqueza para los grupos socialmente mayoritarios. 

La atencion que dio el Estado mexicano a la problematica social se enmarcé en el 

desarrollo de una forma muy particular de hacer politica; el corporativismo, al cual 
se le sumdé una caracteristica mas, la de ser populista, es decir, adoptando “una 
linea de masas cuyo objetivo esencial era conjurar la revolucion social, 
manipulando a jas clases populares mediante la satisfacci6n de demandas 
limitadas (tierra para los campesinos, mejores niveles de vida para los 
trabajadores urbanos) [...] naturaimente, la institucionalizaci6n de los problemas y 
de las demandas de las masas populares no implicaba la solucién instantanea ni 
mucho menos: ta forma en que fueron recibiendo satisfaccién demuestra con 
mediana claridad que, aparte es haberse convertido en derecho, tales reformas 
eran, ante todo y sobre todo, armas politicas en manos de los dirigentes del 
Estado. 

*8 Ruiz Massieu. Op. Cit, p. 113. 
® Cérdova, Amaldo. Op. Cit p.p 21 y 33.
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Diversos mecanismos fueron instrumentados para la solucién de los problemas y 
la atencion a las demandas de fas masas populares por parfe del Estado 
mexicano, pero particular relevancia tuvo la presencia de la empresa publica como 
instancia directa de participacion del Estado en los procesos econémicos, al 
permitirle regular de manera activa los sectores de Ja producci6n, lo que derivé en 
un mayor margen de autonomia con respecto a las clases sociales, pero 
particularmente de control para con las clases trabajadoras. 

Fue tal la importancia de la empresa ptiblica como fuente de poder del Estado 
mexicano, que le permitié la manipulacién y control de los grupos sociales, 
particularmente de aquellos que por su naturaleza y por ei giro de su actividad, 
entraban, por su conducto, en relacién con el Estado, ya fuera en calidad de 
vendedores, compradores 0 consumidores directos de los bienes y/o servicios por 
ellas ofertados; tal fue el caso de la Compafia Nacional de Subsistencias 
Populares, la banca rural y los organismos que controlaban la produccién o 
comercializacién agropecuarias (Instituto Mexicano del Café, Tabamex, empresas 

forestales, Comisién Nacional de la Industria Azucarera). 

Al respecto, Ruiz Massieu, nos dice que “las empresas publicas tienen [durante 
este periodo] asignadas funciones omnicomprensivas que provocan que grupos 
sociales importantes dependan virtuaimente de ellas: adquirir la produccién; fijar 
precios de garantia; comercializar; exportar; sefalar cuotas de produccién, 
financiar, asegurar, asesorar, organizar, almacenar’®’, por tal motivo, el Estado se 
veria fortalecido como instancia de regulacién econdédmica y de atencién social, 
pero particularmente, le representaria un amplio margen de negociacién y de 
obtencién de espacios de participacién politica. 

Igual funcién desempefiaron aquellos programas dirigidos a la satisfaccién de 
necesidades de vivienda y de prestacién de servicios asistenciales, al permitirle al 
Estado la manipulacién de aquellos grupos mas combativos o participativos, que, 
bajo el régimen corporativista, atenuaron sus exigencias brindando su apoyo al 
gobierno en turno. 

En suma, podemos afirmar que en la empresa publica se manifesta la sintesis del 
poder econdémico, social y politico del Estado, al presentarse como instrumento de 
participacién econdémica y de regulacién de los procesos productivos, al igual que 

como instancia de satisfaccidn de las demandas sociales existentes y como 
instrumento y fuente de poder para la obtencién de mayores espacios de 
participaci6n politica; tal es ef caso de lo que nos dice Ruiz Massieu, en el sentido 
de que “el poder econémico y social del Estado se ejerce en proporcién creciente 
a través de empresas publicas que atienden tanto los requerimientos de la 
sociedad civil y de la economia en su Conjunto como grupos sociales especificos; 
si las empresas pliblicas son vehiculos del poder estatal, al mismo tiempo son 
fuente de ese poder®”. 

5" Ruiz Massieu. Op. Cit. p. 106. 
® hid. p. 106 
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Tal fue el desarrollo de fa empresa publica en México, que manifiesta su 
importancia creciente en la institucionalizacién y autonomizacién del Estado frente 
a la sociedad civil, en un contexto de crisis, cambio y adecuacién del sistema 

capitalista a las condiciones derivadas de su propio desarrollo, dentro del cual, el 
Estado moderno, a desempefiado un papel fundamental, particularmente a través 
de sus empresas publicas, no sélo como consecuencia de! sistema, sino también 

como causa y condicién del mismo. 

Siendo éstas las condiciones derivadas de la participaci6én econdmica, politica y 
social del Estado durante el periodo comprendido a partir del triunfo de ia 
Revolucion mexicana, habrian de modificarse sustanciaimente a finaies de ia 

década de los sesenta, como resultado de las contradicciones derivadas, 
particularmente por la forma de financiamiento utilizado por el Estado: la deuda 

publica, que para estos afios presentaba ya un agudo déficit presupuestal, asi 
como por la situacién de crisis estructural que dio fin al modeio de desarrollo 
estabilizador, llamado ‘milagre mexicano’, y al inicio de nuevas madelos de 
desarrollo tendientes a modificar la situaci6n de crisis imperante, pero 

particularmente por fa situacién de crisis internacional que enfrenta, desde finales 
de ia década de los sesenta, ei capitalismo mundial. 

      



86 

CAPITULO Ill 
LA REFORMA DEL ESTADO EN MEXICO (1982-1998) 

El contenido de este capitulo se refiere a las condiciones de crisis econémica 

presentes desde la década de los afios setenta, que indujeron al Estado 
mexicano, durante la siguiente década, ha instrumentar diversas medidas en lo 
econémico y lo social para dar respuesta puntual a las exigencias presentadas por 

los organismos financieros internacionales en la aplicaci6n del modelo neoliberal a 
ultranza, con sus efectos derivados en el terreno politico que lo indujeron a ta 
aplicacién de novedosos formas de instrumentar su participacién politica ante el 
desgaste del modelo corporativista; todo ello en ef marco de ia globatizacién 
econémica impulsada por el capitalismo intemacional para reestructurar sus 
mecanismos de 1 de la 

  

     

3.1 La crisis en México 

Las contradicciones derivadas del modelo de desarrolio estabilizador y las 

condiciones de crisis internacional presentes al finalizar la década de los afios 
sesenta marcaron profundamente ios derroteros por los que transité ef pais en los 

afios subsecuentes, hasta inducirlo, en la década de los ochenta, a la 

instrumentacion del proceso de reforma dei Estado; respondiendo finalmente asi a 
los designios proclamados por los organismos financieros internacionales, en tanto 
mecanismo de reactivacién de la economia capitalista en el plano mundial. 

Ei éxito cuantitativo alcanzado con la aplicacién del llamado modelo de desarrollo 

estabilizador, en referencia: al crecimiento experimentado por ia economia 

nacional, se revirtié drasticamente en ta década de los ajios setenta, al presentar 

la economia de! pais severas contradicciones, al igual que la situacién de vida de 

las clases mayoritarias y ja situaci6n politica imperante. 

Una evaluacion optimista del llamado modelo de desarrollo estabilizador habra de 

enfatizar principalmente {os logros alcanzados, es decir, la situacién econdmica 

que experimentO un crecimiento anual de mas del 6%; la produccién 

manufacturera que se elevé aproximadamente en un 8% al afio, y el producto 

medio por persona empleada en el sector agricola, cuyo crecimiento fue del 68%, 

es decir, un 2.4%. 

Referente a la estabilidad de precios, durante este periodo se logré mantener un 

porcentaje no mayor del 3% anual, similar al observado por las economias 

desarrolladas, asi como una estabilidad del tipo de cambio det peso frente al dolar, 

en una relacién de 12.50 pesos por délar, en condiciones de libre convertibilidad. 

No obstante, se presentaron también severas contradicciones como resultado de 

la naturaleza excluyente de! modelo, particularmente en lo que se refiere a la 

  

‘ Hansen, Roger. La politica del desarrolio mexicano. Siglo XX! editores, México, 1982, p.57.
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distripucién de los beneficios alcanzados entre los diversos grupos sociales 
involucrados; asi mismo, por el caracter proteccionista de ia politica industrial y su 
tendencia a privilegiar fos intereses de la clase capitalista bajo el amparo del 
Estado; por el impulso a una politica agropecuaria encaminada a satisfacer mds la 
demanda externa que a atender al mercado interno; por una politica fiscal 
subsidiaria del capital a través de exenciones fiscales y por una politica financiera 

instrumentada como fuente de fondos para financiar fos gastos del Estado. 

La naturaleza excluyente del citado modelo se manifesto mediante mecanismos 
de distribucién inequitativos, cuyas caracteristicas principales fueron: “1] ingresos 

Tapidamente crecientes de las empresas, 2] entradas per capita derivadas de los 
salarios y sueldos, co con un jente incremento y 3] una reduccioén de las tasas del 
salario real” , Jo que se manifest6 en una menor capacidad de compra de los 

salarios y en la caida del nivel de vida de las clases trabajadoras, cuyas 
condiciones de sobrevivencia nos ejemplifica Carlos Tello mediante los siguientes 
indicadores: 

  

  

“En 1970, ef 35% de la poblacién mayor de seis afos carecia de algun tipo de 
educacién formal y sdio el 22% def total de la poblacién mayor de esa edad habia 

completado la escuela primaria; cerca de 8 millones de personas mayores de diez 
afios no sabian leer y escribir; apenas el 58% de fa poblacién entre fos 6 y los 14 
afios asistia a la escuela primaria, segun el censo del afio. El numero de personas 
que, al ievantarse el censo de poblacién en 1970, no comian ningun dia de la 
semana alimentos basicos era: came, 10 millones de personas; huevos, 11.2; 
feche, 18.4; pescado, 33.8, y pan de trigo, 11.3. Por otro lado, el 69% de las 
viviendas del pais tenia hasta dos cuartos por casa-habitacién (el 40% solamente 
tenia un cuarto); el 59% no tenia drenaje, y ef 44% utilizaba lefia o carbon como 
combustibie para cocinar. Solo ef 24% de ia poblacién gra derechohabiente de 

alguna de las instituciones de seguridad social del Estado” 

Lo anterior da cuenta de la relativa desatencién de que fue objeto la problematica 
social por parte del Estado mexicano. Relativa por que de una u otra manera no se 
dio en términos absolutos, sino en forma selectiva, acorde con sus rasgos 

corporativistas y populistas ya mencionados*. 

El desempleo fue otro aspecto derivado del modelo de desarrollo estabilizador, 
considerando la escasez de nuevos empieos y la falta de oportunidad de acceso 
de un gran numero de mexicanos por sus carencias educativas; pero 
particularmente por fa tendencia del inversionista privado por incrementar sus 
utilidades no a través de una mayor productividad, sino por medio de los apoyos 
brindados por el Estado; de fo que resulta acertada la caracterizaci6n que del 
gobierno mexicano, durante este pericdo, hace Roger Hansen, al nombrarlo como 
“un gobierno de los hombres de negocios”®. 

2 ibid. p. 98 
3 Tello, Carlos. La politica econémica en México 1970-1976, Siglo XXI Editores, México, 1979, p.p. 

16-17. 
4 Supra. Subcapitulo 2.8 
® Hansen, Roger. Op. Cit. p 117
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El caracter proteccionista de {a politica industrial impulsada durante este periodo 
adopté diversas modalidades, siendo la mas relevante fa presencia de un gran 
numero de aranceles para los productos de importacién, particularmente en 
articulos de consumo, y de fos llamados permisos de importacién, con lo que se 
protegié ai capital nativo de la presencia de empresas transnacionales al propiciar 
la existencia de un mercado cautivo, mas no referente a los bienes de capital, ya 
que derivado de la falta de una politica propicia para generar una autonomia 
tecnologica, se profundizé el caracter dependiente de fa industria mexicana. 

Acorde con esta politica proteccionista de la industria nacional, el Estado se abocd 
a la creacion de obras de infraestructura necesaria para el desarrollo industrial, 
contribuyendo con el capital necesario para su crecimiento, desatendiendo ai 

capital privado de aportar los altos m ntos de capital indispensables para tal 
efecto, actuando asi en su caracter de subsidiador de éste. También se convirtié 
en su principal proveedor de los insumos que le fueran necesarios, generalmente 
a un precio menor al existente en el mercado, y en un importante comprador de 

sus bienes y/o servicios, generalmente a un precio mayor al existente en el 

mercado 

   

Un rasgo caracteristico de la actividad industria! lo fue e! alto grado de 
concentracién alcanzado, toda vez que “en 1970 menos del 1% de los 
establecimientos industriales disponia del 67% de los activos fijos de la industria y 
del 63% del capital invertido y aportaba el 63% del valor de la produccién. En el 
otro extremo, el 92% de fos establecimientos disponia del 5.2% de tos activos fijos 
y del 5.0% del capital invertido y aportaba el 6% del valor de la produccion’®. 

La politica agropecuaria impulsada durante este periodo no observé mayores 
diferencias con respecto a la politica industrial, en lo referente a los apoyos 

brindados por el Estado, con la particularidad de que en este sector se privilegié la 
produccién dirigida a cubrir la demanda externa, utilizandose como fuente de 
ingresos de divisas al pais para cubrir las compras del exterior necesarias para 
incentivar a la industria; de tal forma que durante el periodo de 1942-1961 “el 
saido de transferencia total de recursos de la agricultura hacia los demas sectores 

fue de poco mas de 3000 millones de pesos””. 

Fue a partir de 1960 cuando el sector agricola empez6 a experimentar serios 
desequilibrios como resultado de la descapitalizacién de que fue objeto y del 
deterioro creciente de su dindamica de produccién, asf como por la desatencién de 
que fue objeto por parte del Estado al privitegiar la industrializacién y por la falta de 
asistencia técnica y de créditos a los pequefios productores, al canalizarlos para 
beneficio de los grandes propietarios y particularmente para las zonas de riego 
localizadas principalmente en ta zona norte del pais, lo que deriv en un 
decremento del producto per capita de un —3.5 para ef lapso de 1970 y en un 

© Tello, Cartos. Op. Cit p. 21. 
7 §. Reyes Osorio y S. Eckstein. “Crecimiento 0 desarrollo econémico”, citados por Angeles Luis. 
Crisis y coyuntura de fa economia mexicana, Ediciones ei caballito, México, 1987, p. 21.
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gradual retroceso en la tasa de crecimiento agricola anual, que en la primera mitad 
de fos sesenta fue del 4.3%, llegando en 1965 a un punto de inflexién y para 1965- 

1970 se despiom6 hasta llegar a 1.2%. 

La politica fiscal instrumentada por ef Estado mexicano nunca fue una fuente de 
ingresos importante para el Estado, como tradicionaimente corresponde en los 
paises desarroliados que la utifizan como instrumento de distribucién del ingreso o 
dinamizando el mercado interno para alentar el aparato productivo, sino que, 
contrariamente, fue un mecanismo subsidiador de la iniciativa privada al aplicar 
exenciones fiscales, es decir, no gravando mayormente al capital, sino aplicando 

una politica fiscal regresiva a los ingresos derivados de las ganancias, y 
progresiva a las percepciones salariales. 

Ei desequilibrio generado por la politica fiscal conllevé al Estado mexicano a la 
instrumentacién de una politica financiera por demas perudicial y 
contraproducente, ya que al negarse la posibilidad de incrementar sus ingresos 

por la via fiscal, aunada a su decisién de no incrementar los precios y las tarifas de 
fos bienes y servicios de las empresas estatales, ni recurrir a las fuentes primarias 
de emisién monetaria, tuvo que allegarse de otras fuentes de financiamiento, 
como fueron la deuda publica y la apertura indiscriminada para el ingreso de 
capitales extranjeros para su participacién directa en los procesos productivos. 

Tradicionatmente el déficit fiscal del Estado mexicano fue cubierto mediante los 
incentives al ahorro intemo, a través ce la existencia de atractivas tasas de 
interés, pero a partir de la aplicacién del modelo de desarrollo estabilizador el 
Estado instrumenté otra mecanismo més Coercitivo de financiamiento publico: el 
incremento del encaje legat que los bancos tienen por obligacién depositar en el 
Banco de México por su captacion del ahorro de los particulares; mas no siéndole 

suficiente, por el crecimiento experimentado por dicho déficit, tuvo que allegarse 
con mayor frecuencia del ingreso de divisas a través de la obtenci6n de créditos 
del exterior, a efecto de estar asi en condiciones de resolver también el creciente 
problema del desequilibrio de !a balanza general de pagos, cada vez mas 
profundo por las necesarias y recurrentes compras del exterior, particularmente de 
bienes de capital y de productos intermedios, ¢ incluso, a partir de la crisis 
agricola, de alimentos basicos, estrechando asi tos margenes del circulo critico 
presente a finales de la década de los sesenta. 

Los montos de la deuda ptiblica externa del sector pubblico experimentaron un 
considerable incremento ante {a politica financiera adoptada, de tal modo que 
habiendo sido de un total de 1 327 millones de ddlares a principios de 1960, 

ascendio en 1970 a 4 264, lo que representaba el 10.6% del producto interno 
bruto”. 

8 Guillén Romo, Héctor. Origenes de ia crisis en México 1940 / 1982, Ediciones Era, México, 1985, 

p. 38.
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Otra practica recurrentemente utilizada por el Estado mexicano para equilibrar el 
déficit financiero existente, fue la apertura indiscriminada a la inversién extranjera 
directa, con lo que el proceso de descapitalizacién del pais se ahond6 
considerablemente como resultado de los altos montos de capital remitido por las 
empresas al exterior por concepto de utilidades y otros pagos; pero no sdlo esto, 
sino que también el propio déficit se profundiz6 aun mas, considerando que “entre 
1960 y 1970, ingresaron al pais 2 059 millones de délares por concepto de nuevas 

inversiones extranjeras y reinversiones y salieron 2 991 millones®. 

Esta situacién derivé6 en un mayor control por parte de las empresas extranjeras 
sobre los medios de produccién y de la economia nacional, en clara respuesta a 
sus muy particulares intereses, asi como también por parte de los organismos 

financieros internacionales, en tanto fuentes de financiamiento, pero 
particularmente de las empresas norteamericanas, ya que de] monto total de 
inversion extranjera, 890 millones de délares provenian de ellas, especificamente 
encausadas al sector manufacturero, con lo cual estas empresas contribuian 

aproximadamente con un sexto del total de la produccién de este sector'®. 

Esta situacién de crisis intema se agudiz6 por la presencia de condiciones criticas 
del sistema capitalista internacional, dado e! caracter dependiente de fa economia 
nacional y por la presencia, cada vez mas creciente, de los intereses de jas 
empresas transnacionales en el pais. 

La situacién de crisis internacional se present6 por varias razones, pero 
particularmente como resultado dei desequilibrio existente entre la oferta y la 
demanda de insumos y productos, ya que al no expanderse ia oferta por fa 

teducida demanda de bienes de consumo y de capital, principalmente a finales de 
la década de los sesenta, la inversién en el sector de bienes de capital se vio 

reducida; a fo que se sumo la presencia de una profunda crisis agricola, como 
Ttesultado de ia baja productividad de fas economias planificadas y de los paises 
subdesarrollados, producto, entre otros factores, de ia presencia de malos ciclos 
agricolas, del incremento en los precios de los alimentos e insumos industriales y 

de la presencia de practicas especulativas. 

La situacién se agravé mayormente por la crisis financiera y por la inestabilidad de 
las principales monedas, dando lugar a problemas de paridad y de disturbios en 

los pagos por deudas contraidas; por ejemplo, “entre diciembre de 1970 y abril de 
1974 el délar se devaitio 13.8 por ciento ante el yen, el 14.7 frente al franco 
francés, 26.7 respecto al florin, 28.6 con relaci6n al marco y 34.5 ante el franco 
suizo. El precio del oro en tanto, de principios de 1970 a finales de 1974 aumenté 

en 370 por ciento”* 

® Tello, Carlos. Op. Cit p. 39. 
1° Hansen, Roger. Op. Cit. p. 79. 
"' Angeles, Luis. Op. Cit.p. 48
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Otro aspecto critico durante este periodo, fue el incremento de los precios del 
petrdleo, camo resultado del embargo petrolero en contra de los paises no 
simpatizantes de los Estados arabes, lo que derivé en un mayor ahondamiento det 

proceso inflacionario en el Ambito mundial, existente antes de la crisis del petrdieo, 
pero que a partir de este periodo se presenté conjuntamente con el fenémeno def 
estancamiento econdémico, mejor conocido como estanflacién. 

De la situacién de crisis imperante a escala mundial, nos dan cuenta los siguientes 
indicadores presentados por Luis Angeles: 

“En estas circunstancias, el panorama del crecimiento econdmico mundial se 
comporta a tasas desusadas, por lo menos desde fa segunda postguerra. Entre 
1971 y 1975 la tasa de crecimiento econdémico mundial alcanzé poco menos del 4 

por ciento, parcentaje del cual los paises exportaderes de petrdleo se llevaron la 
mayor parte, consiguiendo su punto mas bajo hacia los ultimos dos ajios. En 1974 
por ejemplo; la actividad econdémica de los Estados Unidos se redujo en 1.8 y 2 por 
ciento en 1975. Japén, después de experimentar en el periodo 1960-11972 una 
tasa sostenida de 10.5 y de 9.9 por ciento en 1973 vio su actividad econdémica 
desplomarse a una tasa negativa de 1.2 por ciento durante 1974 y recuperarse 
sdlo 2.2 en 1975. En este ultimo afio Canada no registré crecimiento; Francia vio 
decrecer su economia en 2.5 por ciento; Alemania mantuvo su ritmo de 
crecimiento en 1974 aunque en 1975 io disminuy6 a una tasa (negativa) de 3.6 por 
ciento"~. 

  

El elemento detonante de la de las condiciones criticas de la economia mexicana 
fue el incremento experimentado por tas tasas de interés internacionales, que si 
bien, ante la crisis monetaria a escala mundial, se manifest6 como una importante 
fuente de ingresos para los paises acreedores, para los paises deudores, en 
contraparte, representé una situacién mas de desequilibrio de su ya critica 
situacién financiera; sumandose a esto el encarecimiento de nuevos créditos 
disponibles para que México, al igual que muchos otros paises, compensara el 
déficit de su economia, como hasta antes de este periodo solia hacerlo. 

Tal fue la herencia que trajo consigo ia aplicacién de! llamado modelo de 
desarrollo estabilizador, pero particularmente ia situacién de crisis que en el! plano 
mundial enfrenté durante esta década de los afios setenta el capitalismo 
internacional, que lo llevo a mediados de dicha década a instrumentar un proceso 
de reforma estructural de los Estados en los paises dependientes, pero que en el 
caso especifico de México, se hizo presente hasta los inicios de la siguiente 

década. 

Ante el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador en México, el gobierno 
de Luis Echeverria instrumento el flamado modelo de desarrollo compartido, cuyas 
primeras acciones estuvieron encaminadas a fa disminucién del gasto publico, 
como medida tendiente a impulsar la estabilidad de precios y el tipo de cambio, 

2 Ibid. p. 47.
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sacrificando asi la ocupacién y el crecimiento econdmico; pero resultando estas 
medidas contraproducentes en el terreno econdmico, optd, a partir de 1972, por 

utilizar el gasto ptiblico como instrumento fundamental de su politica econdmica; 
siendo esta la constante a io largo de este régimen. 

Como parte de la politica econdémica aplicada durante este sexenio, se 
instrumenté una politica expansiva del gasto puiblico, enmarcada en torno a 
politicas restrictivas del circulante monetario y del crédito, lo que condujo a una 
respuesta desfavorable por parte de la iniciativa privada, que, al disminuir 
considerablemente su inversién, sumergié ai pais en una situacién de plena 

recesion 

En respuesta a la recesién existe   experimentado en el gasto 

publico fue determinante para impuisar tos objetivos pretendidos por este 
gobierno; es decir: reactivar la produccién mediante el uso de la capacidad 
instalada ociosa y generar asi una mayor oferta de empleo, por lo que “su 
inversién se ve incrementada al pasar su participacion en el PIB de 11 en 1970, a 
17.2 por ciento en 1975 y de 38 de la inversién bruta fija realizada, a 45 por ciento 

para el mismo periodo’’* 

  

La actitud asumida por la iniciativa privada, las mas de las veces de pleno 
enfrentamiento verbal contra ef gobierno, no correspondié a la intencién real del 
régimen, ya que en modo alguno, con fas acciones emprendidas, se pretendio 
actuar en su contra, sino que mas bien, como nos fo sefiala Carlos Tello: 

"Durante ta administracion def presidente Echeverria buena parte de los 

instrumentos de politica econémica se utilizaron para promover la acumulacion del 
capital privado. Asi, la politica econdédmica estuvo orientada a crear un gran numero 

de mecanismos cuyo propésite fue contribuir a la formacién de empresas, proteger 
su desarrollo y estimular su crecimiento. Como en el pasado, la intervencién 
directa del Estado en la produccién de bienes y servicios durante 1970-1976 no 

fue ‘de ningun modo una intervencién competitiva, sino sobre todo funcional con el 

desarrollo capitalista’ del pais. Durante este periodo el Estado continuo 
desempefiando un papel doblemente clave para ja reproduccion del sistema: por 
una parte, creando las condiciones favorabies para la acumulacion privada; por la 
otra, interviniendo directamente en el proceso de formacién de capital cuando ello 

era necesario para fortalecer el desarrollo nacional y, en una medida, apoyar el 

que llevaba a la practica la iniciativa privada” 14 

La adopcién de estas medidas por parte del Estado para impulsar el crecimiento 
econdémico y la reactivacién de la economia, mediante su mayor participacién via 
gasto publico, lejos estuvo de alcanzar el éxito deseado, al no modificar la forma 
de financiamiento que durante el modelo anterior habia mostrado ya su ineficacia, 
es decir, continud utilizando fundamentalmente el endeudamiento sin aplicar una 

'3 thid 9.85. 
4 Tello, Carlos. Op. Cit. p. 204.
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reforma fiscal sustantiva, o bien incrementado el precio de sus bienes y servicios 

ofertados. 

Por tal motivo los montes de la deuda externa experimentaron un crecimiento 
considerable entre 1971 y 1976, ya que “su tasa de crecimiento medio anual fue 
de 29.8%, pasando de un monto de 4 545.8 millones de délares en 1971 (12.6% 

del PIB) a 19 600.2 millones en 1976 (24.7% del PIB)""®, lo que derivé también en 
un incremento de los montos pagados por servicio de la deuda; problematizando 
la situacién de descapitalizacién del pais, ya presente en su modalidad de fuga y 
salida de capitales por envio de utilidades a los paises de origen de las 
inversiones extranjeras realizadas en México. 

No obsiante los objetivos pretendidos con ia politica econdédmica seguida por el 
gobierno, la respuesta dada por ia iniciativa privada fue distinta a la esperada, 
debido quiz en parte al lenguaje radical utilizado por los dirigentes 
gubernamentales; ya que lejos de asumir una actitud mas participativa con sus 

inversiones, utiliz6 las condiciones imperantes para incrementar sus utilidades por 
la via de la inflaci6n y la especulacién, sumiendo asi al pais en un proceso 

inflacionario que lo llevo a la siguiente situacion: 

“A partir de 1973 Jas tasas de inflacién practicamente se disparan. El sector 
agropecuario aumento sus precios en 180.9 por ciento de 1970 a 1975, los textiles 
de fibras artificiales en 193.3, la rama alimenticia en 212.7, los transportes en 
260.4, el petroleo y la petroquimica basica en 246.4 y 171.8 respectivamente y el 

sector manufacturero en 173.4 por ciento"’® 

En consecuencia, los resultados alcanzados no fueron ‘los esperados, 
particularmente en lo que se refiere a ja atencién de la problematica social 
existente, que se pretendia fuera uno de los objetivos prioritarios, por lo que lejos 
de ser atendida, se vio agudizada ante el deterioro de! salario real y del 
desempleo abierto que para 1976 alcanz6 una proporcién cercana al millon y 
cuarto de desempleados, siendo asi que con las medidas adoptadas se beneficié 

principalmente al capital y a las clases sociales medias, quienes tuvieron |a 
posibilidad de un mayor consumo, principalmente de articulos suntuarics. 

Otro grupo de trabajadores que también se vio beneficiado con fa politica 
adoptada fue el de los sindicatos organizados, como consecuencia del caracter 
populista del régimen, en un intento para ganar mayor apoyo popular y fortalecer 
asi la posicién del gobierno frente a los ataques de la iniciativa privada; resaltan en 
este sentido las reformas al articulo 123 constitucional y a diversos articulos de la 
Ley Federal del Trabajo, que incorporaron a este grupo de trabajadores a los 
beneficios proporcionades por el INFONAVIT, particularmente para la obtencién 

de créditos para la vivienda. 

* Guitlen Romo. Op. Cit. p. 49. 
'8 angeles, Luis. Op. Cif. p. 77.
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En este mismo sentido actué la creacién del Fondo Nacional de Fomento y 
Garantia al Consumo de los Trabajadores (FONACOT), cuyos principales 
objetivos fueron: otorgar crédifos a ios trabajadores, establecer tiendas y centros 
de consumo y fomentar el ahorro de los trabajadores. También fue este el caso del 
incremento al capital social de la CONASUPO, cuyo gasto fue de mas de 18 mil 
millones de pesos en 1974, frente a 8 400 en 1973. 

No obstante, la politica social aplicada fue de caracter selectivo, por fo que, en 
términos generales, la problematica social lejos estuvo de tener la atencién 
necesaria, con fo que el saido de este régimen resulté desfavorable 

Otro de los objetivos proclamados y no alcanzado, fue 
peso frente al délar, ya que e! peso Se ni 
100%, alcanzando para el mes de octubre de 1976 un valor de 25.50 pesos por 
dolar, habiéndole antecedido un fuerte proceso de dolarizacién de la economia 
mexicana al permitirse el ahorro en délares; con lo que al momento de darse la 

devaluacién Gnicamente se vio beneficiado un pequefio grupo de individuos, 
aquellos con capacidad de ahorro. 

D 
o
n
 

a
e
 

Este ultimo hecho puso en entredicho la viabilidad del modelo adoptado, por lo 
que el gobierno mexicano hubo nuevamente de acudir a fa solicitud de nuevos 
empréstitos, pero que ahora no serfan concedidos sino a condicién de que se 
modificara sustancialmente la politica econémica hasta entonces aplicada; esto 
derivado el diagnéstico que para estas fechas habia realizado el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) sobre fa situacién prevaleciente en el pais, que entre otros 
puntos, contempiaba jos siguientes: 

"Se argumentaba que los problemas fundamentales de la economia mexicana los 
constituian el déficit piiblico causado por un dinamismo excesivo del gasto, el 

déficit con ef exterior, resultado de un crecimiento indebido de la demanda interna, 
provocada a su vez por el gasto pulblico, los ajustes salariaies y las presiones 
inflacionarias de cuya agudizacién es responsable la expansién desmesurada de 

los agregados monetarios"*” 

Como resultado de dicho diagnostico se considerd que fa Unica forma viable de 
contrarrestar los efectos derivados del desequilibrio financiero era financiar el 
gasto mediante recursos no inflacionarios, es decir, contrayendo la demanda 
interna, particularmente a través de la reduccién del gasto puiblico; jo que 

finalmente derivo en la firma de la Carta de intencién en 1976, cuyos principales 
puntos nos presenta de manera resumida Carlos Tello: 

1. Se establece que se procurara acelerar la tasa de crecimiento econémico, en 
términos reales, durante 1976-1979 hasta el limite que ello sea consistente con el 

fogro det equilibrio extemo para 1979. 

Telio, Carlos. Op. Cit. p. 126.
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2. Se propone reducir la inflacién para que la tasa de elevacion de los precios sea 
del orden del 20% en 1977, y que inicie su declinacién a partir de ese ano, 
reprimiendo la tasa de expansi6n de la economia. 

3. Se precisa que la revision de salarios debe ser tal que la tasa de aumento 
nominal debe ser equivalente a la que se registre en los principales paises con los 
que México tiene relaciones comerciales. 

4, Promover y canalizar fas utilidades hacia fa inversién, ofreciendo garantias y 
asegurando una rentabilidad elevada. 

5 Determinar el monto total de gasto publico, reduciendo su participacién en el 

PIB por que resulta excesiva. 

6. Programar la inversion publica y ef gasto corriente en funcién del impacto que 
puedan tener sobre fos precios intemos. 

7. Regular las empresas paraestatales mediante mecanismos fortalecidos de 
contro! presupuestai. 

8. Instrumentar una politica de precios y tarifas de bienes y servicios producidos 
por las empresas publicas que contribuya a reducir ef déficit del sector publico y 

que mantenga una estructura flexible en funcién de ios aumentos de costos, y 
evite subsidios a los consumidores, salvo en casos excepcionales de articulos de 

consumo popular. 

9. Incrementar jos ingresos corrientes del sector publico en un 1.5% def PIB en 
1977, ya sea por ja via tributaria, o por la via de la revisién de los precios y las 

tarifas de las empresas ptiblicas, o una combinacién de ambas. 

10. Limitar el endeudamiento intemo del gobierno ai monto que resuite def 

incremento de Ja captacién de recursos por parte del Banco de México (via encaje 
legal), con un margen de 1500 millones de pesos, en 1977, de creacién primaria 
de dinero para cubrir los desajustes estacionales de los flujos de captacion y 
canalizaci6n de recursos. 
11. En materia de politica de comercio exterior, reducir las barreras no arancelarias 
ala importacién asf como los estimulos artificiales indebidos a la exportaci6n. 

12. Reduccién del endeudamiento externo mediante !a fijacién de topes absolutos 
(3 000 millones de délares netos en 1977). 

43. Incrementar la reserva de divisas del pais utilizando ef 25% del endeudamiento 
extemo neto de 1977 para reconstituir reservas en el Banco de México. 

14. Retener el ahorro en pesos generado en el pais dando seguridad a los 
depésitos, reiterando fa politica de libre convertibilidad de la moneda, atacando la 
inflaci6n y manteniendo un diferencial atractivo en las tasas de interés respecto a 
las que prevaiecen en el exterior.
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15. Regular ia creacién de dinero, limitando la emision de billetes af monto en que 
se incrementen las reservas intemacionales del pais""® 

La naturaleza restrictiva de! diagndéstico elaborado por el FMI, y las medidas 
recomendadas, deja en claro su pretensién de modificar la situacién imperante en 

el desarrolio del capitalismo mundial, que para estas fechas enfrentaba una de las 
mayores crisis estructurales después de la época de la posguerra. 

El objetivo de este nuevo modelo fue claro: impulsar la apertura del comercio 

internacional para una mayor participacion de las empresas transnacionales en e/ 
desarrollo de las economias de los paises dependientes, como forma de reactivar 

las economias de los paises desarroilados. Fue ante esta pretensi6n que el 
modelo sustentado en una mayor participacién del Estado se habia canvertido 
para entonces en una verdadera traba para la presencia soberana de fa ley de fa 
oferta y la demanda, y del mercado como unica instancia de intercambio de la 
riqueza, tesis fundamental del liberalismo econdémico que para estas fechas cobrd 
un nuevo auge en la concepcién de los organismos financieros internacionales y 

del capitalismo mundial. 

La finalidad pretendida por parte de los organismos financieros internacionales, 
por encima de cualquier otra consideracién del capitalismo internacional, no dejé 
de manifestar excesos en su interpretacibn de fa realidad sxistente; 
particularmente en lo que se refiere a fas causas reales del espiral inflacionario y 
del papel sustantivo que desempefid la empresa publica como sostén del 
crecimiento de los capitales privados, to que le otorga una gran carga politica e 
ideolégica a su interpretacién de los hechos y a su pretensién de resucitar a las 
teorias liberaies, manifestadas ahora bajo el nombre de neoliberalismo. 

Asi se incluyé a México dentro de los paises que deberian de aplicar esta serie de 
medidas de politica econdémica identificadas plenamente con el proyecto 
monetarista o neoliberal, que en el caso de Chile ya tenian aplicacién desde 1973 
cuando el gobierno del general Pinochet, a cambio de obtener un nuevo préstamo 
y el aval financiero del FMI, instruments fas siguientes medidas fundamentales: “1. 
introducir una legislaci6n laboral y salarial represiva; 2.  Liberalizar 
internacionalmente la economia y abrirla al exterior, 3. Reducir al minimo al papel 
del Estado, principalmente a través de la venta de empresas ptiblicas’® 

En lo que respecta al espiral inflacionario, cabe sefialar que lejos esta de ser 
efecto necesario de la presencia del Estado en los procesos econémicos, asi 
como de su mayor participacién via gasto publico, sino que, mas bien, la causa 
real de este fendmeno hay que buscaria en la incapacidad o desinterés de la 
iniciativa privada para incrementar su capacidad productiva como respuesta a los 
apoyos brindados por el Estado, ya que al no ser capaz de responder al 

°8 toid. p.p. 178-181. 
‘9 Palacios L, Judn José. ‘El nuevo Estado mexicano y fa cuenca del Pacifico: variantes y 
realidades de fa via neoliberal al desarrolio”, en Alonso, Aziz y Tamayo (coords.). E/ nuevo Estado 
mexicano, 1. Estado y economia, Nueva imagen, México, 1992, p.108.
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incremento de la demanda, ampliando su oferta, prefirid incrementar sus utilidades 
por la via inflacionaria y la especulacién. 

Referente a ia supuesta funcién desleal de la empresa publica, al competir en 
condiciones desiguales con le empresa privada, también resulta obvio su falta de 
fundamento y “desconocimiento" de su verdadero pape! en los procesos 
productivos, toda vez que la empresa publica lejos ha estado de desempeniar esta 
funci6n. 

Contrariamente, la presencia del Estado en los procesos productivos, via empresa 
publica, a redituado altos beneficios para la empresa privada, ya sea mediante la 
creacién de la infraestructura necesaria para su desarrollo; subsidiandcia 

mediante la venta de bienes y servicios producidos por el Estado, o bien, a través 
de ia compra de sus productos y rescatando empresas en situacién de eminente 
quiebra, para vendérselas después de saneada su situaci6n financiera; entre otras 

medidas. 

Mas alla de las criticas ideolégicas a ia intervencién del Estado en los procesos 
productivos, via empresa publica, algunas de las razones de su presencia en este 
terreno, fueron las siguientes: 

- Cumplimiento de los preceptos constitucionales que asignan al Estado su 
funcién de rectoria econémica, particularmente en fo que se refiere a los 
renglones estratégicos. 

- Evitar fa presencia de practicas especulativas en el mercado, en lo que se 
refiere a productos basicos, asf como impedir la existencia de practicas 
monopolicas. : 

- Eliminar el riesgo de ruptura en ef proceso productivo nacional, mediante la 
produccién y abasto de materias primas y bienes intermedios, no satisfecha 
por la empresa privada por resultarle poco atractiva debido 4 los grandes 
mantos de inversién, o bien, por el largo tiempo de recuperacién 

- Absorcién de empresas privadas en riesgo de desaparicién, que con su 
ausencia generaria serios problemas de desempieo y abasto de los bienes y/o 

servicios, estratégicos o no, por ellas producidos. 
- Proteger el poder de compra de la poblacién de menores ingresos, mediante el 

abasto y distribucién de bienes de consumo popular. 

Por lo anterior, resulta significativa la afirmaci6n que al respecto det papel de la 
empresa publica nos hace Benito Rey: 

“Hasta 1982, el Estado operé desarroliando ef sisteria en dos vertientes: con la 
creacién, ampliacién y rescate de empresas que el subdesarrollo del pais no 
permitia a! sector privado protagonizar o sostener y, en !a otra, impulsando el 
crecimiento de! sector industrial privado con ja venta creciente de insumos 
generaies basicos a precios practicamente estables y subsidiados, con la 
suscripcién de participaciones de capital minoritaria en empresas privadas y con el
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otorgamiento de créditos abajo de! costo real, a través tanto de la banca estatal 
como de la privada. 
Se podria concluir, en términos muy resumidos, que el complejo o complejos de 
empresas estatales, no obstante su estructura monopélica y relaciones sociales 
capitalistas, al igual que los fondes de fomento, no hacian ningln negocio 
lucrativo, para si, pero lo trasladaban al sector privado, que lleg6 a tener niveles de 
rentabilidad en los ultimos aifios del ultimo decenio sin precedentes, que 

fortalecieron su crecimiento y expansién’™ 

En el caso especifica del periodo det Presidente Luis Echeverria, los beneficios 
otorgados a la empresa privada “a través de los subsidios publicos, implicitos en la 

politica de precios y tarifas de las entidades ptblicas, represento mas del 6% del 
PIB, cifra ligeramente inferior ai porcentaje dei PiB que representa el déficit 

consolidade de! sector publico””"; situacién que explica el cardcter deficitario de ia 
empresa publica, y no asi ef argumento esgrimido por la iniciativa privada al 
caracterizarlas como intrinsecamente deficitarias, en claro desconaocimiento de 
que, las mas de las veces, este hecho respondié a los subsidios que la empresa 

publica canaliz6 para su beneficio. 

Sin embargo, prevatecié la concepcién monetarista y neoliberal esgrimida por el 
FMI sobre el camino que deberia seguir la economia mexicana; por lo que la Caria 
de Intencién suscrita en 1976, fue ratificada el 1° de enero de 1977 por el gobierno 
entrante del Presidente José Lopez Portillo. 

Acorde con io pactado, la primer medida adoptada por Ldpez Portillo, para dar 
respuesta a los reclamos del FMI, fue la reduccién del gasto publico como medida 
necesaria para la reduccién del el déficit publico. Para tal efecto, Lopez Portillo 
ideo una estrategia para superar la crisis, que consistid en dividir su sexenio en 
tres bienios, “el primero de ellos proyectaba superar la crisis, el segundo, 
establecer las bases para un crecimiento sostenido y el tercero, consolidar el 

proceso de desarrolic”™. 

El efecto de esta politica no se hizo esperar, pero fue contrario a lo proyectado, ya 
que se aceleré Ja crisis econémica al afectar las condiciones de rentabilidad y 
produccién en la ya dafiada capacidad productiva de la industria mexicana, que 
manifestaba, para esas fechas, altos grados de ocupacién ociosa y un alto retraso 
tecnaldgico, asi como una gran dependencia de las bondades proteccionistas del 
Estado, via gasto publico, mas que de sus capacidades productivas. 

Por tal motivo, lejos se estuvo, al finalizar el primer bienio, de aicanzar lo 
proyectado, por lo que el panorama del pais se present6 mayormente critico; sin 
embargo, un hecho, por demas relevante, vino a modificar esta situacién: el 

descubrimiento de grandes reservas petroleras que, en palabras def Presidente 

2 Rey Romay, Benito. Op. Cif. p.p.87-88. 
* Tello, Carlos. Op. Cit. p.188. 
?? Salyano Rodriguez. Op. Cit. p. 99.
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L6épez Portillo, colocé al pais en la antesaia de los paises desarrollados, al afirmar, 
en ese entonces, que “el petréleo es nuestra potencialidad de autodeterminacién, 

porque nos hara menos dependientes del financiamiento externo y mejorara 
nuestras relaciones econémicas internacionales’. 

A partir de este hecho, los acuerdos pactados con el FMI no fueron observados de 
manera rigurosa, sin que por esto se desconocieran en su_ totalidad, 
particularmente en lo que se refiere a la reduccién del gasto piiblico, ya que, 

contrariamente, experimento un fuerte crecimiento ante las exigencias de una 
mayor inversion publica para explotar los nuevos recursos petroleros. 

La mayor inversién publica estuvo acompafiada de! crecimiento de la demanda 

interna, con lo que dinamizé el crecimiento econdémico y se beneficié a la industria 
nacional en su totalidad, atin a aquelias industrias que mostraban grandes rezagos 
y procesos productivos obsoletos, por lo que la capacidad productiva de la 
industria nacional se vio rapidamente saturada, debiéndose incrementar el monto 

de las importaciones para cubrir !a demanda existente. 

La apertura del comercio exterior, para satisfacer la demanda intema, modificd las 
condiciones de participacién de la industria nacional en el establecimiento de 
precios de los productos de consumo, que, habiendo sido liberados por parte del 
gobierno, derivaron en el ahondamiento del proceso inflacionario; situacion que al 
no estar acompafiada de una politica salarial acorde, perjudicd principalmente al 
sector de los trabajadores no organizados, y en consecuencia al grueso de la 
poblacién, ya que no obstante el crecimiento experimentado en la generacién de 
empleo, que creciéd en un 4% por encima de la poblacién, la presencia de topes 
salariales y el control efectuado por el Estado hacia los grupos organizados, dio 
lugar a que el salario real disminuyera en 1979 en 2.4% con relaci6n al aho 
anterior. 

Otro efecto pernicioso del interés mostrado por la explotacién petrolera, fue el 
descuido observado en aquellos renglones no vinculados directamente con ella, 
particularmente en grandes zonas de explotacién agricola y ganadera, cuyas 
areas fueron perjudicadas por la expansién del petréleo, reforzando asi las 

diferencias intersectoriales ya existentes. 

Dos efectos negativos derivaron de estas medidas de politica econémica: el 
convertir a México en un pais monoexportador, al hacer depender del petrdieo el 

61.6% de las exportaciones en 1981, mientras que en 1973 no se exportaba nada 
de petréleo™, y la forma de financiamientos utilizada, es decir, el incremento de la 

3 | 6pez Portillo, José. Ili informe de Gobierno, citado Gutierrez-Haces, Maria Teresa. “El Estado 
mexicano y Estados Unidos: del proteccionismo al libre comercio”. En Afonso, Aziz y Tamayo, Op. 
Cit. p. 71. 
24 Gonzélez Casanova, Pablo. E/ Estado y los pertidos politicos. Ed. Era, México, 1985, p. 92. 
3 Wuerta G. Arturo. “Crisis y regulacién del capitalismo mexicano’. En Lopez Diaz, Pedro 
{coordinador]. La crisis del capitalismo. Teoria y practica. Sigio XX| editores, México, 1984, p. 677.
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deuda publica, que pasé de ser en 1978 de 37 000 millones de ddlares a 71 000 

en 19817. 

El fortalecimiento del Estado durante este periodo se enmarcé en una serie de 
condiciones ambivalentes que derivaron en la aplicacién de medidas de muy 
diversa naturaleza; algunas en torno al cumplimiento de las exigencias 
presentadas por el FMI; otras en clara respuesta a las necesidades de crecimiento 
econdmico, y, las menos de fas veces, a las necesidades sociales existentes; por 
lo que resulta interesante fa caracterizacién que de este periodo nos presenta 
Raul Salyano: 

“La politica financiera del gobierno prioriz6 en todo momento e| esquema de fa 
recuperacién econémica, anteponiendo la politica del interés, del crédito, del 
depésito bancario, de la administracién de los recursos y del ahorro publico, entre 
otros, a los de indole laboral, produccién, inversion y satisfaccién de las 
necesidades sociales. Es cierto que la politica econémica que siguid el Estado 
mexicano durante este periodo de gobierno y el que le precedié, no fue 
estrictamente la ortodoxia monetarista, sino mas bien hubo una mezcla de 
estructuralismo (enfoque Cepalino), neokeynesianismo, liberalismo y monetarismo, 
con ligera predominancia de estas ultimas dos corrientes"””. 

Lo anterior se manifest6 mediante diversas medidas que, por su naturaleza, se 
contrapusieron a los preceptos demandados por el FMI; tales como la decision del 
gobierno mexicano de no ingresar al GATT; !a mayor participacién del Estado en 
los procesos productivos, que lo llevo a incrementar su numero de entidades 

publicas hasta aicanzar en 1982 el total de1 115, asi como diversas medidas de 
caracter regulador de los procesos productivos, contenidas principalmente el Plan 

Global de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Industrial. 

Los efectos perniciosos derivados del modelo econdmico aplicado durante este 
régimen: convertir a México en un pais monoexportador y ef incremento de la 

deuda publica, se sumaron al fenédmeno inflacionario, que para 1982 alcanz6 la 
cifra real de 100%”°. al déficit comercial, que para 1978 fue de 124 174.4 millones 

de pesos; a la critica situacién de vida de las grandes mayorias, y a la devaluacion 
del peso en mas dei 150%; efectos que Ilevaron a la crisis a su maxima expresion 

en 1982; maxime si consideramos la caida estrepitosa de! precio del petrdieo en 
1980 y el incremento de las tasas internacionales de interés, cuyo aumento de un 
punto en 1981 significd para México un aumento de los intereses de 323 millones 

de doiares®. 

Ante estas condiciones fue que en 1982 el Presidente Lopez Portillo implementé 
diversas medidas de indole financiero: sucesivas devaluaciones del peso a partir 

*8 Guillén Romo. Op. Cit. p. 58. 
7 Salyano Rodriguez. Op. Cit. p. 103. 
28 ibid. p. 106. 
% Guillén Romo. Op. Cit p. 59.
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de febrero, un programa de austeridad en abril para ta reducci6n del gasto puiblico, 
restriccién del crédito, tasas de interés elevadas para hacer frente a la fuga de 
capitales existente, y la instauracién de un doble tipo de cambio a principios de 
agosto; no obstante, percibiendo Io insuficiente de las mismas para evitar la caida 
estrepitosa de! sistema financiero, durante su Ultimo Informe de gobierno, el 1° de 
septiembre de1982, anunciéd ef Decreto mediante el cual se efectuaba ia 
nacionalizacién de los bancos privados y ia instauracién de un rigido control de 

cambios. 

Bajo esta situacién de crisis econémica, financiera y de inconformidad del sector 
privado por la nacionalizacién bancaria, dio inicio el siguiente regimen de gobierno 
encabezado por Miquel de la Madrid, en quien recays, finalmente, la 
responsabilidad de instrumentar las condiciones exigidas por los organismos 
financieros internacionales desde 1976, pero pospuestas por ‘el espejismo de un 
crecimiento sustentado en fa explotacién petrolera, que no hizo sino agravar la 
magnitud de la crisis presente desde los inicios de la década de los afios setenta. 

   

La situacién de crisis financiera al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid y la 
urgencia de contar con nuevos recurso, lo indujo a la firma de una nueva Carta de 
Intenciédn con el FMI, a cambio de contar con la ayuda financiera necesaria y 

obtener ef aval del Fondo para solicitar un nuevo plazo para ef reembolso de la 
deuda externa a los principales acreedores; para lo cuai, el gobierno mexicano se 
comprometié a implantar, ahora si, el modelo neoliberal demandado por tos 
organismos financiercs internacionales, cuyas condiciones actuales han 
modificado {a estrategia de desarrollo del capitalismo internacional; 
especificamente a través de la aplicacion de un nuevo modelo globalizador de la 
economia que le permita obtener nuevos espacios de participacién para la 

regeneracién del sistema. 

3.2 Globalizacién econémica y reforma del Estado 

El caracter dinamico del capitalismo lo ha llevado constantemente a experimentar 
novedosos mecanismos de valoraci6n del capital, de abaratamiento de costos con 
el mayor beneficio posible y de nuevas y mas intensas formas de explotacién; tal 
ha sido el caso del desarrollo tecnolégico identificado con la llamada Tercera 

Revolucion Tecnoldgica industrial, que consiste en “la creciente aplicacién de la 
ciencia a la innovacién tecnolégica y a la produccién, en especial: las nuevas 

formas de energfa; la informacion (electronica, informatica, comunicaciones, 
telematica, robdtica, prodiictica, burdtica, inteligencia artificial), nuevos materiales; 
incremento en el dominio de los materiales; recreacion de ta industria; incremento 

de sector terciario y de los servicios” 

% Kaplan, Marcos. “La empresa publica en los paises..." Op. Cit. p. 103. 
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El incremento derivado en su capacidad productiva, particularmente de la gran 
industria, permitid !a satisfacci6én de los mercados internos de ios paises 

desarrollados, enfrentandolos asi a ja necesidad de contar con nuevos mercado 
para la realizacién de sus productos, por lo que habrian de voiver la mirada hacia 
el mercado potencial que representan los paises subdesarrollados para hacerlos 
participes de una nueva divisién internacional del trabajo, en la que a estos Ultimos 

les han correspondido nuevos rasgos y efectos de especializacion reestructurante, 
de descapitalizacion y de subordinacién. 

Por tal motivo, resulta sugerente la caracterizacién que de este nuevo orden 
econémico internacional nos presenta Joan Ginebra: 

"El término globalidad adquirié una carga politica: no se trata de considerar 
espacios econémicos mas o menos unificados. Se trata de contemplar espacios 
sin barrera alguna, es decir mercados —~de productos, de dineros, de inversiones, 

de flujos especulativos de todo tipo (aunque no de personas)- que no tengan 
norman alguna. La globatidad es en realidad un fiberalismo intemacional de 

poder”. 

La reestructuracién de los procesos econdmicos, sustentados en una mayor 
capacidad tecnolégica y en la necesidad de contar con nuevos y mas amplios 
mercados, ha derivado en la presencia de un nuevo madelo de produccién 
mundial administrado y regulado por los intereses de los grupos transnacionales, 
cuyo poder deriva del contro! que ejercen sobre la tecnologia, la informacién y el 

capital financiero. 

Un efecto inmediato de dicha reestructuracién es ia presencia de una fabrica 
mundial que ha dado lugar a un proceso de especializacién o de cadena 

productiva en ef que la produccién de un pais no es sino uno de los muchos 
eslabones necesarios para dar forma a un producto final, cuyo ensamblaje se 
realiza en el pais de origen del capital involucrado; por lo que “la fabrica mundial 
es un resultado del traslado de segmentos de un proceso mas amplio de 
produccién hacia diferentes paises en funcién de sus ventajas competitivas y 
[para] reducir costos o acceder con facilidad a los mercados regionales”™”. 

Este modelo de globalizacién econdémica responde a la naturaleza propia del 
sistema capitalista, cuyo rasgo fundamental es la explotaci6n que a lo largo de 
toda su historia a presentado diversas modalidades; mas saivajes las primeras 

que esta Ultima, pero no por eso menos intensiva, ya que de una u otra forma 
manifiesta nuevas formas de extraccién de la riqueza de los paises dependientes. 
En este ultimo caso, resulta evidente a descapitalizaci6n de que estan siendo 
objeto los paises subdesarroliados, por lo que nuevamente nos remifimos a la 
caracterizacién que de este modelo nos hace Joan Ginebra: 

  

31 Ginebra, Joan. La frampa global. Neoliberalismo, neocapitalismo, neocolonialismo, Ed. 
Panorama, México, 1998, p.p. 32-33. 
%2 Villarreal, René. Liberalismo social y reforma def Estado. México en fa era del capitalismo 
posmodemo, Ed. FCE, México, 1993, p.77. 
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“Lo que esta claro es que el empuje globalizante no es lo sustantivo; lo sustantivo 
es la accion capitalista; fa globalizacién es sdio una trampa. O, mejor, un nuevo 
camino para profundizar el avance de la accion explotadora a una ‘escala global’? 

Resulta sintomatico de fa situacién de crisis que vive actualmente ef capitalismo 
mundial, el proceso de descapitalizaci6n de que estan siendo objeto fos paises 
subdesarroliados, que de “receptores se tornaron proveedores netos de capitales 
internacionales y se vieron forzados a incrementar el esfuerzo de ahorro y a 
reducir el nivel de inversién interna, es decir, estan subvencionando a las 

economias desarrolladas, particularmente la Norteamericana que ha visto 
reducida su tasa de ahorro, dejando “de ser el principal acreedor y proveedor de 
capitales del mundo, convirtiéndose en el! principal deudor. Su deuda externa 
supera actualmente el billon de délares’®. 

Por tal motivo, las pretendidas bondades de a inversién extranjera en jos paises 
subdesarrollados lejos estan de ser reales, ya que no es sino una nueva forma de 
descapitalizaci6n de sus economias, resultado del envid de las utilidades 
obtenidas al pais de origen del capital invertido, ademas del papel que en este 
proceso desemperia la apertura de los mercados financieros, dentro de los cuales 
“el dinero ha pasado de ser un medio de intercambio o simple depdsito de valor a 
constituirse en una mercancia que se comercia internacionalmente, creandose asi 

una economia y comercio del dinero”® 

Otro efecto derivado de esta apertura financiera es ta realidad virtual a que ha 
dado lugar, ya que la presencia de grandes voltimenes de capital en juego en los 
mercados financieros, en modo aiguno corresponden a la situacién productiva de 
los paises, ya que no cumple una funcién econémica en el terreno de la 
produccidn, sino que, en su calidad de capital “golondrino” sdlo es una forma mas 
de descapitalizacién de los paises, bajo el signo de la especulaci6n financiera. 

El otro rasgo caracteristico de los paises subdesarrollados ante la globalizacién, 
es el de la subordinacién a ‘as decisiones provenientes del exterior, 
particularmente de los grandes grupos transnacionales. En ei terreno de la 
produccién, porque ante la presencia de las empresas transnacionales los 
procesos productivos han de sujetarse a las condiciones por éstas reclamadas, 
atento a la presencia de la producci6n global, de tal forma que el manejo de las 
variables macro y microeconémicas han quedado fuera del aicance de los Estados 

nacionales, pasando ahora a estar en manos de las corporaciones y de las 
finanzas internacionales, o bien, en el mejor de los casos posibles, a compartirlas 

con ellas, tal y como nos lo sefiala René Villarreal: 

"De hecho, dentro de cada economia nacional se percibe actualmente fa influencia 
de cuatro unidades generadoras de decisiones econémicas: el Estado-nacion, o 

33 Ginebra, Joan. Op. Cit, p. 92. 
* Furtado, Celso. El capitalismo global. Ed. FCE, México, 1999, p.50. 
3 ibid. p. 43. 
% Villarreal, René. Op. Cit p.63.
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las autoridades del propio pais; el bloque regional, es decir, las medidas 
concertadas por el bloque geopolitico al que se pertenece de hecho o de derecho; 
las grandes empresas transnacionales con unidades operande en el propio pais, y 
por ultimo la economia det dinero’, 

Esta situacién de subordinacién lejos esta de operar naturalmente, sino que se ha 
visto reforzada por mecanismos de presién financiera, atenta a las necesidades de 
financiamiento de los paises subdesarroilados como resultado de la crisis fiscal 
que enfrentan desde la década de los setenta; de tal forma que a los organismos 
financieros internacionales les ha tocado jugar un papel preponderante en este 
hecho, al condicionar el otorgamiento de prestamos a la aplicacién de un conjunto 
de medidas pretendidamente neoliberales, que han ilevado al Estado-nacién a una 
situaci6n que lo coloca al margen de las grandes decisiones nacionales, tal y 

como fo afirma Marcos Kaplan: 

“Las potencias cuentan con un arsenal de estimulos y disuasivos, de amenazas, 

sanciones y recompensas, cuyo despliegue les permite determinar o condicionar 
las politicas internas y externas de fas naciones pequefias y medianas y legitimar 

sus exigencias e intervenciones™ 

La primer accién instrumentada en este contexto fue el restringir la presencia del 
Estado en dichos procesos, mediante la aplicacién a ultranza del lamado modelo 
neoliberal, cuyas principales medidas nos sefiala Arturo Ortiz Wadgymar: 

4. "Reduccién del gasto publico. 
2. Eliminacién del déficit presupuestal, liquidando todo tipo de subsidios 

{incluyendo alimentos y transporte barato para los pobres). 
3. Reduccién del tamafo del Estado, despido masivo de burécratas a quienes se 

les considera altamente negativos y privatizacion de empresas paraestatales. 
4. Mayor libertad econémica para los empresarios, banqueros, industriales y 

comerciantes, lo que quiere decir que debe eliminarse todo tipo de controles a 

los empresarios. Es decir ja cada vez menor intervenci6én del Estado en fa 
economia. 

5. De {fo anterior se deriva que se eliminen los controles de precios, que no se 
limiten las ganancias, que no se grave al capital y que fos salarios se fijen en 
funcién de las leyes de la oferta y la demanda. 

6. Desde el Angulo del sector externo, se recomienda la apertura total e 
indiscriminada a la inversién extranjera y a las mercancias provenientes del 
exterior. Para ello se hace necesario un gobierno altamente sumiso a la 
inversion extranjera que les abra las puertas para que éstos hagan lo que 
quiera en el pais, el cual practicamente se les entrega. 

7. Por to anterior, viene a ser necesaria una politica cambiaria altamente flexible 

gue permita que entren y salgan libremente los capitales nacionales y 
extranjeros sin intervenci6n por parte del Estado: es decir existe la libertad para 

8. Saquera a un pais si en otro no hay mayor seguridad o mayores tasas de 
ganancia. Por ello en fos ajustes fondomonetaristas, fo primero que se exige al 

pais endeudado es que elimine todo tipo de controles cambiarios. 

> Ibid. p. 96. 
% Kaplan, Marcos. “Crisis y futuro de la empresa publica”. Op. Cit, p. 108. 
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9. Libre oportunidad de especular en boisas de valores globalizadas 

mundiaimente”™. 

El marco de referencia para la aplicacién de estas medidas, de naturaleza 
neoliberal, es la presencia de un nuevo modelo de desarrollo del capitalismo cuyo 
centro de origen son fas economias desarrolladas que, en respuesta a sus 
necesidades de crecimiento, han propugnado por ia apertura de las economias 
nacionales; por fo que el Estado, en su papel interventor y regulador, se ha 
convertido en una adiposidad que es necesario suprimir para dejar el camino 
abierto a la pretendida funcién reguladora def mercado; lo cual, en el contexto 
actual, resulta ser una falacia ante la naturaleza oligopdlica del modelo 

globalizador de la economia. 

Lejos esta el modelo de globalizaci6n econdémica de cumplir con los preceptos 
fundamentales del pretendido neoliberalismo, considerando que mas que impulsar 
la competencia bajo ef régimen de libre mercado, lo que ha de prevalecer es la 
tendencia hacia ef monopolio, incluso de muy diversa naturaleza al existente en 
afios anteriores cuando unas cuantas empresas dominaban el mercado, pero 
competian en ef mismo. 

Bajo ia situacion actual sé esta dando lugar a una nueva estructura de mercados y 

empresas oligopolisticas con acuerdos y alianzas estratégicas entre ellas, es 
decir, ef libre mercado y !a libre competencia, asi como la regulacién del mercado 
a través de Ia ley de la oferta y ia demanda, son cosas del pasado, pues ahora el 
establecimiento de los precios ha de ser objeto de acuerdos entre las grandes 
firmas fusionadas, por fo que “el capitalismo-liberal es capitalista y no liberal. Sdlo 
es {iberal mientras el liberalismo ayude al capitalismo, el capitalismo busca el} 

oligopolio y no la competencia perfecta”. 

En el terreno de Jas libertades individuaies el neoliberalismo también resulta ser 
una falacia, ya que lejos esta de propiciar la presencia de un régimen que 

anteponga los derechos de los individuos en situaciones de igualdad econdémica, 
sino que, contrariamente, es tendiente a ensanchar la brecha existente entre los 

protagonistas del proceso productive; ya que este modelo hace cada vez mas 
ricos a jos ricos y mas pobres a ios pobres. Tal es la regla de este nuevo 
liberalismo, que en palabras claras nos expresa Joan Ginebra: 

“Lo que toda esta presién de ideologia fundamentalista se empefia en cifundir es 

el principio de fa depredacién. Los capaces tienen derecho a acabar con los 
menos dotados, contalde que se respete un minimo de iguaidad de 
oportunidades. Y esto se aplica a paises, a empresas y a personas. Y como ese 
parametro de Ja “iguaidad de oportunidades” es puramente simbdlico y tedrico 

(gqué son “las mismas reglas” entre México y EE.UU., o entre Cargill y un 
pequefio productor africano, o entre un hijo def stablishmen y un desheredado de 

°° ortiz Wadgymar, Arturo. Politica econémica de México 1982-2000. Ef fracaso neoliberal. Editorial 

Nuestro Tiempo. México. 1998, p.p. 19-20 
* Ginebra, Joan. Op. Cit. p.56.
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una reptiblica centroamericana?) la resuitante final es que en nombre de fa 
igualdad ante el mercado se impone la mas injusta desigualdad ante la vida."*" 

Todos estos rasgos del modelo de giobalizacién econdémica no pretenden otra 
cosa que el encumbramiento del sistema capitalista de naturaleza transnacional, 
en una clara actitud depredadora de aquelios rezagos del modelo que le antecede, 
en el que la presencia activa del Estado limité ios excesos del capital industrial 
para con la clase trabajadora, pero que en las condiciones actuales se ha 
convertido en una traba para la aplicacién del nuevo orden econdémico mundial; 
por lo que uno de sus principales principios enarbolados es la reduccién de la 
presencia reguladora del Estado en los procesos econémicos y de atencién a la 
problematica social, que en el caso especifico de México se ha observado 
puntuaimente por los diversos regimenes de gobierno presentes a partir de la 

década de los afios ochenta. 

3.3 La reforma econdémica: aplicacién del modelo neoliberal en México 

Fue en el gobierno de Mique! de la Madrid cuando dio inicio el proceso de reforma 

del Estado en México, pues no obstante la ausencia de este titulo, las medidas 
econdémicas y financieras instrumentadas se encauzaron a hacia dicha reforma, 
que seria sistematizada, calificada como tal y llevada hasta sus Ultimas 
consecuencias durante ef siguiente régimen de gobierno. 

Al gobierno de Miguel de la Madrid le correspondié ser la etapa de transicion al 
nuevo régimen demandado por el capital para lograr su reestructuraci6n en 
respuesta a la constante caida de ja tasa de ganancia que lo ha caracterizado 
durante las ultimas tres décadas; entendiéndose por reestructuracién ai “conjunto 
de acciones e iniciativas que el capital y sus actores estan impulsando para 
devolverle al primero el control sobre las condiciones de su reproduccion. Hoy en 
dia !a reestructuracién trasnacional del capitalismo es la salida hegeménica a la 
crisis, que impone una serie de imperatives para recuperar las posibilidades 

expansivas del capital” 

Las acciones instrumentadas por el capital para enfrentar la caida de la tasa de 
ganancia son de muy diversa naturaleza, entre las que destacan. 

"Aumento del grado de explotacién de los obreros 
Disminucién de los salarios (capital variable por debajo de su valor) 

Reduccién del vaior de los medios de produccién (capital constante, 
gracias al incremento de la productividad del trabajo) 

e Intercambio desigual en el comercio exterior 

” hid. p 145. 
® Gurza Lavalle, Adrian. Op. Cit. p. 35 
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* Formacién de monopolios'"* 

Otra forma, por demas recurrente, es [a busqueda de nuevas areas de valoracién 
de! capital, con lo que éste pretende contar con nuevos espacios de participacién 
para la obtencién de mayores ganancias, fo que fo a flevado a instrumentar un 

proceso de globalizacién econdémica a través de la presencia de bloques 
regionales que le permitan responder a fas nuevas condiciones de competencia 
mundial, sustentada mds en la existencia de ventajas competitivas que 
comparativas. 

La reestructuracién actual del capital se caracteriza por manifestarse de manera 
integral en la totalidad de los ambitos de interrelaci6n entre el capital y el trabajo: 
la empresa, el mercado y ef Estado; por lo que las acciones emprendidas, siendo 
de muy diversa naturaleza, han ido encaminadas a un mismo fin: posibilitar al 
capital la recomposicién de sus fuerzas que lo coloque nuevamente en 
condiciones de dirigir y comandar los procesos productivos sin las adiposidades 
surgidas en el periodo de! llamado Estado de bienestar, que si bien respondié a un 
momento del desarrollo del capital, en la actualidad, ante su necesaria 
reestructuraci6n, le representa mas una traba que una ventaja por sus efectos que 
se manifestaron negativamente, para el capital, en los tres ambitos antes 
referidos: la empresa, el mercado y el capital. 

Referente ala empresa, porque la presencia del Estado de Bienestar derivé en un 
proteccionismo que la indujo a descuidar sus margenes de productividad y 
competitividad, atento a la presencia de subsidios y financiamientos que no la 

enfrentaron a ta exigencia de impulsar su desarrollo tecnolégico. 

En lo que respecta al mercado, porque propicié la presencia de un proteccionismo 
a ultranza y de un mercado cuya caracteristica principal fue la de ser cautivo, lo 
que también se refiejé en el desinterés de las empresas por impulsar mayores 
niveles de productividad y competitividad, y por que su cardcter proteccionista 
evité al capital trasnacional ef contar con nuevas areas de valoracién, ademas de 
que la presencia del Estado fimité la presencia de la ley de ja oferta y la demanda 
came unica instancia de regulacién de los intercambios mercantiles, incluyendo el! 
mercado de trabajo. 

Con relacién al Estado mismo, porque ta caracteristica de ser benefactor lo indujo 
a manifestarse como instancia reguladora de !a relacién entre capital y trabajo y, 
en aras de un equilibrio politico para su propia legitimacion, hubo en ocasiones de 

distraer parte de! capital social para la atencién de demandas especificas de la 
sociedad, lo que derivé en una forma de descapitalizacién para el capital, al no 

canalizarse hacia los procesos productivos. 

Por tal motivo es que la reestructuracién actual del capitalismo se presenta en los 
diversos frentes indispensables para su reproduccién ampliada: la empresa, el 

* Silvestre méndez, José. Fundamentos de economia. Ed. Mc. Grauw Hill, México, 1996, p. 184 
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Estado y el mercado; que si bien se manifiestan mediante acciones diversas, 
todas ellas guardan estrecha relacién funcional en torno a su pretensién de 
remontar a caida de la tasa media de ganancia, tal y como lo afirma Adrian Gurza: 

"En suma, la reestructuraci6én que esta devolviendo al capital el dominio de la 
ganancia y esta sentando las condiciones para una nueva reproduccién ampliada 

de éste que le permita remontar la crisis, enfrenta fos siguientes imperatives o 
caminos obligados de salida: a} reconfiguracién del equilibrio de fuerzas entre el 
capital y ef trabajo y, por ende, desmantelamiento de fas viejas formas técnicas, 
econdémicas y politicas de organizacién del proceso productivo. b) implantacion del 
nuevo modelo tecnoldgico y sometimiento de! trabajo a sus requisifos de 
funcionalidad. c) Desconstrucci6n def Estado de bienesfar y fa reconstruccién de 
un nuevo Estado basado en un pacto social diferente, funcional a la reproduccién 
del capital. d} Apertura de nuevas areas de vaioracién ai capital, mejoramiento de 
las existentes y reconfiguracién de las dimensiones del Estado-nacién para 
respaldar esta apertura™. 

Mas adelante, el propio Adrian Gurza nos sefiala: “la realizacion de estos 
imperativos esta exigiendo tacticas diferentes en cada pais, segun sus 
peculiaridades histéricas, pero sea cual fuera el contenido concreto de las tacticas 
en los Estado-nacién, la reestructuracién nacional respondera esencialmente a las 
necesidades que impone fa realizacién de dichos imperativos”*. 

Tal fue el caso del Estado mexicano durante el gobierno de Miguel de la Madrid, 
que por las condiciones heredaras dificilmente se encontraba en posibilidades de 
impulsar la reforma tan demandada por los organismos _financieros 
internacionales, ya que el inicio de su gobierno se dio “bajo el signo de la ruptura 
de un modelo econémico y su correspondiente formuta de intervencion estatal. 
Esta situacion se traducia en una considerable precariedad de su autoridad 

politica en ef Estado y en la sociedad y en la polarizaci6én de fuerzas sociales 
significativas. Quiz ésta haya sido la razén de que buscara antes que nada el 
reordenamiento de sus recursos econdémicos y politicos®. 

Por tal motivo se afirma que a Miguel de la Madrid le correspondio el sentar las 
bases para el ulterior desarrollo de la reforma del Estado en México, y al siguiente 
gobierno instrumentarla hasta sus Ultimas consecuencias, por lo que resulta 
inadecuado el calificativo de gris y medroso que comUnmente se hace del 
régimen de Miguel de fa Madrid; tal y como nos fo expresa Adrian Gurza: 

“A la distancia es posible apreciar que el gobierno de Miguel de ta Madrid jug6 el 
papel que le deparaba {a historia desde los intereses del proyecto neoliberal 
reestructurados, con una precisién admirable. Su mandato fue oscuro porque 
oscura era la tarea que le reclamaba ia implantacién de la reestructuraci6n en 
México: preparar ei camino del proyecto ‘modemizador’, Durante el sexenio de 

“4 Gurza Lavalle. Op. Cif. p. 44. (el subrayado es mio). 
® Ibid. p. 44 
* Valdés Ugalde, Francisco. “Concepto y estrategia de la reforma del estado” En Revista 
Mexicana de Sociologia, \IS-UNAM, afio LV, nim. 2, abriLjunio, 1993.
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Miguel de la Madrid se iniciaron acciones parciales en algunos de los ambitos 
sefialados como necesarios por los imperativos de la reestructuracion: 
reconversién del aparato productivo nacional, recomposicién del pacto social sobre 
el que se consolidé el Estado posrevolucionario, apertura moderada de areas de 
valorizaci6n def capital, pero todas estas acciones que se presentaban a si 

mismas como relativamente inconexas, adquiririan su verdadera coherencia y 

plena expresi6n at interior del proyecto modemizador” 

Siendo urgente el reordenamiento de los recursos econdémicos y politicos del 
Estado, una de las primeras exigencias que enfrent6 el gobierno de Miguel de ta 
Madrid fue contar con los recursos financieros necesarios, que solo seria posible 
obtener a través de la nueva contratacién de empréstitos con la banca 
internacionai, que demand6 para su otorgamiento la aplicacion a ultranza del 
modelo neoliberal en México, por io que durante su mandato respondié 
puntualmente a estos imperativos que se manifestaron como una exigencia por 
parte de los organismos financieros internacionales a través de la firma de ta Carta 
de Intencién ef mes de noviembre de 1982, que entre otros puntos contemplaba 

los siguientes: 

4. "Mejorar las finanzas publicas del Estado mediante 

« Reducir ef déficit publico con relacién al PIB de un 16.5% en 1982 a 
8.5% en 1983 y a un 5.5% en 1984. 

Revisar precios deficitarios y servicios que presta el Estado. 
Combatir ta evasi6n fiscal. 
Racionalizar el gasto puiblico. 

« Reducir subsidios 
Alentar ai ahorrador con tasas de interés atractivas y fomentar el mercado de 
valores. . 
Flexibilizacién de la politica de precios. 
Flexibilizaci6n del control de cambios. 
Apertura a las mercancias del exterior y efiminacién del prateccionismo a 
nuestra industria”. 

M
A
W
 

ON 

La adopcién de estas condiciones por parte del gobierno de Miguel de la Madrid 
se reflej6 en la puesta en marcha del Programa inmediato de Reordenacion 
Econdmica (PIRE), que pretendia contener el desempleo, disminuir el déficit, 
testablecer fos flujos de recursos externos y recuperar la capacidad de 

crecimiento, contemplande asi los siguientes lineamientos: 
e "Aumentar el ahorro interno 

Estabilizar el mercado cambiario 
Promover el empleo y fa planta productiva 

Combatir la inflacion”® 

Mas alla det discurso oficial en torno ai PIRE, fa verdadera pretensi6n de dicho 
programa fue ia reduccién del gasto puiblico, la racionalizacién de subsidios, abatir 

* Gurza Lavalle. Op. Cit. p. 46. 
*® Ortiz Wadgymar. Op. Cit. p.p. 54-55 
*® Ibid. p. 58 
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el déficit publico y aumentar la carga tributaria, lo que quedd de manifiesto en el 
cuerpo del propio documento, cuando sefiala: 

"La austeridad exige y permitira lograr: orden en la programacion del esfuerzo, 
prioridades adecuadas, mayor productividad, disciplina y honestidad en el uso de 
los recursos. 
El programa propone avances sustanciales en el proceso de fa reforma fiscal que 
incluye fos ingresos tributarios y los precios y tarifas de las empresas publicas, 
como piezas fundamentales para elevar el ahorro y la capacidad de inversién del 
Estado y, simuttaneamente, reducir el déficit™. 

Diversas fueron las medidas instrumentadas por el gobierno para poner en marcha 
los lineamientos contempiados en este programa. En io que respecta ai ahorro 

interno se pagaron altas tasas de interés, pasando dei 49% en 1982 en pagarés a 
un mes, al 150% en 1987, y se fortalecid ef mercado de valores, con lo que 
ademas pudo el gobiemo, via crédito interno, contar con una fuente de 
financiamiento cuando en 1986 enfrenté nuevamente problemas para ta obtencién 

de nuevos empréstitos internacionales. 

La estabilidad del mercado cambiario se buscé mediante la adopcidn de un dobie 
mercado: uno controlado por el Estado y otro completamente libre. Al interior dei 
mercado controlado quedaron comprendidas fas exportaciones, los pagos que 
efectuaran las empresas maquiladoras, las importaciones del Sector Publico, las 
importaciones del gobierno, el principal interés del pago de la deuda externa y fos 
gastos de servicio exterior mexicano; en tanto que dentro del mercado fibre se 

consideraron la compraventa, posesi6n y transferencia de moneda extranjera. 

Respecto a la promocién’ del empleo y fa planta productiva, se habl6 
constantemente de los apoyos que darian a la pequefia y mediana industria; 
siendo este punto uno de fos que fueron primeramente olvidados como 
consecuencia de la apertura al exterior y la aplicacién de la reconversion industrial. 

Et combate a la inflacién fue una de las principales banderas enarboladas por el 
gobierno en turno, pretendiendo logrario mediante el fortalecimiento de fa oferta, la 
moderacién de fas utilidades y los salarios, y la reducci6n del desequilibrio 

financiero. 

La improcedencia de estas medidas, bajo los lineamientos sefalados, no se hizo 
esperar, no asi con respecto al objetivo encubierto de preparar al pais para la 
aplicacién del modelo neoliberal y, particularmente, para estar en condiciones de 
aportar la dosis necesaria de participacién en la reestructuraci6n mundial del 

capitalismo, como le fuera demandado. 

® “Gabiemo Federal. Criterios Generales de Polftica Econémica; El Programa Inmediato de 
Reordenacién Econémica”. Ef Mercado de Valores, NAFINSA, num. 51, diciembre 10, 1982, p. 

1326. Citado por ibid. p.p, 86-57
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Referente al ahorro interno, result6é improcedente porque no se logré con esto sino 
incrementar los montos de la deuda interna del gobierno, agudizando su deéficit 
fiscal, ya que para 1986 sdlo el page de intereses por este concepto alcanzo la 
cifra de 480 mil millones de pesos”. Adicionalmente, el incremento de las tasas de 
interés repercutié también en las tasas asignadas al crédito interno, tornandolo 
mas caro, por lo que los empresarios trasladaron su impacto a los precios de sus 
productos, agudizando asi el espiral inflacionario. 

La pretendida estabilidad del mercado cambiario, a través de un doble mercado, 
no logr6 sino propiciar la existencia de un mercado negro de délares e incrementar 
la fuga de capitales, que entre ios afios de 1983 y 1985 alcanzo la cifra de 17 mil 
millones de délares*. Otro efecto, por demas pernicioso, fue la constanie 
devaluaci6n a que se sujeto la moneda nacional, que de 95 pesos para el tipo 
controlado en diciembre de 1982, alcanzO una cotizacion superior a 2 000 pesos 

por dolar en 1985. 

En el rengién del empleo y la planta productiva fue donde se manifest6 mas 
drdsticamente ja improcedencia de las medidas adoptadas, asi como el caracter 
ideolégico del discurso oficial. En lo que respecta a la planta productiva porque las 
pequefia y mediana industria fueron jas que se vieron mas afectadas con el 

incremento de las tasas de interés, que como se dijo, encarecieron el crédito; pero 
adem4s, porque fa existencia de una constante devaluacién repercutié en sus 
costes de produccién, particularmente de insumos importados, que si bien no 
fueron absorbidos por ella, al trasladarlos al precio de las mercancias, si las 
voivieron menos competitivas ante el comercio internacional. 

Hay que recordar que es en el renglén del empieo y los salarios donde el capital 
incide principalmente como mecanismo de reactivacién de la tasa media de 
ganancia, por jo que no resulta nada extrafio que fos esfuerzos del gobierno de 
Miguel de ia Madrid se hayan encaminado a dar respuesta a este imperativo, bien 
a través del congelamiento det salario, que fue una constante a lo largo de su 
régimen, o bien con la aplicacién det proceso de reconversion industrial, que en 
cifras oficiales dio lugar a un incremento de {fa tasa de desempleo, pasando del 
4.7% en 1982 al 23.4% en 1988. 

Una de las mejores definiciones de fo que es ta reconversién industrial nos la 
presenta Benito Rey, cuando nos dice: 

“La reconversién comprende: la utilizacién de todos los avances tecnolégicos en 

las formas de fabricar, proveerse, administrar y distribuir. Es ademas, ia 

investigacién y adopcién continuas no sélo de nuevas técnicas para estas 

5 Paniagua Ruiz, Rafael. “Los limites financieros del Estado en América Latina: el caso de 
México”. En Gutiérrez Garza, Esthela [Coord]. Op. Cit. p. 73 
°2 Ontiz Wadgymar. Op. Cit. p. 78 
53 “Et sexenio en cifras”, El Financiero, 30 de agosto de 1988. Citado por Ortiz Wadgymar. Op. Cit. 

p. 69.
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funciones, sino de nuevos productos sustitutivos, derivados de nuevas invenciones 
de las tecnologias ‘de punta’; la sustituci6n de materiales de origen natural por 
artificiales y sintéticos de igualdad o superioridad funcional o de menor costo. 
Comprende también el abandono o recuperaci6n de ciertas fabricaciones mediante 
ctiterios de costo de oportunidad a fa luz de fos nuevos niveles de productividad y 

competitividad que establezcan las nuevas tecnologias y modos de produccién 
que se van imponiendo; la extensién de ja automatizacién y robotizacién 
productiva y administrativa que desplazan grandes contingentes de obreros y 
empleados de oficina y es, también, el adiestramiento de la mano de obra 

desplazada asi para que pueda desempefiar nuevos trabajos, o bien la subligeion 
anticipada y el retomo a sus paises de origen de los trabajadores extranjeros™ 

Este proceso de reconversién se presenta, ai interior de la reestructuracién 
capitalista, como uno de los imperatives fundamentales que habran de devoiverle 
al capital el mando de las acciones al interior de la fabrica, sin contar para ello con 
la molesta presencia de! Estado en tanto regulador de ios procesos productivos y 
de ja relacién entre el capital y el trabajo, como antayio correspondia al Estado de 
bienestar, por lo que una de las demandas principales del capital, acorde con este 
proceso, es precisamente que el Estado no sustituya a Ja iniciativa privada en la 
toma de decisiones, ni a fa ley de fa oferta y la demanda como mecanismo 
tegulador de los proceso mercantiles, incluyendo al trabajo como mercancia. 

Si bien es cierto que la reconversién industrial representa una mayor exigencia de 
productividad en el proceso de produccién mundial, lo cual implica que esté 
ausente en las empresas todo tipo de subsidio por parte del Estado para que 
logren por ellas mismas maysres margenes de competitividad en ef mercado 
mundial, el verdadero riesgo de la planta productiva nacional es la pérdida del 
mercado interno ante los diverso convenios de apertura comercial que han 
derivado de ios acuerdos regionales de fibre comercio, que se suman a la 
incapacidad de la industria nacional de responder a las exigencias de 
productividad y competitividad demandadas, considerando que “segtin un estudio 
realizado por la fundacién para el Desarrollo tecnolégico, el 70% de la planta 
industrial mexicana utiliza tecnologia de nivel artesanai, el 25% de nivel tradicional 

y sdlo un 5% puede clasificarse como modema’*™ 

La apertura comercial es una de las exigencias a que respondié puntuaimente el 
gobierno de Miguel de la Madrid, abandonando asi la politica de sustitucién de 
importaciones por una politica deliberada de auge a las importaciones, que derivé 
en el hecho de que para 1985 sdlo 13.7 por ciento de las importaciones estaban 
sujetas a permiso, no existian precios oficiales y la tarifa maxima era de 20 por 

ciento. 

4 Rey Romay, Benito. México 1987: “el pals que perdimos”. Siglo XXI Editores, México, 1997, p.p. 

93-94. 
5 américo Saldivar, “Reconversi6n politica y modemizacién econémica’, en Critica, ném. 32-33, 
1987, p. 35. Citado por Gurza Lavaile. Op. Cit. p. §3.
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Durante este régimen se realizaron las siguientes acciones en lo relativo al 
comercio exterior. “liberalizacién de importaciones (reforma del 25 de junio de 

1985); modificacién de ta estructura arancelaria (30 de abril de 1986), sustituci6n 
de los permisos de importacién por aranceles e ingreso de México al Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT) (junio-agosto de 1986) ; de igual 

modo, se realizaron acciones para el ingreso de México a ia Conferencia de 
Cooperacién Econémica del Pacifico (PECC), con lo que México pretendié un 
mayor acercamiento con los paises asiaticos, creandose asi en mayo de 1988 la 
Comisién Mexicana para la Cuenca del Pacifico 

Sin embargo, el punto de mayor interés fue el de la integracién comercial con los 

Estados unidos de Noreamérica, que para estas fechas enfrentaba ias 

consecuencias de una mayor competencia por ja hegemonia mundial por parte de 

los pafses asidticos y del bloque Europeo, por lo que le resultaba urgente un 

proceso de regionalizacién comercial y preductiva que fo pusiera nuevamente en 

el escenario de a competencia mundial, bajo el principio basico de integracién 

regional. 

Esta apertura hacia el exterior se hizo extensiva para impulsar el ingreso de 

nuevas y mayores inversiones al pais, propiciandose una menor reglamentacion 

para el acceso de capitales y de su participacién en los sectores productivos 

tradicionalmente negados a dicha participacién, que egaria durante el siguiente 

sexenio a ser del 100% para proyectos de inversi6n que cumplieran con diversas 

condiciones: las menos posibles en la mayoria de los casos. 

Con relacién al ultimo lineamiento contemplado en el PIRE, que se refiere al 

combate a la inflacién, fue en ef que menor éxito, practicamente nulo, se tuvo con 

la estrategia adoptada durante este sexenio, considerando el ascenso constante 

que experimenté este rubro, al ser del “60 45 para el primer afio y 65% para el 

segundo. Como Preludio de ia que fue en 1986, de 103 1% y, sobre todo la de 

1987, de 159%", 

Aunado al espiral inflacionario se presentaron durante estos afios dos hechos por 

demas relevantes para agravar la mala situacién econdémica del pais: la caida de 

los precios internacionales dei petrdleo y de la bolsa de valores, en 1986 y 1987 

respectivamente. 

La caida de tos precios internacionales del petrdleo correspondié a una politica 

deliberada de los Estados Unidos para equilibrar su balanza de pagos, cuyo déficit 

llegé para estos afios a los 123 mil millones de dolares®, mediante la reduccion 

de sus importaciones al cancelar indefinidamente su demanda de petrdleo, con lo 

que México perdié una tercera parte de la entrada de divisas; de tal forma que “la 

% Calderén Rodriguez, José maria. “Ruptura det colaboracionismo de clases y las perspectivas de 
ja democracia”. En Gutierrez Garza, Esthela. Op. Cit. p. 87. 

5 Ostiz Wadgymar. Op. Cit. p. 73. 
* bid. p.76.
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disminucién en la demanda de hidrocarburos y la posterior caida de sus precios 

mermaron el ingreso del sector publico en casi 9 mil millones de ddlares en 1986, 

cantidad equivalente al valor total de la produccién agricola de ese mismo 

periado’®. 

Si bien la caida de la bolsa de valores en 1987 fue producto de factores externos, 

como fo fue el desplome de la bolsa de valores en Nueva York y de los principales 

centro financieros internacionales, no estuvo exenta de reflejar también errores 

cometidos internamente en el manejo del mercado de valores, al generarse una 

campafia publicitaria para atraer ahorros a ias distintas casas de bolsa, en clara 

respuesta a la recomendaci6n del FMI por fortalecer dicho mercado, pero que al 

no corresponder ei auge generado con ia situacion de estancamiento econdmico 

del pais, su caida evidencis que ei famoso boom fue totairnente artificial. 

Los efectos de la estrepitosa caida del mercado de valores resultaron nefastos 

para la ya dafiada situacién econémica del pais, ademas del perjuicio que generé 

en miles de pequefios ahorradores que vieron en el famoso boom una posibilidad 

de obtener grandes ganancias en un corto tiempo. Para la economia del pais 

porque se generé una gran desconfianza hacia los instrumentos de ahorro 

bancarios, dando lugar a una mayor demanda de délares que derivo en una 

devaluacién del peso, hasta llevarlo a una relacion de hasta 4 000 pesos por dolar 

y auna elevacién de las tasas de interés de hasta 160%, generandose asi un 

proceso de hiperinflacion que sumergié al pais en situaciones por demas criticas, 

principalmente a los grandes nuicleos de fa poblacién, no asi al pequefio grupo que 

se vio beneficiado con la caida de la bolsa de valores y con la devaluacion. 

La situacién de crisis derivada de la caida de los precios del petréleo enfrenté al 

pais a la urgencia de contar con nuevos recursos, que en esta ocasi6n, al igual 

que en 1982, se condicioné a ja aplicacién de un nuevo plan por parte de los 

organismos financieros internacionales, particularmente de los Estados unidos a 

través del llamado Plan Baker, cuya aplicacién, a partir del llamado Plan de Aliento 

y Crecimiento (PAC) implicé, entre otros puntos, la adopcion de los siguientes 

lineamientos: 

“Restaurar el crecimiento econdémico con estabilidad 

~ Tasas moderadas de crecimiento econdmico 3 y 4% del PIB 

-  Ajustes en los precios de las tarifas del sector publico y reduccion del gasto 

publico 

- Aumento a los impuesto y combate a la evasi6n fiscal 

- Politica de atraccion de capital extranjero, con 100% de capital extranjero y sin 

tabas de importacion"™. 

59 Aspe Armella, Pedro. E/ camino mexicano de fa transformacién econdémica. Fondo de Cuttura 

Econdémica, México, 1993, p. 24. 
© ortiz Wadgymar. Op. Cit, p. 82.
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Un aspecto por demas importante en torno a este Plan, fue el sefialamiento de 
continuar con el proceso de privatizacién y reprivatizacion de la empresa publica, 

pero que en este apartado no se trata mayormente, ya que sera objeto de andlisis 

en el capitulo siguiente 

La caida de Ia bolsa de valores mostré fo improcedente y el fracaso de] Plan de 

Aliento y Crecimiento, por lo que en 1988 se estabiecié una nueva version llamada 

Pacto de Solidaridad Econémica, que tenia, segiin el texto del documento que 
aparecié publicado en todos los diarios del pais el 23 de diciembre de 1988, el 

siguiente objetivo: 

“El propésito central dei Pacto de Soiidaridad Economica es detener esta carrera 
desatada de precios, armonizar fos intereses de los grupos a través de la 
concertacién y hacer un esfuerzo por coordinarlos. La estrategia econémica del 

Pacto ataca a fa inflaci6n en dos frentes: primero, con una correccionalidad de las 

cuentas dei gobierno y, segundo, armonizar los aumentos de precios y salarios 
para abatir la inercia inflacionaria’*". 

Mas alla de los objetivos programaticos e ideoldgicos, el verdadero objetivo fue 

utilizar los salarios como escudo para detener la inflacion disminuyendo ja 

demanda, ya que mientras sdlo se concedié un incremento salarial del 15%, la 
inflacién del mes de diciembre fue de ese mismo porcentaje, y en el mes de enero 

alcanzo otro similar, en tanto que el propio pacto contemplé un incremento del 

80% en promedio a las tarifas de luz, gasolina, teléfono y otros servicios, aunque, 
en realidad, para el mes de febrero alcanzaron un incremento de! 100%. 

El éxito det pacto fue inmediato, ya que, de un15% en enero, la inflacién bajo al 

8.3% en febrero y al 5.5% en marzo, mientras que los salarios sdlo se 

incrementaron otro 3% en marzo, como resultado de una nueva revision del PSE, 

de las cinco restante de que seria objeto antes de ser sustituido por su nueva 

version en diciembre de 1988, Hamada Pacto para la Estabilidad, la Competitividad 

y el Empleo (PECE) 

Los resultados alcanzados durante el régimen de Miguel de la Madrid pueden ser 

objeto de una doble valoracién: por un lado, desde el punto de vista de la situacion 

de las clases sociales mayoritarias y del interés del pais, y por el otro, desde la 

perspectiva de las exigencias del capital internacional. 

En el primero de los casos, los resultados alcanzados fueron totalmente 
contraproducentes, considerando la situacién prevaleciente en el nivel de vida de 

las clases sociales mayoritarias, de lo que se hablara en un punto mas adelante; 

sin embargo, los indicadores numéricos derivados de la gestion de Miguel de la 

Madrid son evidentes por si mismos para dar cuenta de Ia critica situaciOn: 

®1 Ihid. p.p. 93-04
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Cuadro No 3.1 

RESULTADOS GLOBALES DEL NEOLIBERALISMO DE 
MIGUEL DE LA MADRID 1983-1988 
  

  

  

  

  

  

  

          

Deterioro | Variacién de | Producto Tasa de 
del peso la reserva | interno brute} desempleo 

Tasa (pesos x del banco por % 
Afios. PIB Inflacionaria dolar de México Habitante PEA 
1982 -0.5 67.0 150 ~4 666.2 ~3.2 47 

1983, -5.3 80.8 162 3300.9 66 AT 

1984 3.5 60.4 210 2240.7 1.0 12.6 

1985 2.7 65.9 447 -2 328.4 0.0 13.4 

1986 42 103.7 915 $85.5 $.3 17.8 
1987 1.4 159.0 2 400 6924.4 “1.2 207 
1988 2.0 46.0 2.300 4952.0 -2.4 23.4         

Fuente: Ortiz Wadgymar, Arturo. Politica econémica de México 1982-2000 

Desde el punto de vista de las exigencias del capital internacional y de la 

necesaria reestructuracién del capital, el mejor juicio posible de los logros 

alcanzados nos to presenta Adrian Gurza cuando nos dice: 

“Los seis afios de preparacion para la ‘modernidad' cumplieron tos efectos 

deseados, Miguel de la Madrid entregd un pais muy diferente del que recibio. 

"Dentro de sus logros mas notables destacan: el contro! de fa inflacién a través del 

Pacto de Solidaridad Econémica (Pase), el mismo Pase como un mecanismo de 

contro! de la inflacién de eficacia insospechada, !a aceptacién social de la 

necesidad de una transformacién a fondo del pais, el restablecimiento de la 

confianza de! capital en el gobiemo, la renegociacion de los créditos externos y de 

la deuda, el establecimiento de un marco juridico propicio para fa reestructuracion, 

el congelamiento de los salarios en niveles de competitividad internacional, la 

conciencia generalizada en el gran capital sobre la pertinencia de reconvertir su 

planta productiva, y la apertura de las primeras vias para el estrechamiento de 
relaciones comerciales con Estados Unidos (GATT). Todas estas diferencias 

constituyen el legado del cambio, estructural para el proyecto 'modernizador y en 

ellas estriba el éxito del primero™™ 

Bajo estas condiciones dio inicio el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a quien 

le correspondié la aplicacién intensiva de la reforma de! Estado, contando con el 

piso generado por su antecesor, en lo que al reardenamiento de los recursos 

econdémicos del Estado y la reduccién del gasto publico se refiere, considerando 

que el gasto programable se redujo del 28.2% como parte del PIB en 1982, al 

22.0% en 1988, sin que esto representara una mejora en fas finanzas publicas, 

dado el enorme peso de Ja deuda piiblica que para este ultimo afio alcanzé la cifra 

de 108 500 millones de ddélares, absorbiendo un promedio del 60% del 

presupuesto. 

& 4 ld. p. 69. 
® Gurza Lavaile. Op Cit. p 55. 

 



117 

Si al gobierno de Miguel de la Madrid le correspondié llevar a cabo la “obra negra’ 
para aplicar la reforma del Estado en México, al gobiemo de Salinas de Gortari 
correspondié el acabado fino de la misma, dandole continuidad y fortalecimiento al 
reordenamiento de los recursos econdémicos y politicos del Estado, y atendiendo 
selectiva y politicamente la problematica social derivada de la aplicaci6én del 
modelo neoliberal. 

La atencién prestada por el gobierno de Miguel de ja Madrid a los aspectos de tipo 

econémico, facilité a su sucesor en el gobierno la continuidad del modelo 

aperturista en el pais, que, en palabras de René Villarreal, “ha tenido por objetivo 

cambiar el funcionamiento y operacién del sistema econdmico, de una economia 
estatista, cerrada y sobrerreguiada a una economia privatizada de mercade libre 

abierto a la competencia intern: 1 en un nuevo 

especificamente en lo que se refiere a la libertad de comercio y ‘de movimiento de 

capitales, y al incremento de la eficiencia productiva de ciertos sectores, 

particutarmente exportadores. 

    

Las condiciones heredaras por su antecesor permitieron al régimen de Salinas de 

Gortari instrumentar sin cortapisas e! cambio estructura! tan demandado por el 

capital transnacional por conducto de los organismos financieros internacionales, 

mediante la aplicacién de un conjunto de politicas que el propio René Villarreal 

llama politicas de las tres D: desproteccién, desregulacion y desestatizacién. 

"Desproteccion, via la apertura a la competencia internacional a través de la 

liberalizacién comercial y financiera, asi como de Ja inversién extranjera 

- Desregulacisn, via la liberalizacion de los mercados internos 

- Desestatizacion, via la privatizacién de las empresas publicas y reduccién del 

gasto publico. Esto es, redimensionamiento del tamafio del Estado’ 

Las condiciones dermandas como indispensable para el acceso del! pais al 

intercambio internacional, via mercado globalizado, fueron puntualmente 

atendidas por el gobierno en turno, es decir: orden en las finanzas publicas, 

estabilidad de precios como condicién indispensable para brindar certidumbre a 

las transacciones internacionales y desaparicién de {a intervencién directa del 

Estado en los procesos productivos, cesién de las funciones del Estado al 

mercado, mediante la liberacién interna y externa de las transacciones financieras 

y comerciales anteriormente reguladas de manera intensa, y apertura 

indiscriminada a la inversion extranjera. 

En lo referente a las finanzas del Estado, se mantuvo una politica de saneamiento, 

equilibrando sus renglones de ingreso y egresos; los primeros a través de una 

* villarreal, Rene. “Hacia una Economia Institucional de Mercado”. En E/ Mercado de Valores, 

nim. 10/99, octubre 1999, México, p. 56. 
© ibid, p. 56.
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miscelanea fiscal tendiente a combatir la evasién fiscal y a la aplicaci6n de un 

impuesto del 2% sobre los activos de las empresas. Resalta en este rubro el 

incremento experimentado por los ingresos no petroleros, mientras que los 

ingresos por la venta de petrdleo fueron siendo gradualmente menores en al 

porcentaje total de los ingresos publicos. De igual modo result6 relevante la 

obtencién de ingresos extraordinarios por la venta de empresas publicas y de los 

bancos, particularmente en los afios de 1991 y 1992. 

En contraparte, los gastos del Estado fueron siendo gradualmente menores con 

relacién a Jos ingresos obtenidos, lo que derivé en una situaci6n de superavit de 

las finanzas publicas. Un elemento relevante en este sentido lo fue la reduccion 

del page de! principal de la deuda piiblica, que fue resultado de ias negociaciones 

realizadas por ef gobieme de Salinas de Gortari, asi como la reduccién dei gasio 

encauzado a la problematica social, particularmente en educacién, vivienda, salud, 

y al gasto de fomento econdémico, como fue e] caso del sector industrial que vio 

caer su participacion, por este concepto, del 14 por ciento de las erogaciones 

programables, a menos de 1 por ciento entre 1988 y 1994, 

De la situacién prevaleciente en las finanzas publicas nos da cuenta ei siguiente 

cuadro presentado por Arturo Ortiz.°” 

  

  

  

  

  

    

Cuadro No. 3.2 

SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS ( PORCENTAJES DEL PIB) 

41988 1989 4990 1991 4992 

Ingresos corrientes 30.2 29.4 29.3 26.2 259 

Gastos corrientes 350 30.1 26.7 22.4 2014 

Ahorro corriente 4.8 -1.0 2.6 44 5.8 4 

Gastos de capital 4.5 3.8 4.8 4.3 4.0 

Balance financiero | -12.4 -5.6 -3.9 1.8 3.4           
  

Fuente: Ortiz Wadgymar, Arturo. Politica econémica de México 1982-2000 

En lo que respecta a la estabilidad de precios se obtuvo el éxito esperado, 

logrando el descenso anual de la inflacion hasta alcanzar el tan deseado 

porcentaje de un digito, al pasar de ser en 1988 del 57.7, al 8.9 en 1993. El 

instrumento principal que posibilité este éxite esperado, fue la aplicacion del Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento Econémico (PECE) y sus respectivas siete revisiones 

a lo jargo del sexenio, que en contraparte dio lugar a un mayor ajuste a la polftica 

salarial y a ta restriccién de la capacidad de compra de los trabajadores, que entre 

los afios de 1988 a 1994 perdid un 35 0 un 40%”. 

La politica referente al proceso de privatizacién de las empresas publicas, como 

parte de su politica de desestatizacién, liberd también al Estado mexicano de una 

carga fiscal que en el pasado se materializaba mediante la presencia de subsidios 

® tharra, David. ¢ Transici6n o crisis? Las contradicciones de la politica econémica y el bienestar 

social. Ed. Aguilar, México, 1996, p. 66 
®? Ostiz Wadgymar.Op. Cit. p. 123 
% Ibid. p 119 
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estatales para su funcionamiento, sin embargo este punto no se profundiza 
mayormente por ser objeto de su analisis en el siguiente capitulo. 

La politica de desregulacién aplicada durante este sexenio contrasta radicaimente 

con la politica instrumentada en e} pasado, donde el Estado sustitufa al mercado 
mediante la aplicaci6n de numerosas regias y controles para erradicar las fallas 
propias del mercado. 

Entre los objetivos pretendidos por el gobierno mediante esta politica de 
desregulaci6n, se encuentran los siguientes: “ 1) Eliminar obstaculos a la actividad 
y agilizar procesos administrativos; 2) Liberar diversas actividades anteriormente 
reservadas al gobierno, 3) Otorgar garantias para el desarrollo de proyectos de 
mediano y largo plazo, y 4) tribuir a la estrategia antinflacionaria reduciendo 
costos y evitando la formacién de monopolios® 

  

EI éxito de estas medidas fue evidente, considerando que “entre 1989 y 1994 
fueron desreguladas alrededor de medio centenar de actividades econdmicas de 
primera importancia’’?, logrando un cambio en la conducta de los agentes 
econdémicos al eliminarse obstaculos y fomentar su iniciativa. 

Respecto a la desregulacién financiera para lograr la liberalizacién de este sector, 
resaltan diversas reformas al sistema bancario y la privatizacién de la banca, 
mediante las cuales “el banco central o las autoridades hacendarias dejaron de 
fijar las tasas de interés, de asignar selectivamente ei crédito y de usar el encaje 
legal como instrumento principal de captacién de fondos por el sector publico. 
Aparte de la privatizacién de la banca, se liberd el crédito bancario y las 

operaciones de mercado abierto sustituyeron a los encajes legales y se 
convirtieron en el mecanismo de mercado para determinar las tasas de interés. 
Ademéas, se borraron las limitaciones anteriores a los inversionistas extranjeros 
interesados en adquirir valores privados o publicos en los mercados nacionales””’. 

Si bien io anterior cumplié ef objetivo de liberar ef sector financiero y promover un 
mayor flujo de movimiento de capitales, no dej6 por eso de traer graves 
consecuencias, particularmente en la inestabilidad y vulnerabilidad de la economia 
hacia el exterior, asi como por la falta de mecanismos de regulacién y supervision 
en torno a la recientemente banca reprivatizada, lo que habria de derivar afos 

después en la aguda crisis financiera de 1994. 

La apertura a la inversién extranjera fue tal que a partir de la expedicién del 
Reglamento de la Ley para Promover la Inversion Mexicana y Regular la Inversi6n 

Extranjera en 1989, y la promulgacién en 1993 de una nueva Ley de Inversién 
Extranjera, se establecié !a aprobacién automatica del 100% de del capital 

® Rebolledo, Juan. La reforma def Estado en México, Fondo de Cultura Econémica, México, 1993, 

. 130. 
5 {barra, David. Op. Cit p. 65 

 Shid. p. 87. 
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extranjero en proyectos de inversién antes reservados a los inversionistas 
nacionales; de tal forma que durante 1992 “se efectuaron 1 374 operaciones de 
inversion, de las cuales Unicamente 157 (11.4%) requirieron de la autorizaci6n de 

1a Comision Nacional de Inversiones Extranjeras”” 

Fl incremento de Ia inversién extranjera en el pais fue evidente, a tal grado que “el 
flujo de da inversion extranjera directa rebase los 10 mil millones de ddlares 
anuales””®, sin embargo, esta situacién lejos estuvo de representar el éxito 
prociamado, considerando que del monto total de inversién una gran parte se 
concentré en el mercado de valores, sin canalizarse de manera directa en los 

procesos productivos, lo que la convirtié en capital especulativo que ademas de 
tepresentar una forma de descapitalizacién por los altos intereses otorgades, 
vulneré Ia estabilidad del sistema bursatil por la volatilidad que le caracteriza al ser 
objeto dei mejor postor, es decir, de aquel mercado de valores que mayores 

beneficios le ofrezca. 

Las politicas de desproteccién o de apertura a la competencia internacional a 
través de la liberalizacién comercial, fueron las que mayor interés causaron al 

régimen de Salinas de Gortari, por ser este, finalmente, el principal compromiso 
adoptado ante los organismos financieros intemacionales desde el inicio del 
cambio estructural en México al inicio de la década de los ochenta. 

Para tal efecto se continudé con la politica aperturista iniciada por Miguel de la 
Madrid al convertir a México en miembro del GATT, que sin embargo, las nuevas 
condiciones de globalizacién del mercado hicieron insuficiente la normatividad 
derivada, particularmente para ia economia de los Estados Unidos que “necesita 
del librecomercio como parte de una estrategia tendiente a recuperar 
competitividad internacional, y por ende hegemonia, a partir de ta reestructuracion 

de un espacio geoeconémico que se valoriza a partir del libre comercio”” 

En este sentido, y atento a las presiones implementadas por los Estados unidos, el 
régimen de Salinas de Gortari convirtié en casi una obsesi6n la firma de! Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica y Canada, a 
cambio de contar con una mayor inversién extranjera, ya que fueron ios propios 

Estados Unidos los que demandaron su existencia como garantia a sus 
inversiones en et pais, al instrumentar el cambio de empréstitos por ella, teniendo 
como referencia inmediata la Ley norteamericana Omnibus Trade Act de 1988, en 
la que hacia este tipo de consideraciones. 

Por tal motivo fue que desde 1990 se inicia ta publicidad oficial de que la firma de 
un tratado de Libre Comercio seria la solucién a los problemas del pais, 
anuncidndose oficialmente el 5 de febrero de 1991 et inicio de las negociaciones 

” Valdés Ugalde. Op. Cit. p. 129. 
3 Villarreal, René. “Hacia una Economia Institucional de Mercado”. Op, cif. p. 60 

"4 Gutiérrez-Haces, Maria Teresa. Op. Cit. p.81.
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para su establecimiento, que finalmente lievarian a su firma en 1993 y a su puesta 

en marcha en los inicios del afio de 1994. 

Los resultados derivados de la firma de! TLC pueden analizarse desde dos 
perspectivas diametralmente opuestas en términos de beneficios obtenidos: 
primeramente con respecto a los intereses del capital transnacional, 

particularmente ef norteamericano, y en el polo totalmente, opuesto los intereses 
de fa economia nacional, de su la poblaci6n y de la industria nativa. 

Indiscutiblemente para el capital norteamericano le ha representado el contar con 

nuevos espacios de valorizacién para la colocacién de sus productos con grandes 
ventajas comparativas por la tecnologia contenida, a la vez que de sus inversiones 

en un mercado de valores que ofrece grandes dividendos, pero también para su 
capital productivo que ha contado con la nula existencia de competitividad por la 
mayoria de las empresas nacionales, atento al sobreproteccionismo de que fueron 
objeto durante fos ahos del modelo de sustitucién de importaciones, dando lugar al 
surgimiento de una nueva forma de industria maquiladora 

La presencia de procesos maquiladores en el pais ha sido ia Gnica aitemativa 
viable para supervivencia de muchas empresas que, por su la falta de 
productividad y competitividad ante ias empresas transnacionales, han dado lugar 
al surgimiento de “cadenas de produccién y comercializacién que sdlo tocan las 
tegiones ligadas a la exnortacién y dividen al pais con base en el proyecto 
modemizador de apertura econdémica’”®; tal ha sido el caso de las regiones 
fronterizas del norte del pais, agudizando mayormente las desigualdades 

regionales, historicamenie existentes. 

En este sentido, México se ha convertido en uno de los paises mas abiertos al 
mundo y en un mercado lleno de posibilidades para ja colacacién de mercancias y 
de insumos por parte de las empresas transnacionales, de tal modo que el 
incremento observado en este renglén ha sido tal que “entre 1987 y 1995 la 
ponderacién del comercio exterior en el producto pasé aproximadamente de 30 a 
mas de 50 por ciento. [.] En el mismo sentido, en el periodo 1987-1994 las 
importaciones duplicaron su participacién en la oferta global, y las de bienes de 
capital ascendieron de 45 a 75 por ciento de los suministros totales | ge los mismos, 
tipificando un proceso negativo de sustitucion de compras foraneas’®. 

El caracter unilateral del TLC es evidente, considerando ia politica seguida por los 
Estados Unidos al demandar fin al proteccionismo de la economia de los paises 
involucrados, pero manteniendo una politica proteccionista para sus propias 
empresas, como fue el caso del embargo atunero aplicado a México y diversas 
medidas fitosanitarias con las que se protege a sus agricultores y ganaderos 

"8 thid. p 82 
78 Inara, David. Op Cit. p 65
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Respectos a los perjuicios derivados por Ia firma de! TLC para la economia del 
pais, es evidente el proceso de descapitalizacion de que esta siendo objeto, bien a 

través de la obtencién de grandes beneficios por parte de {a inversién extranjera 
de tipo especulativo, o bien a través de los altos montos de utilidad que son 

enviados a los paises de origen del capital invertido; pero particularmente por la 
afectacién de que esta siendo objeto el mercado interno que ha resentido ia 
aplicacién de una politica encaminada a fortalecer al sector industrial vinculado 
directamente con las exportaciones, y adicionalmente por el numero reducido de 
empresas nacionales en condiciones de productividad y competitividad para ser 

exitosas en ef intercambio comercial internacional, 

Indiscutiblemente e! mayor perjuicio derivado de Ia firma y aplicacién dei TLC ha 
recaido en los armplios sectores de la poblacién que han enfrentado el problema 
del desempleo ante el cierre constante de un gran numero de pequefas y 

medianas empresas que, ante su incapacidad por alcanzar los margenes de 
competitividad exigida, via normas de calidad, no han tenido otra altemativa; 
maxime si consideramos el alto caste del crédito en el mercado financiera, asi 
como el desinterés por parte del Estado para canalizar recursos para su 

financiamiento, como lo indica el siguiente dato presentado por David Ibarra 

"La distribucién del crédito se alteré radicaimente. Cay6 la participaci6n de jos 
recursos canalizados a jas manufacturas, ja agricultura y al sector energético. 
Entre 1989 y 1994, los préstamos de la banca comercial y de la banca de 

desarrollo a esas ramas productivas se desplomaron de 47 a 25 por ciento. En 
particular, fue grave el descenso de los apoyos otorgados por las instituciones de 
desarrollo a dichos sectores, que pasaron de 64 a menos de 20 por ciento de los 

saldos anuales de sus carteras"”” 

Sin embargo, los efectos negativos experimentados en estos sectores no se 

circunscriben exciusivamente a la firma del TLC, sino que son extensivos a la 
totalidad del modelo continuado y reforzado durante este régimen de gobierno, de 
apertura indiscriminada al exterior, tal es el caso del incremento de la deuda 
extema que pasé de ser de 95 447 millones de ddlares en 1989, como resultado 
de la negociacién realizada para reducir el principal en un 35%, a 125 000 millones 
en 1994, generando un pago por servicios factoriaies de 58 176 millones de 
délares, mas de la mitad del adeudo total, lo que significd una verdadera sangria 
para las finanzas publicas y para la posibilidad de crecimiento de ta economia 

nacional. 

De igual modo, los efectos perniciosos se hicieron sentir en fos grupos sociales 
mayoritarios, que vieron disminuir la capacidad de compra de su salario en un 35 0 

un 40% durante los afios de 1988 a 1994; al igual que ef sector campesino que, 
como resultado de las reformas constitucionales ai articulo 27, enfrentaron la 
terminacién del reparto agrario, a la vez que el fin de la existencia de ios precios 

7 Shid. p. 67.
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de garantia y la presencia del mercado como Unica instancia de acceso a la 

propiedad de la tierra. 

Pero no Unicamente el factor trabajo se vio perjudicado, sino que también el 
capital nacional hubo de enfrentar severas restricciones como resultado de la 
apertura indiscriminada al exterior, tanto por el encogimiento del mercado interna, 

como por su incapacidad de responder a jas exigencias de productividad y 
competitividad demandadas para insertarse satisfactoriamente en el nuevo 

comercio internacional 

Pero quizd la mayor evidencia del fracaso del modeto econdmico aplicado por el 
gobierno Salinista fue la presencia de la crisis que se hizo presente en el afio de 
1994, y que fue el legado hecho a su sucesor al frente del gabierna, 
particularmente en el Ambito financiero, trastocando el éxito macroecondmico tan 
proclamado por los apologistas del régimen Salinista, especificamente en lo que 
refiere a la estabilidad cambiaria, a las reservas monetarias, al proceso 
inflacionaria y a la politica de regulacién bancaria y de privatizacion de la banca. 

La indiscriminada apertura al exterior, que se presento mediante un considerable 
incremento de las importaciones, trajo consigo un déficit en la balanza comercial y 
en la cuenta corriente def gobierno, presentando la primera, en el afio de 1994, un 
monto de —18 464 millones de ddlares, en tanto que el déficit del gasto corriente 
aicanzo un total de -28 786 millones de délares, con lo que los signos de debilidad 
econdmica se hicieron presentes. 

La antesala de la crisis financiera fue mas evidente por la percepcion, 
principalmente de los inversionistas extranjeros, de que la utilizacion del tipo de 
cambio como instrumento antiinflacionario, a fa vez que de apoyo a las 
importaciones, estuvo sustentada en una proceso de sobrevaluacién del peso 
frente al délar, no obstante el deslizamiento de 40 centavos diarios que lo lievé a 

experimentar una devaluacién de! 51% a to largo del sexenio, pasando de 2 257 
pesos por ddlar en 1988, a 3 400 en 1994 

Por lo anterior, los signos de una inminente devaluacién se hicieron mas 
alarmantes, generandose un clima de desconfianza que dio lugar a la fuga de 
capitales por parte del capital especulativo, principalmente de aquel que a lo largo 
del régimen canaliz6 sus inversiones hacia el canje de deuda publica por la 
adquisicién de los llamados Tesobonos, que fungieron como soporte del gobierno 
Salinista para enfrentar a io largo del sexenio el ya sefalado déficit de la balanza 
de pagos y de la cuenta corriente, con lo que la situacién derivada de dicho déficit 
se hizo mas alarmante al demandar los inversionistas el pago de esta deuda por 
un total de 20 000 millones de ddiares de los 29 000 mil existentes. 

El pago exigido fue cubierto por ef gobierno con la reserva del pais, que para esas 
fechas alcanz6 un monto aproximado de 24 000 millones de ddlares, lo que fo 
llevé a una reduccién de la misma, ubicandose, para el afio de 1994, unicamente 
en 6 000 millones de délares.
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Ante esta situacién de crisis fiscal del Estado, las signos de {a devaluacién se 

hicieron realidad en diciembre de 1994, presentandose una macrodevaluacién de 
mas de! 100% que llevé al peso a una relacién de 7.60 por délar, evidenciando el 

manejo politico dado durante el régimen salinista a la politica cambiaria, a la vez 
que generando una situacién de depresién econémica que se manifest6é mediante 
diversos indicadores econdémicos, como lo fue el caso de {fa caida del PIB en un 
porcentaje del -7%, y un indice inflacionario del 52%, derrumbandose asi el 

edificio de la estrategia econémica aplicada 

Bajo estas condiciones de recesion econdmica dio inicio el sexenio de Ernesto 
Zedille Ponce de Leén, aunadas a una inestabilidad politica derivada del 
surgimiento de la guerrilla en Chiapas y de los asesinatos de Luis Donaldo 

Colosio, quien fuera candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario 
institucional, y de Francisco Ruiz Massieu, presidente de dicho partido. 

Las medidas adoptadas por ef gobierno de Ernesto Zedilio para enfrentar la critica 
situacion heredara, fueron de corte restrictivo, instrumentando para tal efecto 
diversos programas econémicos, como fo fueron el Programa de Emergencia 
econdémica y el Programa de Accién para reforzar al Acuerdo de Unidad para 
Superar la Emergencia Econémica. Este ultimo contempl6, entre otros, los 
siguientes puntos: 

"° Contraccién del gasto publico 1.6% del PIB 
° Aumentar la tasa general del IVA del 10% ai 15% 
° Elevacion de la tasa de interés 
° Aumento del salario minimo del 12% 
° Aceptar descenso dei PIB a -2% con inflacion de 42% 
° Superavit fiscal de 4.4% del PIB 
° Aumento en precio de gasolina 35%, electricidad 20% con aumento del 8% 
mensual"”®. 

Otra medida relevante adoptada fue cancelar el uso del tipo de cambio como ancia 

antiinflacionario, al dejarlo flotar libremente con fa intencién de mantener estable 

su valor real, de acuerdo a la demanda de ddlares en el mercado cambiario. 

E! dilema generado con la baja de las reservas de pais y por la falta de dolares 
para hacer frente a los compromisas internacionales, fue cubierto mediante un 

paquete financiero convenido con la Tesoreria del gobierno estadounidense y 
otras instituciones internacionales, que consistié en la posibilidad de acceso a un 
crédito de hasta 51 000 millones de ddlares, de los que Unicamente se solicitaron 
20 000 mit millones, llevando asi el monto de la deuda externa a un total de 136 

000 millones de ddlares en 1995. 

Si bien el crédito obtenido permitié cubrir las exigencias inmediatas e incrementar 
las reservas del pais hasta por 17 mil millones de délares en 1995, “buena parte 

78 Ortiz Wadgymar. Op Cit, p.173.
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de los recursos obtenidos se utilizaron para redimir los Tesobonos y otros titulos 

publicos y privados de la deuda de corto plazo””’, con lo que se mantuvo vigente la 
politica aplicada recurrentemente por fos gobiernos mexicanos, es decir, de pedir 

prestado para pagar lo adeudado. 

En lo que se refiere a las finanzas publicas, la atencién prestada por e! gobierno 

de Ernesto Zedilo tampoco manifiesta cambios con relacién al manejo 

tradicionalmente prestado a este rubro por gobiernos anteriores, es decir, 

recortando el gasto publico, particularmente en los gastos de formacion de capital; 

no obstante fo cual, la situacién de las finanzas manifesto aun rasgos negativos no 

compensados por el alza impositiva del 50% al IVA y en otros bienes y servicios 

publicos, ya que para 1995 los ingresos puiblicos reales cayeron 6 3 por ciento. 

Sin embargo, las medidas adoptadas permitieron enfrentar los efectos negativos 

de fa crisis devaluatoria de 1994, devolviendo la confianza a los inversionistas 

extranjeros que nuevamente aportaron un monto de inversion de 

aproximadamente 6 000 millones de délares durante 1996, y la Bolsa Mexicana de 

Valores experimento un importante repunte superando sus niveles histéricos 

La viabilidad de las medidas adoptadas para enfrentar los efectos inmediatos de !a 

fecesién de 1994-1995, llevd al gobiemo mexicano a prociamar un excesivo 

triunfalismo, sustentado en fos indices macroecondémicos que manifiestan un 

crecimiento de la economia mexicana, mas na dan cuenta de las condiciones de 

pobreza a que se ha conilevado a millones de mexicanos, ni la quiebra de que han 

sido objeto miles de pequefias y medianas empresas, ademas de que en el 

establecimiento de dichos indices se presenta un cambio no manifiesto que aitera 

la situacion real que prevalece, tal y como nos lo sefiala Arturo Ortiz: 

“La nueva forma de medir fa economia consistié en modificar la base de datos, la 

cual antes tomaba como referencia el afio de 1980=100 y de pronto se tomé como 

base 1993=100. Con ello, el valor porcentual de todas !as variables macro 

econémicas se elevaron y fueron ia explicacién estadistica a tan formidable 

desempefio. Sin embargo, los problemas sociales, politicos y econdmicos se 

agudizan™. 

Otro dato encubierto que tampoco da cuenta de ja verdadera situacion 

prevaleciente, se refiere al monto de las exportaciones que para el afio de 1997 

alcanzaron alrededor de 100 000 millones de ddiares, lo que por si mismo habiaria 

de un considerable repunte de la economia mexicana, pero que, sin embargo, 

lejos esta de representarlo, ya que el 40% de estas exportaciones corresponden a 

fa maquila, que se ha convertido en un grave riesgo para la economia nacional, 

pero en un gran triunfo para el capital transnacional. 

  

7 Iparra, David. Op. Cit, p. 26. 
® ortiz Wadgymar. Op. Cit. p. 178.
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El sector maquilador fue el menos perjudicado con Ja recesién presente en 1995, 

ya que contrariamente a lo acontecido en el resto del sector industrial, éste 

continudé creciendo en cuanto a sus exportaciones e importaciones, pasando estas 

ultimas a ser del 30% del producto, en cuanto a bienes intermedios, y del 36% en 

bienes de capital, no asi las empresas servidoras de! mercado interno que vieron 

caer su porcentaje de exportaciones en un 28 y 46 por ciento, respectivamente®' 

El riesgo que representa la industria maquiladora para la economia del pais deriva 

de que este sector se encuentra en su mayoria en manos de capitalistas 

extranjeros o subsidiarios de éste, lo que da lugar a una forma de 

descapitalizacién de fa economia nacional, via envio de utilidades a su pais de 

origen, y adicionalmente por que convierten al pais Unicamente en parte de un 

proceso productive “al dedicarse sdélo a exportar un producto que es sdio 

ensamblado o cortado 0 maquilado de diferentes maneras en México y después 

regresado a su empresa matriz para su terminacion final y desde luego a su 

comercializacion por parte de las grandes transnacionales globalizadas”®, quienes 

son las beneficiarias del valor agregado. 

El afio de 1998 represent6 un nuevo descalabro para !a politica Zedillista, como 

resultado del problema de Ja cartera vencida de los bancos y de la devaluacion del 

peso frente al délar. El problema de la cartera vencida surgid aproximadamente 

desde el afio de 1992 ante las politicas de desregulacién bancaria adoptadas por 

el gobierno de Salinas de Gortari para dar respuesta a las exigencias del capital 

fransnacional, particularmente por el empleo de altas tasas de interés para 

impulsar el equilibrio externo; por lo que la situacién de cartera vencida 

representaba en 1994 la siguiente situacién critica’ 

"Segun datos del Banco de México, ya a fines de 1994 los créditos con riesgo 

medio y alto de recuperacién alcanzaban 8 por ciento de la cartera de la banca 

comercial y 14 por ciento de la banca de desarrollo (esto es, casi tres y cuatro 

veces por arriba de los estaéndares intemacionales) Esta cifra se duplicé en jos 

siguientes meses, hasta sumar entre 16 y 18 por clento (131 mil millones de 

pesos) en noviembre de 1995" 

Fue precisamente en el aho de1995 cuando se agudiz6 este problema por la 

devaluacién del peso frente al délar y por fa presencia de los altos margenes de 

capacidad de los bancos para otorgar créditos sin limite alguno, dada la falta de 

regulacion y de presencia del Banco de México y la Comisién Nacional de Valores, 

asi como por la decisién del gobierno de eliminar el encaje tegal, que en el pasado 

fuera un freno para los bancos, al tener la obligacién de mantener un depésito 

ante el Banco de México del total de sus percepciones, pero que al no existir mas, 

quedaron en plea libertad de otorgar créditos sin restriccién alguna a miles de 

solicitantes para la compra de casas, autos, o bien a través del uso indiscriminado 

8 tparra, David. Op. Cit p. 27. 
® Ortiz Wadgymar. Op. Cit. p.178. 
5 inarra, David. Op. Cit. p. 38.
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de tarjetas de crédito y para el impulso de sus actividades productivas en el campo 

y en ja pequefia industria 

El gobierno Salinista adopté diversas medidas para dar solucién a este problema, 
como fue el caso del Acuerdo de Apoyo inmediato a los Deudores de la Banca, 
mediante el cual se instrumentaron diversos mecanismo para incentivar el pago de 

los adeudos y procesos de renegociacion de los créditos vencidos, pero de mayor 
relevancia lo fue el papel desempefiado por el Fondo Bancario de Proteccién al 
Ahorro (Fobaproa) a través del cual se canalizaron diversos apoyos por parte del 

gobierno federal, como nos !o sefala David Ibarra: 

“A través del Fondo Bancario de Protecci6én al Ahorro (Fobaproa), ya en junio de 
1995 se habian canalizado 21.5 mil millones de pesos y mas de 1.5 mil millones de 
délares con el fin de apoyar a la banca en el mejoramiento de su posicion de 
capital Por su parte, el Programa de Capitalizacién Temporal (Procapte) transferia 
casi 3.5 mil millones de pesos. Ademas, se han contratado cerca de 1.75 mil 
millones de délares con ef Banco Mundial y el BID, a fin de financiar programas de 

apoyo al sistema bancario"™. 

Pese a las medidas adoptadas por el gobierno federal, la situacién de la banca se 
tormé critica ante la ausencia de medidas de naturaleza regulatoria y no sdlo 
paliativa, por lo que “las reformas a jas reguiaciones de caracter prudencial 
demostraron ser inadecuadas, en particular en la declaracién activos morosos, las 
exposiciones de grandes créditos y los créditos entre partes del mismo grupo 
financiero o a {as accionistas principales[...] Los malos incentivos para cobrar 
créditos y deudas habian ocasionado que el valor de los activos se deteriorara 
constantemente; el costo de fa reforma bancaria, que se estimd en 5% del PIB en 
1995 y de 11.9% en 1997, se eleva al 14.4% del PIB en 1999"°5, 

Tal situacién llevé al gobierno a declarar jos montos de cartera vencida como parte 
integrante de la deuda publica interna, mediante el llamado rescate bancario de 
1998 que no fue sino la socializacién de los excesos cometidos en el manejo de la 
banca por los inversionistas privados, al utilizarla como fuente de financiamiento 
de empresas fantasmas que no fueron otra cosa sino procesos de corrupcidn que 
los haria enfrentar diversos proceso judiciales, y al gobierno a hacerse cargo de la 
administracién de diversos bancos y a intervenir otros, en pro de buscar el 

saneamiento de sus finanzas, con cargo a la sociedad. 

Un detonante de la crisis bancaria lo fue la devaluacién del peso que se presentd 

en el marco de la crisis de las bolsas de valores de los paises asiaticos: Corea del 
Norte, Hong Kong, Taiwan, Singapur, Malasia e Indonesia; alcanzando e! peso 
una devaluacion de un 40% a fines de 1988, al ubicarse en una relacién de 10.50 
pesos por délar, con lo cual se puso de manifiesto la fragilidad de la economia 

& tid p. 39. 
85 Villarreal, Rene “Hacia una economia..." Op. Cit. p. 61. 
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mexicana, asi como el caracter global no sélo de los mercados financieros, sino 
también de riesgo, que por igual ha pasado a ser también globalizante. 

En esta ocasidn, al igual que en otras anteriores, la respuesta inmediata por parte 

del gobierno mexicano fue castigar el gasto publico, al aplicarie un recorte de 

alrededor de 36 000 millones de pesos, con fa finalidad de desacelerar la 
economia, sin medir los riesgos y efectos que esto representa para la situacién de 
vida de las clases sociales mayoritarias, como también ha sido una constante en 

fas decisiones de los ultimos tres gobiemos en el pais 

En este sentido, la linea de gobierno del Presidente Ernesto Zedillo ha sido darie 
continuidad al proceso de cambio estructural demandado por el capital 
transnacional, sustentado en los esfuerzos privatizadores, desreguladores y 

promotores de fa eficiencia competitiva del mercado, acorde con lo inicialmente 

pretendido y enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el que 
“se visualiza ala economia mexicana como un sistema abierto de mercado, 

incorporado a las redes transnacionales, donde !a competencia, la demanda e 
inversion foranea proporcionan los impulsos al crecimiento nacional’®> 

Lo anterior, a tal grado que el modelo y las politicas aplicadas han merecido el 

reconocimiento de los propios organismos intermacionales, como ha sido el caso 

de la Organizacién para ja Cooperacién y Desarrollo Econdémicos (OCDE), de la 

cual México forma parte, y que en 1999 sefialé en su Informe sobre la Reforma 

Regulatoria en México: 

“E\ marco institucional de la nueva Ley y Comision de Competencia...se considera 

como las mejores de la OCDE...aunque sus acciones se ven a menudo demoradas 

a causa de obstaculos de caracter juridico...Desde esta perspectiva, el objetivo del 
cambio estructural que busca mas mercados competitives, cuenta con un marco 

institucional que viene funcionando y que enfrentara pruebas importantes en el 

futuro cercano, a medida que vayan requiriendo mayor atencion algunos asuntos 

de importancia clave en cuestién de transporte aéreo y de regulacién desigual de 

empresas dominantes””” 

Lo que pone de manifiesto e! alto grado de disciplina mostrado por los gobiernos 

mexicanos a partir de 1982, al dar respuesta cabal a las consignas demandadas 

por el capital transriacional para impulsar su necesaria reestructuraci6n como 

exigencia para retomar el contro! de los procesos productivos y su embate contra 

el factor trabajo, en busca de reactivar ja tan pretendida tasa media de ganancia, 

razon de ser de su propia existencia, no obstante los efectos derivados en ja 
situacion de vida de la poblacién y en la estabilidad de los procesos politicos de 

los paises subdesarroliados, como ha sido el caso de México. 

% Ibarra, David. Op. Cit p 21. 
87 informe de la ACDE sobre la Reforma Regulatoria en México (agosto, 1999). Citado por 

Villarreal, René. “Hacia una economia...” Op. Cit p. $9.
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3.4 La reforma social: regresién de fa politica social del Estado mexicano 

Las condiciones derivadas de la segunda guerra mundial permitieron al capital 
contar con nuevos espacios de valorizacion; tanto en lo que se refiere a espacios 
geograficos, via reparticién planetaria, como por las nuevas areas de produccién 
surgidas por el avance de las fuerzas productivas y de las areas dafiadas por el 
conflicto bélico, estando asi en condiciones de dirigir sus esfuerzos a cubrir estos 
espacios, por demas suficientes para centrar su atencién en ellos y satisfacer sus 

exigencias para obtener la tasa de ganancia requerida. 

Ante esta situacién, le fue dado, al capital, el no distraer sus esfuerzos, ni su 
inversion, para atender areas requeridas para su propia reproduccion, por ejempio 

infraestructura, asi como las indispensables para la reproduccién de ja fuerza de 
trabajo, por ejemplo educacién, vivienda, salud; contando para ello con ef auxilio 
del Estado, flamado de bienestar, para atender estos espacios necesarios pero no 
atractivas por los altos costes de inversién y de recuperacién, dejando asi en 
manos del Estado la responsabilidad de dar respuesta a estos requerimientos.®° 

La omnipresencia mostrada por el llamado Estado de bienestar conto con el 
consenso y beneplacito social indispensable. Por parte del capital, porque le 
permitié desatenderse de los espacios antes sefialados y beneficiarse, a su vez, 
de la necesaria atencién que les brindo el Estado; y por parte del factor trabajo y 
de ta sociedad en su conjunto, por que se convirtié, el Estado, en fuente de 
beneficios que fe permitieron acceder a niveles de vida mas satisfactorios, 

principalmente a aquellos grupos de trabajadores bajo el amparo del régimen 

corporativista. 

Un papel fundamental en la obtencién dei consenso necesario por parte de ja 

sociedad, fue la presencia del pacto social derivado, cuyas caracteristicas 

principales nos presenta Marcos Kaplan cuando nos dice: 

“El Estado benefactor interviene para reforzar las estructuras familiares y de 

parentesco, a favor de la reproduccién y el mantenimiento de la poblacion, 
mediante tas infraestructuras de ios servicios necesarios al trabajador, y para el 
mantenimiento de grupos que no trabajan: nifios, ancianos, incapacitados, 
mentalmente disminuidos. Su sostenimiento es compartido por ia familia ante todo, 

pero también por el Estado, a través de pensiones, seguros, planes jubilatorios, 

servicios de salud. [...] La disponibilidad de la fuerza de trabajo es garantizada 
ademas por instrumentos y mecanismos de regulacién de las condiciones de 
trabajo (higiene, seguridad, jornada laboral, descanso), de los salarios; de las 
condiciones de vida de los espacios urbano-industriales (vivienda, agua, 
alcantarillado); [...] Consumo colectivo de bienes y servicios por los trabajadores se 
fefieren a: viviendas subvencionadas, instalaciones para ocio y recreacion, 

fransporte, vias de acceso a los centros de trabajo o consumo, guarderias, 

® Supra. Subcapitulo 1.1.
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hospitales, atencién médica. Los seguros sociales cubren los riesgos econdmicos 

de los trabajadores (vejez, enfermedad, invalidez)"* 

Ante estas condiciones de relativa estabilidad, al capital le fue posible la busqueda 

de nuevos mecanismos para la obtencién de mayor ganancia, que por la 

presencia reguladora del estado en los procesos de negociaciOn salarial, aunadas 

al fortalecimiento de las organizaciones obreras, no le fue dada por la via de la 

llamada plusvalia absoluta, es decir, mediante la reduccién salarial o la mayor 

explotacién del factor trabajo. 

Lo anterior, aunado a los limites establecidos por el propio proceso productive que 

al estar sustentado en “légica de los métodos extensivos, mayor ganancia requiere 

aumentar la produccién, que a su vez requiere més materia prima y mas trabajo. 

Por Io tanto, la plusvalia encontré su limite en el agotamiento de una determinada 

escala de produccién, cuando los elementos que la componen [fueron] utilizados 

en su maxima capacidad. [Por lo que] ia Unica via de salida fue la tecnologia como 

medio para la obtencion de plusvalia relativa’™? 

A esta Ultima alternativa se aboco e! capital como mecanismo para la obtencién de 

mayores ganancias, encontrando respuesta en la llamada tercera revolucién 

industrial sustentada en el uso de la cibernética y la robdtica, asi como en nuevos 

procedimientos administrativos que sustituyeron el uso intensivo de la mano de 

obra por la presencia de nuevas tecnologias que, a la vez que disminuyeron la 

cantidad de mano de obra contenida en los productos, incrementaron la rapidez en 

su produccién con el consabide incremento de productos obtenidos, es decir, 

significd una posibilidad real de mayor oferta para la satisfaccién de mercados, lo 

que conllevé, a su vez, al agotamiento de los espacios de la economia mundial 

que no estaban totalmente satisfechos. 

Asi la reestructuracion del mercado se convirtio en una exigencia ante el 

agotamiento de los espacios exentos de competencia, convirtiendo a la 

competitividad en un atributo indispensable para la sobrevivencia de los capitales 

intervinientes. Un mercado que, por las caracteristicas atribuidas por el Estado 

benefactor, pasé a convertirse en un mercado cautive exento de toda necesidad 

de competencia, y por lo tanto fue que su reestructuracion, sin contar mas con la 

presencia del estado regulador, resulté indispensable para el capital. 

Otro factor mas de la presencia obstaculizadora del Estado en la reestructuracion 

del capital, ante la busqueda por incrementar la tasa de ganancia, fue el papel 

benefactor del mismo, debido a la distraccién de gran parte del capital social que 

hubo de canalizar para satisfacer su naturaleza benefactora de la problematica 

social existente, tal y como nos lo sefiala Adrian Gurza. 

  

®° Kaptan, Marcos. "La empresa ptblica en tos paises. ." Op, cif. p.p. 121-122. 

* Gurza Lavalte. Op. Cit p. 39.
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"El estado del bienestar es un imperative de la reestructuraci6n porque representa 
esencialmente dos obstaculos a las necesidades de reproducci6n de! capital’ en 
primer lugar, consagra un equilibrio de fuerzas que aunque favorable al capital ya 

no le es suficiente bajo la nueva correlacion de fuerzas que reclama la 

reestructuracién, y en segundo lugar, la restauracién de la acumulacién depende 
en buena medida de ia redistribucién de la plusvalia social, especificamente del 

traslado a los centros de acumulacién de la plusvalia que no es utilizada por ei 

Estado y otras instancias improductivas con fines de acumulacién ampliada [...] 
ahora frente a la crisis, fa reestructuracién supone que la salida esta en el cambio 
de la distribucién social, ei capital no esté dispuesto a sacrificar su reproduccién 
expansiva compartiendo directa o indirectamente la plusvatia con el trabajo" 

Lo anterior, por encima de los efectos perniciosos que representen para la calidad 

de vida de ios trabajadores y sus familias, cuyo interés nunca ha existido por parte 

del capital que Gnicamente vela por su propio beneficio, las mas de las veces de 

tipo individualista y en el corto plazo, sin medir las consecuencias que para el 

propio sistema han de representar estos excesos por la via de limitar la demanda 

y propiciar fa llamada crisis de sobreproduccién 

Tal es el caso del embate actual del capital en su busqueda por reactivar la tasa 

media de ganancia mediante su reestructuracién integral, impulsando para tal 

efecto la reforma del Estado, que en el caso de México, y de muchos otros paises 

subdesarollados, se ha manifestado mediante la exigencia de aplicacién del 

llamado modelo neoliberal que, como ya ha sido sefalado, entre otros muchos 

aspectos demanda el retiro de! Estado en su papel de benefactor social, via gasto 

social, y de regulador de la relacién entre el capital y el trabajo, particularmente en 

su aspecto salarial y de condiciones de trabajo. 

La respuesta puntual a dichas exigencias por parte del Estado mexicano dio inicio 

en el gobierno de Miguel de la Madrid, abocandose principalmente a la reforma en 

el ambito econdémico, que al desatenderse de los aspectos sociales y politicos dio 

lugar a una situacién de vida de la clase trabajadora en condiciones de raquitica 

sobrevivencia. 

En este sentido, cabe recordar algunas de las exigencias presentadas por el 

Fondo Monetario Internacional, para su aplicacién en el nuevo modelo econdmico 

demandado- 

= “Reduccién del gasto publico. 
2. Eliminacién del déficit presupuestal, liquidado todo tipo de subsidio (incluyendo 

alimentos transporte barato para lo pobres). 
3. Reduccidn del tamafio del Estado, despido masivo de burdécratas a quienes se 

considera altamente negativos y privatizacién de empresas paraestatales. 

4. Mayor libertad econémica para los empresarios, banqueros, industriales y 
comerciantes, lo que quiere decir que debe eliminarse todo tipo de controles a 

los empresarios. Es decir la cada vez menor intervencién del estado en la 

economia. 

%" Ibid. p.
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5. De lo anterior se deriva que se eliminen fos controles de precios, que no se 

limiten fas ganancias, que no se grave al capital y que los salarios se fijen en 

funcién de las leyes de la oferta y la demanda “? 

Ademas de las consecuencias explicitas en la calidad de vida de la clase 

trabajadora y de la mayoria de las familias mexicanas, la respuesta puntual del 

Gobierno mexicano a estas exigencias, trajo consigo consecuencias de tipo 
implicito para el Estado, al generar cambios necesarios en el pacto social y en el 
discurso ideolégico derivado del movimiento armado de 1917, que se caracteriz6 

por su naturaleza revolucionaria y de atencidn obligada, por su contexto 

constitucional, a la problematica social existente; lo que vino, con el paso del 

tiempo, a complementarse con el surgimiento histdrico del Hamado Estado de 
bienestar, posibilitando asi un clima de relativa estabilidad para los gobiernos 

posrevolucionarios surgidos al amparo de dicho pacto social y del discurso 

ideoldgico correspondiente. 

Sin embargo, la aplicacién del modelo econdmico impuesto por el FMI, que 

representa el desmantelamiento del Estado de bienestar, trajo consigo, en 

consecuencia obligada, el propio desmantelamiento del Estado revolucionario en 

México; tal y como nos to manifiesta Adrian Gurza: 

"E! desmantelamiento del Estado de bienestar tiene su equivalente en México: ef 

desmantelamiento dei Estado posrevolucionario y def pacto social que lo sustento. 

En pocas palabras, se trata de redefinir la posicién y funciones que ocuparan el 

Estado, el capital y la sociedad civil, en cada una de las tareas y actividades 
sociales La reubicacién y refuncionalizacién de! conjunto de las relaciones 

sociales son sinénimos de la desconstruccién del tejido social del Estado 
posrevolucionario y de la construcci6én de un nuevo Estado." 

De ahi los pronunciamientos por una reforma dei Estado en México, que mas alla 

de sus reformas administrativas, mediante su redimensionamiento, !a esencia de 

su transformacion deriva del haber dado la espalda a su compromiso histérico de 

atencién a la problematica social existente, que, como ha quedado de manifiesto, 

se ha visto incrementada con las acciones instrumentadas durante los ultimos tres 

gobiernos en México, al priorizar las exigencias de competitividad y productividad 

necesarias para la reestructuracién actual del capitalismo, manifestandose ahora 

los niveles de empleo y de remuneracién salarial mas por razones de costo y de 

eficiencia que por razones de equidad 

En lo que se refiere al fendmeno del desempleo, su agudizacion responde a la 

presencia de !os nuevos procesos productivos basados en la tecnologia que ha 

representado una menor exigencia de mano de obra no calificada, asi como por el 

cierre de empresas privadas y ptiblicas, que en el caso de México ha dado lugar 

Jos siguientes resultados: 

2 Ortiz Wadgymar. Op. Cit. p. 19 
83 Gurza Lavalle. Op. Cit. p 63.
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"La tasa de desempleo abierto sobrepasé el doble entre diciembre (1994) y mayo 
(1995), alcanzando la cifra récord de 7.3 por ciento en septiembre (1995) Si a esa 
cifra se afiaden los grupos de la pablacién que tienen trabajo parcial (menos de 35 
horas a la semana), esta se eleva a 20-25 por ciento de !a poblacién 
econdémicamente activa. El numero de afitiados al Instituto Mexicano de! Seguro 
Social se redujo en mas de 842 mil personas hasta agosto de 4995." 

Ademas de los efectos perniciosos que trajo consigo este fendmeno en la calidad 
de vida de millones de mexicanos, habria que sumarle el crecimiento del trabajo 

informal o ambulantaje que ha sido la tinica alternativa posible para los miles de 

desempleados que, ademas de sus bajos ingresos, los enfrenta a problemas tales 
como la falta de seguridad social, prestaciones, lideres corruptos y la constante 

persecucién por parte de ias autoridades. Pero a ia par, el problema del 

desemplea también ha traido otras consecuencias, como son la inseguridad 

publica, ia drogadiccion y la presencia de miles de nifios llamados “de la calle”. 

En el terreno salarial la situacion no ha sido distinta, particularmente en lo que se 

refiere a sus repercusiones en ja calidad de vida de la clase trabajadora, 

considerando que “en 1988, e! salario real se encontraba 55.9 puntos porcentuales 

por debajo del de 1976, lo que equivale a decir que mientras un obrero ganaba 

diariamente $2 163 a mediados de los setentas, para finales del sexenio de Miguel 

de la Madrid percibia $976." 

Esta tendencia decreciente del poder adquisitivo del salario continué como una 

exigencia del capital para revitalizar su propio nivel de ingresos, alcanzando una 

situacion tan deplorable que para 1995 los salarios reales apenas alcanzaban 

entre 30 y 40 por ciento del nivel que privaba a comienzos de los afos ochenta, lo 

que pone de manifesto el alto grado de disciplina mostrado por las autoridades 

mexicanas a las consignas del capital transnacional representado por ios 

organismos financieros internacionales, como es el caso del FMI. 

La situacién de la calidad de vida de la clase trabajadora, critica de por si, 
derivada del escaso poder de compra de su salario, se vio mayormente agudizada 

por otra serie de fenémenos, tales como el incremento constante de los precios 

que trajo consigo el espiral inflacionario que en su punto mas algido alcanz6 un 

porcentaje de 159% en 1987, y que no obstante haber sido su combate una de las 

principales banderas de ios regimenes posteriores, su nivel nunca descendio por 

debajo de los incrementos salariales otorgados por ei gobierno, dado que los 

empresarios al ver finalizada la época de los subsidios estatales y ef aumento de 

las tarifas pUblicas, equilibré sus pérdidas por la via del incremento de lcs precios 

de sus bienes v servicios ofertados, no obstante los acuerdos emanados de los 

diversos pactos econémicos en sus distintas modalidades, como nos !o hace 

saber Ortiz Wadgymar: 

4 ibarra, David. Op. Cit, p. 35. 
® Gurza Lavalle. Op Cit p 52
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“La verdad es que se detuvieron los precios de algunos productos, mas no de 
todos. En especial los tradicionaimente sin control se dispararon, tales como las 

verduras, frutas, cuyos productores apelaron primeramente a la sequia y luego a 

las inundaciones. También aumentaron rentas (restaurantes, colegios particulares, 

medicinas, embutidos y muchos mas, por lo que para octubre [de 1988} la inflacion 

reconocida era del 46% y los salarios seguian siendo los mismos desde marzo en 

que en que como se dijo sdlo se incrementaron en un ridiculo 3% De alli que 

estos, a pesar del Pacto, cada dia eran mas insuficientes, por lo que fos 
trabajadores y clases medias compraban menos, y restringian su consumo."* 

Aunado a esto, !a reduccién del gasto puiblico del Estado agravé mayormente la 

situacion de las clases trabajadoras, toda vez que, pese a lo selectivo del mismo 

en la época del llamado Estado de bienestar, su presencia en ei pasado se tradujo 

en un mejor nivel de vida de ciertos sectores de la poblacin, principaiente de 

aquellos bajo el amparo del régimen corporativista; sin embargo, bajo el 

argumento de que el gasto del Estado es deficitario, la exigencia del FMI fue en el 

sentido de reducir su participacién mediante e] saneamiento de las finanzas 

publicas, instrumentando para tal efecto las siguientes medidas’ 

"Actualizar tarifas de los servicios puiblicos que ofrece el Estado (luz, gasolina, 
combustible, transporte). 
Adeigazamiento dei Estado, es decir reducir el numero de empleados de la 

burocracia. 
Fliminacién de subsidios, a \os articulos basicos, como azucar, tortillas, pan, 

fertilizantes, etcétera. 
Deshacerse de empresas gubemamentales consideradas como ineficientes, 

proceso conocido como privatizacion, o adelgazamiento del Estado 197 

La adopcién de estas medidas por parte del gobierno mexicano, en diversos 

periodas, se tradujo en un descenso del nivel de vida de las clases trabajadoras, 

ya que les imposibilité el acceso al consumo de muchos bienes y servicios 

anteriormente permitidos, pero ademas, como ya ha sido sefialado, porque el 

sector privado ante el efecto de estas medidas en su nivel de ganancias, hubo de 

subsanarlas mediante su cargo directo en el nivel de los precios de sus productos 

ofertados. 

En este sentido, resulta evidente que el bienestar social en México, 

particularmente después de 1982, se ha subordinado al crecimiento econémico, 

asi como a ja exigencia del pago de la deuda, ya que “a pesar de que el discurso 

Oficial es cuidadoso al sefialar que la politica econédmica es instrumento para el 

bienestar de la sociedad, en los hechos Ia politica social queda subordinada a la 

politica econémica, ya que el dogma de la austeridad inhibe al gobierno para 

impulsar e! crecimiento” 

  

® ortiz Wadgymar. Op. Cit. p 100. 
% thid. p. 32. 
® Soria, Victor "Estado y Politica en México, 1982-1993". En Calva, José Luis [coordinador 

general]. Funciones del Estado en el Desarrollo Econémico y Social. Juan Pablo Editor, México, 

1996, p.73. 
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Fue durante el régimen de Salinas de Gortari cuando e! Estado mexicano adopt 
medidas tendientes a paliar en minimo grado los efectos de las politicas 
neoliberales aplicadas, instrumentando un programa de atencién a la situaci6n 
imperante, que bajo el nombre de Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y 
PROCAMPO pretendié atender los efectos derivados de {a aplicacién dei nuevo 
modelo econémico. 

Mediante la aplicacién de este programa se sustituyeron “los subsidios directos a 

los consumidores y los precios de garantia para los productores agricolas [...] por 
programas mas dirigidos como Solidaridad (PRONASOL), la principal iniciativa anti 
pobreza de la administraci6n de Salinas, y PROCAMPO, un programa de 
transicion de subsidios directos para muy pequefos productores agriccias, 

incluyendo aquellos que no producen lo suficiente para comercializar 79 

  

La atencién a este programa por parte del gobierno fue tal que se le hizo 
depositario del 45% dei total de la inversién dedicada al desarrollo social, y 17.6% 
de toda fa inversion del Gobierno para 1992', a efecto de que estuviera en 
condiciones de atender ios objetivos contemplados en tres grande rubros de 

acci6n contra la pobreza: 

4) "La atencion de las necesidades basicas de la poblacion, cuyo monto 
representa casi 55% del gasto de PRONASOL, y que incluye la introduccién de 
agua potable y alcantariliado, electrificacion asi como aprovisionamiento de 

alimentos en areas rurales y marginadas, construcci6én de instalaciones 
médicas y rurales y conservacién y construccién de escuelas. 

2) La creaci6n de infraestructura regional para cubrir necesidades sociales a nivel 
municipal y proyectos de mantenimiento de carreteras y caminos locales. 

3) El apoyo a fos pequefios productores rurales en zonas econdmicamente 
deprimidas.""" 

De los logros alcanzados con la aplicacién de este programa, nos da cuenta lo 

sefialado por el propio Salinas de Gortari en su Quinto informe de Gobierno: 

"En cuestiones de salud, durante fos afios que van de 1989 a 1992 se han 
invertido un total de 1 103 millones de nuevos pesos y, entre otras cosas, se han 

construido 1 106 unidades médicas rurales, asi como 601 centros de salud. 

La inversi6n total destinada al rubro educativo entre 1989 y 1992 ha sido de 820.2 
millones de nuevos pesos, misma que ha hecho posible la rehabilitacion y 
mantenimiento de 13 930 planteles. Se ha podido apoyar, a través def Programa 

® Comelius. Wayne A. “Presentacién”. En Cook, Maria Lorena [et. alf Las dimensiones politicas de 
Ja reestructuracién econdémica, Editorial Cal y arena, México, 1996, p.31. 
1 Soria, Victor. Op. Cit p. 74. 
11 Aspe Amelia, Pedro. Op. Cit p.p. 107-108. 
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Nifios en Solidaridad, a un total de 572.2 mil infantes con estimulos econémicos, el 
reparto de 4 4 millones de despensas y 1 1 millones de consultas médicas 

Respecto a los logros de infraestructura urbana, durante el mismo periodo, a partir 
de una inversion de 2 245.6 millones de nuevos pesos, se han construido 4 504.7 

metros cuadrados de banquetas; 1 391 000 metros de guarniciones, asi como 26 

210 4 kilmetros cuadrados de pavimentacion. 

En materia de regulacién de la tenencia de Ia tierra, entre 1989 y 1993 ha sido 

posible entregar un millon 822 746 escrituras, asi como 155 710 titulos de 
propiedad entregados en el Distrito Federal que en conjunto equivalen a 93 por 
ciento de las necesidades de regulacion caiculadas en 1988" 

Sin embargo, los verdaderos alcances de este programa, en cuanto a atencién a 

la problematica social existente, quedaron evidenciados con la situaci6n imperante 

en 19985: 

"El producto per capita se estancé o cayé entre 1981 y 1995; los hogares que 
viven en condiciones de pobreza extrema subjeron a cerca de 2.5 millones entre 
1984 y 1994. En los ultimos quince afios, la poblacién pobre —mas de 40 millones 

de personas- continua ascendiendo en nimeros absolutos y, sin dejar de ser un 

fendémeno rural, se extiende con rapidez a los centros urbanos. El desempieo ha 

hecho desaparecer la capacidad del sector modemo de la economia de reducir los 

excedentes de mano de obra. La distribucién del ingreso empeora, configurandose 

una de las estructuras mas injustas entre los paises. Una proporcién de 10 por 

ciento de los hogares més ricos recibia 25.8 por ciento de! ingreso urbano entre 

1984 y 34.8 por ciento en 1992, mientras 40 por ciento de fos mas pobres 

contaban con 20.1 y 16.6 por ciento, respectivamente.""* 

En este sentido, cabe resaltar la naturaleza mas politica que social de este 

programa, de la cual se hablara en el siguiente apartado, por to quc una verdadera 

caracterizacion de este programa es la que nos presenta Jorge Alonso cuando nos 

dice que con PRONASOL se “ha querido conectar ‘solidariamente’ a la extrema 

riqueza con la extrema pobreza, procurando ocultar que ambas son 

estructuralmente interdependientes, que la existencia de una se debe a la 

existencia de la otra [...] El programa es un paliativo al que se recurre para mitigar 

el descontento social; pero es a todas luces ineficaz por su ambito restringido y 

selective [...] Se atienden superficialmente los problemas mientras se oculta y 

calla lo fundamenta: fos nocivos efectos de la politica econémica y las 

consecuencias de {ios acuerdos con lo nucleos de poder financieros 

internacionales para la vida de las mayorias”"™* 

En suma, resulta evidente que el enorme peso de las medidas adoptadas por los 

tres ultimos gobiernos en México ha sido cargada en las espaldas de los 

*2 Consejo Consultive del Programa de Solidaridad. E! Programa Nacional de Solidaridad, Fondo 
de Cultura Econémica, México, 1994, p p. 94-95. 
103 tharra, David. Op. Cit. p.p. 102-103 
104 Atonso, Jorge. Op. Cit. p.p. 39-40.
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trabajadores, en perjuicio de su calidad de vida y de la de quienes de ellos 

dependen, negandoles el acceso a niveles minimos de bienestar indispensables 

para una calidad de vida no ya minimamente satisfactoria, sino inclusive de 

sobrevivencia, como lo evidencian los cuarenta millones de mexicanos 

reconocidos por el propio Salinas de Gortari que actualmente viven en condiciones 

de pobreza, lo cual no ha dejo de manifestarse en diversas formas de 

descontento, canalizado, las mas de las veces, por la vuelta de espalda que 

grandes nucleos de la poblacién han dado ai régimen politico imperante durante 

mas de 60 ajios; lo que a dado lugar a una necesaria redefinicién del quehacer 

politico en México 

3.5 La reforma politica: transfiguraciones politicas 

Un rasgo caracteristico del Estado mexicano durante el llamado periodo del 

Estado de bienestar, fue la presencia del corporativismo como instancia 

reguiadora de los procesas de acumulacién del capital, particularmente del 

conflicto derivado entre capital y trabajo. 

Las transformaciones en el régimen de acumulacién del capital, para la obtencion 

de plusvalia, derivaron de la aplicacién de nuevos modelos de racionalizacion 

administrativa, cuya caracteristica principal fue la aplicacién de sisternas de 

produccién basados en la especializacién y la division del trabajo, que dio fugar al 

surgimiento del trabajo en serie, con su consabido incremento de plusvalia relativa 

al modificar los tiempos de trabajo necesarios para la produccién de mercancias 

El proceso de especializacién a que se sometid el factor trabajo generé fa 

fragmentacioén de su presencia en los procesos productivos, pero a la vez se 

incrementé y aceleré la formacién de! llamado trabajador colectivo, 

manifestandose en el fortalecimiento de su presencia politica y capacidad de 

demanda ante sus condiciones de trabajo; lo que propicié el fortalecimiento de 

formas de organizacién mas complejas y amenazantes para la_ estabilidad del 

capital al frente de dichos procesos: el sindicalismo. 

La nueva correlacién de fuerzas derivadas del surgimiento del trabajador colectivo 

al interior de la fabrica dio lugar a la necesaria participaci6n del Estado como 

elemento catalizador de los riesgos existentes, instrumentando, para tal efecto, 

novedosas formas de institucionalizacion de ja lucha obrera, mediante “una 

estructura politica dentro del capitalismo avanzado que integra a los grupos 

productores socioeconémicamente organizados a través de un sistema de 

  

"5 Supra. Subcapitulo 2.6.
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representacion y de integracién mutua cooperativa al nivel del liderazgo y de 

movilizacién y control sociat at nivel de las masas”'™. 

La funcién representada por el Estado, como elemento de regulacién del conflicto 

de clase entre el capital y el trabajo, dio lugar a la presencia de un clima de 

estabilidad institucionalizada, al canalizar as demandas y las manifestaciones de 

descontento mediante las estructuras corporativizadas creadas para tal efecto, 

logrando, en contraparte, un grado tal de autonomia que lo convirtid en garante 

de las condiciones generales de reproduccidn del propio sistema. 

fal fue el caso, que el Estado pudo “imponer y ejercer la supremacia y fa rectoria; 

estructurar los intereses comunes de fracciones hegerménicas o dominantes; 

obtener el consense de grupos subalternos y dominados; definir y encarnar el 

interés general de la sociedad. [Asumi6] las funciones de regulacién, intervencién, 

control; de organizacién y de racionalizacién de la economia, la sociedad y ia 

politica en su conjunto. (Garantizd] el logro de niveles optimos posibles de la 

produccién, fa realizaci6n maxima del beneficio, los patrones de distribucién de 

recursos y posibilidades entre clases y grupos, el manejo de las contradicciones y 

conflictos, fa obtencién de la cohesion y Ia estabilidad a largo plazo”"” 

La efectividad de esta estructura politica, llamada corporativismo, fue evidente por 

el grado de estabilidad alcanzado durante mas de cuarenta afios, antes y después 

de la posguerra; particularmente en el caso de México durante el llamado periodo 

“del milagro mexicano”, de cuyo éxito nos da cuenta Maria Amparo Casar cuando 

nos dice: 

“El corporativisme fue efectivo en fo que se refiere a la representatividad y a la 

representacion hacia el ambite extemo. Su efectividad se bas6é en mecanismos de 

intercambio que incluian, para los agremiados, mejoras en su nivel de vida y 

estabilidad en ef empleo, para fas dirigencias, permanencia, poderes distributivos y 

participacion politica, para los gobiemos, control y articulacion de demandas y 

apoyos asi como certidumbre y estabilidad"™* 

Dentro de este mecanismo de intercambio, los grupos involucrados obtuvieron 

diversos beneficios: las dirigencias de los grupos organizados se beneficiaron 

mediante su acceso a puestos de eleccién popular y administrativos dentro del 

gobierno; sus representados a través de una politica de gasto social expansivo, 

satisfaciendo sus demandas de educaci6n, salud, alimentacién y vivienda, asi 

como de beneficios salariales y de estabilidad en ef empleo, 

  

196 Leo Panitch. Op. Cit. p. 40. 
7 Kaplan, Marcos. “La empresa publica en los paises..." Op. Cif. p.p. 111-112. 
‘88 Casar, Maria Amparo. "4 Qué sera del corporativismo mexicano?”. En Revista Nexos, nim. 168, 

diciembre 1991, México, p. 53.
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La contraparie de estos beneficios otorgados la obtuvo la iniciativa privada, que 

mediante ja existencia de estas organizaciones se vio altamente favorecida, ya 

que “cuando se establecia ia necesidad de contener la demanda salarial, las 

organizaciones obreras eran las encargadas de movilizar el apoyo —generar la 

contormidad- y desmovilizar la posible oposicién a la medida adoptada. Lo mismo 

ocurria respecto a los precios de garantia si el sector del que se trataba era el 

campesino, o respecto a la prohibicién de alzas de tarifas al transporte publico si 

se trataba del sector popular’. 

Pero quiza, quien mas se vio favorecido mediante esta estructura politica fue el 

propio Estado, al convertir a las organizaciones corporativizadas en fuentes de 

poder y de consenso para ios diversos regimenes en turno, obteniendo de eilas 

OS apoyos necesarios mediante movilizaciones y volos en los procesos 

electorales, por ser la Unica instancia facultada legalmente para retirar u otorgar el 

reconacimiento juridico de su propia existencia y el aval para los contratos 

colectivos derivados de las negociaciones en los centros de trabajo. 

Sin embargo, pese a la funcionalidad demostrada, el corporativismo, como 

estructura politica, habria de ver su fin ante la reestructuracion impulsada por el 

capital para encara {a crisis presente a partir de los afos setenta, al no 

corresponder ahora con las exigencias del capital por fiberar al trabajador del 

paternalismo burocratico, particularmente ante sus nuevas exigencias de 

produccién acelerada, competitividad y productividad, tan lejanas del 

proteccionismo, aunque limitado y selectivo, del Estado corporativista. 

El marco ideolégico de defensa de los derechos de los trabajadores y la rigidez de 

los contratos colectivos se convirtieron también en un obstaculo mas para el 

proceso de reestructuracién del capital, ya que las nuevas condiciones de 

reconversion industrial y de flexibilizacién de! trabajo, como exigencia de mayor 

productividad, demandan nuevas condiciones y una nueva correlacion de fuerzas 

mas favorable al capital para impulsar su nuevo papel protagénico al frente de los 

procesos productives 

Otro argumento mas para encarar el fin del estado corporativista, corresponde a la 

existencia del gasto social, utilizado como mecanismo de negociacion frente a los 

trabajadores corporativizados, bajo el supuesto de que éste resulta improductivo y 

provoca una disminucién de la masa de plusvalor necesaria para reactivar el 

capital en fas condiciones actuales; tal es el caso de los diversos argumentos 

esgrimidos para impulsar la necesaria reforma del Estado, por considerar que: 

"El Estado del bienestar ha provocado enormes problemas al nivel de fa oferta: su 

politica deficitaria crea mayor desempleo que el que pretende resolver; 

desincentiva el trabajo; encarece el dinero y lo hace escaso; la sobreproteccién det 

trabajador obstaculiza las transformaciones tecnolégicas y estructurales, los 

salarios se vuelven rigidos a la baja y dejan de estar sujetos a las relaciones 

18 Ibid. p. 50. 
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mercantiles contractuales; se encarece el empleo. Por esa razon [...] fa estrategia 

Keynesiana y el Estado del bienestar son responsables de la estanflacién y de la 
falta de respuesta, por parte del empresario, a los estimulos indicativos del Estado, 
limitandose a generar expectativas de ganancia automatica’"””. 

Tales fueron las condiciones pcliticas, y de exigencia por finalizar el régimen 
corporativista, en que se habria de implementar la reforma del Estado en Mexico, 

especificamente a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, que como ya se ha 

sefialado, fue con 4! con quien se da inicio, sin cortapisas, a la tan demandada 
teforma por parte de los organismos financieros internacionales, representantes 

del capital transnacional. 

La institucionalizacién dei Estado mexicano respondié en mucho a ja existencia de 
un régimen de partida Unico que histéricamente transito por un cambio de 

nomenclatura que fo llevé, finalmente, a identificarse con el mismo proceso 

revolucionario de 1910, al proclamarse como Partido de la Revolucién Institucional 

(PRI), y que, mas alla del nombre adoptado, le permiti6, precisamente, 

institucionalizar la Jucha por ef poder politico en México, particularmente a través 

de fa existencia de un sistema corporativista gracias al cual fe fue dado erigirse 
como unico arbitro de ta lucha de clases y como tnica fuente de beneficios para 

las distintas instancias corporativizadas. 

Entre las diversas funciones que le fue posible cumplir al PRI durante mas de 
sesenta afios de relativa estabilidad politica, encontramos las siguientes. 

"Primero, era e) instrumento de reclutamiento para ja mayoria de |os cargos 

politicos del pais (excluyendo los cargos superiores); segundo, era el instrumento 
de control de las organizaciones de masas; tercero, era !a maquinaria que 
garantizaba {a legitimidad electoral, y finalmente, era el gran aparato que distribuia 
el bienestar y los beneficios sociales."""" 

El papel preponderante que desemperio el PRI durante este periodo, conocido 

también como del “milagro mexicano”, fue posible en gran parte por la presencia 

del Estado en los procesos econdémicos (productivos y distributivos), contando asi 

con los mecanismos de negociacién necesarios para intercambiar los apoyos 

requeridos por el régimen, a cambio de satisfacer una serie de demandas de 

naturaleza social, salarial y politica para los grupos corporativizados, integrados en 

tres sectores constitutivos: ef obrero, campesino y popular, asi como por su 

presencia reguladora en la relaci6n entre capital y trabajo. 

Sin embargo, con la aplicacién de! modelo econémico demandado al pais por el 

capital transnacional, la situacién imperante hasta principios de la década de los 
ochenta se modificéd sustancialmente, considerando que a partir de esta época el 

“0 Farfan, Guillermo. Op Cit. p. 46 
™ Dresser, Denise. “Muerte, modemizacién o metamorfosis del PRI: neoliberalismo y reforma 

partidaria en México”. En Cook, Marfa Lorena fet. al] Op. Cit. p. 216.
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Estado mexicano hizo depender su politica econédmica en ia reduccién de los 
controles salariales y del presupuesto gubernamental para programas sociales, en 

la eliminaci6n de subsidios y, en general, en la asfixia de las demandas laborales; 
todo esto acorde con los embates del capital para retomar el control de los 
procesos productivos, hasta entonces regulados por la presencia de un Estado 

interventor. 

Tradicionalmente fueron {tos sindicatos ef instrumento fundamental para la 
aplicacién de esta politica corporativista por parte del Estado mexicano, por lo que 
fueron precisamente ellos los que mayormente resintieron el cambio de estrategia 
derivada del nuevo modelo econémico que exigid ei retiro del Estado de los 
procesos econdémicos, con ias consabidas consecuencias de no coniar mas con 
los recursos para establecer procesos de intercambio y de control de fos grupos 
organizados, via salarios, prestaciones y empleo, principalmente 

Ademas de estas razones que propiciaron la pérdida de poder negociador y de 

control de los sindicatos, existid una mas derivada de la naturaleza misma de la 
reestructuracion del capital, toda vez que ésta ‘también significa 
desmantelamiento de los modelos de control social basados en el control del 

sindicato como instancia de organizacién y mediacién del trabajo. Se trata de la 

disfuncionalidad del corporativismo”"’? como dimensién caracteristica del llamado 
Estado de bienestar, que habra de ser sustituido por novedosos mecanismos de 
negociacién salarial entre el capital y el trabajo, sustentados mas en la 
productividad y la competitividad coma parametros para el establecimiento de los 
limites y posibilidades salariales. 

La pérdida del poder negociador y la disfuncionalidad de los sindicatos se 
manifest6 directamente en ja situacién de vida de sus agremiados, al dejar de 
percibir los beneficios que anteriormente les representd la disciplina mostrada y 

los apoyos brindados al régimen en turno, ya que. 

“Los sindicatos se mostraron incapaces de gestionar positivamente el salario de 
los trabajadores durante la década de tos ochenta. No fueron eficientes en influir 

en la politica salarial del Estado (salarios minimos o salarios en el sector publico), 
el nucleo de! sindicalismo de ja gran empresa fue el mas perjudicado hasta 
mediados de los ochenta. Aunque a partir de 1989 la CTM obtuvo en promedio 
mejores incrementos salariales que otras centrales y en que particular el 

sindicalismo independiente [...] Para muchos trabajadores el salario cayo debajo 

de las posibifidades de sobrevivir exclusivamente del mismo; los empleados no 
sindicalizados crecieron mas en sus remuneraciones que lo obreros; los sindicatos 

ne consiguieron ampliar e! abanico salarial, ni los aumentos en las prestaciones 
para compensar por sectores la caida en los salarios tabulados [...], la principal 
variable manejada por los sindicatos corporativos en la gestién de la fuerza de 
trabajo, el salario, cay6 en la década pasada dramaticamente"'?. 

1? Gurza Lavalle. Op. Cit. p. 39. 
8 De la Garza Toledo, Enrique. “La reestructuracién del corporativismo en México”, en Cook, 
Maria Lorena. Op. Cit p.p. 416-417.
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La pérdida de !a capacidad negociadora y del control de los sindicatos 

corporativos se hizo extensiva a la capacidad de control y de negociacion del 

Estado ante los procesos sociales, al no contar mas con la participaci6n pasiva y 

con el beneplacito de los trabajadores a las distintas medidas de politica 

econémica instrumentadas, maxime por los efectos perjudiciales que estas han 

representado para su situacién de vida, lo que se manifests mediante grandes 

muestras de inconformidad canalizada a través de nuevas formas de organizacion 

social independiente y de la falta de apoyo al régimen en tumo, pero 

particularmente en el consenso tradicionalmente otorgado al Estado en los 

procesos electorales, como fue el caso de las elecciones presidenciales de 1988. 

Un factor que vino a agravar Ja situacién derivada de la erosiOn que significo la 

reestructuracién econdmica ante las importantes bases tradicionales de apoyo al 

Estado mexicano, fue la falta de un proyecto politico sustitutivo del corporativismo 

por parte det gobierno de Miguel de la Madrid, ya que como nos lo sefala Lorenzo 

Meyer: “[tuvo] una hipdtesis para la transicién econémica, pero no ia [tuvo] ni 

siquiera de discreta credibilidad para la transicion politica. Y por esta ausencia sé 

[encontraron] bloqueados Estado y sociedad’*"*. 

Bajo estas condiciones de crisis politica dio inicio el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari, enfrentando desde sus inicios el calificativo de ilegalidad que le asigno su 

mas importante contrincante a la Presidencia de la Republica: Cuauhtémoc 

C4rdenas, quien junto con otros prominentes miembros del PRI encabez6 

primeramente una importante escisién a su interior, que posteriormente se 

convirtié en su oposicién, aglutinando amplios sectores de la llamada izquierda 

mexicana e incluso sectores considerados tradicionalmente como conservadores, 

integrando una coalicién que derivd en la formaci6n del Frente Democratico 

Nacional, antecedente de! Partido de la Revolucién Democratica (PRD), pasando 
a ser, en ese momento, la segunda fuerza politica del pais. 

Por tal motivo, una de las primeras acciones que instrumento el gobiemo Salinista 

fue en el terreno politico, ya que como nos lo manifiesta Juan Rebolledo: “los 

primeros pasos para reformar al Estado fueron de caracter politico. Las 

circunstancias de 1988 lo demandaban y los cambios econdmicos y sociales del 

programa de gobierno lo requerian’""®. 

En este sentido, sobresalen las reformas electorales de 1990 y 1993. La primera 

porque a través de ella se modificaron los articulos constitucionales referentes a la 

organizacién electoral, 4 la calificacién de las elecciones y a los mecanismos de 

integracién de la Camara de Diputados y de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal. 

"4 Catderén Rodriguez, José Maria. “La ruptura del colaboracionismo de clases y la perspectiva de 
la democracia”, en Gutiérrez Garza, Esthela. Op. Cit. p. 93. 

“5 Rebolledo, Juan. La Reforma de! Estado en México, Fondo de Cultura Econdmica, México, 
1993, p. 79.
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En fo que respecta a la organizacion electoral, la reforma fue en su naturaleza y 

composicién, ya que a partir de ese momento, “en el texto constitucional se 

consigna que {a funcidn estatal electoral se realice a través de un organismo 

publico, autoridad en materia electoral, dotado con personalidad y patrimonio 

propios, profesional en su desemperio y auténomo en sus decisiones"''®, cuya 
integraci6n se hara mediante {a participacién de los partidos politicos, 

representantes ciudadanos y de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Entre sus 

principales funciones se encuentra la preparaci6n, desarrollo y vigilancia de los 

comicios. 

Con relacién a la calificacién de las elecciones, se establecié que esta recaerd en 

el Tribunal Federal Electoral, al que se dotd de plena jurisdiccién para decidir las 

cosas de su competencia, pudiendo ser modificadas sus resoluciones sdlo por dos 

terceras parte de los miembros de dicho Colegié Electoral'"”. 

En lo que se refiere a la Camara de Diputados, se “introdujo el tope maximo de un 

partido en su representacién en la Camara de diputados a 350 electos mediante 

ambos principio [mayoria relativa y representacién proporcional]. También 

modificé la formula para la asignacién de diputados por la via proporcional: los 200 

diputados de representacién por lista se distribuyen por el porcentaje de votes en 

cada circunscripcion (5 de ellas)"""® 

Como resultado de fa reforma de 1993 se modificé la integracién del Senado. al 

considerarse un senador mas por cada entidad federativa y dos por el Distrito 

Federal, de tal forma que los partidos llamados minoritarios tengan representacion 

en ef Senado de la Republica 

También desaparecieron los Colegios electorales de ia Camaras de Diputados y 

de Senadores para calificar las elecciones de diputados y de senadores, salvo el 

caso de la Presidencia de !a Republica, cuya facultad recayd en el Consejo 

General del instituto Federal Electoral, y se responsabilizé ai Tribunal electoral de 

ser el drgano de dirimir, en ultima instancia y de manera definitiva, las 

controversias electorales.‘'® 

Si bien estas reformas sobresalen en el ambito general de la actividad politica en 

México, mayor relevancia tuvo la instrumentacién del PRONASOL, por 

representarle al régimen en tumo la posibilidad de retomar el mando y contro! de 

fos procesos electorales y de las manifestaciones sociales contrarias a sus 

intereses, considerando que la naturaleza de este programa mas que social fue 

politica, o mejor dicho, utilizé su naturaleza social para fines politicos y de 

“8 ibid. p. 79. 
"7 hid. p. 94 
18 Ibid. p. 95. 
8 ibid. p.p 47-48.
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beneficio del gobierno Salinista, pero mas especificamente para la persona del 

propio Salinas de Gortari 

Asi una de las primeras acciones del PRONASOL correspondi6 a la atencion de 

aquellos grupos identificados con la oposicién, instrumentando una nueva forma 

de atencién a sus necesidades mediante su participacién activa, en detrimento de 

la naturaleza paternalista mostrada por e! Estado durante la 6poca del llamado 

Estado de bienestar, dando lugar asi a la presencia de la llamada concertacion 

social, que en palabras de Maria Lorena Cook: 

“Representaria una nueva forma de relaciones Estado-sociedad, en la cual el 

Estado crearia sociedades para la solucién de problemas con las organizaciones 

sociales. Al adoptar fa concertacién la administracién de Salinas pretendia, 

simuttaneamente, aislar a los grupos que atin se oponian a él, dar la sensacién de 

que el nuevo gobierno estaba dispuesto a abrir un dialogo con aquellos grupos que 

anteriormente habian estado excluidos de los circulos politicos, e indicar el canal 

apropiado a través del cual los intereses sociales debian presentar sus 

demandas"””°. 

    

No obstante la pretensién integradora del PRONASOL, en la aplicaci6n de la 

nueva politica social del Estado, su alcance se restringid hacia aquellos grupos 

marginados cuyo potencial explosivo podria representar un serio problema para el 

gobierno en turno, cuyo éxito derivé en tos resultados obtenidos en las elecciones 

de 1991, en donde el PRI nuevamente obtuvo resultados arrolladores, si bien mas 

identificados con la persona de Salinas que con el propio partido. 

Lo anterior puso de manifiesto la debilidad de las estructuras corporativas 

tradicionales y de los sectores integrantes del PRI, lo que dio lugar a la percepcion 

por parte de los dirigentes partidistas de que el PRONASOL representaba un 

programa que no sélo excluia la aplicacién de una politica social inclusiva, sino 

que también derivaba en su exclusién como elemento intermedio para el acceso 

de los grupos sociales a los beneficios otorgados por el Estado, ya que a partir del 

PRONASOL !a afiliacién forzosa no fue ya una condicién indispensable para gozar 

de los diversos beneficios otorgados. 

El protagonismo mostrado por el Presidente Salinas ante esta nueva forma de 

aplicacién de la politica social del Estado, le permiti6 revertir el descrédito inicial 

de su mandato, fortaleciendo asi la figura presidencial como juez de la balanza, no 

a través de las instancias corporativas y partidistas, sino de su propia persona, lo 

que derivé en amplios margenes de popularidad para su mandato, y en apoyos 

populares para la aplicacién de la politica econdmica del Estado, no obstante sus 

efectos perniciosos para las grandes mayorias. 

  

20 Cook, Maria Lorena, Middtebrook, Kevin y Molinar Horcasitas, Juan. “Las dimensionespoliticas 

del ajuste estructural: actores, tiempos y coaliciiones’, en Cook, Maria Lorena. Op. Cit. p. 78 
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Sin embargo, la inviabilidad de este proyecto para mantener el control politico 

cuando el Estado ha perdido gran parte de! control econdémico, se puso de 

manifiesto casi al término de! sexenio Salinista, particularmente con el surgimiento 

del movimiento armado en Chiapas y con la muerte del candidate presidencial por 

el partido gobernante: Luis Donaldo Colosio, asi como de su entonces dirigente 

nacional: José Francisco Ruiz Massieu, lo que dejé al descubierto los vanos 

intentos gubernamentales por retardar la consecuencia ldgica de los cambios 

econémicos aplicados, es decir, la transfiguracién politica necesaria del Estado 

mexicano hacia formas novedosas y mas abiertas de participacion politica. 

Esta nueva forma de instrumentar la actividad politica del Estado mexicano, como 

ya se ha sefialado, derivé de situaciones internas dei desarroiio dei Estado en ia 

aplicacian a ultranza del nuevo modelo econdémico demandado por los organismes 

financieros internacionales; pero existe una razén de mayor peso para el capital, 

es decir, la necesidad de que a una economia abierta correspondan nuevas 

formas de instrumentar a actividad politica, sustentada en mayores margenes de 

participacién y no, como tradicionalmente se venia dando, en formas autoritarias 

cuya naturaleza excluyente deriven en una tensién de tipo social que ponga en 

entredicho el éxito pretendido del modelo econdémico globalizante, como nos lo 

manifiesta Luis Rubio: 

“La pregunta critica para el futuro de México en términos de la relacién entre 

economia y politica, y que es directamente relevante al proceso de apertura y 

liberalizacion que esta experimentando nuestra economia, tiene que ver con las 

implicaciones politicas de los cambios econémicos. En otras palabras, si una 

economia cerrada tipicamente se caracteriza por un sistema politico mas o menos 

autoritario y una economia abierta tiende a caracterizarse por sistemas politicos 

abiertos y participativos gcudles van a ser las consecuencias politicas de la 

apertura economica?"”* 

La respuesta a esta interrogante, formulara en los inicios de los afios noventa, no 

se hizo esperar durante el sexenio de Emesto Zedillo, al obtener mayores 

espacios de participacién politica los partidos de oposicion en instancias 

tradicionalmente negadas, como Io fueron diversas gubernaturas, un gran numero 

de importantes presidencias municipales, el gobiemo de la Ciudad de México y un 

equilibrio en la Camara de Diputados, mayoritariamente favorable a los partidos de 

oposicién actuando de manera conjunta. 

Como ya se ha mencionado, estos cambios reflejados no sdlo en la actividad 

politica de! Estado mexicano, sino también en la situacién de vida de los grupos 

sociales mayoritarios, tuvieron como premisa la aplicacién del_ modelo econdémico 

neoliberal, que entre otras consecuencias representé el retiro del Estado en los 

procesos econémicos, asi como el flamado redimensionamiento del Estado 

mediante la aplicacién de una feroz politica de reprivatizacion y privatizacién de su 

  

21 Rubio, Luis. ‘la democracia y la economia’. En Barros Horcasitas, José Luis Hurtado, Javier y 
Pérez Femandez del Castillo, German. Transicién a la democracia y reforma del Estado en México, 

México, 1991, UA, Miguel Angel Porria, FLACSO, p.p. 56-57.
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CAPITULO IV 
LA EMPRESA PUBLICA ANTE LA REFORMA DEL ESTADO EN MEXICO 

En el presente capitulo se exponen las acciones concretas que el Estado 

mexicano ha instrumentado en respuesta a las exigencias para que modifique sus 
estructuras administrativas en pro de su redimensionamiento, particularmente con 

respecto al desprendimiento de sus empresas publicas a través del llamado 
proceso de desincorporacién que le ha significado cambios radicales no sdlo de 
naturaleza cuantitativa, sino principalmente en la calidad de su desempefio en el 
terreno econdémico, al ceder sus espacios de participacién para una mayor 
presencia de la iniciativa privada, asi como ios efectos derivados de dicho 
redimensionamiento al limitar su atencién a ia problemdtica sociai y de su 

  participacién politica a partir del uso instrumental de la empresa publica para 
satisfacer las demandas sociales a cambio del consenso y apoyo necesario para 

ja estabilidad del sistema politico. 

4.1 Redimensionamiento del Estado mexicano 

Redimensionar, como concepto, tiene dos posibles significados; por un lado hace 

referencia al proceso de agrandamiento que puede sufrir un fendmeno 
determinada, y por el otro, se refiere al proceso de achicamiento de que también 

puede ser objeto dicho fendmeno. Sin embargo, el redimensionamiento, como 

fendmeno propio del Estado, especificamente dei Estado mexicano a partir de la 

década de los ochenta, a adquirido exclusivamente la segunda connotacién, es 

decir, ha estado sujeto a un proceso constante de achicamiento o reduccién, 

particularmente de sus estructuras administrativas, con las consabidas 

consecuencias que esto le ha representado 

En este sentido, pareciera ser que “el problema es exclusivamente de dimensién. 

Se tiende a crear la imagen mitica de que si se reduce el tamafio se habra 

conguistado ipso facto la eficiencia a poco menos", no obstante, lejos se esta de 

que esta creencia se pueda constatar empiricamente, sino que son los hechos 

mismos quienes tienden a contradecirla, al significarle al Estado una merma de 

sus capacidades de direcci6n de los procesos sociales; por lo que el concepto 

mismo de redimensionamiento ha sido mal interpretado al igualarse con el de 

adelgazamiento, que sin las precauciones debidas. el adelgazamiento del paciente 

puede llevarlo a la inanicién, sino es que a la muerte, por lo que si de 

redimensionamiento se trata, habria que considerar io que al respecio nos dice 

Luis F. Aguilar: 

"Redimensionar significa encontrar las dimensiones justas con referencia a un 

criterio dado Y las dimensiones justas no son necesariamente las mas reducidas. 

* Kliksberg, Bernardo. "Hacia un nuevo paradigma en gestién publica’. En Memoria Seminario 

Intemacional sobre Redimensionamiento y Modernizacién de fa Administracién Publica en América 

Latina, noviembre 1989, INAP, Méxice, p 178.
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Fuera de metaforas, ‘redimensionar’ es encontrar las funciones, las politicas, las 

operaciones justas, idéneas, para realizar ciertas preferencias colectivas de 

acuerdo con un criterio dado Y éste no puede ser mas que el constitucional y el 

programa de gobiemo mayoritariamente votado™ 

Sin embargo, en el caso del Estado mexicano, lejos se ha estado de darle este 

Ultimo significado a su redimensionamiento, sino que, por el contrario, se le ha 

identificado con el concepto de adelgazamiento. Las razones por las cuales se ha 

presentado este proceso pueden clasificarse en dos vertiente; por un lado, existen 

las razones oficiales, y en consecuencia ideolégicas, que han venido manifestando 

tanto el propio Estado como los voceros y tedricos del capitalismo, y por el otro, 

existen las causas reales que han denvade en dicho proceso, atento a ia 

necesaria reestructuracién que el capitalismo oulsa desde la década de 

    

jos afios setentas 

En lo que se refiere a las primeras, han sido fos propios voceros del capitalismo, 

Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, los encargados de manifestar 

estos argumentos; tal es el caso de lo expresado por ellos en 1988: 

“Como consecuencia ha habido un nuevo examen del papel del Estado y una 

consecuencia [sic] creciente de la necesidad de revaluar prioridades, cercenar lo 

gue se ha vuelto inmanejable y utilizar todos los recursos, comprendidos ios 

recursos administrativos, con mas efecto y rendimiento. El énfasis ha pasado hacia 

el aprovechamiente de capacidades y recursos privados y a fortalecer las 

responsabilidades dei Estado, tales como e! aportar adecuada infraestructura 

social y econémica y una politica de apoyo y un medio normative’. 

Adicionalmente, e! Estado ha sido objeto de multiples calificativos y 

sefialamientos, como son’ 

- “El Estado jatinoamericano ha crecido de modo “patolégico”, respondiendo a 

procesos irracionales y meras apetencias burocraticas 

- Ha alcanzado tamafios “enfermizos’ totalmente desproporcionados. 

- ElEstado asfixia a la sociedad civil. Se trata de un Estado “todopoderoso”, que 

oprime a una sociedad civil indefensa. 

- La cuestién es reducir drasticamente el Estado, lo que implica deprimir 

fuertemente el gasto publico, eliminar organismos, privatizar, etcétera. 

- El Estado minimo seria el Estado eficiente, ef “gigantismo” seria en definitiva 

un rasgo del subdesarrollo™, 

Cabe sefalar que estos argumento y calificativos estan sustentados basicamente 

en una perspectiva cuantitativa, coniable y presupuestal, que deja de lado los 

2 Aguilar Villanueva, Luis F. "El modelo redimensionador. supuestos y limites”, En ibid. p. 200. 

3 Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, Finanzas y Desarroffo, marzo de 1988, p. 40. 

Citado por Bautista Romero, Jaime. “Del Estado interventor al neoliberalismo”. En Martinez, 

Ramén, Manrique, imma y Bautista Jaime. Crisis econémica’ {Fin del intervencionismo estatal?, 

Ediciones el Caballito, México, 1996, p. 109. (ef subrayado es mio) 

4 Kliksberg, Bemardo. ¢Cémo transformar al Estado, Mas alla de mitos y dogmas? Fondo de 

Cuitura Econémica, México, 1993, p. 37
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Trasgos o cualidades que, econdmica, social y politicamente caracterizaron la 

actividad del Estado en un periodo histéricamente determinado, como to fue el 

caso del llamado Estado interventor del periodo de la posguerra®, de lo que deriva 

el cardcter ideolégico de dichos argumentos. 

Las razones oficiales para el redimensionamiento del Estado mexicano se 

caracterizaron en su primer momento, en el sexenio de Miguel de la Madrid, por su 

falta de sustentacion tedrica, ya que “los pocos trabajos que siguieron al programa 

de ‘adeigazamiento’ del Estado fueron preparados con posterioridad al inicio de 

esta medida y, curiosamente, en ellos se postulan tesis distintas a la magnitud de 

sus dimensiones. Probablemente una de las cuestiones mas debatibles es la 

presuncién afirmativa, a priori, del gran ‘tamafio’ de! Estado, sin mediacién de 

investigaciones previas”*. 

No fue sino hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando el Estado, a 

través del Poder Ejecutivo, present de manera sistematica los argumentos que a 

su juicio volvieron indispensable su redimensionamiento, particularmente cuando 

senald 

"Mi generacién fue educada en un ambiente en que siempre se asociaba mas 

Estado con mas justicia, pero la realidad nos ha demostrado en estos afios de 

crisis que mas Estado significo menos capacidad para responder a los reclamos 

sociales de nuestros compatriotas y mas debilidad del propio Estado [..] Un 

Estado mas grande no es un Estado mas capaz. Un Estado mas propietario no es 

un Estado mas justo. Un Estado de mayor tamafio no necesariamente satisface 

sus responsabilidades con quienes reconoce como su autor y destinatano de su 

accion: el pueblo” 

Mas adelante, el Presidente Salinas de Gortari expuso las razones que, también a 

su juicio, indujeron al Estado mexicano a impulsar su propia reforma mediante su 

redimensionamiento: 

"Buscamos, hoy, asi, fortalecer al Estado haciéndolo mas justo y eficaz. La 

dimensién del Estado, por si mismo, no basta para determinar su mayor o menor 

capacidad o eficiencia para atender el reclamo social. La nueva dimension del 

Estado cobra sentido si se le entiende en condiciones reales, en donde su 

abultamiento orill a descuidar la atencion politica de las demandas populares, y a 

desviar recursos de su destino social mas necesario. Nuestro problema no ha sido 

el de un Estado pequefio y débil, sino el de un Estado que, en su creciente 

tamaho, se hizo débil. Los problemas se agravaron, con un Estado que crecié de 

manera desproporcionada y desordenada forzando sus afanes a la busqueda de 

medios para sostener su mismo tamafio, en detrimento de cumplirle a la poblacion 

y de aumentar su capacidad para defender a la Nacién. La reforma que lo agilice y 

haga eficiente, demanda ampliar los espacios a la iniciativa de los grupos sociales 

  

° Supra. Subcapitulos 2.3 y 2.4. 
® Guerrero, Omar. "El Estado majestuoso...". En La Revista del Colegio. Op. Cit. p p. 146-147 

7 Salinas de Gortari, Carlos. Citado por Cordova Amaido. "{Un nuevo Estado?". En Revista Nexos, 

num 143, enero de 1990, México, p.p. 36-37
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organizados y de los ciudadanos, liberar recursos hoy atados en empresas 

plblicas y concentrar ta atencién politica en las prioridades impostergables de 

justicia’®. 

Sin embargo, las razones esgrimidas lejos estuvieron de lo que fue la causa real 

del redimensionamiento del Estado, considerando que, mas alla de los 

argumentos de tipo discursivo, la verdadera raz6én de este proceso nos remite. 

necesariamente, a las exigencias actuales que enfrenta el capitalismo mundial por 

reestructurar los procesos econdmicos, y a su objetivo por retomar el mando de 

los factores productivos y distributivos ante una sociedad anteriormente cobijada 

bajo ef manto de un Estado interventor y benefactor de los procesos sociales, cuya 

magnitud alcanzada, en respuesta a estas dos ultimas condiciones, se convirtié en 

una traba para los objetivos pretendidos por el capital, al tener el Estado en 

propiedad dreas de valorizacion indispensables para reactivar el ciclo econémico 

con un incremento de la tasa media de ganancia indispensable para devolver al 

capita! la rentabilidad deseada. 

A la par que se presenté la exigencia de redimensionamiento del Estado, el 

capitalismo ha venido aplicando otros procesos acordes con su pretendida 

reestructuracion, que abarcan las otras dos instancias de su relacién con el factor 

trabajo: la empresa y el mercado, En lo que respecta a la empresa, aplicando un 

proceso de reconversién industrial que, sin embargo, no siéndole suficiente para 

cetrar el proceso de valorizacién, lo ha compiementado con las transformaciones 

impulsadas a los procesos distributivos, via globalizacion del mercado y de 

desregulaci6n del mismo. 

En ambas instancias de su relacién con el factor trabajo, el capital ha modificado 

la tradicional presencia del Estado En la empresa, al modificar sus rasgos 

corporativistas que lo convirtieron en mediador de fa relacién entre el capital y el 

trabajo, reflejandose mds en el control @ las organizaciones sindicales y de los 

trabajadores organizados, que en la busqueda de valores productivos. 

En lo que respecta al mercado, el objetivo pretendido es convertirlo en ef unico 

elemento regulador de los procesos de intercambio, bajo la supuesta presencia de 

la mano invisible proclamada en los tiempos pasados del liberalismo clasico, ante 

la cual, también el Estado se volvié una traba para su libre funcionamiento por los 

procesos reguladores impulsados. 

En este mismo sentido también se ha presentado ante el Estado la demanda de 

desregulacién de los pracesos econdmicos, que si bien, en términos conceptuales 

se define como “el conjunto de medidas para introducir 0 ampliar practicas mas 

competitivas en mercados configurados como monopolios legates, o en aquellos 

que constituyen monopolios técnicos”’, a juicio de Omar Guerrero, no es otra cosa 

sino “la renuncia del gobierno a regir o regular ciertas relaciones sociales, aquéllas 

  

8 Salinas de Gortari, Carlos. “Reformando el Estado”. En Revista Nexos, nim. 148, abril 1990, p. 

30 
8 Ayala Espino, José Luis. Limites del mercado, ifmites del Estado. NAP, México, 1992, p 165.
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de orden mercantil, cuya naturaleza parece preferible dejarse en libertad para 

supuestamente incrementar la productividad privada’!?, 

La trascendencia de ambas medidas radica en que se encaminan a reducir en 

forma indirecta el tamatio del Estada, como resultado de la disfuncionalidad de los 

organismos creados durante el periodo del llamado Estado interventor, contra el 

que se dirigen los embates actuales del capitalismo para superar las condiciones 

de crisis estructural que enfrenta desde hace aproximadamente tres décadas 

El medio utilizado por el capitalismo mundial para inducir al Estado hacia su 

redimensionamiento, ha sido su urgencia por contar con nuevas lineas de crédito 

que le permitan enfrentar las condiciones de crisis financiera que también lo han 

caracterizado durante las tres Witimas décadas, indo ef otorgamiente de 

dichos créditos a la firma de fas Cartas de Intencién que le han presentado los 

organismos financieros internacionales, a la par que la presencia del paradigma 

neoliberal’? que sustenta sus tesis en et liberalismo clasico del /aissez faire, que, 

en palabras de Ricardo Uvalle, significa” 

  

"Una postura encaminada a salvaguardar la economia de mercado a toda costa. 

Su defensa de la libre empresa no tiene frontera. Los paises son concebidos como 

unidades econémicas donde deben florecer, sin importar los costos sociales, la 

vigencia a ultranza de los derechos del hombre, pero del hombre burgués””?, 

Es en sintesis que podemos sefialar que el proceso de redimensionamiento a que 

ha estado sometido ef Estado mexicano se ubica en la busqueda del capital por 

obtener nuevos espacios de valorizacién que le permitan trascender las 

condiciones actuales de crisis que enfrenta a escala mundial, dado el agotamiento 

de los espacios derivados de la redefinicién planetaria de mediados del siglo 

pasado, asi como por una nueva redefinicién planetaria sustentada en procesos 

globalizadores de la economia y del mercado, como alternativa de 

reestructuracién de los pracesos productivos y distributivos en el Ambito mundial, 

sin importar en lo mas minimo los efectos derivados de dicho redimensionamiento 

Los efectos derivados del redimensionamiento del Estado en México han sido de 

muy diversa naturaleza, trastocando instancias en los ambitos econdmico, politico 

y social, que seran objeto de referencia en los apartados subsecuentes; pero que 

por lo pronto sefialaremos aquellos que se han dado en el terreno de la 

Administracion pUblica, y mas especificamente a los que han derivado del 

debilitamiento de que ha sido objeto el Estado mediante su adelgazamiento, 

achicamiento o redimensionamiento. 

  

© Guerrero, Omar. “Privatizacién de la Administracién publica’, en Revista Internacional de 

Ciencias Administrativas, Espafia, INAP-institut International des Sciences Administratives, Marzo 

de 1990, volumen 57, num 1, p.p. 226-227 
't Supra. Subcapitulo 3.1. 
12 Yyalle Berrones, Ricardo. “Nueva racionalidad de! Estado mexicano” Op, cif. p. 170.
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Uno de los principales efectos ha sido la reducci6n de su capacidad de gestién de 

log asuntos pUblicos todavia a é| encomendados, ya que, contrariamente a los 

argumentos oficiales de que no existe relacién entre la magnitud y la eficacia, la 

insuficiencia de los recursos disponibles se convierte en un grave obstaculo para 

el correcto funcionamiento de las estructuras administrativas, debido a que “la 

ejecucién de !a mayoria de las politicas publicas depende de la adecuada 

combinacién de una dotacién de personal, infraestructura fisica y recursos 

financieros y tecnolégicos”’®. 

Un elemento que vino a agravar los efectos negativos de! redimensionamiento del 

Estado en México, fue la falta de estudios adecuados que indicaran las areas 

susceptibies de ser eliminadas o adeigazadas, aplicandose una politica de 

i indiscriminada que tvajo como resultado las siguientes 

consecuencias para e| desempeiio de la gestién publica: 

     

“El adelgazamiento incontrolado de las plantas de personal ha agravado en 

muchas partes el clasico sindrome “sobre-falta” (sobreabundancia de persona! no 

calificado, ausencia de funcionanos en cargos criticos). A su vez, las reducciones 

producidas durante los ultimos afios en los presupuestos ejecutados han afectado 

especialmente a las inversiones y gastos de funcionamiento. Esto significa que los 

agentes estatales disponen cada vez mas de una menor o mas deteriorada 

infraestructura fisica (inmuebles, vehiculos, maquinaria, equipos, instalaciones) y 

de menores recursos para cumplir con sus funciones cotidianas [...] Se trata de 

funciones irrenunciables del Estado, que ningun esquema de privatizacién o 

desregulacién —por mas necesario que resulte- puede sustituir’’. 

En este sentido, el incorrecto diagnéstico realizado sobre el tamafio 

supuestamente obeso del Estado mexicano, y la haturaleza anarquica de las 

acciones emprendidas para su adelgazamiento, han derivado mas bien en su 

deformacion que en su mejoramiento, lo que, en palabras de José Chanes Nieto, 

ha traido consigo las siguientes consecuencias: 

"El adelgazamiento, muchas veces por amputacién, de la administracién publica es 

tema afioso invocado por los modernos Un adelgazamiento indiscriminado 

produce en fa administracién, como en los seres humanos, desequilibrios 

sumamente graves que pueden llevar a perder la vida o el poder. Reducir todas las 

partes puede generar incapacidades. Para adelgazar adecuadamente es preciso 

determinar precisamente qué sobra y donde falta. En todo caso es indispensable 

cuidar que el cerebro no se afecte, es decir, que la capacidad de decisién se 

conserve y la accion se salvaguarde"’*. 

Resuitan evidentes los excesos cometidos en torno al Estado mexicano ai 

instrumentar su adelgazamiento bajo un enfoque incorrecto, por identificar sus 

  

*8 Oszlak, Oscar. Op. Cit. p. 68. 
"4 iid, p.p. 68-69. 
15 Ghanes Nieto, José. “La reforma del Estado y la dimensién deseable de la administracién publica 

en México”, En Rodriguez Araujo, Octavio (coordinador). Reflexiones al Futuro, Colegio Nacional 

de Ciencias Politicas y Administracién Publica, México, p. 95
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deficiencias con su histérico, y em muchas ocasiones necesario, crecimiento; que 

en el caso de México, y de muchos otros Estados latinoamericanos, no Io fue tal, 

adn en términos cuantitativos; maxime si consideramos que comparativamente 

con Estados de paises desarrollados, diversos indicadores manifiestan una menor 

participacién en rengiones como el Producto Nacional Bruto (PNB) y el porcentaje 

de empleados gubernamentales con relacién al total de la poblacién atendida. 

Con respecto a los gastos de ta Administracién central en relacién con el PNB, en 

el perfodo comprendide entre 1972 y 1985, por ejempio, en paises como Italia 

crecié en un 23.5%, en Bélgica un 20.7%, en Holanda un 15.85; mientras que en 

el caso de México su crecimiento fue apenas de un 12.2%. Con relacién al 

porcentaje de funcionarios piblicos, mientras que en Europa, en el afio de 1985, 

habia 9 funcionarios por cada 100 habitantes, en los paises latineamericanos sélo 

habia un total de 4.8 por cada 100 habitantes”®. 

En este sentido resulta evidente que el problema real del Estado mexicano no es 

tanto de tamafio como de organizaci6n, y que si bien resultaba necesaria una 

redefinicién de sus estructuras administrativas, ésta nunca debié encauzarse 

Unicamente en términos de su tamafio y si de fa calidad y eficacia en su 

desempefio. 

Sin embargo, nunca fueron estos los considerandos adoptados por los 

responsables de encaminar el redimensionamiento y reforma del Estado en 

México, sino que, contrariamente, su actitud fue de grata complacencia a las 

exigencias presentadas por e! capital internacional, atento a su necesario 

adelgazamiento bajo la pretensién fundamental de convertir al mercado en la 

unica instancia posible para comandar los procesos productivos y distributivos de 

la economia a escala mundial. 

4.2 Privatizaci6n de la empresa publica 

El redimensionamiento de! Estado mexicano se encamind fundamentalmente 

hacia su sector paraestatal, por ser éste “el punto mas fragil por la diversidad de 

las instituciones que Io integran, por el origen disimbolo de sus entidades y por su 

insolvencia financiera, flo que lo] hizo presa facil y propicia del programa de 

‘adelgazamiento’ del Estado””. 

De las diversas medidas adoptadas para tal efecto, como lo fueron la 

desregulacién, la privatizacién, la descentralizacién territorial y la administraci6n 

18 Datos tomados de Kliksberg, Bernardo. ¢Cémo transformar al Estado?...Op. Cit. p.p. 39-40. 
7 Guerrero, Omar. “El Estado majestuoso ante...”. Op. Cit. p.p. 147-148.
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publica indirecta’®, nos refeiremos particularmente a la privatizacion de la 

empresa publica 

La privatizacion se puede definir en dos sentidos distintos, de acuerdo a los 

alcances que se pretenda de su analisis y consecuencias Un primer 

acercamiento, por demas superficial, nos lo presentan diversos autores: 

"En un sentido estricto es la transferencia de empresas o entidades publicas al 

sector privado"”? 
- "La privatizacién es el acto de reducir el papel del gobierno, o aumentar la 

funcién del sector privado, en una actividad o en la propiedad de los bienes™. 

- "La pnivaiizacién es ia transferencia de ios bienes y funciones de servicio del 

sector piiblice al privado Asi, abarca actividades como !a venta de empresas 

propiedad del Estado y la subcontratacion de servicios publicos con 

contratistas particulares"”’. 

Acorde con estas definiciones de Ia privatizacién, se presentan también una serie 

de argumentos para justificar esta medida, pretendiende limitarla exclusivamente 

a ser un acto de cesién de propiedad sin un andlisis mayor de sus graves 

impactos en los ambitos econémico, politico y social de la actividad del Estado 

que, cabe anticipar, se dan en detrimento de su ambito soberano y en perjuicio de 

los grandes grupos sociales incapacitados para ser participes de una economia de 

mercado que, por su propia naturaleza, es excluyente en sus beneficios para la 

sociedad en su conjunto. 

Por un lado, se arguyen una serie de rasgos que, a juicio de los criticos de la 

intervencién del Estado, son propios de las empresas publicas: 

“A las empresas publicas se les imputa fimitaciones originarias y permanentes, 

deficiencias y fracasos, resulantes en impuestos elevados y déficits 

presupuestarios; desestimulos a la inversion privada y a su creacién de nuevos 

empleos, acaparamiento estatal del ahorro nacional; endurecimiento de 

condiciones monetarias, aumento de tasas de interés, obstaculizacion de los flujos 

de capitales y de su orientacién hacia usos rentables; restricciones a la libre 

iniciativa y a la competencia, y perturbaciones en las leyes del mercado"? 

De igual modo se presentan una serie de argumentos a favor de la privatizacion, 

vislumbrandola come Ia unica alternativa para evitar fos excesos cometidos por la 

empresa y la propiedad publicas. Entre dichos argumentos destacan los de la 

flamada Escuela de los Derechos de Propiedad”, a juicio de {a cual ia propiedad 

privada es el verdadero motor de fa productividad y de la maximizacién de los 

  

*8 Almada, Carlos. “Redimensionamiento y modernizacién de la Administraci6n Publica en América 

Latina’. En Memoria de! Seminario Intemacional... Op Cit. p.p. 18-19. 

*8 thid. p. 18. 
Savas, E. S. PrivatizaciOn. La clave para un gobiemo mejor. Ed. Gemika, México, 1993, p. 17. 

21H Hanke, Steve. Privatizacion y desarrolio. Trillas, México, 1989, p. 16. 

2 Kaplan, Marcos. “La empresa piiblica en los paises.” Op. Cit. p. 182. 

?3 Desarollada por economistas como Armen Aichian, Ronald Coase y Harold Demseiz. 
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beneficios logrados por !os individuos, por lo que, “cuanto mas atenuados y 

diluidos queden sus derechos de propiedad, menos motivados se sentiran los 

individuos a emplear con eficiencia las propiedades que estén bajo su control. La 

propiedad privada concentra los derechos y las recompensas, la propiedad publica 

los dituye”™* 

Otro argumento mas es el presentado por la llamada Teoria de la Eleccién 

Publica, para la cual, “mientras que el interés propio produce resultados benignos 

en el mercado, en cambio no produce nada sino patologias en las decisiones 

politicas. Estas pautas patolégicas representan diferentes tipos de busca de 

ventajas por votantes, burécratas, politicos y todos los que reciben fondos publicos 

[...] Actuando movidos por el propio interés racional, ios individuos abusan y 

acaban por destruir [io colectivo], pero en cambio cuidan amorosamente su 

propiedad privade’”>. 

Se podria argumentar contra estas escuelas que enfatizan considerablemente el 

caracter individualista y egoista de los individuos, pero cabria preguntamos sino 

es precisamente este el caracter propio de un capitalismo sustentado en el 

mercado como instancia suprema de los procesos distributivos de la riqueza, en el 

que confluyen los individuos en condiciones de piena competencia por la 

obtencién de su maximo beneficio posible, aun en detrimento del beneficio 

colectivo; resultando asi aplicable la maxima esgrimida por Hobbes en su analisis 

de los procesos politicos, pero ahora aplicada a los procesos econdémicos y mas 

especificamente al mercado, ante ei cual cobra vigencia lo dicho por este tedrico, 

es decir, ante el mercado, “el hombre es el lobo del hombre’. 

Si bien esto Uitimo nos podria ser suficiente para poner en entredicho los 

argumento esgrimidos por los tedricos del capitalismo, la mayor inconsistencia de 

sus argumentos deriva de Ia falta de andlisis de las condiciones reales que hacen 

de la privatizacién una exigencia del capital para impulsar su reestructuracién en el 

&mbito mundial, en busca de retomar nuevamente el mando y control de los 

procesos productivos y distributivos sin consideracion alguna de los perjuicios que 

esto representa en el nivel de vida de fos grupos sociales mayoritarios, y sin contar 

mas con la incémoda presencia de un Estado que, por condiciones historicas, 

sociales y aun para beneficio del capital, adopts como caracteristica la de ser 

interventor en dichos procesos, pero que ahora, como sefiala Andrés Gurza, “al 

capital no esta dispuesto a sacrificar su reproducci6n expansiva compartiendo 

directa o indirectamente la plusvalia con el trabajo". 

La causa principal de la privatizacibn a escala mundial se encuentra 

fundamentaimente en los cambios que ha experimentado la fabrica en sus 

procesos productivos, que, como consecuencia de la adopcién de patrones 

  

24 Starr, Paul. “El significado de privatizaci6n”. En Sheila B. Kamerman y Alfred J. Kahn. La 
privatizacion y el Estado de Bienestar. F.C.E. México, 1993, p 42. 

ibid. p.p. 44-45 
8 Gurza Lavaile, Adrian. Op. Cit. p. 42. 
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tecnoldgicos mas sofisticados mediante el uso de componentes electrénicos y de 

la robdtica, ha incrementado sus capacidades productivas en porcentaje mayor al 

indispensable para cubrir las areas de valorizacién tradicionalmente acordadas 

mediante !a definicién planetaria derivada de la segunda guerra mundial y por los 

acuerdos comerciales correspondientes, asi como por las areas asignadas al 

Estado para ser cubiertas como condicién indispensable para la reproduccion del 

propio capital, via creacién de infraestructura y atencién de la problematica social 

existente. 

Este incremento en las capacidades productivas tornd insuficiente el mercado 

disponible, parte del cual cubrié el Estado mediante su intervencionismo 

econémico, presenténdose asi la necesidad de contar con nuevas areas de 

particinacién privada que a la vez estuvieran exentas de contar con la pai 
reguiadora del Estado en los diversos ambitos de relacién det capital con el factor 

trabajo. 

    

Por otra parte, la mayor capacidad productiva valvié mas competitivo al capital, por 

lo que, ante la competencia incrementada, la Unica posibilidad de mantenerse en 

el mercado fue a través de la reduccién de la ganancia obtenida, lo que hubo de 

reflejarse en la caida de sus margenes de rentabilidad, es decir, se reflejé en los 

porcentajes de ganancia posible, con lo que la tasa media de ganancia hubo de 

experimentar un movimiento a la baja, generando asi la crisis estructural que 

desde la década de los setentas ha venido enfrentando el capital en el ambito 

mundial. 

La alternativa mas viable vislumbrada por el capital correspondié a la exclusién de 

la participacién del Estado en los procesos econdmicos, por resultarle, ante las 

nuevas condiciones, un fuerte competidor que limitaba sus posibilidades en la 

busqueda de nuevos espacios de valorizacién y de expansion, asi como de 

aplicacién de nuevos esquemas de explotacién del factor trabajo, considerando 

que ta tradicional presencia del Estado como fiel de la balanza en los conflictos 

entre capital y trabajo le representaba las siguientes condiciones limitativas de su 

crecimiento: 

"La institucionalizacién de un tipo de representacion de los asalariados en la 

empresa, y de negociacién colectiva. De ello derivarian jas restricciones a la 

libre empresa privada, a su acumulacién y rentabilidad, a la competitividad en 

al mercado, y al crecimiento 

- nla critica y valoracién y en la propuesta de alternativas, los mercados de 

trabajo son juzgados demasiado rigidos, los costos salariales demasiado altos, 

las demandas de justicia social demasiado obsoletas. 

- Las convenciones colectivas obstaculizarian la flexibilizacion del mercado de 

trabajo e, inc'ractamente la creacion de empleos, la generosidad relativa de las 

prestaciones de desempleo impediria a los trabajadores apresurarse a aceptar 

empleos desventajosos en remuneraciones y en condiciones de desempefio. 

- 1a flexibilizacién de los mercados de trabajo pasa por la no extension y ia 

revision hacia fa baja de fos instrumentos y mecanismos de proteccién y 

bienestar social. El seguro de desempleo deberia ser suprimido o transformado
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restrictivamente. Deberia reducirse las prestaciones sociales, los costos no 

salanales de! trabajo, especialmente las cotizaciones patronales de seguridad 

social "77 

En sintesis, el Estado pasé a convertirse en el invitado incomodo para los 

objetivos pretendidos por el capital en el impulso a su reestructuracién como 

medida para superar las condiciones de crisis que hasta la fecha enfrenta, por to 

que se le presenté la exigencia de no contar mas con su participacion en los 

procesos econémicos, particularmente a través de Ia privatizacién de su empresa 

publica y de la cesién de espacios de participacion y de poder al sector privado, 

sin la presencia competidora del Estado; por lo que, como nos lo manifiesta 

Ricardo Uvalle: 

“La privatizacion se erige, asi, en modo de vida que replantea de conjunto las 

condiciones de vida en fa sociedad civil. Angulos del espacio publico (el Estado) 

son motivos de reconsideracién. La venta al capital privado de organismos 

estatales sdlo es transaccién financiera. Es ante todo, un traspaso de porciones 

de poder que amplian el ambito de fos grupos privados. El poder que el Estado 

cede a favor del capital, modifica !a composicion de las relaciones e instituciones 

dadas en la sociedad"** 

Tal es el sentido real de la privatizacién, y no como nos lo manifiestan los diversos 

teoricos del capitalismo que la analizan simplemente como la cesién de la 

propiedad publica en manos de particulares, ya que, muy por encima de esto, lo 

que realmente significa para el Estado es ia pérdida de espacios de participacion y 

un cambio en la actividad del gobierno; o bien, como la nombra Omar Guerrero: “la 

retraccién de la actividad del Estado””, con sus consecuentes efectos que seran 

objeto de reflexién en los siguientes apartados. 

Los mecanismos utilizados por el capital para inducir al Estado en los paises en 

desarrollo a instrumentar la retraccién de su actividad, derivaron de las 

condiciones de crisis que se manifestaron fundamentalmente en el renglén de sus 

finanzas puiblicas, al experimentar un fuerte déficit que lo condicionaron a aceptar 

las exigencias presentadas por fos organismos financieros internacionales a 

cambio de obtener nuevas lineas de crédito, indispensables para intentar corregir 

los desajustes de sus dafiadas economias. 

En el caso de México se presenté mediante la firma de las llamadas Cartas de 

Intencién, particularmente el inicio del sexenio de Miguel de !a Madrid, que 

condicionaron el otorgamiento de nuevos empréstitos a la aplicacion del modelo 

econdémico neoliberal, que, como ya ha sido mencionado™, entre une de sus 

principales puntos presentaba ia exigencia de que el Estado restringiera su 

participacién en la vida econémica. 

a Kaplan, Marcos. “La empresa publica en los paises..." Op. Cit. p.p. 180-181. 

28 Uyalle Berrones, Ricardo. “Nueva racionalidad del Estado mexicano”... Op. Cif. p. 178. 
2 Guerrero, Omar. “Privatizacién de la Administracion Publica”... Op. Cit. p. 228. 
* Supra. Subcapitulo 3.1.
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Adicionalmente, los  organismos financieros internacionales = apoyaron 

economicamente los procesos de privatizacién, como jo fue el caso de los 26 000 

millones de dolares que el Banco Mundial destind, entre los afios de 1981-1987, a 

financiar proyectos orientados a promover la privatizacién de los paises en 

desarrollo, paro también proporcionando asesoria y asistencia a los gobiernos 

mediante la Corporacién Financiera Internacional, filial del Banco Mundial". 

La respuesta por parte de Miguel de la Madrid a estas exigencias se present6 avin 

antes del inicio de su gobierno, ya que estando en campafia se formo ta Comision 

de Empresa Publica, que tuvo como finalidad coordinar e integrar diversas 

propuestas en la materia; mismas que fueron ampliadas mediante ta realizacion de 

un Foro de Consulta Popular sobre la Empresa Publica, cuya conciusién fue i 

sefialamiento de que las entidades paraestatales deberia” de “seguir manteniendo 

bajo control de la Nacién las areas estratégicas de nuestra economia’. 

Pese a las presiones existentes en torno al proceso de privatizacion de la empresa 

publica, las primeras acciones realizadas por el gobierno de Miguel de la Madrid 

fueron limitadas, ya que se enfocd en términos generales a instrumentar un 

proceso de desincorporacién mas que de privatizacién de manera especifica, 

conservando los limites establecidos por el gobierno a partir de la reforma 

constitucional del mes de diciembre de 1982, en la que establecié cuales serian 

las areas de participacién econémica dei Estado, mediante la definicion de lo 

estratégico y lo prioritario; de tal forma que: 

"Por areas estratégicas se entienden las actividades econémicas que representan 

particular importancia para el desarrollo nacional [...] En este caso se prevé que el 

Gobiemo Federal, mantendra siempre la propiedad y el control sobre los 

organismos que realicen actividades en esta materia. EI precisar que no solamente 

la propiedad, sino también e! control de dichos organismos, corresponde al 

Gobierno Federal, permite garantizar que la toma de decisiones necesarias se 

realice por medios publicos. 
Las dreas prioritarias equivalen a las actividades que, de acuerdo con las 

circunstancias, resulta mas conveniente fomentar en funcion de las necesidades 

especificas de! desarrolio nacional. No son éstas, como las areas estratégicas, 

necesariamente fundamentales o basicas para el resto del desarrollo econdmico o 

para salvaguardar la soberania, pero si pueden constituir esferas que, por las 

particulares circunstancias imperantes, sea necesario atender con antelaci6n a 

otras. En este campo se establece también Ia posibilidad de que intervengan los 

sectores social y privado en conjuncién con el puiblico 133 

Por tal motivo, durante este periodo el proceso de desincorporacién trastoc6 

basicamente las areas secundarias de Ia participaci6n del Estado en la economia, 

*' Bautista Romero, Jaime. Op. Cit. p.p. 109-110. 
® Secretaria de ta Contraloria General de la Federacién. Reestructuracién de! Sector Pareestatal. 

SCGF-FCE, México, 1988 (Cuademos de Renovacion Nacional, t. IV), p. 23. 

* andrade S. Eduardo. Constitucién Politica de los Estado Unidos Mexicanos Comentada. Instituto 

de Investigaciones Juridicas, UNAM, 1985, p. 61. Citado por Ibid. p.p 35-36.
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mediante la instrumentacién de los siguientes mecanismos: la liquidaci6n, la 

extincién, la fusion, la transferencia y la venta de sus entidades paraestatales, con 

io que el proceso de desincorporacién se puso en marcha. 

La importancia concedida a este proceso de desincorporacién fue manifiesta al ser 

objeto de tratamiento especifico en el Pian Nacional de Desarrollo 1983-1988, en 

el que se establecieron dos lineas fundamentales de accién la reordenaci6n 

economica y el cambio estructural. En lo que compete al proceso de 

desincorporacion se establecié como objetivo el “fortalecer el caracter mixto de la 

economia mediante la intervencién de ia empresa publica en las areas 

estratégicas y con los sectores social y privado para impulsar las reas prioritarias. 

Para el logro de una administracién publica paraestatal eficiente se pondran en 

practica lineamientos para la creacién, fusién, liquidacién o venta de empresas 

publicas™. 

Los resultados alcanzados durante el régimen de Miguel de la Madrid, en lo que al 

proceso de desincorporacién se refiere, correspondieron a 770 entidades 

paraestatales desincorporadas 0 en vias de desincorporarse de la Administraci6n 

Publica Federal, lo que representé un 63% de jas 1 216 entidades que 

conformaban la Administracion Paraestatal. Con relacién a este ultimo dato cabe 

sefialar que durante el sexenio en cuestién se crearon 61 entidades paraestatales: 

17 organismos descentralizados, 31 empresas de participacion estatal mayoritaria, 

6 de participacién estatal minoritaria y 7 fideicomisos publicos, los que se sumaron 

a los 1 115 existentes al inicio de su gestién; de tal forma que, al finalizar el 

gobierno de Miguel de la Madrid, los datos arrojaron la existencia de un total de 

446 entidades publicas atin vigentes 

El proceso de desincorporacién durante el gobierno de Miguel de la Madrid se 

presenté en tres diversos momentos o etapas: el primero que va del mes de 

diciembre de 1982 a enero de 1985; el segundo de febrero de 1985 a noviembre 

de 1987, y el tercero, de diciembre de 1987 a septiembre de 1988; dando Ios tres 

momentos en su conjunto un total de 722 procesos autorizados, que 

correspondieron 510 a empresas de participacion estatal mayoritaria, 39 a 

empresas de participacién minoritaria y 28 a organismos descentralizados; de los 

cuales 260 fueron liquidaciones, 136 extinciones, 80 fusiones, 28 transferencias y 

218 venta®. 

Cabe sefialar que las tres etapas antes citadas coincidieron con tres momentos 

claves en la definicién de la politica econémica de! gobierno: el primero, con la 

firma de fa Carta de Intencién con el FMI; el segundo, con el fracaso del Programa 

de Reordenacién Econémica y con la aparicion de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, y el tercero, con la firma del Pacto de Solidaridad Econémica®, fo 

* Secretaria de la Contraloria General de 1a Federacion. Op. Cit. 32. 

35 Todos estos datos fueron tomados de la obra Reestructuracién del sector Paraestatal. Op. Cit. 

% Supra. Subcapitulo 3.3 
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que nos permite reiterar la presencia de presiones externas para la aplicacién y los 

cambios del proceso de desincorporacién de las entidades paraestatales, acordes 

con los intereses del capitalismo internacional 

Si bien en ntimero fue grande el impacto de! proceso de desincorporaci6n aplicado 

durante este sexenio, no fo fue tanto en su impacto real en la economia nacional, 

y mas especificamente en el papel del Estado en los procesos econdémicos, 

considerando que “el praceso de desincorporacién [afecté] poco la produccién del 

conjunto de las empresas plblicas, ya que las entidades desincorporadas 

representan sélo el 2.9 por ciento del PIB total del sector paraestatal. Si bien dicho 

célculo se realiz6 sobre una muestra de 235 entidades, es altamente 

representativo, ya que las mismas generan mas del 90 por ciento dei vaior de 

produccion del sector paraestatal’*” 

Por su parte, con relacién a este punto, Ignacio Pichardo nos dice que: 

“Es importante sefialar que el producto interno bruto de fas entidades 

desincorporadas representa el 2.1% del total generado por el sector publico en su 

conjunto, incluyendo sector paraestatal y sector central. De acuerdo a esta 

estimacién el impacto de las desincorporaciones en el 4mbito global es modesto. 

Cabria preguntarse ahora cual ha sido su impacto desde el punto de vista del 

presupuesto. 
Tomando como base de andlisis el universo de empresas comprendidas en el 

Presupuesto de Egresos de a Federacién de 1983, se puede observar que el peso 

de las desincorporaciones en el presupuesto total representa 10% [..] Los 

ingresos netos de las entidades sujetas a proceso de desincorporaci6n 

representan el 8.1% del total [...] El valor de los activos totales de las empresas 

desincorporadas equivale al 9.3% del conjunto de empresas paraestatales [...] EI 

capital contable de las entidades desincorporadas representa el 4.4% del total [...] 

Con base en los indicadores anteriores, se puede concluir que el proceso de 

desincorporacién de entidades ha tenido efectos menores en el patrimonio e 

ingresos del Estado”*. 

Tales fueron los alcances del proceso de desincorporacién instrumentado durante 

el régimen de Miguel! de ta Madrid, y particularmente del proceso de privatizacion a 

que fue sometida la empresa publica, que estuvo muy distante de lo logrado 

durante el siguiente gobierno, por lo que, como nos dice José Juan Sanchez’ 

"En la imptementaci6n dei proceso de privatizaci6n en México se pueden distinguir 

dos etapas: ia primera correspondiente al periodo que comprende de diciembre de 

1982 a noviembre de 1988, durante la cual la intervencién del Estado se vio 

disminuida y se enajenaron una participacién accionaria de! sector pliblico en 

empresas de dimensiones reducidas; y una segunda etapa que comprende el 

* Tamayo, Jorge. “El redimensionamiento de las empresas paraestatales”. En Memoria Seminario 

Internacional... Op. Cit. p. 87. 
% Pichardo Pagaza, Ignacio Ef proceso de desincorporacién de entidades paraestatales. El caso 

de México. SECOGEF, México, 1988, p.p. 27, 29 y 34.
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periodo de diciembre de 1988 a junio de 1994, en la que la privatizacién fue mas 
significativa tanto en términos dei numero de empresas vendidas y la complejidad 
de las mismas, como por los recursos obtenidos en las diferentes operaciones”. 

Para ir mas a fondo con e! proceso de privatizacion, “el grupo salinista en el poder 

no titubeé en hacer las modificaciones legales necesarias para poder poner en 

manos del capital privado no sdlo empresas ineficientes, en dificultades 

economicas o irrelevantes desde el punto de vista de las funciones estatales, sino 

importantes y decisivas econémicamente —como los bancos -, es decir, empresas 

que realizaban lo que la Constitucién establecia como actividades econdmicas 

exclusivas, estratégicas y prioritarias”™. En este sentido destacan las reformas 

constitucionales a los articuios 27 y 28 que permitieron el proceso de privatizacién 

del ejido y de la propiedad comunal, y la desnacionalizacién de la banca, 

respectivamente. 

Para el afio de 1990, bajo este nuevo criterio, el gobiemo de Salinas de Gortari ya 

habia realizado importantes privatizaciones, como lo fueron: Mexicana de 

aviacién, Cananea, Diesel Nacional, Conasupo, varias mineras, Tabamex, 

Tubacero, Teiéfonos de México, entre otras; por las que recibi6 un monto superior 

a los 10 billones de pesos, cifra mucho mayor a la obtenida por su antecesor que, 

en términos aproximados, obtuvo por la venta total de empresas durante su 

sexenio la cantidad de 0 96 billones de pesos. 

Durante estos dos primeros afios de gobierno se desincorporaron 215 empresas, 

de las cuales 90 fueron vendidas, otro tanto liquidadas, diez fusionadas, cuatro 

transferidas y 21 dejaron de ser consideradas como paraestatales de acuerdo con 

la Ley en la materia, quedando, en consecuencia, un universo de 280 empresas 

paraestatales, incluyendo las 15 que fueron creadas durante este mismo 

periodo”. 

Particular relevancia adquirié el afio de 1992, por ser cuando se concluyo el 

proceso de venta de los 18 bancos propiedad del Estado, reduciéndose asi a 221 

el total de entidades aun en propiedad estatal, que para 1994, una vez concluido 

el proceso privatizador de este régimen, arrojaba los siguientes datos: 

"No sin algunas dificultades y dilaciones, el resultado final del proceso privatizador 

de Salinas -segiin el ultimo informe de ja SHCP que abarca hasta el 17 de 

noviembre de 1994- fue de 160 empresa vendidas, 152 liquidadas, 51 extinguidas, 

47 fusionadas, 11 transferidas y 27 que dejaron su estatuto de paraestatales de 

acuerdo con la fey correspondiente. Las 160 empresas vendidas se desglosaron 

en 269 procesos de enajenacién, pues varias empresas se vendieron en partes. 

En total se desincorporaron 418 entidades, quedando aun en manos del Estado 

216 empresas vigentes, mas otras 38 ‘en proceso de desincorporacién’, de las 

  

%° sanchez Gonzé4lez, José Juan. Infervencién del Estado... Op. Cit. p.p. 30-31. 

* Concheiro Bérquez, Elvira. Ef gran acuerdo. Gobierno y Empresarios en fa modemizacion 

safinista, ERA-UNAM, México, 1996, p. 80. 
* Ibid. pp. 80-81 
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cuales 25 se pretendia liquidarlas, una extinguirla, dos transferirlas y diez 
venderlas"? 

En torno a este proceso privatizador resulté relevante lo acontecido en el sector 
financiero con la desnacionalizacién de la banca, considerando que representé 
para el gobierno de Carlos Salinas el restablecimiento de las relaciones con los 
empresarios por el gran negocio que fue para ellos, particularmente para los 

duefios de las casas de bolsa que se vieron beneficiados mediante la 
conformacioén de poderosos grupos financieros, asi como por el monto obtenido 
con dicha venta, que ascendié a 37.8 billones de viejos pesos, con !o que el 
gobierno no solamente pudo sanear sus finanzas publicas, sino también canalizar 
una parte considerable del beneficio logrado para impulsar diversos programas ce 
naturaleza politica, come fo fue el Programa Nacional de Solidaridad que le Mo i rograma Nacion: pondardac 

represent6 grandes dividendos al Presidente Salinas® 

Volviendo a las cifras derivadas del proceso de desincorporacién de las entidades 
paraestatales en México, fue tal su impacto que, una vez concluido el régimen de 
Salinas de Gortari, el sector paraestatal alcanz6 una reducci6n del 86 9 por ciento 
en 11 afios; pero mas alla de simple numeros o porcentajes, lo que representé fue 

que: 

"A partir del sexenio de Miguel de la Madrid se produjo un cambio radical en el 

tradicional modelo econdémico de nuestro pais [...] Con ese cambio radical se creo 
otro modelo productivo basado en fa desregulacién juridica, la competitividad 
productiva, el pragmatismo financiero, la promocion mayoritaria de la inversion 
extranjera, fa apertura comercial, el establecimiento de precios libres, fa eficiencia 

laboral, la privatizacion de empresas paraestatales, la menor participacién del 
Estado en la economia y la cultura, el acceso abierto al comercio exterior, la 

participacién del sector privado en el financiamiento de la infraestructura 
econdémica y social, la acelerada trasnacionalizacién de ta economia, el empleo 
intensivo de la tecnologia, ia creciente interdependencia con los procesos 
econémicos internacionales y la globalizacién de la economia para incorporarse al 
nuevo orden econémico mundial. 

Particularmente en lo que refiere al proceso de privatizacion de la empresa 

publica, sus efectos han sido muy diversos en el ambito de la vida estatal, ya que 

al modificar su tradicional forma de participacién en los procesos productivos, a 

través de la empresa pliblica, se han generado nuevas condiciones de su 
actividad en !os ambitos econdémico, politico y social, que de manera integral le 
han representado una menor presencia como instancia reguladora de los procesos 

en dichos ambitos. 

2 <n bid. p. 82. 
® Supra. Subcapitulo 3.3. 
“ Bautista Romero, Jaime. Op. Cit p. 138
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4.3 Impacto econdémico de la privatizacién 

El principal argumento esgrimido por el capital para debilitar la presencia del 

Estado en los procesos econémicos, fue sefialarlo como causa principal del déficit 
Pliblico, de la inflacion y del déficit del sector externo, debido a su exagerado 
intervencionismo; por lo que la consecuencia inmediata, bajo esta misma ldgica, 
fue su demanda por la aplicacién de una politica contraccionista y de ajuste de las 
finanzas publicas, mediante la reduccién del gasto e inversion publica y la venta 

de sus empresas puiblicas, lo que, a su juicio, deberia de incidir en la reduccién de 

la demanda interna para evitar presiones sobre los precios y las importaciones. 

Acorde con esta exigencia, el Estado procedié a limitar su papel rector de la 
economia y a ampliar e! margen de participacion de la iniciativa privada, 
cediéndole mayores espacios de actividad en los procesos productivos y 
distributivos, lo que no ha sido otra cosa que la cesién del poder del Estado a los 

particulares, como bien nos lo sefiala Ricardo Uvaile" 

"Sin embargo, la reordenacién del Estado es alentada por una recomposicién en 

las relaciones y parcetas de poder. La hegemonia de los centros financieros tanto 
publicos como privados es, en el ambito de la crisis del mundo moderna, la 
palanca que rorienta hacia posturas ‘neoliberales’. Resurge ‘a vieja tesis que 

pugna por devolver a la sociedad lo que el Estado le ha quitado. De ahi ei combate 
a lo que es incremento del gasto publico y ampliaci6n dei orden administrative”. 

Tal ha sido el significado de la retraccién del Estado, de un proyecto a partir del 

cual “se coloca al sector privado como rector de la economia, y a las ganancias 

como et motor del crecimiento, ya que son el /eitmotiv de la inversion privada”® , lo 

que viene a ser un vuelco histérico a las tesis tradicionales del liberalismo clasico, 

bajo la pretensién de que ei beneficio social ha de ser resultado del beneficio 

individual, ya que se “encomienda’ a la mano invisible del mercado el ser el ente 

regulador de Ia distripucién de la riqueza, lo que histéricamente ha demostrado 

ser una falacia para justificar el enriquecimiento de unos cuantos en perjuicio de 

los muchos, por ser esta la tendencia natural del capitalismo. 

Sin embargo, el Estado, bajo presién de los organismos financieros 

internacionales, ha colocado a la iniciativa privada como elemento rector del 

desarrollo econémico, y al mercado como sustituto del papel que, bajo el periodo 

del Estado proteccionista, le correspondié desempefiar, si bien con limitados 

resultados, nunca tan adversos como !os que se avizoran hoy dia para la sociedad 

en su conjunto. 

“ Uvalle Berrones, Ricardo. Nueva racionalidad del Estado modemo”. Op. Cit. p. 177. 

* Huerta Gonzélez, Arturo. Riesgos de! modelo neoliberal mexicano. Ed. Diana, México, 1985, p. 

404.
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Por tal motivo, es que el Estado, en pleno vuelco histdrico, afronta su situacién de 

crisis mediante la aplicacién de un modelo que !o aleja de sus compromisos para 

con el bienestar general y lo coloca en el pape! de ser exclusivamente vigilante del 

beneficio privado, cuyo unico objetivo es el de la mayor ganancia posible y la 

busqueda de espacios de participacién que le representen la maxima rentabilidad 

del capital invertido, a lo que ha respondido el Estado mediante la privatizacion de 

sus areas de participacién lamadas empresa publica 

En este sentido, los proceso privatizadores a que se ha sometido el Estado 

responden a la ldgica aplicada por el capital para superar la caida de ja tasa media 

de ganancia y a su busqueda por nuevos espacios de vatorizacién y mayor 

rentabilidad del capital invertido, anteriormente en manos del sector publico; de tal 

modo que el nuevo modelo se aplica para: 

"Establecer la libertad de comercio y de movimiento de capitales, asi como para 

forzar por la via de la competencia de mercados abiertos el acrecentamiento de la 

eficiencia de la produccién nacional. Por otro lado, se busca la desaparicién de la 

intervencién directa del Estado en ia produccién y en la puesta en marcha de la 

estabilidad de precios como meta principal de fa politica econémica. En 

consecuencia, por las mudanzas estructurales se entiende ahora la transmutacién 

de las funciones del Estado al mercado y fa liberacién interna y extema frente al 

cGmulo de regulaciones econdmicas anteriores. 

El antiguo camino llevaba al desarrollo endogeno de fas fuerzas productivas; el 

nuevo intenta satisfacer simultaneamente dos objetivos. El primero, hacer de las 

exportaciones —no def mercado intemo- la paianca del desarrollo. Y el segundo, 

adecuar las politicas y condiciones extema a los dictados de convivencia dentro de 

una comunidad productiva transnacionalizada. De aqui que ahora importe mas que 

nunca fa estabilidad de precios, la ciudadania universal de los derechos de 

propiedad, las garantias y ia libertad econémicas y la desregulacion o privatizacion 

de las empresas ptblicas™”. 

Cabe reiterar que Ja reforma del Estado es uno de los tres objetivos, 

conjuntamente con la reconversién industrial aplicada al interior de la fabrica y el 

proceso de globalizacién de ia economia, del proceso actual de reestructuraci6n 

del capitalismo; to que le otorga rasgos distintivos en la aplicacién del modelo 

liberal cldsico; de ahi que se le nombre como neoliberalismo, atento, 

particularmente, a impulsar una nueva forma de capitalismo en donde el interés 

principal no es, como en antafio, el de! capital nacional, sino que, en la actualidad, 

el interés que prevalece es el de las grandes corporaciones transnacionales, del 

capital financiero en particular. 

Por este motivo, el proceso privatizador de la empresa publica ha ido acompafiado 

de la aplicacién de diversas medidas que liberan al capital extranjero de las 

anteriores trabas que limitaban su presencia en los procesos productivos, asi 

como en las diversas instancias de naturaleza financiera, particularmente en el 

sistema bursatil; lo que ha sido congruente con la demanda actual del capital por 

4” iparra, David. Op. Cit. p.p. 55-56
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liberar el comercio para el libre acceso de mercancias y capitales provenientes del 
exterior, bajo la aplicacién del modelo actual de globalizacidn econdmica que no 
es otra cosa sino la busqueda de nuevos espacios para la colocacién de sus 
excedentes bajo condiciones de mayor rentabilidad y extraccién de la riqueza, 

aplicando sofisticados procesos de descentralizaci6n de ia produccién y de 

especulacion financiera. 

Tal fue el caso particular de México, en donde “el proceso de privatizaciones se 
orienté también a atraer o a favorecer a los inversionistas del exterior [...] Con ese 
y otros propésitos liberalizadores se modificd el reglamento de la Ley para 
Promover la Inversion Mexicana y Regulas la Inversién Extranjera, la Comisi6n 
Nacional de Inversién Extranjera simplificé tramites y procedimientos y permiti6 
participaciones hasta de 100 por ciento a los inversionistas del exterior en ramas 
antes reservadas a los nacionales™, lo cual no dejé de reflejarse en perjuicio de 
los intereses de los inversionistas nacionales, tanto por los montos del capital 
aportada, como por la desigualdad existente en términos de tecnologia y 
procedimientos aplicados, con lo que su desventaja ante el capital transnacional 

result6 evidente. 

De ahi las manifestaciones de inconformidad generadas entre los capitalistas 
nacionales al ver copados sus espacios de participacion econdmica por el capital 

transnacional, como bien nos lo sefiala David Ibarra: 

“La comunidad empresarial estuvo conforme, inicialmente, con Ia instrumentacion 

de jas politicas antiintervencionistas, por cuanto le significaron ampliacion de su 
poder frente al Estado [..] La desincorporacién de empresas publicas y el 
desmantelamiento de la parafernalia de normas reguladoras satisficieron algunas 
de esas aspiraciones, expresadas en el descenso de los salarios reales o la 

flexibilizacion de las normas laborales, sea con el propdésito de abatir costos, 

implantar tecnologias de menor densidad de mano de obra o emplear trabajadores 

de tiempo parcial. Sin embargo, también han estado presentes otros costos a 

medida que toma cuerpo la reforma, manifiestos en la penetracién masiva de 

productores extranjeros, el encogimiento del mercado intemo y la fragmentacién 

de fos intereses de los productores nacionales. Hoy dia, muchas organizaciones 
empresariales comienzan a encarar al gobiemo, pidiendo la instauracién de 

politicas industriales que hagan mas tlevadero el proceso de ajuste estructural"? 

Sin embargo, mas all4 de estas pugnas de intereses interclasistas, !o que resalta 

es la desatencién del mercado interno por priorizar el sector exportador; de ahi el 

interés estatal por impulsar aquellas empresas que pretende ser inserten 

competitivamente en el mercado internacional; que fueron, precisamente, fas 

beneficiadas con el proceso privatizador, y mas especificamente aquellas de 

naturaleza autofinanciable. No asi el resto de las empresas que ante la apertura 

econémica han enfrentado una competencia ante ta que, por su escaso desarrollo 

* ibid. p. 87. 
* tbid. p.p. 94-95
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tecnolégico, se encuentran predeterminadas a la quiebra, dafiando asi de manera 

mas grave la situaci6n del mercado interno. 

Por otro lado, la falta de presencia del Estado en la economia, via empresa 
publica, ha conllevado a la desatencién de ciertas areas indispensables para el 
desarrollo nacional, atento a ia falta de interés de la iniciativa privada por canalizar 
sus recursos para su atencién, ya que, su interés fundamental responde a la 
busqueda del mayor beneficio posible y no ha corregir las distorsiones y 

problemas de la economia; tal es el sentido de la afirmacidn hecha por Arturo 

Huerta: 

"Dicha politica ha impiicado mayor desatencién de ios sectores estratégicos y 
prioritarios, asi como de las obras de infraestructura, de los sectores de salud, 
educaci6n y vivienda, los cuales son las bases reales en que se sustenta ei 
crecimiento de largo plazo de toda la economia. No se acta para corregir las 
distorsiones productivas de la economia y conseguir un crecimiento estable de 
largo plazo, sino se acttia para crear condiciones de confianza y rentabilidad (de 
corto plazo) al capital financiero. Se relegan por lo tanto los objetivos de empleo, 

redistribucién del ingreso y rectoria del Estado en la economia y se procede a 
actuar a favor del mercado y muy especial del capital financiero"* 

Ha sido precisamente el capital financiero el mayor beneficiario de las actuales 

politicas estatales, por los apoyos brindados para su mejor rendimiento a través de 

la aplicacién de medidas restrictivas, que si bien han repercutido en la disminucién 

de la demanda interna al limnitar el capital circulante, también, por su escasez, lo 
han tomado mas valioso, presionando asi el incremento de las tasas de interés y 

convirtiendo mas atractiva su presencia en el mercado financiero. 

La importancia atribuida a la presencia de capitales extranjeros en el pais ha 

derivado en una mayor dependencia hacia el mismo, al pretender convertirlo en la 

fuente principal de financiamiento de los procesos productivos, sustituyendo asi el 

papel que tradicionalmente desempefio fa deuda publica, pero aportando nuevos 

elementos de riesgo y perjuicio para la economia nacional, particularmente por 

que Su presencia lejos esta de incidir favorablemente en dichos procesos, sino que 

mas bien se destina para su participacién en ta especulacidn financiera, por 

resultarle mas rentable, agravando la desatencién de que ha sido objeto la planta 

productiva del pais. 

Adicionalmente, el caracter volatil del capital financiero, en busqueda de aquellos 

espacios que le redituen mayor beneficio, otorga a la economia nacional, por 

sustentarse en su presencia, mayores margenes de incertidumbre para la 

estabilidad econdmica del pais, quedando asi sujeto a los vaivenes propios del 

mercado de valores que, por su naturaleza, ha demostrado una gran inestabilidad 

al estar sujeta a hechos acontecidos en las mas lejanas latitudes, atento a !a 

© Huerta, Arturo. Op. Cit. p. 119
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globalizacién econémica, como lo demuestran las reiteradas caidas de la bolsa de 

valores de otros paises y sus efectos nocivos para la economia nacional. 

La incertidumbre que caracteriza en la actualidad a la economia nacional también 

es propia de los diversos agentes econdmicos, por fa falta de garantia que 

anteriormente le representd la presencia del Estado en los procesos productivos, 

ya que, como nos Io sefiala nuevamente David Ibarra: 

"Pese a las ineficiencias y burocratismo, la politica agricola anterior imprimia un 

alto grado de confiabilidad a los resultados anuales de los productores. La 

demanda y los ingresos estaban asegurados por el equilibrio de los precios de 

Garantia y los mecanismos estatales de compra, apoyados en servicios 

sompler ios de almacenaje y distribucion. Las pérdidas por siniestros 

resultaban cubiertas a través del seguro agricola estatal; la coherencia de costos y 

precios de venta se lograba mediante subsidios en tasas de interés e insumos; el 

flujo de fondos financieros a la produccién quedaba garantizado por la banca 

oficial o jos descuentos consecutivos a los bancos comerciales [...] Cuando esos 

mecanismos fueron descartados del todo o parciaimente, sus funciones no 

pudieron ser asumidas por instituciones de mercado aun inexistentes o en proceso 

de gestacion’*' 

  

Igual situacién derivé de la privatizacién de la banca en México, ya que cuando 

estaba en manos del Estado se utilizaba como garantia de riesgo para medianos y 

pequefios productores y, aunque limitado, garantizaba el acceso al crédito para su 

desarrollo, al igual que apoyaba al sector privado absorbiendo riesgos financieros, 

otorgando y renovando créditos e incluso refinanciando a las empresas con 

problemas; mas ahora, al estar controlado el sistema financiero por particulares, 

su operacion es distinta, al no asignar sus apoyos bajo lineamientos establecidos 

por el Estado, ni otorgarlos para el desarrollo de sectores estratégicos o 

prioritarios, y mucho menos de la mediana y pequefia industria o del campo, sino 

que acttia en funcién de fos intereses de acumulacién de los sectores que 

actualmente la controlan, que en muchos de los casos corresponden a intereses 

de naturaleza externa, dada la apertura indiscriminada a la participacion del capital 

extranjero en su propiedad, como lo demuestran los diversos casos de bancos 

adquiridos por la banca internacional. 

Otro efecto derivado de la escasa de presencia del Estado a través de sus 

empresas, manifiesta la incongruencia de su discurso por que el pais se inserte de 

manera favorable en los intercambios internacionales, contando con una planta 

productiva competitiva; particularmente por lo que se refiere a las condiciones 

indispensables para tal efecto, que corresponden a la calidad de los procesos 

productivos demandada y al uso de tecnologia necesaria para estar a Ja par con la 

competencia internacional; debido esto a la desatencién de que estan siendo 

objeto los renglones dedicados al fortalecimiento de los recursos humanos 

indispensables para su correcto funcionamiento, tales como la alimentacién y la 

  

5 Ibarra, David. Op. Cif. p.p. 75-76.
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salud, pero mas especificamente la educacién y el desarrollo de la tecnologia y la 

ciencia, los cuales son indispensables para aumentar la productividad del trabajo, 

pero que el capital, por resultarles poco rentables, lejos esta de prestarles la 

atencion requerida 

En sintesis, podemos sefialar que la desatencién presentada por el Estado a los 

procesos econémicos, productivos y distributivos, debido a su falta de presencia a 

través de la empresa publica, a derivado en perjuicio del mercado interno al 

priorizar los sectores exportadores, acorde con las exigencias de globalizacién 

econdémica; pero también ha influido negativamente en el desarrollo de la planta 

productiva nacional ai enfrentarla, en condiciones de desventaja tecnolégica y 

financiera, ai enorme poder mostrado en estos rubros por las empresas 

transnacionales, pero de manera mas especifica por no contar mas con los 

apoyos tradicionalmente brindados, ya no en términos de subsidios directos, sino 

de infraestructura y reproduccién de la fuerza de trabajo, que no por 

indispensables para su desarrollo, son atendidas por la iniciativa privada, por ser 

ajenos a su interés por la obtencién de la mayor ganancia en el menor tiempo 

posible 

Pero ademas, !a apertura indiscriminada al capital extranjero, y la dependencia 

mostrada por el gobierno a su presencia como supuesta palanca del crecimiento, 

asi como por su tendencia a canalizarse preferentemente al sector financiero de 

manera especulativa y no asi al sector productivo, le ha otergado a la economia 

nacional una alta dosis de vuinerabilidad e incertidumbre; rasgos éstos que 

también son compartidos por fos diferentes factores de la produccién, 

particularmente por aquellas medianas y pequefias empresas que no estan en 

condiciones de competir satisfactoriamente en contra de las corporaciones 

transnacionales y por su falta de acceso a los créditos bancarios que después de 

la privatizacién de la banca manifiestan otras tendencias; pero de manera mas 

especifica, son rasgos distintivos de los grupos sociales mayoritarios que han visto 

en riesgo no sdélo su calidad de vida, sino incluso de supervivencia por los excesos 

cometidos ante ta aplicacién de politicas contraccionistas que se han reflejado 

drasticamente en la baja capacidad adquisitiva de su salario, asi como por no 

contar mas con los diversos subsidios al consumo, directos e indirectos, de que 

fueron objeto durante el llamado periodo del desarrollo estabilizador. 

4.4 Privatizacion y politica social 

El! desmantelamiento de que ha sido objeto el Estado mexicano a partir del 

redimensionamiento de sus estructuras administrativas, particular, que no 

exclusivamente, de la privatizacién de sus empresas ptiblicas, es un fenémeno 

que incide mas alfa de su capacidad de gestion y racionalidad administrativa; pese 

a que algunos tratadistas del Estado han manifestado su desacuerdo con el 
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concepto mismo de reforma del Estado, como es el caso de José Chanes Nieto, 

para quien: 

"Para reformar al Estado habria que transformar las opciones politicas 
fundamentales, modificar sus elementos constitutivos. Seguramente con esta 

expresién sdlo se pretende sefialar la necesidad de adecuar a la administracién 

publica con las exigencias del momento 0, lo que es mas probable, favorecer mas 
ampliamente Jos intereses hegemédnicos [...] Consecuentemente, cuando se habla 
de reforma del Estado se hace referencia primordialmente al gobierno”, 

Sin embargo, por las consecuencias derivadas de su redimensionamiento, si se ha 
trastocado la esencia del Estado mexicano, particularmente en !o que se refiere al 

fundamento social que le dio origen; considerando que su caracteristica de ser 
surgido de un movimiento armado definié los rasgos sociales contemplados en la 

Constitucién de 1917 en sus articulos 3°, 27°, 28° Y 123°, en los que se plasmaron 
las demandas que originaron el movimiento armado y que, mas adelante, sirvieron 
como instrumento de negociacién para institucionalizar la participaci6én social en 
torno al Estado posrevolucionario. 

En este sentido, la presencia omnipresente mostrada por el Estado mexicano 
encontré su fundamento en la existencia de un pacto social que fe otorgd sus 
rasgos paternalistas y autoritarios, pero a la vez, también de compromiso para la 
satisfaccién de las demandas sociales. De igual modo, correspondié al Estado el 
compltementar la ausencia de una sociedad civil que, a diferencia del caso de los 
paises desarrollados, se encontraba en formacion, y por lo tanto incapacitada de 
articularse en forno a un mercado también insuficiente e ineficiente para satisfacer 
las demandas presentadas; por lo que el Estado debié cubrir ambas deficiencias: 
para la sociedad, convirtiéndose en fuente de satisfaccién de sus necesidades, y 
para el mercado, creando la infraestructura necesaria y dotando al proceso 
productivo de la mano de obra suficiente y en condiciones de desempefiarse 

satisfactoriamente. 

Lo anterior hubo de representarle al Estado !a exigencia de canalizar parte del 
capital social a la satisfacci6n de las demandas presentadas; que si bien fue 
necesaria su satisfaccién, no por eso dejé de manifestarse como una forma de 
desvalorizacién del mismo, al distraer parte del capital a funciones no 

directamente productivas, entrando asi en competencia con el capital ante su 

demanda de mayor rentabilidad posible. 

Es precisamente ante dicha demanda, y dadas las condiciones actuales de 
reestructuracién del capitalismo, que el Estado a debido modificar su tradicional 
presencia al interior de los procesos econdémicos, devolviendo las areas de 

valorizacién que el capital le exige, y que el Estado cubrid, mediante la empresa 
publica, durante el periodo del llamado Estado de bienestar. 

= Chanes Nieto, José. Op. Cit. p.p. 89-90.
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Es en este sentido que la demanda actual de desmantelamiento del Estado 
responde a la légica del capital por retomar e! mando de los procesos productivos 
y distributivos sin su incémoda presencia, pese a que al Estado mexicano le 
represente el dar la espalda al pacto social que le dio origen, y en consecuencia, a 
sus propios fundamentos histéricos, como nos lo manifiesta Andrés Gurza’ 

"El desmantelamiento del Estado def bienestar tiene su equivalente en México: ef 

desmantelamiento del Estado posrevolucionario y del pacto social que lo sustent6. 
En pocas palabras, se trata de redefinir la posicién y funciones que ocuparan el 
Estado, el capital y fa sociedad civil, en cada una de las tareas y actividades 
sociales. La reubicacion y refuncionalizacién del conjunto de las relaciones 
sociales son sindénimos de la desconstruccién del tejido social del Estade 
posrevolucionario y de la construcci6n de un nuevo Estado"? 

Por tal motivo es que cobra validez el concepto de reforma del Estado, por 

significarle no solo un cambio de tamafio o forma, sino de su esencia misma que 

ha sido trastocada por su incapacidad de no dar respuesta al pacto social que le 

dio origen, al no contar mas con el medio o instrumento tradicionalmente utilizado: 
‘a empresa publica, con las magnitudes necesarias e indispensables par tal efecto. 

En este mismo orden de ideas, cobra validez la afirmacién presentada por Luis 

Aguilar, cuando nos dice: 

"Cuando la reduccién tiene como efecto (deliberada o no) la modificacién de los 
4mbitos, reglas y estilos de decisién gubernamental, altera de inmediato las formas 
establecidas de interlocucion y transaccién entre las organizaciones sociales 
(civiles y politicas) y las agendas del gobierno. Entonces, la reduccion del tamafio, 

un hecho aparentemente cuantitativo, se vuelve cualitativamente un hecho politico- 
administrativo nuevo, al innovar el policy-making y, por tanto, modificar las 

telaciones politicas y administrativas vigentes e inaugurar de nuevo un sistema 
politico-administrativo. intencionalmente o de hecho, la reduccién del tamafio es 
una transformacion cuatitativa del Estado. Es ya una “reforma del Estado™ 

La verdadera naturaleza de la reforma del Estado, en tanto que redefine las 

condiciones de su desempefio y de respuesta al pacto social que le dio origen, 

trasciende los aspectos propios de! redimensionamiento administrativo, ya que 

“pretende en oe Ambito algo mucho mas ambicioso que una reforma 

administrativa [...]en todo caso, jo que se quiere indicar con ef adelgazamiento del 

Estado es gue el! tamafio y cantidad de las instituciones administrativas de 

gobierno estén siendo reducidas, y que el Estado esta depurando las funciones 

que fe compefen para cumplir adecuadamente su compromiso con fa sociedad. 

Esta idea sdlo apunta a la parte manifiesta y aparente del fendmeno, el que la 

reestructuracién lo es en lo concerniente al tamafio pero no a la esencia (las 

caracteristicas del compromiso social); el proyecto ‘modernizador’ es 

53 Gurza Lavaile, Andrés. Op. Cit. p. 63. 
5 Aguilar Villanueva, Luis F. “el modelo redimensionador: Supuestos y limites”. Op. Cit. p. 199.
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eminentemente una reestructuracién de contenidos y esencias’™, por lo que los 

diversos argumentos que apuntan exclusivamente al asunto de su tamafio, no 

hacen sino distraer la atencién del verdadero sentido de fa reforma del Estado en 

el proceso de reestructuracion del capitalismo mundial. 

Por fo tanto, resulta equivocado restringir el proceso de reforma del Estado 

Unicamente al ambito administrativo, ya que en esencia lo que se pretende es 

modificar las condiciones de convivencia entre fo publico y lo privado, entre 

empresa ptiblica y empresa privada, redefiniendo los ambitos de participacién de 

cada una en lo que a la satisfaccién de las condiciones de vida de la sociedad se 

refiere, al dejar en manos del mercado la total responsabilidad de este hecho. 

Es precisamente en torno al concepto de io publico que se presentan ios embates 

actuales del capitalismo por obtener mayores espacios de participacion, 

pretendiendo asi excluir de esta categoria su naturaleza social y su caracter 

histérico por signarle un sentido que gira exclusivamente en torno a lo colectivo y 

al consumo o propiedad de mas de un individuo, mas no del todo o la sociedad en 

su conjunto, considerando las limitaciones que le impone la naturaleza excluyente 

del mercado; tal es el sentido de la afirmacién que nos presenta E. S. Savas: 

"La distincién entre puiblico y privado es difusa Hablamos de un parque o un 

edificio con oficinas de gobierno como de propiedad publica, pero utilizamos el 

mismo término para describir a la IBM porque tiene muchos accionistas y cualquier 

miembro de la sociedad puede comprar parte de la compafiia; es una firma privada 

de propiedad publica. De la misma manera, un restaurante publico es el que esta 

abierto a los consumidores en general, aunque pueda pertenecer a un unico 

propietario. Indistintamente, empleamos la misma palabra, publico, para calificar 

tres circunstancias muy diferentes: fa propiedad estatal, la propiedad multiple y el 

acceso miiltiple Sin embargo, esta confusién seméntica resulta instructiva, pues 

implica que la propiedad estatal, y por extension la acci6n estatal, no es necesaria 

para lograr beneficios generalizados (es decir, ‘pdblicos’). La privatizacion 

capitaliza esta subestimada verdad y aprovecha el ordenamiento de la propiedad y 

las relaciones administrativas para servir al interés publico satisfaciendo los 

requerimientos y necesidades del pueblo 

El tratamiento de que es objeto el concepto de lo puiblico por este autor resulta por 

demas esclarecedor de la confianza que guardan los teéricos del capitalismo 

sobre las supuestas bondades del mercado, al igual que de la privatizaci6n; de ahi 

el nombre mismo de ta obra de referencia: Privatizar. La clave para un gobierno 

mejor; pero que, sin embargo, lejos se encuentra del sentido histérico que guarda 

el concepto de !o publico, entendido, bajo otra perspectiva, como: 

"Una dimensién social que obliga al Estado a salvaguardar un conjunto de 

intereses considerados como prioritarios por la sociedad. Mas propiamente, lo 

ptblico es una dimension impuesta al Estado por la sociedad bajo una 

determinada correlacion de fuerzas, en la que ésta consigue poner al margen de la 

  

55 Gurza Lavalle, Andrés. Op. Cit p. 68. 
Savas, E. Op. Cit. p. 18. (el subrayado es mio)
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logica del mercado un complejo de tareas socialmente necesarias para la 

reproduccién y desarrollo de la sociedad como un todo. Al interior de lo publico 

quedan resguardados los intereses comunes de la sociedad, por lo que es una 

dimension que exciuye al mercado en la racionalidad de su dinamica interna’®”. 

Bajo este tratamiento, el concepto de fo publico adquiere otra connotacién con 

muy diferentes implicaciones. En primer lugar, considerar a io publico como una 

categoria social exige su referencia indispensable al bienestar general, que en el 

caso de México se plasma en la naturaleza juridica del Estado, por estar 

contemplado como rasgo caracteristico de la Constitucién que nos rige, y que fue 

producto del triunfo de la Revolucién mexicana en demanda de mejoras sociales 

bajo cierta correlacién de fuerzas favorable al congiomerado social por su 
an dich: 
en ait 

     
   tn rr, t5ricg del conceasto evra vey An: da ahi al cantida + ito armado; de ahi el sentide histérico de! concepto participaci 

de lo publico, ademas de su presencia como reflejo de! conflicto de clases entre 

los dos factores de la produccién el capital y el trabajo 

  

La dimensién social de lo publico le otorga al actual proceso de privatizacion su 

sentido politico, que, mas alla de un simpie proceso de naturaleza administrativa, 

es tendiente a redefinir la situaci6n del conflicto de clases entre el capital y el 

trabajo, atento a los beneficios experimentados en el rengl6én social y econémico 

por este ultimo durante el periodo del llamado Estado benefactor, y por el 

proteccionismo dado por el Estado en respuesta al pacto social que le dio origen, 

pero también por la exigencia de reforzar la presencia del capital en su busqueda 

de una mayor rentabilidad y expansién bajo la aplicacién de la teoria Keynesiana 

del pleno empleo, ante las crisis recurrentes de mediados del siglo pasado 

Es en este sentido que “se trata de desmantelar el Estado posrevolucionario y sus 

estructuras de compromiso, y de construir uno nuevo en el que la dimensién social 

de Io pubblico sea expresién de un pacto social auin en proceso de articulaci6n; 

pacto en el que el control de la sociedad y de sus relaciones fundamentales estara 

en manos de! capital” para su instrumentacién por medio del mercado como 

Unica instancia de los intercambios distributivos en la sociedad, sin contar mas con 

la presencia de un Estado que, bajo las exigencias antes sefialadas, hubo de 

competir desfavorablemente con el capital en su busqueda de la mayor 

rentabilidad posible. 

El incumplimiento def Estado mexicano a su compromiso constitucional e historico 

de dar respuesta a las necesidades sociales y al beneficio puiblico, por no contar 

mas con la infraestructura administrativa necesaria para tal efecto, y por la 

desregulacién de los procesos econdémicos, a sumergido a los grupos sociales 

mayoritarios a la indefensién ante la voracidad mostrada por el capital en su 

ilimitada busqueda de la mayor ganancia posible; lo que se ha reflejado er’ 

"La pérdida en términos de alimentaci6n, vestido, alojamiento, educacién, atencién 

de la salud y recreacion, sin embargo, los dafios que han causado la crisis y la 
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politica neoliberal seguramente van mas alla de la medicion de la pérdida de poder 

adquisitivo de !a mayoria de los mexicanos y que se han traducido en desnutrici6n, 

mayor morbimortalidad, en fin pérdida de capacidad de desarrollo personal. 

Ademas ha habido un deterioro de [as instituciones de salud y seguridad social, de 

las de proteccién laboral, asi como un aumento de la ingobemabilidad y la 

violencia”. 

Estos son solamente algunos de los indicadores que nos dan muestra del grave 

perjuicio que se ha cometido en la situacién de vida de los grupos socialmente 

mayoritarios™, no solamente al subordinar su bienestar al crecimiento econdémico, 

sino por que se les enfrenta a un mercado en el que prevalece el espiritu del lucro, 

la anarquia y la busqueda individual del maximo beneficio posible, aun en contra 

de Ios intereses de los demas in Los contra los que se lucha en términos de 

sobrevivencia, y aunque el resultado final sea la quiebra de los demas 

competidores, o ja situacion de vida paupérrima para los que a é/ asisten en 

términes de desigual competencia: por lo que cobra vigencia lo sefialado por 

Jaime Bautista: 

  

" Es necesario recordar que el mercado por si mismo no tiene ética ni corazon, ni 

se preocupa por lo humano o fo social. Su objetivo es la rapida y creciente 

acumulacién de riqueza a expensas de cualquier cosa. Por consiguiente, es una 

ley en la medida en que funciona en forma auténoma, sin sdlidos contrapesos 

planificadores, [que] puede introducir en la comunidad mexicana una relacién 

social de convivencia salvaje"** 

Lo cual, no esta muy lejano de la realidad actual que se caracteriza por la 

existencia de altos indices de desempleo y violencia generalizada, y porque la 

busqueda del beneficio material ha convertido al dinero en el supremo valor que 

regula la existencia de miles de individuos que, ante el afan de poseerlo, no miden 

las consecuencias de sus actos, aun cuando éstas pongan en entredicho la vida 

de aquellos a quienes hacen victimas de sus fechorias. 

De igual modo, la presencia del mercado y del dinero como valor supremo han 

subordinado las relaciones entre ios individuos a una relacién de intercambio 

mercantil; particularmente en ei caso de las relaciones laborales en donde la unica 

constante es haber convertido al hombre en una mercancia con un simple valor de 

uso, y con un valor de cambio por demas insuficiente para que éste satisfaga sus 

necesidades y las de su familia, como bien lo afirma Omar Guerrero: 

“La transferencia de funciones ptblicas al mercado no parece ser una panacea, 

como se pretende, pues el grado de comunidad ciudadana tiende a mermar a 

favor de la atomizacion de las personas que entran en simples relaciones 

mercantiles, como compradores y vendedores, incurriendo en lo que Marx 

denominaba <fetichizacién de la mercancia>, es decir, la interposicién de un objeto 

entre personas. Esta cosificacién de las relaciones sociales, bajo competencia, 
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puede ser un poderoso disolvente de la solidaridad social y un motivo de 

ahondamiento de las divisiones sociales por efecto del recrudecimiento de las 

desiguaidades™*_ 

Tales son los excesos en que ha derivado el proceso privatizador de las relaciones 

sociales y de la funcién asignada al mercado de ser el Unico instrumento de 

mediacién entre los individuos para la satisfaccién de sus necesidades, no 

obstante ios esfuerzos tedricos de los voceros del capitalismo por encubrir dicha 

medida bajo diversos argumentos, como es el caso de justificarla, por ejemplo, 

mediante el nombre de privatizacidn por demanda, que a su juicio se presenta 

cuando: 

“Los cambios de los servicios producides de la manera 

resultar no sdlo de una accién deliberada dei gobierno, como la venta de activo, 

sino también de los deseos de particulares o de firmas que un gobierno no esta 

dispuesto 0 no esta capacitado a satisfacer y controlar. En muchos paises la 

demanda privada de educacién, cuidado de la salud o pensiones de retiro ha 

superado la capacidad publica. Como resultado, las escuelas privadas, la atencion 

médica y las pensiones han alcanzado mayores proporciones. Esta es una 

privatizacion por la demanda”®? 

tiblica a la privada pu 

Las supuestas bondades asignadas a este tipo de privatizaci6n no son tales, 

considerando que justificar la ampliacién de los espacios de participacion privada 

bajo el argumento de una mayor demanda del consumo de bienes y servicios en 

mayor proporcién de calidad y cantidad, implica la diferenciacion de los individuos 

en consumidores de primera, segunda y hasta tercera categoria, de acuerdo a sus 

capacidades de compra, que las mas de las veces no estan dadas en funcion de 

las capacidades individuales ni por motivos de aptitud, sino que los problemas de 

pobreza son derivados de los desajustes estructurales de! propio sistema 

capitalista que, como antitesis de la riqueza, genera, necesariamente, altos 

indices de pobreza. 

En sintesis, podemos sefialar que es en el ambito social en donde mas se han 

reflejado los estragos impulsados por el capitalismo en su busqueda por modificar 

las condiciones actuales de extraccién de la riqueza, sin medir los efectos que 

esto representa para los grupos sociales mayoritarios al dejarlos en la indefensién 

ante un mercado por demas inequitativo en sus transacciones comerciales, sin 

contar mas con la presencia de un Estado que, si bien protegié los intereses del 

capital, debié también de equilibrar tas condiciones de vida de! factor trabajo en 

respuesta @ las condiciones de crisis creadas por el propio capital en su 

irrefrenable busqueda y concentracién de fa riqueza de principios y mediados del 

siglo pasado, y que, sin tomar conciencia del pasado histérico, repite la misma 

férmula al dejar en manos del libre mercado los intercambios distributivos, por 

demas inaccesibles para la mayoria de la poblacién al instrumentar a la par la 

© Guerrero, Omar “Pnvatizacion de la Administracién publica”. Op. Cit. p. 236. 

© Starr, Paul. Op. Cit. p. 35.



175 

constante reduccién de la capacidad de compra del beneficio dado al trabajo a 

través del salario. 

La amnesia historica mostrada por el capital ante la aplicacién del actual modelo 

neoliberal, le hace olvidar los efectos negatives en la situacion de estabilidad 

social que trajo consigo la aplicacién de un capitalismo salvaje en tiempos 

pasados, que hubo de derivar en situaciones de conflicto social y armado, como 

fue el caso de Ja Revolucién mexicana, poniendo en entredicho la estabilidad del 

sisterna capitalista y las condiciones de la actividad politica del propio Estado que, 

por no ser insensibie a los movimientos derivados de los modelos econémicos 

vigentes, ha experimentado también cambios en su actividad politica, al 

modificarse las condiciones dei pacto social que ha fundamentado su contro! sobre 

tos movimientos sociaies. 

4.5 El entomo politico de la privatizacién 

El redimensionamiento de que ha sido objeto el Estado mexicano, al reducir la 

magnitud de su administracion publica, le ha representado la pérdida de 

importantes espacios de participacién politica que van mas alla de una simple 

reduccién cuantitativa de sus estructuras administrativas u organizacionales, 

considerando e! caracter politico de la administracién pUblica, no obstante el 

criterio generalizado de asignarle una funcién eminentemente apolitica™ 

La naturaleza politica de la administracién ptiblica Je viene dada por ser el brazo 

ejecutor del gobierno, a través del cual no slo materializa sus acciones, sino que 

ella misma adopta decisiones de gobierno, considerando que: 

“Existen ciertas actividades de la accién estatal que, sin ser consideradas como 

politicas, tienen sin embargo injerencia directa sobre la evolucién politica de un 

Estado-nacién. Se trata aqui de un tipo de negociacion politica que no es 

concebida ptiblicamente como tal y que sin embargo tiene serias consecuencias 

en las transacciones de poder. Como por ejempio esta el caso de las multiples 

concertaciones de tipo econémico que lleva a cabo el ejecutivo y que rara vez 

estan sujetas en lo pormenorizado a un control de tipo partidista-legislativo. El gran 

negociador politico es sin duda el ejecutivo que administra gran cantidad de 

recursos sin que ello suponga una negociacién axiolégica por via de partidos y 

cAmaras. Tal concepcién amplia nuestra perspectiva sobre lo que es lo politico y a 

la par el papel de fa burocracia hoy dia”. 

Por tal motivo, la disminucién experimentada en el cuerpo de su administracién 

ptiblica ha mermado la capacidad negociadora del ejecutivo, al limitar sus 

espacios de regulacién de los procesos productivos y, en consecuencia, sus 
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espacios de participacion politica, al no ser mas el medio indicado para la 

negociacién con la iniciativa privada sobre la aplicaci6n o no de diversas medidas 

en el terreno econdmico, ya que, a partir del nuevo modelo vigente, dichos 

procesos han de ser reguiados exciusivamente por las leyes del mercado. 

Cabe sefialar que la presencia politica de la administracién publica no se limit6 
tinicamente a la relacién del ejecutivo para con la clase capitalista, sino que sirvié 

como eje rector del sistema politico mexicano al concederle la capacidad de 

regular los pracesos politicos para controlar la presencia de los diversos 

movimientos sociales mediante su incorporacién al Partido Revolucionario 

institucional (PRI); fueran los obreros organizados a través del la Confederaci6n 

de Trabajadores de México (CTM); los campesinos mediante la Confederacién 

Confederacién Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). 

El régimen corporativista se fundamenté en la posibilidad de otorgar una serie de 

concesiones politicas, econémicas y laborales a cambio de su disciplina partidista, 

lo que le representé al Estado altos dividendos electorales mediante la cooptacion 

del voto y la disciplina de los trabajadores organizados para [a aplicacién de 

diversas medidas de indole econémica, como io fueron los topes salariales y las 

politicas de tipo contraccionistas, no obstante lo perjudicial que resultaron para sus 

propios intereses™. 

Un papel por demas preponderante en estos intercambios politicos lo desempefié 

la empresa publica, al posibilitarle al Estado su presencia reguladora de la 

actividad econdémica, bien de manera directa al participar en los procesos 

productivos, o bien mediante su funcién reguladora del mercado, presencia que se 

ha visto limitada ante el proceso de desincorporacién a que se ha sometido la 

empresa publica, con lo que las condiciones actuales de negociacién del gobierno 

se han visto restringidas considerablemente, como bien nos lo sefala Lui F. 

Aguilar. 

"El efecto politico de la reduccién del tamafio se puede mostrar en el proceso de 

formacion de las politicas, en tanto afecta de inmediato la elaboracién de ta 
agenda de gobierno, la definicion de los problemas publicos y la construccion de 

opciones para su tratamiento [...] una reduccién del tamafio del Estado, cuando 

incluye el retiro de ciertas areas, es ya objetivamente una operacién que redefine 

los contornos del ambito publico y del ambito privado; de cuales asuntos deben ser 

desahogados y contenidos dentro de las interacciones libres (competitivas y 

cooperativas) entre privados; y de cuales tienen el rango de interés publico y de 

agenda de gobierno. Esta redefinicion de jo puiblico, de la competencia 

gubemamental, tiene como efecto inmediato descartar 0 no privilegiar ciertos 

intereses (cierios grupos de interés) y modificar las reglas y los canafes de acceso. 

Cualquier repliegue def Estado hace perder significado a determinadas 

® Supra. Subcapituto 2.6.
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organizaciones de interés y a ciertas practicas y canales institucionales (formales o 

informales) en la representacién y conciliacion de intereses"” 

Fue precisamente fa capacidad negociadora de! gobierno mexicano y su 

posibitidad de conciliar intereses, la que se vio directamente afectada con el retiro 

det Estado de los procesos econémicos, ya que como afirma Omar Guerrero: “El 

Estado moderno gobierna interviniendo”®, por lo que limitar su capacidad 

interventora, mediante la privatizacion de sus espacios de participacion 

economica, bien “puede significar una puiblica declaracién de insolvencia politica y 

una virtual situacion de ingobernabilidad’® al ceder amplios espacios de 

participacién politica, ahora en manos de Ia iniciativa privada, como bien lo afirma 

José Chanes Nieto: 

"En la lucha por el poder politico, este grupito pretende y logra cada vez mayores 

espacios de accién propia y que la publica se ejerza en su beneficio, impone para 

ello su voluntad al resto de la sociedad sea por los medios a su disposicién 0 por la 

apropiacion del poder publico La privatizacién o la reprivatizacion y su mas amplia 

participacion en {a prestacién, ejecucién o administracion de servicios publicos 

incrementa su campo de accién econémico, pero también su capacidad pclitica. El 

poder econdémico le confiere poder politico y éste le es necesario para conservar y 

acrecentar el primero, de tal manera que las decisiones publicas le benefician cada 

dia mas con independencia de la situacion del resto de la sociedad”. 

Este riesgo de ingobernabilidad “nace, de alguin modo, en la impericia politica para 

relacionar adecuadamente al Estado y la sociedad civil, sujeta a la division y la 

lucha de clases, al conflicto de grupos e intereses””': particularmente por el 

incumplimiento manifiesto de! Estado mexicano de dar respuesta al pacto social 

que lo fundamenta” lo que lo ha Hevado a la pérdida de legitimidad en sus 

acciones ante la sociedad que deberia de representar, pero que, con las acciones 

tomadas, manifiesta que su principal interés es responder puntualmente a las 

exigencias del capital, particularmente de origen externo, con Jo que no 

Gnicamente ha puesto en riesgo su capacidad de gobierno al interior del pais, sino 

incluso su propio espacio de soberania por estar mas atento a las exigencias 

externas que al cumplimiento del propio precepto constitucional que recilama su 

rectoria econdémica. 

Por tal motivo, la capacidad de liderazgo del ejecutivo se ha visto restringida al 

erosionar las importantes bases de apoyo del Estado mexicano y al perder la 

capacidad de liderazgo de los procesos econdmicos; por lo que el sefialamiento 

de ingobernabilidad no resulta exagerado, como quedo de manifiesto en las 

elecciones presidenciales de 1988 en la que el candidato triunfante, Carlos Salinas 
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de Gortari, inicié su mandato bajo fuertes impugnaciones de la oposicion, 

particularmente de naciente Frente Democratico Nacional encabezado por 

Cuauhtémoc Cardenas, quien puso en entredicho Ia legitimidad de su mandato. 

Correspondié al propio Salinas de Gortari_ mermar atin mas Ja fortaleza del PRI al 

instrumentar una participacién politica mas centrada en su persona que en el 

partido que to llevo al poder, impulsando una nueva forma de cooptacion politica 

del descontento existente, mediante una politica de corte asistencialista a través 

del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que, en palabras de Maria 

Lorena Cook: 

“Era la representacion de elementos ciave de ia ‘nueva’ relacion con ia sociedad 

propuesta por la administracién. Esta relacién consistia en un Estado pluralista en 

sus relaciones con los grupos sociales, que estableciera lazos con grupos fuera de 

las organizaciones sectoriales tradicionales del partido en el poder incluso a 

expensas de estas Ultimas y de los partidos politicos en general. Por ejemplo, la 

CTM y la CNC, las cuales desde hacia mucho tiempo disfrutaban de una posicion 

privilegiada como sectores oficiales del PRI, se vieron obligadas a competir por 

recursos con otras organizaciones sociales mas autonomas. En muchos casos, ser 

miembro del PRI ya no era requisito para acceder a fos recursos del Estado. as 

Sin embargo, pese a los resultados alcanzados por el gobierno de Salinas al 

obtener un fuerte consenso social durante su mandato, los alcances de este nuevo 

pacto fueron limitados por el fracaso econémico de 1994 al finalizar el sexenio de 

Salinas de Gortari, con lo que puso nuevamente en entredicho la viabilidad del 

sistema politico mexicano sustentado en el control descendente de los 

movimientos sociales, pero ahora con el desgaste experimentado por el partido 

gobernante; lo que lo llevé a la necesidad de instrumentar nuevos mecanismos de 

participacion politica, buscando alejar al sistema de una conmocién mayor por la 

presencia de los movimientos de inconformidad generados durante la aplicaci6n 

del actual modelo econdémico. 

Resulta obvio que el interés manifiesto por modificar las reglas actuales de 

participacién politica trascienden los intereses del grupo gobernante, ya que 

responden fundamentalmente a la necesidad de contar con un clima de relativa 

estabilidad que garantice los intercambios econémicos de! capital trasnacional en 

el pais, por lo que la exigencia actual es impulsar una liberalizacion politica que 

corresponda a la existencia de una economia cuya caracteristica es la de ser 

abierta a los procesos globalizadores. 

En este sentido, e! autoritarismo que caracterizé al sistema politico mexicano ha 

dejado de ser funcional para la estabilidad del propio sistema, por lo que la 

liberalizacion politica se presenta como una via para restaurar el equilibrio politico 

perdido, sin que dicha liberalizacion represente, en modo alguno, la presencia de 

un modelo democratico a ultranza, ya que: 

73 Cook, Maria Lorena. Op. Cit. p. 80
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"Una caracteristica definitiva de las liberalizaciones es que {a élite en el poder 

conserva el control sobre el proceso de cambio [...] Asi, la liberalizaci6n puede ser 

una alternativa para élites autoritarias que quieren mantenerse en el poder y que 

tesponden a las demandas de apertura politica con la ampliacién de espacios a fa 

libre accion de individuos y grupos. De ahi que la fiberalizacion amplie las bases 

sociales de la estructura politica’’”* 

Cabe resaltar que este proceso de liberalizacién lejos esta de ser una apertura a 

procesos democraticas plenas, sino que mas bien responde a la exigencia de una 

estabilidad politica que ha sido puesta en riesgo por la inconformidad manifiesta 

ante la presencia de un régimen que, ademas de autoritario, deja de representar 

beneficio alguno para los grupos corporativizados, convirtiéndose asi, al igual que 

el Estado interventor, en una adiposidad innecesaria para el desarrollo del 

capitalismo en México. Por tal motivo, lo que se busca con la liberalizacién es 

institucionalizar las protestas sin modificar los rasgos esenciales de un sistema 

que se pretende preservar bajo la imagen de una apertura democratica que dote al 

capital de la estabilidad politica necesaria para su correcto funcionamiento y plena 

expansié6n, sin los sobresaltos que ya empezaba a generarle el sistema politico 

mexicano tradicional. 

En sintesis, los efectos politicos derivados del retiro del Estado de los procesos 

econdémicos, y el redimensionamiento de su presencia y de los espacios de su 

participacién politica, han conlievado a una transformacion de la tradicional forma 

de actividad politica en México, al restringirse ta capacidad de control del Estado 

sobre las manifestaciones sociales por la via de un régimen autoritario y 

paternalista, al carecer, como consecuencia de la privatizaci6n de la empresa 

publica, del medio o instrumento para generar los intercambios de apoyo politico y 

complacencia social a sus medidas de politica econdmica, por la satisfacci6n, 

aunque limitada, a sus demandas por fa via gubernamental; como 

tradicionalmente correspondiéd a la presencia de un Estado interventor, pero 

también, debido a ello, benefactor de los grupos de trabajadores organizados. 

Sin embargo, lejos se esta de la aplicacién de un régimen democratico que dé 

respuesta puntual a los reclamos ciudadanos, sino que mas bien, el nuevo 

proyecto liberalizador ha de conllevar, necesariamente, a la presencia de un clima 

de relativa estabilidad indispensable para el desarrollo del sistema capitalista 

globalizador en México, cuya exigencia es la presencia de un sistema politico 

abierto que, acorde con la existencia de una economia también abierta, garantice 

los margenes de gobernabilidad perdidos por e! anterior régimen politico de corte 

corporativista que mostré su agotamiento por los movimientos de inconformidad 

generados y que, de seguir su curso normal, bien podrian poner en entredicho al 

propio sistema capitalista. 

Por io anterior, fue que la concesién exigida al sistema politico mexicano, y al 

grupo gobemante, fue ceder los espacios de participacion conservados durante 

74 | oaeza, Soledad. ‘Liberalizacién politica e incertidumbre en México”. En Cook, Maria Lorena. 
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casi setenta afios de gobierno, para ser compartidos por una oposicién 

tradicionalmente identificada con los intereses empresariales, impulsando asi la 

alternancia en el poder que, en el caso de los paises desarrollados, a mostrado 

con creces ser la mejor alternativa para la presencia de un clima de relativa 

estabilidad politica, tan indispensable para el desarrollo y expansion de ios 

intereses hegeménicos del capital transnacional reinante. 

4.6 Reforma del Estado y empresa publica. 

Entendida en su esencia ia reforma dei Estado como ia redefinicion de jas 

fronteras entre el dominio de lo publico y lo privado, la privatizacién de la empresa 

publica a contribuido de manera sustantiva para la consecucién de los objetivos 

pretendidos, que, como nos sefiala Oscar Osziak, consisten en lo siguiente. 

"La reforma del Estado reconoce tres momentos, secuencialmente vinculados por 

la necesaria precedencia técnica de sus respectivos objetivos. En primer lugar, la 

transformacién dei papel del Estado; en segundo lugar, la reestructuracion de su 

aparato institucional y, por Uiltimo, el recorte de su dotacién de personal”. 

Con respecto al primer momento para transformar el papel del Estado, ta 

privatizacion de la empresa publica le ha representado el no dar respuesta a su 

obligacién de rectoria econdémica, por descargar al Estado de la responsabilidad 

de producir directamente ciertos bienes o servicios; en tanto que la restriccion de 

su participacion para la gestion de los asuntos sociales, le ha significado el no dar 

respuesta a su compromiso histérico y constitucional de atender los asuntos 

propios de fa justicia social, con lo que el Estado ha pasado a convertirse 

Unicamente, como lo pretendiera el liberalismo clasico, en simple gendarme de ios 

procesos scciales, al dejarios a la regulacién exclusiva del mercado. 

En lo que se refiere a la reestructuracién y reduccién de su aparato institucional y 

del recorte de su dotacién de personal, resultan obvios los resultados alcanzados, 

considerando que en la experiencia mexicana, como consecuencia del proceso de 

desincorporacién iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid y aun no concluido, 

el sector paraestatal paso de 1 115 organismos a solamente a 270 en 1999, 

estando 54 en proceso de desincorporacién; es decir, que una vez concluidos, el 

universo del sector paraestatal en México alcanzara ta cifra total de 216 

organismos, en espera de que éste se reduzca atin mas. 

El significado real de la privatizacion, mas alla de los indicadores numéricos, 

"supone limitar el alcance o modificar la naturaleza de! pape! del Estado en la 

gestion de los asuntos sociales”, bajo la pretensién de que sera e! mercado la 

instancia indicada para su plena satisfaccién, lo que esta muy lejos de la realidad 
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posible, considerando su naturaleza anarquica e individualista, y porque la 

ausencia del Estado para regular su desempefio no ha hecho sino propiciar el 

surgimiento de poderosos monopolios que ponen en riego la propia libertad 

mercantil tan pretendida 

Por tat motivo, el identificar las deficiencias mostradas por el Estado durante su 

época intervencionista con un simple problema de magnitud, no ha hecho sino 

debilitar su presencia para regular los excesos del capitalismo, particularmente en 

el ambito social, y por no poder corregir las fallas que le son inherentes, al 

restringir sus posibilidades de participacion por conducto de ta empresa publica; 

por lo que el problema no es tanto de tamajfio, sino de la calidad de su 

desempefio. 

Por otra parte, resulta incuestionable que fuera necesaria una revision del papel 

histérico y de la funcién de su empresa publica, para aplicar las transformaciones 

que resultaran indispensables para su mejor desempefio, maxime si consideramos 

la problematica derivada de su funcionamiento bajo un esquema de administracion 

burocratice y de botin para satisfacer necesidades ajenas a sus fines originales o 

de actividades estratégicas y prioritarias del Estado, ya que como lo manifiesta 

Omar Guerrero: 

"algunas, las mas importantes, han nacido de procedimientos expropiatorios de 

gran envergadura y de trascendencia nacional; pero en su mayoria tiene fines muy 

concretos y vidas muy breves, Sin embargo, por razones inexplicadas 

completamente, muchas han subsistido ya habiendo realizado su destino, no 

consiguiéndolo, o haciéndolo parciaimente, y han venido a engrosar el numero de 

ellas. [...] Tan grave y negativo como la presencia injustificada de estas 

instituciones, ha sido la manga ancha por Ia cual el procedimiento de adquisicion y 

confiscacién ha convertido al Estado en un andlogo de actor teatral, capaz de 

asumir papeles tan disimbolos como los de hotelero, proveedor de recreacion 

turistica y hasta restaurantero. Dentro de la intensida de su actividad economica 

que va de la formacion de monopolios econémicos de Estado, al uso de la libertad 

de industria por si mismo, el Estado convirtié al sector paraestatal’ en un saco de 

sastre donde han proliferado una infinidad variable de instituciones”” 

Bajo estos considerandos, es incuestionable que el sector paraestatal urgia de 

una cirugia, més nunca debié de darse una transformacién tan tadical que fe ha 

significado una cirugia mayor que ya no nos permite identificar al paciente en su 

forma original, sino que, con los cambios efectuados, y por la ‘dieta aplicada’, el 

Estado ha quedado practicamente inutilizado para realizar movimiento alguno en 

pro de la atencién a sus compromisos histéricos de rectoria economica y de 

atencién de fa justicia social. 

Bajo el criterio de la necesaria privatizacién de la empresa publica, muchos han 

sido los excesos cometidos; particularmente en el juicio de evaluacién de su 

7 Guerrero, Omar. "El Estado majestuoso...” Op. Cit. p. 148.
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desempefio, al identificar sus acciones como si fueran propias de toda empresa 

privada bajo la aplicacién exclusiva de la eficiencia como medida para juzgar la 

procedencia o improcedencia de sus actividades, olvidando asi el sentido histérico 

y constitucional de la presencia del Estado en los procesos productivos y 

distributivos de {a sociedad, ya que si bien “en la administracién privada estos 

valores se cifien a la rentabilidad; en la administracién publica trascienden hacia el 

bienestar y la seguridad de la vida comunitaria de una nacién y se plasman en la 

constitucién politica’, como bien nos lo dice Omar Guerrero”. 

Otro de los excesos cometidos en la evaluacién del desempefio de la empresa 

publica fue juzgarla indiferenciadamente, es decir, sin consideracién de ios 

diversos papeles histdricos que cumple el Estado para con la sociedad; por lo que: 

"Dentro del programa de ‘adelgazamiento paraestatal’, la vara con que se midié a 

una empresa productiva sirvié para medir a éstas entidades y ser transferidas al 

pante6n paraestatal. En los cuademos de desincorporacién de la Secretaria de 

Programacién, los marcos de la evaluacién aplicados estan ceflides a criterios 

contables, destinados a empresas, m&s que organismos con signo social. Por tai 

motivo, la evidencia deficitaria y el caracter improductivo de éstos, los hizo 

victimas faciles de criterios rentistas, cuando se trata precisamente de instituciones 

que no son empresas 0, que siéndolo, son de beneficio social. Asi, la justificada 

negativa para proveer de subsidios a una empresa productiva, no se debio de 

confundir con los fondos justificados que amerita una institucion de bienestar social 

0 de educacion publica para funcionar”® 

En consecuencia, el proceso de privatizacién de la empresa publica en México se 

realizo la bajo la perspectiva exclusiva de la eficiencia, que es un valor 

preponderante en el caso de la iniciativa privada, pero que en el caso de Ia 

empresa publica, sin que se omita su presencia, debiera ser considerada mas 

como un medio que como un fin en si mismo, es decir, como uno mas de los 

instrumentos con que cuenta el Estado para la consecucién de sus fines sociales, 

o bien, como fa califica Pedro Ojeda Paullada, cabria hablar de una “justicia con 

eficiencia'’®™’, por lo que, nos dice el mismo Ojeda Paullada: 

“La reforma del Estado no puede orientarse ni evaluarse solo ni principalmente 

desde los valores de la eficacia y eficiencia de las organizaciones publicas, sino 

desde los valores de la eficiencia en los mercados y la justicia en las sociedades. 

Es necesario reconocer que la eficiencia no produce sin mas la justicia y que sin 

ésta tampoco es sostenible fa eficiencia de los mercados Son necesarios Estados 

de calidad para avanzar integralmente hacia la eficiencia y la justicia™™". 

Sin embargo, los resultados alcanzados, y los datos que manifiestan un repliegue 

de gran magnitud por parte del Estado para cumplir sus compromisos historicos, 

ponen de manifiesto el sentido instrumental de la privatizaci6n de la empresa 

  

78 Guerrero, Omar. “Privat! «cién de la Administracién Publica". Op. Cit. p. 236. 
78 Guerrero, Omar. “El Estado majestuoso..." Op. Cit. p. 149. 

°° Ojeda Paullada, Pedro. “La reforma det Estado". En RAP nim, 100, México, 1999, p. 17 

5 iid. p. 30.
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CAPITULO V 
RETOS Y DESAFIOS DEL ESTADO Y LA EMPRESA PUBLICA EN MEXICO 

La naturaleza del presente capitulo es propositiva; particularmente en lo que se 

refiere a la exigencia de que el Estado modifique su actual proceder en torno a los 

procesos econdémico y social. Con respecto a los primeros, llevando a cabo una 

decidida participacién que corrija las fallas propias del mercado, ya que en la 

situacion actual, su ausencia ha derivado en nuevas irregularidades por la 

existencia de mercados globalizados que han puesto de manifiesto que no sdlo es 

deseable que el Estado denote una participacién mas activa, sino que es también 

imposible su ausencia ante ios excesos cometidos que han puesto en entredicho 

la viabilidad de un sistema sustentado de forma exclusiva en las leyes del 

mercado. 

En el terreno social resultan mas evidentes las insuficiencias del mercado para dar 

lugar a una verdadera justicia social y distributiva, por lo que también el Estado ha 

de manifestar una mayor presencia que induzca a formas de distribuci6n mas 

equitativas, considerando la falta de evidencia empirica de que el mercado por si 

mismo ha de dar lugar a ello, asi como por la evidencia histérica de las 

insuficiencias de !a pretendida teoria del derrame y de la existencia de una mano 

invisible capaz de inducir el beneficic social colectivo 

De igual modo, se resalta la necesaria presencia de la empresa publica como 

instrumento del Estado para manifestar dicha participacién en los ambitos 

referidos; si bien modificando su propia naturaleza y los fines pretendidos por ella, 

estableciendo una diferencia en su proceder y su funcionamiento de acuerdo a lo 

que e! Estado ha de pretender con su existencia, es decir: para su participacion en 

los procesos econémicos y para su atencién a las demandas de naturaleza social. 

El que el Estado modifique su forma de proceder actual, ha de ser producto de un 

cambio en sus roles y finalidades que lo induscan a manifestar nuevas formas de 

instrumentar su presencia ante la sociedad civil a través de su Administracion 

Publica, y mas particularmente de su gestion publica, que necesariamente a de 

estar inscrita en un cambio de mentalidad de sus servidores pUblicos, es decir, ha 

de impulsar una nueva cultura de la gestién publica; de lo cual se hablara también 

en este capitulo. 

5.1 El Estado como factor del desarrolio econémico 

La pretensién actual del capitalismo por excluir la participacion del Estado en los 

procesos econdémicos, o bien restringir su presencia a los niveles minimos 

posibles, resulta no solamente poco deseable desde ei punto de vista de los 

intereses de la sociedad y dei compromiso histdrico y constitucional del Estado 

para la atencién de los mismos, sino que también resulta ser un proceso que, a la 

luz de los hechos recientes, ha mostrado su inviabilidad como estrategia de 

desarrollo por los excesos cometidos en contra de !os fundamentos sociales del 
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propio sistema capitalista; inviabilidad que ha empezado a hacerse presente por 

los resultados obtenidos 

A reserva de considerar los rasgos que manifiesta la situaci6n actual en que ha 
derivado la restriccién del Estado para no participar en los procesos productivos y 
distriputivos de !a sociedad, resulta importante la caracterizacién que nos presenta 
Oscar Oszlak sobre la necesaria intervencién reguladora de! Estado en los 

procesos sociales" 

"La luz del semaforo se ha apagado subitamente Imaginemos !a escena. El cruce 
de las dos avenidas esta ahora librado a la racionalidad individual de cada peaton, 
de cada automovilista, de cada conductor de autobts, camién o ambulancia No 

mas luces de colores que guien altemadamente sus movimientos. No mas 
limitaciones a fa capacidad colectiva de las personas para fijar sus propias reglas 
sobre una materia tan banal como cruzar una calle 
Primero Io hara las mujeres y los nifios; luego, el resto de los peatones Sdlo 
después, ordenadamente, cruzaran jos vehiculos, alineados en filas que respeten 

diferentes velocidades, comenzando por aquellos que circulan de derecha a 

izquierda de los otros. Por supuesto, cederdn el paso a las ambulancias, a los 

bomberos y a los peatones discapacitados que se hubieren demorado en el cruce. 

Nadie intentara ‘ganar de mano’ a los demas ni aprovechara el porte de su rodado 

para apresurar la operaci6n de cruzar. 
[..JVisiones utdpicas de este tipo, que han alimentado las fantasias de muchos 

reformadores sociales, impulsan hoy en dia Jos esfuerzos de transformaci6n del 

Estado y la sociedad [...] Por cierto, resultaria estéril establecer regias de juego 

incompatibles con la naturaleza humana, como fas que suponen que en ausencia 

de un semaforo, peatones y conductores regularan sus movimientos observando 

una jerarquia de valores y un cédigo de conducta que privilegian el desinterés 

individual y el respeto ai interés de! prdjimo." 

En igual rango de utopia se encuentra la pretension del! capitalismo porque sea el 

mercado {a Gnica instancia facultada para regular los procesos de intercambio 

entre los individuos en la socieciad, sin contar mas con la presencia reguladora del 

Estado, maxime si consideramos su tendencia natural a manifestar la desigualdad 

que caracteriza la participacién y distripucion de la riqueza en la produccion 

capitalista, actuando asi el mercado como extensién que refuerza la inequidad y 

los conflictos del sistema. Conflictos cuya resolucién se presenta de acuerdo a las 

fortalezas de cada uno de sus participantes. Tal es el caso de los intereses 

monopélicos derivados de ia concentracién del poder econdmico que se ha 

reforzado con la privatizacién de la empresa publica y la ausencia reguladora dei 

Estado; por fo que, ante dichos intereses, la sociedad, inciuyendo a los capitalistas 

que carecen de dicho rasgo monopolista, se encuentra inerte ante ja tan 

proclamada presencia de la ‘mano invisible’ del mercado, que, como nos lo 

manifiesta Lester Thurow, no es otra mano sino la un "carterista" que esta presto 

a beneficiarse del esfuerzo ajeno. 

  

' Oszlak, Oscar. Op. Cit. p.p. 45, 46 y 47. 
? Lester Thurow. Citado por ibid, p. 29.
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El caracter utépico de los supuestos que han llevado al capital a manifestar las 

bondades del mercado como mecanismo distribuidor de la riqueza, se hace 

extensivo a la llamada teoria del ‘derrame’, para la cual necesariamente el 

beneficio colectivo se ha de hacer presente cuando los individuos alcancen su 

beneficio particular; supuestos que han mostrado una gran falta de constatacion 

empirica, porque los hechos los han desmentido. Et sentido idilico de esta teoria 

se manifiesta también en el principio que enarbola las acciones globalizadoras del 

capital, bajo el supuesto de que sera su internacionalizacion la que ha de conducir 

a la generalizacién de! desarrollo econémico en todo el mundo; lo que también 

resulta ser una falacia, como nos !o hace saber José Ayala: 

"La idea de que la intemacionalizacién conducira a la convergencia en el desarrollo 

hoy estA poco acreditara. La internacionalizacién que efectivamente se extendid, 

sin embargo, no sélo no favorecié el desarrollo, sino que agudizo las 

contradicciones entre paises industrializados y en desarrollo”. 

Han sido las insuficiencias del mercado, dejado a su plena libertad, las que han 

dado lugar a lo que se nombra como ‘fallas del mercado’, entre fas cuales 

podemos sefialar “la existencia de bienes publicos, la presencia de externalidades, 

la existencia de mercados incompletos o de falta de informacion, la presencia del 

monopolio y !a competencia monopolistica, la divergencia entre los costos 

privados y los sociales, la presencia de riesgos de incertidumbre y de beneficios y 

cargas intergeneracionales?. 

Fueron estas fallas las que en el pasado indujeron la presencia del Estado como 

elemento corrector de las mismas, por lo que en la actualidad, y ante su ausencia, 

se han presentado, ademas de tas ya sefialadas, también las siguientes: 

"Rapida expansion de los mercados financieros sin controles institucionales. 

Creciente lucha de mercados entre las naciones en un contexto de apertura 

comercial, pero sin reglas del juego institucionalizadas y aceptadas por todos. 

« Cambios estructurales en el funcionamiento de los mercados laborales que las 

instituciones existentes no recogen cabaimente. 

e El aumento de Ja incertidumbre en un contexto de creciente informacion 

asimétrica entre paises, agentes y mercados. Puede afirmarse que no existe 

una estructura institucional que permita regular el flujo y procesamiento de 

voltimenes inimaginables de informaci6n 

e Las tradicionales fallas del mercado y del gobierno no sélo persisten, sino que 

se amplifican en un contexto de 'sobreexposicién’ de las politicas intemas a las 

presiones extemas. 

  

3 ayala Espino, José. "Globalizacién y nuevas instituciones". En RAP num. 100, México, 1999, p.p. 

2-3. 
* Rosenthal, Gert "La magnitud det aparato estatal como centro de los debates: Las razones y las 

consecuencias". en Memoria Seminario Internacional... Op. Cit. p. 23. 

5 Ibarra Mufioz, David. "La empresa publica como producto histérico”. En Cervantes Delgado. Op. 

Cit. p. 50.
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¢ Creciente desigualdad social, empobrecimiento y desempleo asociados a los 

procesos de reestructuraci6n industrial, flexibilizacion laboral, y privatizacion de 

una parte de la red de servicios sociales En particular puede decirse que las 

politicas sociales tradicionales que habian atendido los problemas sociales han 

sufrido una significativa ‘desistintucionalizacion’,”® 

Tales son las condiciones en que se presenta actualmente el funcionamiento del 

mercado sin la funcién reguladera del Estado y sin su tradicional presencia en los 

procesos econdémicos, fo cual ha sido contraproducente para el funcionamiento del 

sistema capitalista, por lo que han sido sus propios voceros los encargados de 

manifestar los excesos cometidos; particularmente cuando el Banco Mundial, en 

su informe Mundial de! Desarrollo de 1991, sefialé. "lo importante son las 

interacciones entre el Estado y el mercado [.] no existen los mercados 

campetitivos sin contextos politicos reguladores, y es imprescindible la 

intervenci6n estatal para que funcione adecuadamente””. 

Tal desencanto por !a incapacidad autoreguladora del mercado se manifestd 

nuevamente en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997, titulado ‘el Estado en 

un mundo en transformacion’, en el que sefialé “que un Estado efectivo es vital 

para el desarrollo. Utilizando datos de 94 paises a lo largo de tres décadas, el 

estudio muestra que no son sdlo las politicas econémicas ni ef capital humano 

sino la calidad de tas instituciones de un pais lo que determina los resultados 

econémicos’®. 

Estos considerandos, por demas relevantes por quien los manifiesta, aunados a 

las condiciones actuales de desigualdad econdmica que caracteriza los 

intercambios econdmicos entre los pafses desarrollados y los paises en desarrollo, 

y las condiciones de inequidad social presentes en estos Ultimos, evidencian que 

el Estado dificiimente podra ser objeto de tratamiento antropolégico o como si 

fuera una pieza de museo, pariicularmente en lo que se refiere a su participacion 

en los procesos econdmicos, y que la reflexion y las acciones en torno al mismo 

han de girar mas que sobre su tamajio, sobre la calidad de su desempefio, o bien, 

como lo sefiala Bernardo Kliksberg, “lo que importa no es el grado de intervencién 

del Estado sino fas formas y tos medios"”. 

Por tal motivo es que el Estado enfrenta la exigencia por manifestar su caracter 

dinamico y su capacidad de reconstruccién no para dar respuesta a pretensiones 

reduccionistas, sino de necesaria atencién a su desarrollo histérico y de 

compromiso social que es, en Ultima instancia, el que debe determinar los 

  

® Espino Ayala, José. "Globalizacién y nuevas..." Op. Cit. p. 6. 

7 Gitado por Cordera, Rolando. "Nuevas formas y funciones del Estado en América Latina". En 

Loaeza, Soledad (compiladora). Reforma del Estado y democracia en América Latina. El Colegio 

de México, México, 1996, p. 25. 
® Ojeda Pauliada, Pedro. "La reforma del Estado”. En RAP, Op. Cif. p. 18. 

° Kliksberg, Bernardo. “E! redisefio dei Estado para el desarrollo socioecondmico y el cambio Una 

agenda estratégica para la discusién’. En Kliksberg, Bemardo (compilador). El redisefio del 

Estado... Op. Cit p. 24.
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derroteros por los que ha de transitar como forma de organizacién politica de ta 

sociedad, que finalmente ha de ser de quien reciba los mandatos que moideen su 

actividad ante la misma, por lo que, camo bien nos sefiala Rolando Cordera: 

“Es necesario construir verdaderos Estados, instituciones eficaces y legitimas que 
sirvan como instrumentos de equidad, cohesi6n social, transformacién productiva y 

de democratizacién nacionales. Desde esta perspectiva, uno bien puede 

preguntarse si fa ‘crisis del modelo’ que tanto nos ocupa y preocupa es un 

resultado de 'mucho' o de ‘poco’ Estado". 

En este sentido, resulta por demas innecesaria toda reflexién en torno al tamafio 

ideal de! Estado, al igual que con respecto a la pretendida dicotomia entre Estado 

y mercado, ya que los hechos nos ponen de manifiesto la inviabilidad de polarizar 
esta discusién: bien tomando partido por un intervencionismo estatal a ultranza, o 
bien a favor del mercado. Con respecto al Estado, porque en el pasado manifesté 

signos de agotamiento por las condiciones de crisis mostradas particularmente en 
el rengién de sus finanzas publicas, y por la atenci6n corporativa a la problematica 

social existente; y con respecto al mercado, porque ha mostrado estar sustentado 

en un salvajismo que coloca en la indefensi6n a los grupos sociales mayoritarios, y 

porque pone en entredicho la soberania estatal ante ios intereses de un 

capitalismo cuyo rasgo distintivo es carecer de toda nacionalidad, por ser su Unico 

interés la obtencién de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, aunque 

ello le signifique poner en riesgo sus propios fundamentos; tal es el caso de lo que 

nos dice Viviane Forrester: 

"Una mayoria de seres humanos ha dejado de ser necesaria para el pequefio 
numero que, por regir la economia, detenta el poder. Segiin la logica dominante, 

multitudes de seres humanos carecen de motivo racional para vivir en este mundo 

donde, sin embargo, llegaron a la vida. 
Para obtener la facultad de vivir y los medios para hacerlo deberian satisfacer las 

necesidades de fas redes de los mercados, las que rigen e! planeta. Pero no lo 

hacen, o mejor dicho, los mercados ya no aseguran su presencia ni tienen 

necesidad de ellos. O tien-~ necesidad de muy pocos, cada vez menos. Por 

consiguiente, su vida ya no es ‘legitima’ sino tolerada""’. 

Por tal motivo, en las condiciones actuales, y como lo demuestra la experiencia 

hist6rica, no es !a exclusion lo que ha de regir la relacién entre Estado y mercado, 

sino su complementariedad, ya que tanto el Estado, como el mercado, son 

indispensables para el correcto desarrollo de las naciones, considerando que 

"cuando las fuerzas econémicas arrinconan al Estado, las condiciones generales 

de reproduccién de la sociedad se ponen en peligro: el sistema social se asoma a 

sus posibilidades destructivas. Cuando el Estado arrincona al mercado, o de plano 

busca abolirlo, la asignacién de los recursos se vuelve tortuosa y cada vez mas 

ineficiente""”. 

*° Cordera, Rolando. "Nuevas formas y funciones. .” Op Cit p. 22. 
" Forrester, Viviane. El harror econdémica, FCE, México, 1997. P.31 
*? Cordera, Rolando. "Nuevas formas y funciones.... Op. Cit. p. 25
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Es en este sentido que podemos afirmar que la presencia de posiciones 

encontradas, por su propio antagonismo, bien a favor del mercado, o bien a favor 

dei Estado, no hacen sino manifestar su caracter ideoldgico por la defensa de los 
intereses creados; por el lado del mercado, los intereses basicamente econdmicos 

de los capitalistas, sin que esto deje de representarles también poder politico; y 

por el lado del Estado, los intereses de la burocracia a que dio lugar y que 

defienden sus espacios de poder y de enriquecimiento a través de! gasto publico, 

dejando de lado, en ambos casos, el interés social para el que la alternativa mas 

viable no es Unicamente mercado o unicamente Estado, sino que, contrariamente, 

es aquella sefialada por Julio Rodriguez Lopez cuando nos dice: “todo el mercado 

posible, todo el Estado necesario"’, por considerar que histéricamente la 

polarizacién del conflicto Estado-mercado no fe ha representado beneficio alguno 

a la sociedad, particuiarmente en su calidad de vida y en sus posibilidades de 
desarrollo, sino que dicha polarizacién se ha dado en detrimento suyo 

El caracter necesario del Estado deriva de las insuficiencias que ha mostrado el 

mercado y las fallas que lo han caracterizado tradicionalmente, que, aunadas a su 

situacién actual de competitvidad, exigen la presencia de un Estado capaz de 

instrumentar las acciones indispensables para el fortalecimiento de sus mercados 

internos que ie permitan ponerio a salvo del proteccionismo que caracteriza a los 

mercados de los paises desarroliados, ya que no obstante que enarbolen 

abiertamente ef fin de las restricciones comerciales, diversos hechos nos 

manifiestan que internamente aplican fuertes medidas proteccionistas, por lo que 

la pretendida globalizaci6n de la economia, como bien la ha ilamado Joan 

Ginebra", no es sino una 'trampa global’, por considerar que la presencia de los 

bloques regionales no tiene otra pretension sino establecer areas de 

proteccionismo mas amplias para beneficio del pais que, por su propio desarrollo 

y sus ventajas comparadas, comanda la firma de los diversos tratados 

comerciales, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica ante el 

Tratado de Libre Comercio, o bien Alemania ante Ja Comunidad Econdémica 

Europea, por lo que establecen un intercambio desigual con los demas paises 

miembros. 

Por tal motivo, ha de corresponder al Estado impulsar las acciones necesarias que 

modifiquen las condiciones de intercambio desigual entre las naciones, 

instrumentando las medidas que permitan a sus economias nacionales alcanzar el 

grado de competitividad exigida por los procesos globalizadores, es decir, actuar 

en términos de complementariedad, mas que de exclusién, de tal forma que: 

"No se trata de reemplazar el mercado por el Estado, sino de intervenir para 

suavizar y a la larga corregir los efectos adversos de las imperfecciones del 

mercado. Para ello se requiere reconocer la fortaleza y los limites de la 

intervencién gubernamental en la correccién de la falta de mercado. Es incluso 

*? Rodriguez Lopez, Julio. "El socialismo democratico ante el reto de la economia abierta". En 

Revista del Colegio Nacional de Ciencias Politicas y Administracién Publica, Coleccién Politica y 

Administracién, tomo lit, vol. V, junio 1992, México, p.141. 
4 Véase Ginebra, Joan. Op. Cit
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telativamente mas importante mejorar la accién del mercado y del Estado en sus 
esferas de responsabilidad tradicional, que redefinir jos Simites de esas 
fesponsabilidades. Dado que se trata de dos entes imperfectos, cada uno de ellos 

debe especializarse, aunque no necesariamente en forma exclusiva, en aquellas 

funciones que cumple mejor y en las que es menos sustituible"”*. 

Resulta indiscutible que el Estado no puede dar la espalda a los cambios que ha 

experimentado la economia mundial mediante su globalizaci6n, ya que 

implementar una politica de aislamiento seria tanto como condenar al pais al 

fracaso rotundo; sin embargo si ha de enfrentar la situacién actual impulsando un 

cambio radical de sus estructuras y sus instituciones, particularmente en lo que se 

refiere a su orientacién y sus fines, Tescatando su compromiso histdérico y 

constitucional de convertirse en verdadero rector de la economia, muy por encima 

de fos intereses de naturaleza transnacional que son los que hasta la fecha han 

encausado su rumbo econémico, en detrimento de la situacién interna de su 

estructura productiva y de atencién a la demanda interna, particularmente en lo 

que se refiere a la equidad social, que a todas luces esta ausente. 

Et modelo econémico que ha de permitir al Estado dar respuesta a su compromiso 

histOrico de atencién al interés comin, corresponde a los principios derivados de 

una economia mixta en la que el Estado acttiie no contra el mercado o 

exclusivamente para el mercado, sino con el mercado, para dinamizar la planta 

productiva del pais sin exclusién dei interés publico que ha de ser el valor 

fundamental que guie sus acciones en el plano de su participacién econdmica. 

El caracter del Estado deseable no es el de un Estado simplemente promotor, sino 

un Estado que no se confie de los supuestos automatismos del mercado, que sea 

un Estado "que esté listo para intervenir, dirigir e inducir, [...] un €stado 

desarrollista, un Estado comprometido, como tal, en perseguir metas conjuntas de 

estabilidad macroeconémica y reestructuracién productiva orientada al crecimiento 

sostenido y a la equidad social"”®. 

En términos generales, algunas de las principales acciones que le competen 

realizar al Estado en pro del fortalecimiento de la estructura productiva nacional y 

de su mercado interno, son: fomentar Jas exportaciones, sin descuidar por esto la 

produccion interna para hacer frente, de manera competitiva, a las liberalizadas 

importaciones; adaptacién creciente de ta fuerza de trabajo al nuevo contexto 

internacional, mediante procesos educativos y de capacitacién constante para 

incrementar su grado de competitividad y productividad requerida; generacion de 

la infraestructura necesaria para el aumento de fa competitividad del aparato 

productivo nacional; definicién de objetives y promocion de decisiones de largo 

alcance en materia de industrializacién; desarrollo de las capacidades 

tecnolégicas que posibiliten que las empresas nacionales alcancen el rango de 

productividad de las empresas transnacionales, regulaci6n de los mercados 

8 Rosenthal, Gert Op. Cit p 23. 
‘8 Cordera, Rolando. "Nuevas formas y funciones del Estado.." Op. Cit. p.p. 33-34
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financieros para evitar la sujecién dei pais a la inestabilidad que hoy dia les 

caracteriza, entre otras. 

De manera mas especifica, cabe anotar las siguientes acciones que, ajuicio del 

Instituto Internacional para la Gobernabilidad, resulta necesario que el Estado 

instrumente para consolidar las instituciones y las capacidades publicas 

correspondientes a las modernas economias: 

« La garantia de una macroeconomia sana mediante la creacién de marcos 
institucionales y competencias organizativas para manejar adecuadamente la 

oferta monetaria, las finanzas publicas y la balanza externa. 
e i desarrollo de las capacidades para influir en los procesos de integracion e 

internacionalizacion. 

« La garantia de un sistema financiero sano y competitive mediante el desarrollo 

de la capacidad para regular y supervisar eficazmente el mercado financiero, 
asi como para influir en el fortalecimiento de los mercados financieros 

globalizados con la finalidad de superar sus disfunciones o puntos negros mas 

peligrosos y desestabilizadores. 

e El sometimiento estricto de toda ja administracion de autoridad interventora en 

la economia a un régimen estricto de seguridad juridica. 

« Eldesarrollo de politicas de competencia efectivas con base en marcos legales 
claros y a cargo de agencias confiables, acompafiadas de polificas de 
proteccién y defensa de los consumidores 

« Unmarco institucional para las relaciones faborales y las politicas de empleo " 

Tales son algunas de las acciones que le han de corresponder al Estado bajo la 

aplicacién de un modelo econdémico que le permita enfrentar sus retos y desafios, 

que por mucho se encuentran ausentes en el actual modelo neoliberal que, coro 

ya se ha sefialado, al priorizar los intereses incrementalistas y de corto plazo de 

los capitales monopdlicos y transnacionales, ha cometido excesos que manifiestan 

hoy dia su agotamiento por sus efectos derivados; razén por la cual “no es 

recomendable que el Estado sea un espectador pasivo del cambio economico; 

tiene por fuerza que encauzarlo, intervenir, suplir las deficiencias de tas 

instituciones del mercado, impulsar proyectos de inversion - preferentemente con 

los empresarios nacionales -, ensanchar las economias externas de los 

productores, consolidar las ventajas comparativas no tradicionales. En una 

palabra, ha de combinar voluntad politica y recursos en instrumentar politicas 

industriales decisorias con el propésito de resolver el impasse transnacional en 

que se encuentra inmersa la economia mexicana”? 

Y Ojeda Paullada, Pedro. Op. Cit p. 30. 
*8 tara, David. éTransici6n o crisis? Las contradicciones de . Op. Cit. p.p.112-113.
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§.2 El Estado socialmente indispensable 

Hacer depender la atencién de la problematica social exclusivamente de los 

mecanismos del libre mercado, es una opcién que, desde el punto de vista logico y 

de los acontecimientos actuales, resulta por demas contraproducente para el 

objetivo pretendido; es decir, para garantizar el bienestar colectivo con atencion 

especial de los sectores menos privitegiados; particularmerte por lo erréneo de fos 

supuestos de que se parte para sefialarlo como instrumento justo de distribuci6n 

de la riqueza: fa "teoria del derrame" y la existencia de una "mano invisible" que 

han de regular los intercambios distributivos sin alteracién alguna a favor de fa 

justicia social y del beneficio colectivo. 

"En las dltimas décadas un conjunto de enfoques de amplia circulacién ofrecian 

una respuesta basada centraimente en la idea del ‘derrame’. Las conocidas 

hipdtesis basicas giran en tomo a la vision de que reahzando ingentes sacrificios 

para conseguir metas de caracier macroeconémico que impliquen equilibrios 

econémico y financieros, habré progreso econdémico, y finalmente el mismo se 

‘derramara’ al conjunto de la poblacién y liegara a los sectores mas pobres, 

arrancandolo de fa situacién de pobreza ‘dura’. Se requeriria entonces una espera 

dificil, para que esta etapa de postergaciones y acumulacién casi forzada, genere 

hacia delante un ‘escenario feliz’. Como ha sucedido tantas veces en la historia, 

una vez mas los hechos reales no han respondido a las suposiciones del 

modelo""’. 

Al igual que inoperante a resultado ser esta teoria, también fo ha sido la 

pretendida presencia de una “mano invisible" que no ha mostrado evidencia 

alguna de su existencia al interior de los procesos distributivos de la riqueza; por lo 

que la ausencia de! Estado en dichos procesos ha derivado en una polarizacién de 

fas injusticias sociales, al hacer mas ricos a los ricos y mas pobres a los pobres, 

asi como disminuyendo el niimero de los individuos al interior del primer grupo, e 

incrementando el numero de tos presentes en el segundo; es decir, cada vez hay 

menos ricos y, en contraparte, cada vez hay mds pobres que no solo enfrentan 

los rangos de su tradicional pobreza, por su restringido acceso a los beneficios 

materiales, sino que en la actualidad se agrava su situacién por los margenes 

cada vez mayores de pobreza extrema; pobreza que se refleja en la presencia de 

los siguientes indicadores que dan cuenta de su critica situaci6n: 

"De acuerdo a datos del Banco Mundial, 1 300 millones de habitantes del planeta 

reciben un ingreso menor a un dolar por dia, hallandose por tanto en situacién de 

pobreza aguda. Dos quintas partes de la poblacién mundial carecen de servicios 

sanitarios adecuados y electricidad. Seguin informa el PNUD [United Nations 

 Kiiksberg, Bernardo. Repensando ef Estada para el desarrollo social: mas alla de dogmas y 
convencionalismos. Ponencia central en materia de desarrollo social de la Reunion Mundial de 

Expertos convocada por la Divisién de Gobemabilidad, Administracién Publica y Finanzas de ia 

Naciones Unidas, realizada en New York, 27 de mayo al 3 de junio de 1997, mimedgrafo, p. 4.
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Development Programme] ha habido un aumento marcado en el numero de pobres 

que vieron disminuir sus ingresos. Entre 1965 y 1980, esa situacién afect6 a 200 

millones de pobres. Entre 1980 y 1993 a 1 000 millones. 800 millones de personas 

no reciben suficientes alimentos, y cerca de 500 millones tiene un estado de 

desnutricién cronico. 17 millones de personas mueren cada afio de infecciones y 

enfermedades parasitarias curables como diarrea, malaria, y tuberculosis," 

De manera particular, la critica situacién de millones de individuos se manifiesta 

no sélo en fa insuficiencia de sus ingresos por ja venta de su mano de obra y por 

su falta de acceso a la seguridad social, sino también por las condiciones de 

desempleo a que a dado lugar el intenso desarrollo tecnolégico que hace 

innecesaria la presencia de altos vollmenes de mano de obra en los procesos 

productives, ya que, como nos lo manifiesta Viviane Forrester: 

“El mundo que se instala bajo el signo de la cibernética, la automatizacion y las 

tecnologias revolucionarias, y que desde ahora ejerce el poder, parece zafarse, 

parapetarse en zonas herméticas, casi esotéricas. Ha dejado de ser sincrénico con 

nosotros, Y desde luego, no tiene vinculos reales con el ‘mundo del trabajo’ que ha 

dejado de serle util y que, cuando afcanza a vislumbrarlo, fe parece un parasito 

irritante caracterizado por su presencia molesta, sus desastres embarazosos, su 

obstinacion irracional en querer existir. Su escasa utilidad.'”" 

En el terreno de la educacién persiste una situaciOn semejante, no sdlo por la falta 

de acceso de millones de individuos al beneficio que ésta debiera representarles, 

al incrementar sus posibilidades de éxito en el trabajo, con el consabido 

incremento de la productividad del mismo, sino por la desvalorizacién de que ha 

sido objeto como elemento formativo integral del individuo, al priorizarse la 

presencia de una perspectiva instrumental que encausa sus capacidades 

formativas para generar exclusivamente mano de obra técnica, limitando asi sus 

capacidades formativas en el terreno cultural y de formacién existencial del 

individuo; pero particularmente, fa desvalorizacion de que ha sido objeto la 

educacién corresponde a su falta de funcionalidad como via de access a una 

situacién de vida mejor, ya que la formacién profesional del individuo ha dejado de 

ser la llave magica que le permitira el acceso a trabajos mejores, o simplemente al 

trabajo, ya que el fendmeno del desempleo le niega esa posibilidad. Tal es el caso 

de lo que nos vuelve a sefialar Viviane Forrester: 

"Aqui no se pone en tela de juicio la diversidad y el contenido de las materias; todo 

lo contrario. Cerrado el camino del trabajo, la ensefianza podria darse el objetivo 

de ofrecer a estas generaciones-bisagra una cultura que diera sentido a su 

presencia en el mundo, su simple presencia humana, lo que les permitiria adquirir 

una idea general de fas posibilidades accesibles a los humanos, una perspectiva 

del campo de los conocimientos. Con ello les daria razones para vivir, caminos 

para desbrozarse, un sentido para su dinamismo inmanente. 

Pero mas que preparar a las nuevas generaciones para un modo de vida que ya 

no pasaria por el trabajo (convertido practicamente en inaccesible), se trata por el 

  

Ibid. p. 1. 
| Forrester, Viviane. Op. Cif. p 29. 
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contrario de hacerlas ingresar en ese lugar cerrado que jas rechaza, con el 

fesultado de que las convierte en marginales de lo que ni siquiera existe En 
desgraciadas. 
[..] Por ef contrario, se tiende a considerar que no se les prepara lo suficiente - o 
de manera directa - para ingresar en empresas que no los quieren, que han dejado 

de necesitarlos, pero para fas cuales se querria ‘formarlos { .J se fijan un solo 
objetivo y se reprochan por no ser suficientemente consecuentes. inscribir a ios 

hifios lo antes posible en el mundo del salario, que ya no existe." 

La grave situacién de vida que enfrentan millones de personas en el mundo, poco 
deseable desde perspectivas humanitarias, éticas y psicolégicas, adquiere mayor 
grado de preocupacién por sus efectos derivados que han dado lugar a la 
presencia de un "“circulo vicioso” al incidir directamente en los margenes de 
productividad dei recurso humano, io que ha de refiejarse, necesariamente, en las 
posibilidades de desarrollo econdémico. No solo por su significado que denigra a 
una sociedad sustentada en estos valores, sino porque la desigualdad presente da 
lugar @ un menor nivel de competencia que merma las capacidades productivas, 

es decir: "desigualdad - baja productividad - bajos niveles de competencia y 

libertad econdmica - mayor concentracién - mayor desigualdad; y en 

consecuencia, mayor inestabilidad y dificultades del_ sistema econdmico para 

atender las demandas basicas que pliantea la sociedad"? 

De gravedad igual resultan ser los efectos derivados de esta situacién de pobreza 
extrema, desempleo, marginalismo educativo, etcétera, que han dado lugar al 
crecimiento de la economia informal, con los grados de desproteccién social e 

inestabilidad en sus ingresos que ésta implica; al agravamiento de la inseguridad 

publica, por encontrar miles de individuos en el vandalismo una via de acceso 

rapida para allegarse de recursos monetarios; a la desvalorizacién de la educacion 

como via de acceso a un mejor futuro, no sdélo en el plano material, sino en la 

propia vision del individuo ante su entorno social y su problematica existencial, 

entre otros graves efecios. 

Estas condiciones en que se desenvuelve actualmente el 4mbito de las relaciones 

sociales, particularmente en las nulas posibilidades de justicia social por la via 

exclusiva del mercado, al no encontrarse entre sus "virtudes" la posibilidad de 

generar por si mismo el bienestar colectivo, refuerzan las voces que prociaman 

por la necesaria presencia del Estado como regulador de su funcionamiento, como 

es el caso de Oscar Osziak cuando nos dice. 

"Las nuevas fronteras que se estan dibujando entre la sociedad y el Estado deben 
preservar, para este ultimo, un territorio y un papel irrenunciables: un ambito de 

intervencién y un pape! conciliador entre las demandas de estabilidad, crecimiento 

y equidad en tas que se funda, desde sus origenes, el orden capitalista. La 

22 iid. p.p. 88-89 
2 Gonzales Tiburcio, Enrique. Reforma del Estado y politica social. NAP, México, 1994, p.77
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tedefinicion de las reglas de juego entre ambas esferas no debe implicar la 

desaparicion del Estado"** 

Maxime si consideramos ta estrecha relacién entre justicia social y desarrallo 

econémico, ya que sin la primera, las posibilidades de que se presente el segundo 

son vagas; razén por {a cual "el desarrallo social parece en la experiencia concreta 

un proceso vital para que pueda haber un desarrollo econémico sostenido’, que 

sin la presencia del Estado para limitar los excesos del capitalismo a través de un 

mercado por demas inequifativo, se pondria en riesgo no sdlo los avances 

econémicos pretendidos, sino la estabilidad social y politica de las naciones. 

Sin embargo, no son tarea facil los retos que enfrenta el Estado para reencausar 

las condiciones actuales en que prevalece la perspectiva de! capitalismo y ja 

aplicacién del modelo neoliberal que exige la ausencia del Estado en los procesos 

productivos y distributivos, asi como toda accién reguladora del mismo, ya que 

modificar los rumbos que desde hace tres décadas y hasta hoy dia han marcado 

la pauta para definir el cardcter publico del Estado, y en consecuencia de atencién 

de jas necesidades comunes y colectivas de la sociedad, exige una nueva 

redefinicién después de los embates que ha sufrido esta categoria por 

circunscribirla Gnicamente a un contexto individualizador y exclusivamente de 

consumo o propiedad por parte de mas de un individuo®. de forma tal que se hace 

indispensable que esta categoria de lo publico retome nuevamente su "dimension 

social que obliga al Estado a salvaguardar un conjunto de intereses considerados 

como prioritarios para fa sociedad?” 

Los excesos cometidos por el capital al trastocar las fronteras entre lo puiblico y lo 

privado, fo han llevado ai extremo de circunscribir el problema de a pobreza como 

si fuera exclusivamente un fendmenc de naturaleza individual, resultado de las 

aptitudes, de las actitudes y de los esfuerzos de los sujetos ai desempefiarse 

como factor productive y de {a busqueda personal por superarla, por lo que la 

solucién y la atencién de ja misma ha de darse unicamente en el plano individual y 

no como un problema de naturaleza eminentemente social, al no considerar que . 

la desigualdad y la pobreza, no son sdlo problemas entre el Estado y los que 

menos tienen, son problemas de la sociedad en su conjunto, esto es, plblicos™, 

por lo que su atencién a de darse también en el terreno de !o ptiblico, que es 

responsabilidad del Estado. 

Una responsabilidad que lejos esta de poder ser atendida mediante politicas de 

corte asistencialista 0 de manera focal, como si este problema fuera solo de unos 

cuantos; pero que sin embargo ésta ha sido la forma reciente mediante !a que el 

Estado las ha atendido en la aplicacién de sus politicas sociales, pretendiendo con 

esto "reestructurar lo puiblico propio del Estado posrevolucionario [en el caso de 

24 Osziak Oscar. Op. Cit. p. 47. 
2 Kksberg, Bemardo. Repensando Ef Estado para el desarrollo... Op. Cit. p. 3. 
® Supra, Subcapitulo 4.4. 
7 Gurza Lavalle. Op. Cit, p. 65. 
28 Gonzalez Tiburcio. Op. Cit. p. 60. 
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México] basado en un pacto social caracteristico de un Estado con origenes 

populares, y darle una nueva configuraci6n que responda a un Estado 

eminentemente comprometido con el capital, basado en un pacto social donde fo 

publico adquiere un caracter asistencialista, [por lo que} el bienestar social no es 

una obligacién de! Estado en tanto problema social; [asi el Estado] sdlo queda 

comprometide para con las agrupaciones que decide atender mediante convenio 

previo“. 

Con la aplicacién de estas politicas de corte asistencialista, el Estado no hace sino 

atender los efectos de la pobreza desatendiéndose de sus causas, por lo que 

resulta ser una forma de atender ia pobreza mediante mecanismos propios de un 

corporativismo ya anacronico, mas no por eso superado, que en el caso de México 

encontré su forma mds representativa mediante ia aplicacién del Programa 

Nacional de Solidaridad durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, mas para 

su beneficio personal que del sistema politico tradicional. 

EI que la politica asistencialista se enfoque mas a los efectos que a las causas de 

la pobreza, encuentra su razon de ser en la pretendida validez de la "teoria del 

derrame", por considerar que mediante estas politicas, la espera para la llegada 

del beneficio colectivo a través del beneficio individual se hara menos tortuosa y 

menos desesperante, como lo sefiala Bernardo Kiiksberg: 

“En el modelo del derrame, la vision de que ej mero crecimiento solventaria de por 

si los problemas de la pobreza, llevaba a una concepcién minimalista y 

asistencialista de! rol de! Estado en el campo social. Si ello seria asi, el Estado 

deberia limitarse a ayudar a cubrir el desfasaje transitorio que se daria mientras el 

derrame se ponia en funcionamiento. Su papel debia ser montar programas 

totalmente coyunturales y focalizados para atenuar impactos. Las asignaciones de 

recursos a su actividad social debian ser limitadas por cuanto esos eran recursos 

que se estaban 'distrayendo’ de la politica central de crecimiento y derrame que 

generaria las soluciones reales.’ 

Resulta indiscutible que jo que se espera de un Estado socialmente indispensable 

no es la atencion focalizada ni asistencialista de la problematica social derivada de 

la aplicacion del modelo econdmico actual que beneficia slo a unos cuaritos, sino 

que otros han de ser los rasgos que !o caractericen para impuisar un desarrollo 

social estructurado y sustentado, como es el caso de un Estado que promueva el 

desarrollo social y que combata eficazmente la pobreza y ia crisis, un Estado que, 

en palabras de Gonzalez Uribe: 

"Se basa en e! principio de que todo miembro de una comunidad, por el solo hecho 

de ser una persona humana, tiene derecho a participar de fos beneficios del bien 

comtn. EI bienestar, que supone que hay un nivel de vida minime de vida, debajo 

del cual no debe estar ningin ser humano, se ha de extender a toda la poblaci6on. 

  

? Gurza Lavalle. Op. Cit. p 75 
* Supra. Subcapitulo 3.5. 
3 Kiksberg, Bemards. Repensando ef Estado para el desarrollo. Op. Cit. p. 14.
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Sin discriminacién alguna. En sus grandes lineas, la politica social y econémica del 

bienestar, se basa en un programa de estabilidad y progreso econémico que 

elimine eficazmente los ciclos de desorden y anarquia en la produccién econémica 

y evite fa crisis; un programa de pleno empleo en ef que el Estado - respetando y 

fomentando fa fibre empresa- use fodos sus recursos, sin legar a medidas de 

nacionalizacion extrema; una politica fiscal que redistribuya el poder de compra de 

acuerdo con los intereses y capacidades de todas las capas activas de la 

poblacion; un programa de obras publicas para ayuda directa del desempefio, de 

créditos del gobierno para los constructores y de incentivos para las inversiones; 

un vasto programa de seguridad social que garantice, en la medida posible, todos 

los riesgos de la vida, y, sobre todo, una planificacién publica que, mediante la 

ayuda de técnicos especializados de la materia, promueva ef bienestar de fa 

comunidad’. 

Los retos que enfrenta un Estado de tal naturaleza lo han de conllevar a modificar 

sus mecanismos de asignacién del gasto social, canalizandolo mas que para la 

atencién focalizada de la problematica social, para instrumentar politicas de 

verdadero impacto en ja distribucién de la riqueza, que si bien dinamicen el campo 

de la produccion, también vuelva mas equitativa la distribucion de la riqueza via 

salario, sin la aplicacién de las politicas contraccionistas y monetanstas que hasta 

la fecha le han caracterizado, e instrumentando también una verdadera reforma 

fiscal que grave mas a los que mas tienen y no a las personas de menos ingresos, 

como también ha sido la constante en la aplicacién del actual modelo econdémico. 

Por tal motivo, ha de modificar también las formas de evaluacién de su 

desempefia, acordes mas con el valor de la eficacia que con el de fa eficiencia, por 

corresponder este ultimo mas a mediciones incrementalistas de la relacién costo- 

beneficio, propias de la iniciativa privada y no del desempefio del Estado, que ha 

de medir sus resultados mediante la evaluacién de fos objetivos alcanzados, ya 

que sin excluir a la eficiencia como medida deseable de su desempefio, no por 

eso ha de convertirla en un fin en si mismo, sino que ha de ser un medio mas para 

fa consecucién de sus objetivos de atencién a la problematica social existente, 

que, como bien la nombra Pedro Ojeda Paullada, debe de ser una “justicia con 

éficiencia’™. 

El concepto mismo de eficacia ha de ser objeto de redefinici6n en el contexte del 

Estado socialmente indispensable, por los riesgos que el uso de este concepto 

puede representar si no se define en la perspectiva correcta, ya que utilizario de 

manera indiscriminada bien puede servir para calificar al Estado actual como 

eficaz, por el cumplimiento puntual que ha dado a los objetivos que le han sido 

impuestos por el capital en esta etapa de su reestructuracion, particularmente en 

$u afectacién al bienestar de la sociedad por las politicas econdmicas aplicadas; 

por fo que la aplicacién de estas medidas evaluatorias ha de ser definida mas bien 

en funcién dei cambio de los roles del Estado frente ala sociedad en su conjunto, 

es decir, de indispensable atencién a la problematica social existente. 

® Gitado por Ojeda Paullada, Pedro. Op. Cit. p. 20. (el subrayado es mio). 
% Ojeda Paullada. ibid. p. 17. 
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"A través de la accion de la empresa publica, el Estado se legitima ante las masas. 

Indudablemente, e! concepto de ia empresa publica debe transformarse [...] para 

adecuarse a las nuevas circunstancias econémicas y sociales. Las empresas 

ptiblicas tienen actualmente una funcién primordial: contribuir a ta superacion de la 

proiongada y persistente crisis, que tiende a profundizarse, y aportar elementos a 

los sectores sociales que han sido mas afectados por ésta para lograr, por su 

propio esfuerzo y organizacién, la elevacién de su nivel y calidad de vida" 

Por otra parte, la naturaleza de la empresa pliblica deseable que le permita 

cumplir al Estado con sus responsabilidades de desarrollo econdémico y de 

atencién social, no exige mayor esfuerzo de definicién, considerando que, en 

términos programéaticos, ya ha sido conceptualizada previamente en el Programa 

para la Modernizacién de la Empresa Publica 1990-1994”, elaborado por la 
Contraloria General de la Federacién, que no por su escasa aplicacién, pierden 

vigencias ios buenos propésitos en él contenidos. Tal es el caso de la distincién 

que hace entre empresas ptiblicas y entidades de servicio institucional, en donde 

las empresas publicas: 

"En virtud del tipo de bienes y servicios que producen, tiene objetivos 

preponderantemente econdmicos y, en consecuencia, se sujetan a criterios de 

rentabilidad financiera, esto es, se ajustan a pautas de costo-beneficio econémico, 

con base en ef estudio y andlisis del mercado en que actian’? 

por su parte, fas entidades de servicio institucional: 

"Son aquellas que cumplen con una clara funcién social, mediante la prestacién de 

servicios ptiblicos, la realizacion de actividades de promocién del desarrollo, de 

investigaci6n, salud y educacién, asi como de regulacién dei mercado, distribucién 

de! ingreso y de desarrollo social o regional, las cuales son medibles por su 

capacidad de atencién a las demandas sociales”, 

Tal distincion al interior de la empresa publica resulta por demas significativa, por 

establecer claramente cudles han de ser fos fines pretendidos por cada una de 

ellas, asi como fos paraémetros de medicién de su desempefio, acordes con dichos 

fines. Es en el caso de la empresa publica como tal, que la actividad del Estado 

por su conducto ha de someterse a los parametros de competitividad propios del 

mercado, a efecto de involucrar la eficiencia como medida de evaluacién 

indispensable en el desarrollo de sus actividades y para el maximo 

aprovechamiento de sus recursos. 

Entre las acciones que debera llevar a cabo este tipo de empresa publica, se 

encuentran aquellas que contribuyan a la formacién def Producto Intemo Bruto, a 

la apertura de polos de desarrollo local, regional y nacional; que incidan 

  

% Olmedo Carranza, Rail. Op. Cit. p. 123. 
® Diario Oficial de la Federacion, del 16 de abril de 1990. 

© Lombardo, Horacio y Orozco, J. Jestis. "Régimen juridico de las entidades paraestatales”. En 

Kaplan, Marcos. Crisis y futuro de la empresa... Op. Cit. p.320.(ef subrayado es mio) 

*' hid. p. 320.
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positivamente en la tasa de desempleo; que contribuyan a la obtencién de divisas; 

en sintesis, que impacten directamente en las posibilidades de crecimiento 

econdémico. 

De igual modo, también se hace necesaria la presencia de empresas publicas que 

"ceoadyuven a integrar la planta productiva, asi como a eliminar su excesiva 

dependencia de la tecnologia extranjera’”, por lo que el atender los asuntos 

relatives al desarrollo tecnolégico resultan de primer orden, considerando la 

importancia que este renglén a adquirido para manifestar las posibilidades de 

desarrollo econémico de los paises, particularmente por sus ventajas 

comparativas adquiridas, como lo anota Francisco R. Sagasti: 

"Dor otra parte, un nuevo paradigmia tecnoecanémico basado en la informatica se 

esta difundiendo a un ritmo acelerado en el 4mbito mundial y por medio de todos 

los sectores productivos. Esto altera los patrones de ventajas comparativas 

internacionales en contra de las industrias intensivas en mano de obra, y a favor 

de aquellas intensivas en el uso de conocimientos. Las nuevas tecnologias 

permiten importantes reducciones en el uso de materias primas y energia en los 

procesos de producci6n, y aseguran una mejor calidad a un menor costo”. 

Por tal motivo, es que la empresa publica ha de darse a la tarea de impulsar los 

rengiones referentes al desarrollo tecnolégico, para que la planta productiva 

nacional esté en condiciones de adquirir la competitividad internacional exigida; 

mas no s6lo esto, sino que también debera de involucrarse en la produccién de 

bienes de capital o de medios de produccién que otorguen al pais fla 

independencia del exterior en este rengién, para que esté en condiciones de 

satisfacer no sdlo el mercado interno, sino también en posibilidades de participar 

en el mercado externo mediante la exportacion de estos bienes. 

EI que la empresa publica se aboque a la produccién de bienes de capital o de 

produccion, ha de incidir positivamente en las posibitidades de desarrollo interno, 

considerando su utilizaci6n para construir y ampliar la infraestructura de uso 

colectivo que permita el crecimiento de las actividades econdomicas de las 

grandes, medianas y pequefias ciudades, lo que ha de impactar favorabiemente 

en la generacion de empleos y en la atencién de las demandas sociales de las 

comunidades més apartadas, como lo manifiesta Radi Olmedo: 

"Se abre asi una extraordinaria oportunidad de ampliar, de manera expansiva, el 

mercado intemo al diversificar las actividades productivas. Pero, la condicién para 

que estas actividades productivas se desencadenen y se desarrollen es que el 

Estado promueva un sector industrial productor de medios de produccion para tal 

variedad de actividades. Medios de produccién para construir la infraestructura de 

servicios ptiblicos y de urbanizacién de! medio rural, la vivienda y los caminos; 

medios de produccién para establecer las pequefias industrias individuales, 

  

22 Bautista Romero. Op. Cit p. 151 
* Sagasti, Francisco R. "América Latina en el nuevo orden global fracturado: perspectivas y 

estrategias". En Loaeza, Soledad (compiladora). Op. Cit. 9.65. 
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familiares y comunitarias, y medios de producci6én para servicios como transporte, 

comercio, pesca, etcétera’™. 

La existencia de empresas publicas vinculadas directamente con la produccién y 

el mercado no limita la posibilidad de que el Estado atienda también los aspectos 

propios del ambito social, ya que, como lo afirma Rati Olmedo: “nos encaminamos 

hacia un tipo de empresas publicas cuya finalidad sea contribuir a ia creacién de 

infraestructura para el bienestar social, y no solamente de infraestructura para la 

gran produccién™®. 

Tal es el caso de las lamadas entidades de servicio institucional que, como ya se 

ha sefialado, han de cumplir una funcién eminentemente social y de apoyo a las 

politicas distributivas de! Estado que queden al margen de las dimensiones 

microeconémicas al encadenarse con otros programas sociales cuyo objetivo 

Gnico sea el alcanzar la equidad en la prestacién de los servicios del Estado, como 

es el caso de los que nos sefiala Ana Sojo: 

"La eficacia de los programas sociales selectivos contra la pobreza resulta también 

de sinergias con otra amplia gama de politicas que también repercuten 

positivamente en la equidad. Destacan entre ellas la proteccién de los salarios 

minimos; el reajuste de tarifas de servicios, como luz y agua, de acuerdo con el 

ingreso de los usuarios, considerando zonas de residencia y niveles de consumo, 

fa recuperacion de los salarios vinculada con aumentos en la productividad, los 

servicios técnicos, financieros y de comercializacién, asi come programas de 

capacitaci6n para microempresarios, trabajadores independientes y campesinos, 

la reguiacion de tos titulos de tenencia legitimas; la capacitacién tecnolégica y 

asistencia técnica y financiera a la pequefia agricultura”®. 

Es en el renglén de los servicios en donde se abre la posibilidad de que el Estado 

cumpia con su responsabilidad de atencién social, particularmente en los 

rengiones de salud, educacién, vivienda, cultura, recreacién deporte, etcétera, 

cuya prestacion ha de darse no bajo una perspectiva focal y asistencialista, sino 

de cobertura amplia o extensiva que permita que éstos lleguen a ia totalidad de los 

grupos sociales demandantes, por lo que es necesario que la existencia de estas 

entidades manifiesten su presencia bajo una descentralizacién administrativa que 

permita su adecuacién a las necesidades propias de las comunidades que han de 

atender, y no bajo una perspectiva centralizada totalmente ajena a la problematica 

particular de cada comunidad. 

Un punto relevante de atencién de las entidades de servicio institucional 

corresponde al rengién de la educacion, por considerar que el acceso de los 

individuos a este servicio les ha de ubicar en una mejor posicion para poder 

modificar su situacion actual de vida; tanto porque su constante preparacién les ha 

  

“4 Olmedo Carranza, Rati. Op. Cif. p. 129. 
4 ibid. p. 131. 
6 Sojo, Ana. "El bienestar de la poblacién en América Latina y el Caribe’ oportunidades, 

restricciones y voluntades en los linderos de! siglo XXi". En Loaeza, Soledad {compiladora). Op. 

Cit. p.84. 
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de permitir insertarse en condiciones mas favorables en el mercado de trabajo, 

aportando, a su vez, un desempefio mas productivo y competitive en los procesos 

econémicos, como por que a partir de ella seré como podran manifestar 

posibilidades de desarrollo mas acordes con una mejor calidad de vida y de 

bienestar social. 

Un rasgo importante de estas entidades es con respecto a su forma de evaluaci6n 

en el desarrollo de sus actividades, ya que su desempefio se ha de medir 

fundamentalmente por sus objetivos alcanzados en la atencién a la problematica 

social, y no asi bajo parametros de eficiencia econémica o de rentabilidad 

financiera, por considerar que ' objetivo fundamental es el alcanzar la equidad en 

los procesos disiributivos de la riqueza social, que sin iiegar ai extremo de crear 

formas de vida parasitaria o de consumo improductivo, si determinen la posibilidaa 

de que sus beneficiarios se encuentren en condiciones de mantener una vida 

productiva acorde con las exigencias de su desarrollo social y el de sus 

comunidades, y por igual, sin que esto justifique la existencia de empresa 

deficitarias como rasgo distintivo, por lo que una funcion determinante ha de ser la 

vigilancia del Estado bajo mecanismos constantes de evaluacion de su 

desempefio y def uso de los recursos asignados, contando para tal efecto con la 

participacion activa de sus beneficiarios para evaluar el impacto favorable o no de 

dichas politicas en su bienestar y calidad de vida 

En el caso de las empresas publicas como tales, es decir, aquellas involucradas 

directamente en los procesos productivos, si ha de ser la eficiencia un parametro 

complementario para evaluar su desempefio, particularmente por su exigencia de 

ser productivas y competitivas en el contexte nacional é internacional, y por que de 

ello ha de depender su permanencia como instrumento del Estado, no debiéndose 

permitir, en ningtn caso, la presencia de empresas publicas incapaces de 

incrustarse competitivamente en el mercado, por ser su razén de ser el coadyuvar 

en el correcto desempefio del Estado en los procesos productivos. 

Para reafirmar lo hasta aqui sefialado, con respecto a la presencia de la empresa 

publica en el contexto del mercado, bajo las condiciones de globalizaci6n, 

productividad y competitividad actuales, resulta importante anotar lo que Julio 

Rodriguez Lopez nos dice sobre algunas estrategias necesarias para darle 

viabilidad a la tesis pretendida de “todo el mercado posible, todo el Estado 

necesario", considerando que la viabilidad de que el Estado haga posible su 

necesaria presencia solo ha de ser factibie a partir de una empresa publica con las 

caracteristicas hasta aqui anotadas: 

41. "El mercado es el mecanismo menos burocratico de asignacién de recursos, 

pero por si mismo no conduce a sendas aceptables de crecimiento. Es 

conveniente seguir manteniendo un modelo de economia mixta, donde una 

presencia directa y selectiva del Estado en la produccién de bienes y servicios 

debe tener lugar en un contexto de plena competitividad. 

2. Las politicas redistributivas se deben mantener y mejorar, y también apoyar en 

ef rigor. Los servicios ptiblicos son los mecanismos basicos de redistribucion, 
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por lo que debe garantizarse una calidad. Pero los impuestos son 

crecientemente impopulares, lo que obliga a acentuar la racionalidad en las 

prestaciones sociales. 

3. La empresa publica debe tener un caracter instrumental, siendo fa cuenta de 

resultados la mayor guia publica de la calidad de actuacién. Dentro de una 

selectividad general, la empresa pUblica puede ser necesaria para reducir 

procesos de concentracién de poder. Debe contribuir a aumentar la 

competencia en algunos sectores productivos y también puede servir para 

mantener en algunos casos un mayor peso de la industria en la economia”? 

En este sentido cabe sefalar que las empresas pUblicas no son un instrumento en 

si mismo, sino que su existencia responde a la necesidad de que el Estado 

materialice sus actos de gobierno, por lo que en la situacién actual, y bajo la 

aplicacién del modelo neoliberal vigente, ha existido correspondencia entre los 

objetivos pretendides, de escasa participaci6n del Estado en los procesos 

econémicos, y el papel asignado a la empresa publica; sin embargo, bajo la 

aplicacién del modelo propuesto, fa empresa publica ha de modificar su proceder 

actual como resultado de! cambio que el Estado ha de experimentar en sus 

objetivos perseguidos, y en consecuencia la propia accién del gobierno se ha de 

encaminar para la consecucién de dichos objetivos, y no ha restringir su campo de 

accion y de participacién en los procesos econémicos para la complacencia de los 

intereses y condicionamientos venidos del exterior, particularmente de parte de las 

empresas transnacionales. 

En este sentido, cobra relevancia lo anotado por Andrés Andrade cuando nos dice: 

“Es posible percibir que no existe a priori un papel de la empresa publica, y que 

ésfa tiene m&s bien un caracter instrumental, y su orientacién dependera de los 

designios del sistema politico™ 

Por lo que la redefinicién del papel de ja empresa publica en el contexto del 

modelo propuesto ha de permitirie al Estado manifestar una participaci6n mas 

decidida en los procesos econdmicos, productivos y distributivos de la riqueza 

social, que si bien tome en consideracién la existencia y fortalecimiento del 

mercado global, prepare por esto a la planta productiva nacional, dentro de la cual 

el Estado ha de jugar un papel importante y decidido para enfrentar los retos que 

se le presentan por la exigencia de una mayor productividad y competitividad, que 

debera ser la finalidad pretendida para establecer una relacién de competencia al 

interior de los mercados globalizados, y no de subordinacién como lo es su 

insercién en los procesos productivos y distributivos en el Ambito mundial hoy dia, 

con fo que la propia soberania nacional ha quedado en entredicho con fa 

aplicacion def modelo econdmico neoliberal. 

  

* Rodriguez Lopez, Julio. Op. Git. p.p. 141-142. 
4 andrade Berzaba, Andrés. Op. Cit. p. 55 
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5.4 Hacia una nueva cultura de la gestion publica 

Los embates del capitalisr-. por privatizar el campo de accién del Estado, 

mediante su redimensionamiento, y mas particularmente por la privatizaci6n de 

sus empresas pliblicas, se han hecho extensivos a la forma de que dispone el 

Estado para materializar sus diversas acciones que le permitan manifestarse ante 

la sociedad; nos referimos a su gestién publica. 

En este sentido, el proceso privatizador de que ha sido objeto el Estado ha 

adquirido modalidades y significados distintos, segun se trate de los paises 

desarrollados o de los paises en desarrollo, considerando su trayectoria histérica 

diferenciada en ambos casos. El devenir histérico del Estado en los paises 

desarroilados ha correspondido a una fase de! nada de! desarrollo "natural" del 

  

capitalismo en dichos paises, de forma tal que las diversas acciones por él 

emprendidas, como actos de gobierno, han sido acordes con su propia naturaleza 

capitalista, y han derivado en una mayor presencia de la llamada autonomia 

relativa de Estado; en tanto que en el caso de los paises en desarrollo, la 

imposicién de que han sido objeto se ha manifestado mediante una forma de 

capitalismo dependiente, en donde las caracteristicas que ha adoptado su Estado 

no han correspondido a su propio desarrollo, sino que han sido producto de 

imposiciones externas que han derivado en una menor presencia de su autonomia 

relativa, 

Lo anterior, a su vez, a dado lugar a una particular simbiosis entre las acciones 

instrumentadas por dichos Estados y sus actos de gobierno, conformando asi una 

forma de extensién en la que se entrecruzan sus acciones, dificultandose su 

diferenciacién en la practica cotidiana; de tal forma que los actos de gobierno, 

propios del poder ejecutivo, se reflejan de manera directa en las debilidades o 

fortalezas del Estado; tal ha sido el caso del proceso privatizador de su empresa 

plblica, que en los paises desarroliados se manifiesta particularmente como un 

acto de gobierno que lejos esta de demeritar la fortaleza del Estado, por no incidir 

de manera significativa en sus fundamentos acordes con su naturaleza capitalista, 

sino que responde a ella al corresponder a un momento especifico del desarrollo 

del capital en dichos paises, y en modo alguno se presentan como fuerzas 

extrafias a su desarrollo, por lo que se dan en un contexto en el que las 

condiciones son propicias para no alterar en forma sustantiva la estabilidad del 

sistema que fes dio origen. 

Tal es el caso de la experiencia Britanica en la que el proceso privatizador ha 

reforzado la presencia de una economia mixta por haberse dado bajo condiciones 

de una negociacidn politica, y no de imposicién externa, que marco los limites y 

las condiciones a este proceso, sin trastocar los margenes de autonomia del 

Estado y sin mayor perjuicio de las condiciones sociales de sus representados, por 

las caracteristicas de desarrollo y de bienestar social que caracteriza a esta 

Nacién; por fo que su tratamiento bajo el concepto de clientes es acorde con sus 

posibilidades de acceso a los bienes ofertados, como es ei caso del modelo actual 

que se aplica en ef Reino Unido: 

 



206 

"Un nuevo paradigma para el sector pUblico parece estar surgiendo en el Reino 

Unido. La preocupacién casi exclusiva por la contencién de costos y eficiencia 

productiva, propia de ios afios ochenta, esta cediendo paso al interés por los 

resultados sociales, En el proceso se destaca cada vez mas el consumidor, con 

consecuencias significativas para las organizaciones puiblicas de servicio [..] las 

cartas de los servicios piiblicos individuales pretenden tratar el problema de la 

influencia relativa, sutilmente ejercida Definiciones como ‘clientes’, alumnos', 

‘pacientes’, 'beneficiarios', subrayan su condicién de receptores. [..] Un nuevo 

paradigma desafia, por lo tanto, formas de pensamiento y relaciones entre 

proveedores y ptiblicos establecidas de targa data” 

Bajo este proceder del Estado en ia prestacion de servicios de naturaleza social, 

resulta acorde la aplicacién de tos diversos modelos adminisirativos propios dé la 

empresa privada, dado que las diferencias en cuanto @ su funci6n y 

funcionamiento son practicamente nulas, por lo que dichos modelos resultan 

funcionales para los objetivos pretendidos. 

Tal es también el caso de la experiencia de los Paises bajos™, en donde la 

llamada gerencia por contrato y la separacién de las decisiones politicas de la 

funcion administrativa resultan congruentes con la situacién de vida de la 

poblacion de estos paises, por no ser su caracteristica los altos grados de pobreza 

existentes en fos paises en desarrollo; de tal forma que la igualacién del 

ciudadano con el cliente resulta funcional, y quiza hasta indispensable, para tener 

en mente de los servidores publicos el grado de satisfaccién necesario en el 

cliente al momento de consumir los bienes 0 servicios ofertados por el Estado; lo 

que es propio de la calidad total y de la eficiencia como medidas de evaluacién de 

los actos de gobiemo es estos paises, por lo que, en este contexto, guiza tenga 

validez to sefialado por Peter B. Boorsma cuando nos dice que existe 

"el reclamo de enfoques racionales, similares a los del sector empresarial para las 

organizaciones publicas, que implica igualmente una reingenieria y un proceso que 

implique repensar y rediseflar sustancialmente los procesos comerciales** 

Situacion totalmente distinta se presenta en ef caso de los paises en desarrollo, 

considerando su naturaleza histérica de proveedor social para administrar las 

condiciones de inequidad derivadas de ta aplicacién de modelos econdmicos 

impuestos para beneficio y desarrollo de! capital transnacional, por lo que su 

presencia deriva fundamentalmente de su funcién para fa administracién del 

conflicto existente, y su administracién ptiblica adquiere el rango de una practica 

social que va mas alla de simples arreglos técnicos e instrumentales que son 

propios de ia administracién de negocios, por lo que ja aplicacién de esta forma de 

  

“? Haywood, Stuart y Rodriguez Jeff. "Un nuevo paradigma para la gestion piiblica’. En Kliksberg, 

Bemardo. Ef redisefio del Estado... Op. Cit. p.p. 189 y 194. 

50 Wéase Boorsma, Peter B. “La gerencia ptiblica modema en Ia teoria y en la practica. Especial 

referencia a los Paises Bajos’. En CLAD, Revista Reforma y Democracia, Caracas, Venezuela, 

num. 8, mayo de 1977, p.p. 165-182. 
S* pid. p. 185.
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gesti6n publica, seguramente no haria otra cosa sino ahondar las grandes 

diferencias sociales existentes, al dejar en la indefensién a millones de individuos 

que por sus condiciones de pobreza y por el escaso poder de compra de sus 

salarios, verian totalmente imposible su acceso al consumo de bienes ofertados 

por el Estado bajo una éptica empresarial y de mercado. 

La razon de ser de estas practicas administrativas en los paises desarrollados 

corresponde al rol adoptado por ei Estado en su devenir histérico, acorde con el 

desarrollo de! capitalismo en dichos paises, que por no corresponder al caso de 

los paises en desarrollo en donde su aplicacion ha derivado en resultados por 

deméas perjudiciales para el grueso de la poblacién, por lo que en este ultimo caso, 

jo que ha de corresponder ai Estado es modificar su ro! actual de complacencia a 

las exigencias del capital transnacionai, para retomar su sentido historico y 

constitucionalmente asignado, es decir: 

"Un Estado concentrado en roles estratégicos para la sociedad, y con un disefio 

institucional y un desarrollo de capacidades gerenciales que le permitan llevarios a 

cabo con alta efectividad. Uno de los roles claves de! 'Estado inteligente’ se hallara 

de acuerdo a numerosas evidencias en el campo de! desarrollo social. [...] Un 

Estado inteligente en lo social, no es un Estado minimo, ni ausente, de acciones 

puntuales de base asistencial, sino un Estado con una ‘politica de Estado' no de 

partidos en educacién, salud, nutricién, cultura, orientado hacia superar las 

gruesas inequidades, capaz de impulsar la concertacién entre lo econémico y lo 

social, promotor de la sociedad civil, con un papel sinergizante permanente". 

Resalta en este sentido el caracter necesariamente social del Estado propuesto; 

un Estado que lejos esté de subordinar su practica social a los designios 

econémicos, o le dé un caracter derivado o residual de otras politicas; un Estado 

que logre la coordinacién de fo econémico con lo social, o bien, como !o sefiala 

Bernardo Kliksberg. genere una socioeconomia™, mediante la cual se trate “de 

pasar de un modelo de desarrollo donde el bienestar social era un subproducto a 

un modelo donde el bienestar es Ia prioridad’™. 

Indudablemente la presencia de un estado de esta naturaleza ha de modificar su 

tradicional forma de instrumentar su gestién publica, impulsando una verdadera 

reforma en lo administrativo, que corresponda a las nuevas exigencias 

presentadas, ya que, como nos lo dice José Juan Sanchez Gonzalez: "no es 

posible una reforma del Estado sin una profunda reforma administrativa. Es decir, 

si no es reformada la manera de administrar los bienes de la nacion y el 

gobierno. 

  

= Kliksberg, Bemardo. Repensando el Estado para el desarrolio... Op. Cit. p.p. 13-14. 

Ibid. 9.18. 
4 Oimedo Carranza. Op. Cit. p 131. 
55 sanchez Gonzdlez, José Juan. Programa de estudio del Seminario La Administracién Publica en 

fa Reforma del Estado en México. Maestria en Administracién Publica de Ja FCPS, UNAM, México, 

1997.
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Esta reforma administrativa, en lineas generales, debera ser de tal naturaleza que 

no se aboque Gnicamente a instrumentar cambios formales de sus estructuras 

organicas, sino que impulse la adopcién de nuevos sistemas decisorios, modifique 

sus sistemas evaluatorios, revise tos regimenes juridicos existentes,; pero 

principaimente, que impulse una nueva cultura de la gestién publica que 

represente cambios de actitudes y de comportamiento de los servidores publicos y 

de necesaria participacién de sus directamente beneficiarios en el establecimiento 

de los programas y las lineas de accién a seguir para la satisfaccién de sus 

necesidades, asi como de la evaluacién de su desempefio y del uso correcto de 

sus recursos. 

Por tal motivo, la administracién ptiblica derivada, mas alia de sus formalidades 

técnicas o legales, ha de ser fundamentalmente un elemento para que el Estado 

impulse un verdadero cambio social, por lo que “el objetivo de la reforma 

administrativa no es, pues, la modernizacién de la administracion publica, sino 

ayudar a la transformacion estratégica del sector publico con técnicas propias para 

que pueda liderizar el proceso de desarrolio de una etapa concreta de una 

estrategia de desarrollo’ 

No obstante, si de modernizacion administrativa se tratara, habria que remitirnos a 

jo que al respecto nos dice Maria del Carmen Pardo: "la modernizacién 

administrativa no es una moda, es un recurso util para contar con un aparato 

administrativo eficaz y para ampliar los consensos sociales. En la medida en que 

la administracion funcione mejor, que el! ciudadano sienta que los servicios 

pUblicos se prestan con honradez y eficacia, y que sus contribuciones (fiscales) se 

orientan en provecho de {a colectividad, su compromiso con e] proyecto en turno 

tendera a fortalecerse™™”. 

En este sentido, le forma de proceder del Estado mediante su gestién publica, 

lejos ha de estar de los modelos aplicados en el pasado, cuya existencia dio lugar 

a un modelo administrative de fuerte rasgos buracraticos y patrimonialistas. Los 

primeros, generando una gestion publica basada en estructuras rigidas y de 

formalismos y regulaciones excesivas, cuya observancia deriv6 en una 

administracién cosificada, en tanto que sus rasgos patrimonialistas la conllevaron 

a ser botin de intereses particulares de los grupos gobemantes, bajo el amparo de 

practicas de corrupcién y de distracci6n de los bienes publicos, totalmente 

alejados de sus objetivos originales, como bien nos lo manifiesta Ricardo Uvaile: 

“La burocratizacién ascendente se reproduce en la medida en que los objetivos 

sociales son convertidos en fines de camarillas burocraticas, preocupados por 

cuidar sus cotos de interés, no por conseguir a favor del bien comun, que el 

Estado, via su administracion publica, satisfaga lo que la sociedad necesita’™. 

58 Mariner, Gonzalo. “El papel de ia reforma administrativa en la estrategia de desarrollo". En 

Kliksberg, Bernardo {compitador]. La reforma administrativa en América Latina. Espafia, INAP- 

Espafia, 1984, p. 61. 
5? Pardo, Maria del Carmen. Op. Cit. p 148. 
58 Uyalle Berrones, Ricardo. La actividad econémica del Estado Mexicano... Op. Cit. p. 67. 
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Pero por igual, tampoco ha de corresponder su gestion publica a los modelos que 

propugnan por ta aplicaci6n lineal y sobrepuesta de las técnicas propias de la 

administracién de las empresas privadas, cuyos "objetivos, estrategias basicas, 

tecnologia organizacional y estilo gerencial, constituiran los ‘modelo éptimos' a 

reproducirse en ef sector publico Las ineficiencias fundamentales del mismo 

estarfan en parte importante determinadas por su alejamiento del enfoque 

empresarial privado. Deberia abrirse una corriente de transferencia tecnoldgica 

permanente del sector privado al ptiblico, hasta seria deseable, segun versiones 

extremas del planteo, que fa direccién de organismos publicos claves se halle en 

manos de gerentes empresariales exitosos’®*”. 

Indudablemente, ni la aplicacién dei modeio burocratico, ni dei modelo 

privatizador, son los tipos de gestién publica que le han de permitir al Estado dar 

marcha a su nuevo rol propuesto, sino que ha de ser una forma de gestién publica 

que fundamentalmente tenga las caracteristicas de innovaciOn y flexibilidad 

tequeridas por el entorno cada vez mas complejo y dinamico en que se desarrolla 

la vida social en la actualidad, como nos lo hace saber Bernardo Kliksberg: 

“{ os sistemas sociales presentan un equilibrio inestable, con fronteras sumamente 

sensibles, donde la wrupcion de variables significativas produce rupturas del 

equilibrio y circuitos aparentemente ‘enloquecidos' de realimentacién positiva. Lo 

basico no es trabajar con el supuesto equilibrio, sino con Ja discontinuidad, el 

estado normal es el de las estructuras disipativas. El tratar de comprender esa 

fogica del desequilibrio, en jugar de creer en una racionalidad a priori, nos hace 

entrar en el reine de [a alta complejidad"™. 

Tal compiejidad exige, en consecuencia, el contar con una gestion publica 

adaptable y dindmica que lejos se encuentra de la rigidez propia de los modelos 

burocraticos, al igual que de jos privatizadores, de estos ultimos por ser una de 

sus caracteristicas la amplitud de su dmbito de aplicacién, contrariamente al caso 

de la empresa privada que se circunscribe a un espacio geografico restringido, por 

lo que cuenta con mayores posibilidades de controlar fas diversas variables 

presentes, y no asi en el caso del ambito publico que, por su extensién y 

complejidad, presenta un mayor numero de variables; entre ellas la presencia de 

factores de poder y de intereses muy diversos que le oforgan su caracteristica de 

ser fundamentatmente conflictivo, asf como de necesaria atencion al bienestar 

social, muy distante del objetivo pretendido por la empresa privada, Cuyo objetivo 

esencial es la obtencién el maximo beneficio econémico en ef menor tiempo 

posible. 

Un aspecto por demas relevante que ha de derivar de una gestion publica para la 

complejidad, es e! desarrollar “una nueva cultura, [...] un razonamiento con ja 

intencién de invertir para cambiar o mejorar, invertir para ayudar a las personas 4 

  

8 Kliksberg, Bermardo. ¢ Cémo transformar al Estado?... Op. Cif. p. 58 

# Kliksberg, Bemardo. "Hacia un nuevo paradigma en gestion publica". En Memoria Seminario 

Internacional... Op. Cit. p.180. 
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cambiar en lugar de tratar de imponer los mejores programas elaborado por las 

jerarquias decisorias™', es decir, ha de ser una forma de gestién que, 

contrariamente a la verticalidad descendente del modelo burocratico, dé lugar a la 

participacién activa de los directamente involucrados en ja prestaciones de jos 

servicios de! Estado, que cooperen en [a solucién de conflictos y que asuman 

responsabilidades mediante mecanismos de comunicacion abiertos y de forma 

horizontal, es decir, que exista: 

"La posibilidad de que el trabajador pueda aportar ideas utiles, comunicaciones 

ascendentes muy valiosas para la direccién, mas aceptacién del trabajo por los 

participantes; e! trabajador mas interesado por su trabajo, los participantes pueden 

trabajar de un modo mas inteligente si estan informados; puede actuar como 

incentivo de fa eficiencia de fa direccion®”. 

Por otra parte, pero directamente vinculado con las posibilidades de este cambio 

de cultura, se presenta la necesidad de formar nuevos administradores que 

correspondan a las nuevas exigencias, que cuente con {os conocimientos 

tequeridos para administrar la complejidad, ya que “en contraste con la educacién 

para los negocios, el entrenamiento para la vida publica requiere una profunda 

comprensién del contexto politico y constitucional de la gestién gubernamental, en 

donde ta autoridad y el poder se hallan ampliamente difundidos"™”; por lo que lejos 

estan los excelentes gerentes privados de contar con los recursos para 

desempefiarse en un puesto piblico que, mas alla del manejo de las técnicas 

administrativas privadas, exige una perspectiva particular de servicio publico y de 

atencién al beneficio social, y no de los inversionistas privados. 

Sin embargo, ha sido este interés el prevaleciente en los cambios que ha 

experimentado el Estado en los diversos momentos de su desarrollo histérico, 

particularmente al interior de! sistema capitalista, ya sea mediante su amplia y 

decidida participacién en los procesos econdémicos para beneficio y beneplacito 

dei capital, o bien retrayendo su actividad para dejar campo abierto a su 

desenfrenado impulso por obtener la mayor ganancia posible, obviamente en 

detrimento del bienestar de los grupos sociales mayoritarios; mismos que, por las 

contradicciones generadas por el propio capital, bien pudieran estar en el umbral 

  

® Crozier, Michel. "La transicion del paradigma burocratico a una cultura de gestion publica". En 

CLAD, Hacia Nuevos Enfoques de Gestién Publica, Caracas, Venezuela, | Congreso 

tnteramericane del CLAD Sobre La Reforma del Estado y de la Administracién Publica, Anaties 3, 

1997, p. 16. 
& Kiksberg, Bemardo. "Hacia un nuevo paradigma "Op. Cit. p.181 

® hid. p. 179
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CONCLUSIONES 

La necesaria presencia del Estado moderno como elemento contenedor de las 

contradicciones generadas por el capitalismo, durante el llamado periodo del 

Estado de bienestar, manifiesta un caracter mas estructural que coyuntural de su 

participacién activa en los procesos econdmicos y sociales, es decir, que su 

presencia en dichos procesos mas que una consecuencia del desarrollo del 

capitalismo, es una condicién para el mismo; tal fue el caso de la creacién de la 

infraestructura necesaria para la produccién y reproduccién del sistema, ya que 

ningin capitalista en lo individual habria emprendido esta tarea por los aitos 

montos dei capital requerido, por la escasa rentabilidad o por sus largos periodos 

de recuperacién 

Situacién semejante acontecié con la atencién del Estado a la problematica social, 

que no obstante ser resultado de los excesos cometides por el capital en su 

irrefrenable busqueda de! mayor beneficio posible, no alcanza a vislumbrar que 

una explotacién intensiva y extensiva de la mano de obra, sin crear las 

condiciones necesarias para su reproduccién, pone en riesgo los fundamentos 

sociales del sistema; por lo que la atencién, aunque selectiva y corporativa del 

Estado a dicha problematica, actud como una forma mas de los subsidios 
otorgado al capital para su reproducci6n. 

En el accionar del Estado para dar respuesta a estas exigencias de atencién a la 

problematica econdmica y social, la administracion publica desemperid un papel 

fundamental, acorde precisamente con su caracter administrative o de direccién 

del aparato productivo de la sociedad y de los bienes y recursos de la nacion; pero 

también por su cardcter ptiblico, es decir, politico y de atencion al interés colectivo 

de la sociedad, lo que la ubica mas alla de las pretensiones por caracterizarla 

exclusivamente en un sentido instrumental o como un conjunto de técnicas de 

naturaleza apolitica. 

En igual rango de importancia se ubica la empresa publica, que si bien esta sujeta 

a los designios de las decisiones politicas del gobierno, no por eso deja de 

representarle al Estado una posibilidad mas de participaci6n politica, a tai grado 

que es posible afirmar que mas que un simple instrumento, es un instrumento de 

gobernabilidad, por las posibilidades de accién que le representa al permitirie 

manifestar su presencia en los procesos productivos y distributivos, por su esencia 

de ser un organismo cuya finalidad Uitima consiste en ia produccién de bienes y/o 

servicios para el mercado, actuando como regulador del mismo, pero también por 

permitirie instrumentar toda una serie de procesos de intercambio para obtener 

apoyo y consenso mediante la satisfaccién de las demandas de los grupos 

socialmente organizados; sean los capitalistas, al subsidiar su producci6n, o sea la 

poblacion, al subsidiar su consumo. 

En este proceso de participacién activa en los ambitos econdémico y social, el 

Estado hubo de distraer parte del capital social para la atencién de las demandas 
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presentadas, al igual que tomar en propiedad areas de valorizacion del mismo, 

con lo que dio lugar a la presencia de criticas por parte de la iniciativa privada en 

el sentido de que el Estado establecid una competencia desieal al contar con 

fondos ptiblicos y por no ser la rentabilidad su fin ultimo, olvidando asi los servicios 

que le fueron prestados en beneficio propio con estos actos, por lo que, ante la 

reestructuracion que actualmente impulsa el capitalismo por comandar 

nuevamente los procesos productivos y distributivos, utiliza estos argumentos para 

descalificar la necesaria presencia del Estado en el interior de los mismos, 

demandando asi la devolucion de las areas anteriormente ocupadas por el Estado, 

y que convierta a fa rentabilidad en fin ultimo en el uso de los limitados recursos 

con que actualmente cuenta. 

   
Por tai motivo, ei capital ha venido presentando ta a de que ef Estado 

también sea objeto de una reestructuracién, llamada reforma del Estado, que no 

significa otra cosa sino el repliegue de su participaci6n en los procesos 

econdémicos y de atencién a la problematica de inequidad social existente, para 

que sean el libre mercado y la llamada teoria del derrame fos responsables de 

autorregular los procesos distributivos y propiciar el bienestar colectivo a través del 

bienestar individual, respectivamente; !o que ha derivado en el proceso de 

redimensionamiento del Estado, al restringir no sdlo el numero de sus organos de 

administracién, sino la calidad de los mismos, a fa vez que desarrollando una feroz 

politica de privatizacién de su empresa publica, con lo que ha dado respuesta a 

las demandas presentadas por el capital en su busqueda por modificar ta forma y 

los medios para incrementar los porcentajes de la tasa media de ganancia, 

mediante la llamada reconversién industrial y la globalizacién del mercado, no 

obstante que ésto le signifique al Estado su debilitamiento como instancia de 

contencién de las contradicciones derivadas del! desarrollo del capitalismo, de lo 

que parece ser, sus voceros se han dado cuenta al manifestar los excesos 

cometidos en el terreno econdémico y social, por los efectos derivados: nuevas 

fallas del mercado que se suman a las ya tradicionalmente existentes, y los altos 

indices de pobreza extrema presentes. 

  

La evidencia historica de to hasta aqui sefialado se encuentra en el desarrollo del 

Estado mexicano, que siendo producto de un movimiento armado adquirid sus 

rasgos Constitucionales de Estado comprometido y rector del desarrollo 

econdmico, fo que le otorgé caracteristicas distintas al Wamado Estado de 

bienestar, por encontrar sus fundamentos en el pacto social derivado de la 

Revolucién mexicana y de sus rasgos constitucionales antes mencionados. 

Rasgos que se hicieron presentes al manifestar una decidida participaci6n en los 

procesos econémicos, y de atencion a la problematica social existente; para lo 

cual, la empresa publica desempefio un papel por demas fundamental, como lo 

demuestra e! constante crecimiento numérico y de funciones por ella 

experimentado en sus diversos periodos de desarrolio, que van desde su 

participacién para crear {a infraestructura necesaria y de las instituciones 

indispensables para su financiamiento, hasta para permitirle al Estado 

desempefiar una funcién eminentemente empresarial y de atencién a las 
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demandas sociales presentadas, que si bien fueron atendidas mediante una 

politica de tipo corporativista, no por eso dejaron de reflejarse en una mejor 

calidad de vida para los grupos sociaimente mayoritarios, al igual que de 

fortalecimiento de la presencia politica del Estado ante la sociedad. 

La constante participacién dei Estado en los procesos productivos y distributivos, 

via empresa pliblica, se manifesto como causa de su fortalecimiento adquirido, 

pero a la vez también de su debilidad mostrada, y no tanto por su participacion en 

s{ misma, sino por fa fuente de financiamiento utilizada, al priorizar el uso del 

financiamiento externo, via deuda publica, en lugar de establecer una politica 

fiscal acorde con los montos financieros requeridos, al igual que por haber 

permitido ia presencia de altos {ndices inflacionarios como mecanisme de 

beneficio al capital para la obtencién de mayores ganancias a través del 

incremento constante de precios, particularmente durante {a década de los afios 

setenta; década durante la cual se presentaron signos de agotamiento del modelo 

econémico utilizado, que dio lugar a fa aplicacién de un nuevo modelo que utilizé 

como pivote del crecimiento a los grandes yacimientos petroieros descubiertos, 

convirtiendo asi a México en un pais monoexportador que, ante la caida de Jos 

precios internacionales del mismo, no hubo sino de representarle la agudizacién 

de los rasgos criticos del sistema, haciéndoio mas vulnerabie a las exigencias 

externas para aplicar Ia llamada reforma del Estado, que dio inicio en fa década de 

los afios ochenta. 

El éxito rotundo en la aplicacién del modelo neoliberal en México se manifesto en 

la exclusion del Estado de los procesos econémicos, en el impulso a fa 

desregulacién econémica, en la liberalizacién del comercio y en la indiscriminada 

apertura al capital extranjero; éxito debido a la respuesta puntual que dio el 

gobierno de Miguel de la Madrid a las exigencias presentadas por los organismos 

financieros internacionates, no obstante que en el ambito politico se presento la 

ausencia de una estrategia que le permitiera al pais {a transicién politica hacia 

una apertura acorde la economia abierta impulsada, al igual que en el caso de la 

problematica social que alcanz6 altos indices de pobreza y de pobreza extrema 

por fas politicas de contencién al salario y por las restricciones presupuestales 

impuestas al gasto social. 

La ausencia de una estrategia politica capaz de sustituir al inoperante régimen 

corporativista se manifesté de manera mas inmediata en los desequilibrios del 

sistema politico, que en el dmbito social, pese a los estragos causados por la 

inequidad existente; de tal forma que la transicion al gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari se presentd bajo fuertes impugnaciones al carecer el régimen de los 

tradicionales apoyos que le representaba su intercambio por la satisfaccion 

limitada a las demandas de los grupos sociales organizados bajo el modelo 

corporativista, influyendo en ello ef desprendimiento del sistema de empresas 

plblicas que fueron utilizadas como medio de atencion de dichas demandas; 

desprendimiento iniciado de manera superficial por el anterior gobierno, como 

parte sustantiva de fa llamada reforma del Estado.



215 

Por tal motivo, el gobierno de Salinas de Gortari incluy6 de manera prioritaria en 

su agenda de gobierno, una estrategia politica capaz de modificar el entorno 

critico en que se dio su arribo ai poder presidencial; lo que le fue posible mediante 

la aplicacion de programas sociales de naturaleza politica’ PRONASOL y 

PROCAMPO, a través de Ios cuales aplicé una politica social que, no obstante su 

naturateza focal y asistencialista, le permitié revertir las tendencias desfavorables 

al obtener un fuerte consenso dirigido mas a su persona que hacia el sistema 

politico y hacia el Partido Revolucionario Institucional, estableciendo asf una 

nueva forma de concertacién social que renové {a figura presidencial. 

El consenso social logrado, y las condiciones heredaras de su antecesor en el 

ambito econdmico, fueron indispensables para la aplicacién de medidas 

econémicas neoliberales mas radicales y profundas, come el proceso de 

privatizacion de {a empresa publica que durante el gobierno salinista fue de mayor 

impacto, no tanto por la cantidad de empresas privatizadas, sino por su 

importancia en e! conjunto de fa economia nacional, incluyendo entre ellas a la 

banca nacionalizada apenas hacia diez afios, con lo que se fortalecié la presencia 

del capital privado en la economia nacional, principalmente de procedencia 

extranjera, al igual que en el caso de la apertura comercial que, con la firma del 

Tratado de Libre Comercio, encumbré al mercado internacional como mecanismo 

regulador de los procesos de intercambio. 

Los efectos de la aplicacién del modelo aperturista y privatizador de la economia 

en México se manifestaron de manera casi inmediata; particularmente por el 

perjuicio derivado del llamado redimensionamiento del Estado, al representarle no 

sélo la reduccién cuantitativa de sus estructuras administrativas, sino 

fundamentdimente el desmantelamiento de sus capacidades de acci6n frente a la 

sociedad, con lo que debilit6 sus posibilidades de direccién de la sociedad y de 

presencia soberana, tanto al interior del pais, por no poder dirigir ni controlar los 

procesos sociales, como hacia el exterior, al tenerse que doblegar ante las 

exigencias del capital transnacional por imponer sus mandatos en todos jos 

Ambitos de fa vida nacional. 

La ausencia del Estado en los procesos econdmicos, derivada del 

desmantelamiento de su sector paraestatal, y particularmente por la privatizacion 

de fa empresa publica y la desregulacién econdmica, ha dejado en la indefension 

a la planta productiva nacional por carecer las empresas nacionales de ios rangos 

de productividad y competitividad exigidos por el comercio internacional, y por no 

contar con las instituciones para el fomento financiero y tecnolégico capaces de 

sustituir ta ausencia del tradicional paternalismo del Estado, condenando al pais a 

desempefiarse de manera casi exclusiva como un eslabon mas de la gran fabrica 

mundial mediante su desempefio maquilador y de suministro de materias primas y 

mano de obra a bajo precio, y porque al priorizar los sectores exportadores debilitd 

atin mas su ya dafiado mercado interno, también dejado a ta voracidad de las 

empresas transnacionales.



216 

De igual magnitud que en lo econdmico, se presenta en lo social el impacto 

negative de fa privatizacién, no sdlo por ia indefension en que coloca al grueso de 

la poblacién al hacer depender del mercado sus posibilidades de consumo, por 

demas limitado por los efectos derivados de las politicas de contencion salarial, 

por las restricciones presupuestales al gasto social y por la ausencia del Estado 

como mecanismo distribuidor de la riqueza, come lo fue el caso de la 

CONASUPO; sino también por que la desatencién de la problematica social fe 

tepresenta dar la espalda a su compromiso historico de atencién a Ja misma, y 

porque es precisamente en dicha atencién en donde se establecen sus 

fundamentos derivados del pacto social que le dieron origen, es decir, a lo publico, 

entendido no como pretenden los apologistas del capitalismo al identificarlo 

simplemente con ia propiedad o consumo <2 mas de uno, sino en su verdadera 

esencia social, en tanto que publico es iodo aquello que salvaguarde los intereses 

considerados como prioritarios para la sociedad, mismos que son dejados de lado 

al canalizar a ta sociedad en su conjunto hacia el mercado como Unica alternativa 

de acceso al consumo de bienes indispensables para su sobrevivencia, que 

obviamente resulta ser pricritaria, y por consecuencia pUblica y de necesaria 

atencién del Estado. 

Las restricciones impuestas no sélo af numero de empresas publicas, sino a la 

importancia de las mismas para manifestar el poder del Estado frente a la 

sociedad, han restringido también su capacidad de negociacion al no contar mas 

el ejecutivo con este instrumento de gobierno, por lo que los riesgos de 

ingobernabilidad se han hecho presentes, induciendo al Estado a instrumentar 

mecanismos de liberalizacién politica que fe permitan mantener el control de los 

diversos procesos politicos y sociales; lo que ha derivado en las restricciones a la 

politica tradicional det partido-gobierno y a flexibilizar la centralizacién del poder 

para compartirio con otras instancias partidistas, induciendo asi la alternancia en 

el poder, que no la pérdida del mismo ante verdaderos procesos democraticos y 

de participacién ciudadana en demanda de una transformacion radical de las 

condiciones derivadas de la aplicacién de un modelo econdmico a todas luces 

unilateral en beneficio del capital, pero en perjuicio de la sociedad en su conjunto. 

La problematica a que ha dado lugar la ausencia dei Estado en los procesos 

econémicos y de atencién a la justicia social, ha derivado en nuevas situaciones 

de conflicto y de desigualdad entre las naciones y al interior de las mismas, 

dejando al descubierto los excesos cometidos por la aplicacién de un modelo 

econémico unilateral que atiende Unicamente las necesidades de reproduccién del 

sistema capitalista, mas no asi las de la sociedad en la cual encuentra no sdlo su 

razon de ser, sino la condicién misma de su existencia, por lo que se hace 

indispensable su revisibn bajo una perspectiva fotalizante que englobe la 

presencia del Estado, de la sociedad y del mercado mismo; este ultimo por ser 

una instancia necesaria, mas no suficiente por si misma como mecanismo de 

distribucién de la riqueza y para defensa de fa libertad individual, pero 

necesariamente reguiada por el beneficio colectivo, cuya atencién y vigilancia 

recae en el Estado como garante dei interés ptblico, en tanto forma de 

organizacion politica de la sociedad.
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La falta de contro! sobre los actos de un mercado globalizado, y sus efectos 

derivados en una mayor concentracién de la nqueza, han dado lugar a la 

presencia de nuevas fallas del mercado y han evidenciado fa insuficiencia de fa 

pretensién de que sea la "mano invisible" la responsable de su funcionamiento, 

por lo que se pone de manifiesto la necesaria presencia reguladora del Estado en 

sus procesos de intercambio para inducir un caracter mas social y equitativo de los 

mismos, y no de beneficio exclusivo para unos cuantos, por sus posibilidades de 

acceso a un mercado que, bajo las condiciones actuales, no hace sino reproducir 

el cardcter inequitativo del sistema capitalista en los procesos productivos y 

distributivos de la riqueza social a partir de las enormes distancias que existen en 

ios montes correspondientes a ia piusvaiia y al salario. 

Por tal motivo, la exigencia que se le presenta al Estado es la inducir su mayor 

participacién en los procesos productivos y distributivos de ja riqueza, sin que por 

ello deba de caer en los excesos del pasado al manifestar una presencia extrema, 

pero tampoco en los excesos actuales al manifestar una presencia casi inexistente 

y por demas insuficiente para regular los excesos de un capitalismo que, dejado a 

su plena voluntad, pondria en entredicho sus propios fundamentos sociales, como 

es el caso hoy dia por los graves problemas de desempleo, pobreza, delincuencia, 

mortandad, etcétera; por lo que la formula deseabie no es la de un Estado contra 

el mercado, o a favor del mercado, sino con el mercado, es decir, la formula de 

“todo el mercado posible, todo el mercado necesario", planteada por los 

socialdemécratas alemanes. 

En este sentido, el problema actual del Estado no es tanto de sus dimensiones 

deseables, sino de !a calidad de sus acciones que le permitan fortalecer su 

presencia ante una sociedad que ha de ser su fin Ultimo, no para su perjuicio, sino 

para su beneficio; raz6n por fa cual su redimensionamiento deseable no ha de 

estar dado en funcién de su adelgazamiento, al cercenar sus estructuras 

administrativas, sino en el fortalecimiento de las mismas y en la redefinicién de sus 

objetivos y de sus funciones, clarificando cuales han de ser aquellas empresas 

ptiblicas que le han de permitir un eficiente desempefio en los procesos 

productivos, y cuales las que le han de permitir atender los asuntos propios de la 

justicia social, y por fo tanto cuales han de ser los criterios de evaluacién de su 

desempefio, que, obviamente, ha de ser el de la eficacia en ambos caso, asi como 

el de fa eficiencia, mas no una eficiencia en si misma, sino, parafraseando a Pedro 

Ojeda Paullada, una eficiencia con justicia, particularmente en el caso de las 

empresas de atencién a las demandas de la poblacién por una mejor calidad de 

vida. 

EI modificar los objetivos y las funciones de los organos administrativos del Estado 

no sera suficiente sin antes inducir un cambio en su cultura administrativa o de 

gestion pUblica, por !o que ha también de impulsar una verdadera transformacién 

en este dmbito, que modifique su tradicional forma burocratica de atender jos 

aguntos publicos, sin que por ello haga eco de las demandas actuales por aplicar 

de manera mecanica los métodos y las técnicas propias de la administracion de
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negocios, que lejos estén de permitirle la consecucion de su objetivos de 

naturaleza social, dado su caracter instrumental al servicio exclusive del capital 

por extraer fa mayor ganancia posible del desempefio de los trabajadores, cual 

extensién de los mecanismos de explotacidn aplicados en los procesos 

productivos; sino que, contrariamente, ha de ser una gestion publica que con sus 

técnicas propias impulse métedos de participacion democratica de los 

directamente invoiucrados en la prestacién de los servicios del Estado, !o que les 

ha de permitir estar en condiciones de administrar la complejidad que es 

caracteristica actual de los procesos sociales que, por consecuencia, demandan 

también una forma distinta de ser atendidos y administrados por ef Estado en 

cumplimento de to que Juan Enrique Von Justi estableci6 hace casi tres siglos 

como el fin ultimo de todo Estado, es decir, procurar el bienestar de ia sociedad, 

que bajo fas acciones actuales de! Estado mexicano, lejos se esta de dar 

cumplimiento a io que debe ser la esencia de todo Estado: el bienestar colectivo.
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