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La política sociai'cn la reforma· ncolibcral Mexicana ele los años 
ochenta: Una revisió11 de las metas estatales ele largo plazo 

.J ust iticación de la. l n\•estigaCión 
,. .. ., 

El objeto de estudio del presente trabajo es el Estado y su devenir en la política social de 

iVléxico en el periodo queaburca los años de 1982 a 2000 y su eventual impacto en las 

co111.licio11cs e.le vida. destacando lu relevancia de la gestión gubcrnmncntal co1110 un factor 

LJLh.: incide no sllln en la Econon1ia. sino en n1uchas otras i1rcas de la actividad hunu1na. 

Uno de los fenómenos que sustentan la validez de éste estudio es el hecho de que durnntc 

los a1ios n:ti:ridos, el Estado Mexicano es objeto de una serie de cambios de suma 

im¡mrtancia. que cnmn se pretende establecer en el presente trabajo. son consecuencia de 

lhctnrcs de nnty diversa índole, tanto intcn1os con10 c.xtcrnos. derivados de un viraje en la 

modalidad de desarrollo asumida por nuestro país, dando pauta a la implementación de lo 

qm.· SL' ha dado en llnnu11· Ncolibcrnlis1no. cuyos rasgos distintivos son tmnbién aquí 

¡1nali'l:ufn~. 

De ésta m:111era se pretenden evaluar las repercusiones de la implementación de la 

estrategia ncolihcral. para In cual nos valdremos del análisis de los Planes Nacionales de 

Desarrollo de cada uno de los tres periodos presidenciales que comprenden nuestro periodo 

de estudio ( 1 'JX2-2000), y lo contrastaremos con los resultados en el úmbito de la polilicu 

social. partkularmcntc desde la década los noventas. Hemos decidido hacerlo así dudo que 

es 1..:11 ésta úllinrn décmh1 que los cmnhios que se co1nicnznn a gc:·\lar en la décnda de los 

'u.:hcnla se tornan en res u hados evidentes y por tanto co11111cnsurablcs. 

J\dcmús. tratar eonjunt:uncntc el periodo de los 80 y 90 implica estudiar un problema doble. 

L'I lin del periodo intcrvensionist:t y el inicio de las políticas ncnlihcralcs, por lo que se 

cnfotiza la serie de camhins en el orden ccomimico. político y social que se gestan en el 

co111cxto Internacional en torno al declive del Fordismo como modalidad de producción 

pn:do111in:111tc, lu emergencia de un nuevo sistema de producción con distintas 

c:traclcristicus y su relación con la estructuración de los Estndos Nacionales. tanto en los 

paises desarrollados como en los no desarrollados. Esto es necesario parn hacer patente el 

hcehu de que los cambios cicntiticos y de la estructura productiva mundial han trastncudo 



los mecanismos tradicionales de la relación del.trabajo con el capital •. dejando en desventaja 

al primero. 

Para h1 ;.interior nns valdrc111os de un análisis de las condiciones previas al cmnhio en lu 

modalidad de desarrollo en México en diversos rubros de su economía y el impacto de 

dicha rcoricntación sobre el devenir de las condiciones económicas de México y 

concrctamcnlc sobre la política social. el eje de los csfuerLos de protección estatal hacia la 

población menos favorecida y en condiciones de pobreza. Procederemos a contrastar los 

electos del cambin con indicadores relevantes para la calidad de vicia, con lo cual se 

prrn.:ura dct<!l'll1inar el é.xito y pc11incncia o no de dicha modalidad de desarrollo. 

Esto sc sustenta en la necesidad de conocer el grado de cumplimiento del Estado Mexicano 

a los postulados que dieron origen a México como una Nación libre y soberana. En éste 

sentido. nos podemos plantear las siguÍ<!nlcs interrogantes: ;.las tendencias Económicas, 

l'oliticas. Sociales y Culturales mundiales han erosionado al Estado Mexicano. minando o 

trnnsfonnado nuestras metas como Nación en el largo plazo'?, ;.Se puede hablar de una 

p<1l11ica de lostado en el largo pla1.u a !.. lu1. úc:l 1;.,nú1nctll> de la glohalizadón y de los 

cambios cxperimclllados a lo largo y ancho del mundo en la cslcru de producción 

Capitalista y en el Estado'!, ¡,Cuúles han sido los impactos económicos y sociales de la 

adopciún Je una política de corte ncolibcral en México'? 

Procuramos evaluar pues, en resumidas cuentas, el impacto del respectivo viraje o no de los 

prcccptos del Estado Mexicano y su concreción en políticas de diversa índole llcvudas a 

cabo en la década de los 90. 

Ohjctivos de la l nvestigación 

Ohjctivo General: 

Evaluar el cambio en el Estado Mexicano, sus caracleristicus principales, establecer la 

dirección de éstn nueva estructuración, pero principalmente, su impacto en la modalidad de 

desarrollo. aludiendo para esto. a los resultados ecomimieos y sociales sobre la poblacitin 

rvtc."icann. 
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Nos valdremos para tal fin de panimetros cuantilicnblcs del ctCcto de la política social del 

Eslado !Vlcxicann en diversos i1111hitos de nuestro periodo de estudio, como lo son la salud, 

la cducaciún. el Ingreso y su distrihuci6n, así como la incidencia de éste (1ltimo en In 

p11hre/a y la equidad. 

En este scn1ido considero sustantivo el hacer explicito el hecho de que éste estudio tiene 

que lccrsc hujo la luz de una perspectiva histllrica. es decir. partin1os de años concretos para 

el estudio de las condiciones cconó1nicas y sociales que ocupan a Cstc trabajo. pero es 

necesario recordar que nos cncontrmnos con niveles de pobreza preexistentes a nuestra 

dclimitaciún lcmporal. por lo que detcnninar si la distribución del ingreso. la desigualdad y 

la pnhrc/a se han exacerbado n paa1ir de la implementación de la cstrato:gia de desarrollo 

ncol ihcral de manera tajuntc. resultaría sin duda controvcrsial. pues como analizamos en el 

Capituln 111. los indicadores pertinentes nunca son homogéneos. lo que es analizado en las 

concl usioncs de este trabajo. En consecuencia éste documento pretende enunciar una 

prohh.:múlica y la tendencia que presenta el fenómeno social y económico estudiado 

Oh.ictivos purticulurcs: 

C'11111prcndcr el impacto ele la cstrntcgia Neolihcral y su rctlejn en las metas 

Nacionales de desarrollo de cada periodo J>rcsidcncial contenidos en los planes de 

dcsarrollo comprendidos en la delimitación temporal de este tmbajo 

Establecer n rclillar dado el previo análisis, si es que los parúmctros de la 

investigación han sido cspccinhncntc sensibles a la uplicución de dicha estrategia de 

dcsarrnllo, haciendo un énfasis en el contc11ido de la politicu social 

Estudiar las condiciones de vida de la población con indicadores mías 

comprehensivos <JUC las principales variables Macrocconómicas, procurando 

establecer asi un panorama fiel de la calidad de vida en el México actual 

• Eslahlcccr un vínculo entre los resultados encontrados y las politicas Económicas 

impulsadas poi' el Estado Mexicano en nuestro pcaiodo de estudio. demostrando una 
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rclac~ión de causnlidad cntÍ"c la rccstructuracié111 del Estndo a nivel mundinl y su 

impacto sobre la político socinl Mexicana. 

llipótcsis de In Investigación 

Los cambios mundiales cxplicmlos en gran pm1c por la naturaleza cíclica del Cnpitalismo 

han repercutido en la organización del Estado, incluyendo al Mexicano, y han definido una 

nueva modalidad de desarrollo, cuya implcmcntacié1n ha resultado de cadctcr parcial y ha 

arrojado rcsuhados dcsfüvorahlcs para la Ecnnn111ía y en lns condiciones de vida pura la 

pohlaciún. concretamente la igualdad. la pobreza y la distribución del Ingreso en México, 

apartú1uh1sl· así de las 111ctas nacionales establecidas en h1 Cnnstitucilu1 de 191 7. 

!'ara lo anterior las siguientes hipótesis pueden ser fonnuladas por Capítulos, hipótesis que 

pretenden ser comprobadas con la infrmnación presentada en el respectivo Capitulo y a la 

vez rcfor-/ar la Tesis Central que sustenta los esfucnms del presente estudio. 

Capitulo 1: la organización del Estado y el mundo ha sido objeto de una proti.mda 

n:cstrw.;turm:iún en distintos grados cnlrc los paÍ!lCS, cau1hios Jcbi<los en gran tncdidn al 

agolarnicnlo del esquema de prl1ducción Fonlistn, la naturaleza cíclica del Capitalis1no, la 

emcrgcncia de un nuevo método de producción flexible y la creciente relevancia de la 

tecnología y la infonm1ción como elementos fündnmcntales de la interconexión de los 

paises del mundo 

Capitulo 2: El cambio en la organización y estructura del Estado a nivel mundial ha 

r~·p~·r~·utido en Mé.xico de manera concreta en la adopción del llamado Ncolibcntlismo. 

cuya crL~aciún e i111plc1ncntaci<.in no han logrado todavía consolidar una rcfonna de la 

magnitud con que originalmente fue concebido y ha definido el abamlono de la modalidad 

de desarrollo anterior. impactando entre otras cuestiones. la política cconót'nica y social del 

g<1hicr110. 

Capitulo 3: El viraje en la modalidad de desarrollo que sustenta la rcforina rÍcolibcrul en 

México ha incidido en el Est:tdo de manera ncgutiva,pllcs México-sc'lnc(;í!~ofadc inancrn 

tardía a la tendencia global que se comienza a gestar i;:n _las dé.cadas de io~-scsc;1tas .y los 

setentas. procurando después ingresar al concierto· mundial de manera acelerada en la 
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dccada de lns ochentas •. lo que provocó un vaciO instituci01ü1l ·quc afecta :i la politica social 

y a sus electos sobre la pobreza. la equidad y la distribución del Ingreso. 
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Introducción 

J\ traves de la historia y desde el co111icnzo 111ismo de la humanidad, el l1<H11hre siempre ha 

buscado la 111ancra de hacer su vida n1ás llevadera. con arreglo a ciertos principios y 

costu1nhn:s vigentes en cada n10111cnto histórico y cstahlccictos por CI n1is1no. 

Es pn:.:isamcntc en este aff111 del homhre (tal vez indusn un instinto natural) de establecer 

estn11.:turas. usns y nH.~todns jcritrquicos de convivencia es que se da origt.:n a laS incipientes 

f(1nnas (h: organizución encargadas de asuntos considerados de interés co111l111 par~t .una 

pt1hlaciú11 ,fi.:tcnninada. 

ivlús adelante <:n la historia. con la aparición de la Ciudad-Estado y pnsterinrmenll! la tiguru 

del Est:idtl~ se da cauce a una serie ele relaciones entre los individuos .. en las· que 

jcriirquicmncntc las srn.:ic<h1dcs del mundo se organizan pura prncurur para si un bienestar 

qu<: les s<:a común. l~stu acción implica la delcgaciím (voluntaria o involuntaria) de 

r<:spnnsahilidadcs. derechos y también obligaciones. 

:En la teoría e.Id Estado. esbozada por nutorcs co1110 .lohn Lockc. Tho1nas Hubhl.!s. Jcun 

.lm.:oh H.osscuu. por 111cncionur algunos. se sci\ala con10 el pueblo. d tcn·itorio y el gobierno 

los co111p~111cnlcs de In que hoy co11occn1os cn111n el Estado. Prccismncntc de la relación 

enln .. ' los individuos que conlllrnllltl la población. surgen institudoncs encargadas de la 

procuración y vigilnncin de los distintos grupos y los distinto intereses que dan lbnna a una 

sociedad. 

En éstc truhajo nos ahocarcmns al desempeño de la csl'cr:i guhcrna111ent:1l del Estado. 

pankularmclllc d<: su gcstiún y relación con el r<:sto de la sociedad en_ la fonna de la 

Polith:t1 Eco1uº1111ica y la política social. 

l:Os importante s<:ñalar que si bien la mancru mús directa en que el gobierno indde en la 

sociedad son las l'olitieas. el úmhito de su actuación no se reduce al de la Economia, 

teniendo pues. diversos escenarios en donde actuar. como la salud. la educación. la 

vivienda. <:I empico y algunos otros. 

Conjunt:11ncnt<: con esta precisión tnmbien es necesario distinguir que el gobierno y el 

Estado son 2 <:ntidadcs dili.:rcntcs. pues comúnmente se suele conllimlir la naturaleza de 
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uno y otro: Sin embargo. existe una relación evidente entre ellos, cll la medida en ~que 

ambos son origen y emanan de la sobcrania del pueblo. ef gobierno es una parte 

orgunizativa. ejecutiva y jcrún¡uica del Estado. 

El ani1lisis del actuar del Estado no es algo nuevo dentro del estudio de la ciencia política ni 

tmnpoco de la Econn111ia. destacando en ésta úllin1a. vertientes de la n1ús diversa índole 

lltu.: van dc~dc cstructurus organizacionalcs sciialadas por Max \Vcbcr1 hasta el 

Ncoinstitucionalismo cncahczado por Coasc y North, mlc111iis del hecho de que la 

Eco11u111ía Política y su crítica sic1nprc ha guardado un lugar prcpondcrantt: en la 

cm·actcrizac.:illn de las relaciones llllC se suscitan entre la Econo1nia. el gobierno y el Estado. 

un Estado hoy. en todo el inundo c111incntc1ncntc Capitalista, así co1110 tmnhién Ja teoría 

política ha prm:urudo establecer los parúmctros de la mejor actuación posible del Estado. 

En éste tema en pm1icular. el actuar del Estado. múltiples disciplinas de las ciencias 

S(lcialcs y los actores políticos de la actualidad han vertido múltiples opiniones, sugerencias 

y criticas accn:a de cómo cs. y debiera ser el Estmlo moderno. Lo que queda claro hoy en 

dia es qm.: los Estados Nacionales de la actualidad ohcdcccn a una ll>gica Cupiluli:..la. y la 

sunu1 de éstos Estados confr,nna un ente sisté1nico que hoy ha dado en llmnnrsc el 

ulntcrnutiunal Governance .. dando origen u una paradoja: pues si bien los Estados y las 

csli.:r~1s de la actividad hu111una csti111 unidas 111ús cstrcchmncntc que en ninguna otra época 

de la humanidad, también es cierto que en la medida en que asistimos al así llamado 

··Fenómeno Globalizador'" (1uc se caracteriza entre otras cosas por el desconocimiento de 

fronteras y una cuando menos pretendida omisión de las difcrcncias entre los pueblos, 

sociedades y sus respectivas culturas cohesionados en torno a hts ideas preconizadas por 

algunas de lus Naciones Desarrolladas. la evidencia cn1pirica nos 111ucstra que.: csta111os 

frente a un ICnómcno que ha tendido ha acentuar las dil"crcncias Entre Naciones (el efecto 

dc la glohalizaciún. a pcsar de lo pretendido, ha tenido rcpcrcusioncs distintas para los 

países según su grado relativo de dcsatTollo). 

Tm1to la Cícncia l'olíticacomo la EconomiaPolíticn han encontrad(), en su devenir un punto 

de con\'crgcncia rcprcscntado por la critica a lus instituciones de las socicdadcs. en la 

medida en que dichas instituciones r.erircscntan prcccptos. valores y convicciones de un 

1 \\'chcr. t\t.1x: ºEconomfa ··~,; Socicóád"" FCE. t\1éxico 1946 
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"ntc rundam..,ntal pero diníunico a la V'-'Z de la sociedad, pero el objetivo de éste truhujo es 

demostrar. cnn l'arúmetros y mediciones eoncretus cuál ha sido el devenir de la politica 

Econl·unica durante un periodo funcla111cntal. por )as ruzoncs que se cxmninarún en su 

n1111nentn. cn la historia de México: aquél quc se hace patente en l'vléxico a partir de la crisis 

Ecnnt'11nica de l 'J82 .. y su repercusión en la décnda de lns noventas. 

l lc dc.:ididn d..,limitar mi estudio a las Ílltimas dos décadas del siglo XIX entre otras 

ra/ones por el hecho de que es en ésta etapa c.."n particular que ciertos cun1bios de ésa 

so.:icdad nnmdial que he meneionaclo líneas arriba se suscitan y clan origen. <!n el caso 

particular de México a una reestrncturación ele las tilcrzns socinlcs y Económicns muy 

particular. hoy conocida como Ncolibcralismo, y que representa un viraje de 180 grados en 

la cnnccpción de la sociedad. del Estado, de sus instituciones y de su Economia, ahora 

cncahczadas por la rcfl>rma Neoliheral. la apcrtura comercial. la disciplina liscal y 

11101u:turia y otra serie de características que uhordaré postcriorn1cntc. Por tal 111otivo, el 

anúlisis cstadistico es cifrado en el devenir ele ciertos indicadores s<ilo en la década de los 

90. de otru llHtncra .. con10 se señala líneas a1Tiba .. se anuliznrian conjuntmncntc dos 

¡m•hlcnws. los lincs del estatismo y los principios del neolihcralismo, lo que rebasaría las 

posihilidm.lc..•s. expectativas y objetivos de éste trabnjo. 

Dc i_gual ilnpnrtancia. cnnsilkro el contrastar los resultados obtenidos de In investigación de 

los saldos y Partunctrns de las pnliticas instn.1n1entadas en los térn1inns presidcncinlcs tnnto 

1lc CSG cnmn de EZI' contra lo que autores como Amm1ya Scn2 han dado en llamar 

Calidad de Vida. un cnneepto que alude al grupo de bienes y servicios de que una persona 

puede disponer. centrando la atención en la gama de relaciones. ccom)micas politicas y 

.~ndalcs lJUC dctcnninan las posibilidades adquisitivas de los individuos. representando así 

un indicmlnr de carúctcr 1ni1s integral y fortaleciendo el presente aníllisis. 

Es obvio que la caliticncilln de la Política Econón1ica en su tntalidm.I seria su1nt11ncntc 

e.xh:nsa. las posibilidades de.: éste trabajo se vc.:rían rebasadas. por In que se procura. a partir 

de !ns rasgos mús distintivos de cada momento histórico, caracterizar a la política 
- - ·- .- . -' _---. 

Ecnnómii:a en los tres sexenios mcncionnclos. entendiéndolos como parle de una estrategia 

de grandes dimensiones: In rcfonnn Neoliheral. 

Si.:n. /\111ar1ya. Nus~haum. f\1:.irtlm: ºLa C;1lidad de Vida .... FCE. f\·1éxico 19'>5 



Se pn:lcndc m¡ui corroborar que el cambio conducido por la rcfomm Ncolibcrnl ha dado 

lugar a una parudoja. pues incluso después de um1 década de implcmcntnr rcforinas 

tendientes a la libcralizaci<.in de los 111crcados se deja atrt1s a la vicjn estrategia de 

Lh:sarrnlln. pero nn se consolida la transición a una nueva. In que dctcnnina una cconnn1ia 

cnn cnndicioncs contrastantes donth.! persisten la pobreza y el atrusn~ pues. con10 se intenta 

demostrar aquí. alrcdt:dor de 40~{, de la pnhladún sigue viviendo en conc.licioncs de 

pohn:za. y la hrccha entre ricos y pobres ha m11m:ntmlu. 

Esta situacitln c.lctc1111inn el frm.:aso de In nucvn cstratc,g.iu en co1nparaciLin con otras 

n:1eioncs e incluso con el periodo vivido en México en los aiios sesentas y setentas. El 

emnhio n:li:rido dche cnlcndcrsc hajo el contexto del cambio en el Capirnlismo mundial. 

pues i'vk.xico se eircunscrihc a tal proceso de reforma. limitando el margen de maniobra y/o 

adaptm:Íllll lk paises COlllll rV1.éxicn. 

Es importantc el enfatizar que la pobreza y la desigualdad en México son li:nómenos de una 

grnn compl~jidml. pero que se explican en gran parte por los vacíos dejados por el Estado 

.:n el proceso d" su "autu-rcinvcnciún" y su ini:apaddad para crear lo que la experiencia de 

p:liscs exitosos conH.1 el .lapón lm dc111ostrado su cticacia~ núcleos tccnolllgicos endógenos. 

t\si. para ·dar paso a un nuevo paradigma estatal. el Estado n:quicrc una rcestructuracit1n 

institucional en útnhitns cnn10 el proceso político .. la dcn1ocracia .. la rendición de cucntns y 

el control soeial del poder, la conl'unnación del nuevo puradigma, como se pretende 

demostrar. es necesaria en la medida en que de ella depende el éxito de México en el nuevo 

contexto internacional y debido a los riesgos que implica para la soberanía e identidad 

nacionales la suhordinaciún a la transformaci<in mundial sin el cuidado que exigen las 

p:1rtieularidad<:s y problemas como los mencionados lineas arriba. 

La nalllrnlcza del m1e,·o sistema institucional es un proceso sumamente dificil. aún mns por 

el carúctcr c.¡uc le in1primc el cmnbio tecnológico uctuat lo que itnpucta a su vez sobre In 

viabilidad y liictihilidad del sistema capitalista en términos de acumulación de Capital y 

rentabilidad. Dada In complejidad inherente a éstos mecanismos, el cambio requerido puede 

retardarse y acentuar las contradicciones inherentes al capitulismo. por lo que, una vez más, 

el papel del Estado y su actuar ante las leyes del capitalismo parn neutralizar tend'cneias 

~t111trapucstas. 
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lkhidu a la naturaleza allmnente contr.oversial del objeto de estudio, es conveniente 

clari liear las cnracteristicas del marco teórico y del enfoque metodológico del presente 

trabajo. No se trabaja aquí en torno a un dctcnninado 111odclo teórico en el scnlido de una 

cstnu.:turn de principios abstractos con un alto grado de fornmlizaci<.)n. sino que se sigue, 

con la ayuda de la historia y la tcorin apreciativa la trayectoria histórica de f\1éxicn, su 

polilica sm:ial. su relación la paula de acción mundial y sus regularidades causales. por 

1:1n10. tiene aquí prioridad la investigación y discusitin de hechos y no tal o cual cuerpo 

h:úrico. 

Se pn:lende en suma. relacionar los primeros elementos del nucvo paradigma estatal con la 

polil ica social JVlcxicana, cnfotiznndn la ilnportancin del periodo de transición entre 

panu.lignms y su 1nanitCstaci<.ín en el canictcr cíclico del Capitalisn10. que reviste la forn1n 

de crisis y ondas ascendentes o de cxpansilln. ni hacer lo nntcrinr. dcducirc1nos la rclaciún 

entre· la política ccom'imica y la polilica social, aludiendo a la importancia dc la primera 

cnmo el marco dc rclCrencia y deduciendo los efectos sobre la scgunda como indica la 

lligica deductiva: lodo se interpreta según el eonlexlo que lo dclcnnina. 

El desarrollo e.le éste trabajo se llcvm·ú a cuho de la siguiente 1nancra: 

En cl l 'apilulo 1 se aborclari111 algunas dclinicioncs rclcvanlcs clcl conccplo ele Estado con lt1 

linalidad de arrojar luz sobre nuestro objeto de estudio. ya que cs smmunenlc diticil obtener 

una dl.!linkión única así c.·01110 unn caracterización de los rasgos del Estado. 

l'oslcrionncnlc procedemos a hacer un breve recuento de la génesis dcl Estado y de la 

conll1nnacil'111 de una nueva socicdud basada en In tecnología~ la infonnación y que ha dado 

origen ti dclinicinncs como las de "Sociedad Red" (vcr Castel Is. 1 <J98). Nos dclcnemos en 

..:·sw etapa pan.1 enunciar los ctCctos del ascenso de la tccnolngia y la infonnaciún snhrc el 

1nodu de pnu.luccil111 Capitalista. su 1nnrfi.1logíu y concrcciéln en los Paises dcsarrnlludos así 

cn1110 su cn1H.:n:ción en la asunción del ncolibcralis1no tanto en éstos crnno en los no 

desarrollados. cnfotizando en éste último grupo la relevancia de dicha adopción. 

En el Capitulo 11 abordamos los maliecs de la refomrn ncoliberal de manera concreta en 

i\·ll:xico y prncuran1os deducir su i111pacto en la política cconlnnica y social a través de un 

hre\·c rccuc1110 dc la C\'olució11 histórica de éste país, rcscala11do el papel de la pla11cación y 
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su vinculo con la nueva naturaleza de la política económica y social. Al hacer esto se 

dcspremlerú un contraste de las políticas implementadas y los resultados que éstos arrojen 

en el perimlo de transición hacia el neolibcralismo. 

En el Capitulo 111 se destacan lns resultados obtenidos de la nueva forma de las politieas 

sociales ..:un las ..:ondieiunes pobreza, equidad y distribuciún del Ingreso en la década de los 

noventas~ dnndo nsi pauta para Ju evaluación de In cticacia o nn de sus directrices en éstos 

rubros. 

Por iiltimo, en las conclusiones se ponderan los resultados obtenidos en Capítulos 

anh.:rion . .:·s y :-;e contrasta c,,n las nh:tas estatales :\lcxü:anas de k•r,go plazo plantcn<las cn 

nuestra Carta Magna de 1917 para evaluar el apego de nuestra Nación a los anhelos y 

aspiraciones que le dieron origen con10 una Nación soberana 
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CAPÍTULO 1 

El Estado, All!,llll:IS definiciones relevantes, rol actual en j\·Jéxico y el 

1111111do .· 

Como se se1ialt'1 en la Notá Introductoria. la dclinición del Estado incluso en nuestros dias. 

ha sido ohjcto de muclrns controversias. pues ni los tcliricos ni los políticos ni los 

acad.:111icos ni los lilósofos se acogen a una dclinición única de lo que es ó debiera ser el 

Estado. tíll vez esto se dcha a la in1portuncia que reside en una categoría social tan 

i111p1•rla111L~. pues es cuandtl n1cnos un conscns<.1 que c11 cl Est:tdo rccm:n ciertas 

rL·~pnnsahilidadcs y obligaciones rc;lcvantcs pHra con la sociedad en su conjunto. y es 

prubahlc111cntc .:sta importancia lo que impide una total convergencia de los estudiosos 

sohre el tema. además de que ésta import:111cia determina el hecho de que el Estado sea 

objeto de aprnxin1acioncs ideológicas a veces contrapuestas. 

Sin c111hurgo. pan1 fortuna nuestra. hay cuando n1cnos un consenso generalizado sobre las 

l"urn.:ioncs que rccacn en el Estudn. pero sería in1posihlc tratar de delinear el Conccplu de 

l:stadn y aún 111{1s evaluar su uctuacil111 uqui necesarios para continuar cnn el anúlisis 

propuesto. sin cunoccr la historia .de los ho1nhrcs y las ideas que han dado origen a la tcnriu 

del Eslmlo. 

Asi pues. ahonlarcmos algunas dclinicioncs que se han mostrndo relevantes n la luz de la 

historin para \.:'oncluir con una dclinidlln n1as o n1cnos conscnstmda de lo que atañe ti las 

esteras i...•statal y guhcrnan1cntal. 

...... 1.1 ...... 1111p .. 11.1111 .. • .... .-i1.1l.1r lfllC l,h id .. -:h 1.JUC .1qui ..... pr ....... ·111.111 .. ·1111 .. UIU)l."ll lan .. úl11 un hll.'\'l.' ,..,.¡""ºti .. • 111 l¡uc ''-' c.::u11rn.:1.• 1:11111111 .... 1ria lid 

1 'l<l\I••. ~·· ljlll' ,..,,,.. 11.•111'1 .. ,1 p;111kul.1r ..... lk 1!1:111 l''-11.·11 .. iún y ..... 11.1 uhj .. ·tn lh: ot111 l1ah,1jo hill.'l"I" lml ~ú),, llllil sinl1..~i-. de l.1 tullllill;ul ..ti: 

........ , º''' ,. 11k.1 .. 1..-l.tll\.1 ... 1 ,.•,1t.: 1t•11ku. 1k nml!una ui.1111.·rn. la .. itk·.h qu .. ·" t:ontinu;u:iun '"' p1 .. -..en1iln p11.·t1.'lllkn ;ih;uc;ff la 1t1t;ilitlad 11.: l.1 .. 

•'I"'''''' '"1"·' tk 1,,.. .1t1h•1 .. ·~ qu..: ,,.· p11.-..1.·n1.11;111. !>oi111111.·-...·a1;ir lo!>o p1111111" 1.~l.'rh:i<tk.., llo.: ... u o.:ont11hm:iú11:illidm11.' .. ,ri;i y 1.1uc nu, rcnnilir;in 

nlll••l·.._·1 .111.u\ .... 1.._.i .111.111 .. ¡, 11:1111 .. pL'\:IÍ\1' • .._·1111111 ,_., qm: '"' h;i 1.·1111 .. 11hd.1~lu 1.·I ..::11nc1.·pt11ac111;il de fu q111.· hu~ l'lllcm . .h.·11111 .. por E .. 1.1Jn. 
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t. I Breves Antecedentes: La Fan~ilia y ·la Ciud~d Estado Griega 

" -- - ,- - - -_ -

Desde la aparición del Homo Sapiens ~·n el nnúulo {hncc apró.ximüdpmcnte 40.000 años) 

..:·stc se vio en la necesidad de adaptarse n un cntorno--.il~1iUl:tli 'qÜC-- i·CSultt1hu :-para él 

desconocido y misterioso, obteniendo de éste los elementos que. le pcnniliernn subsistir, 

co1110 es el caso del vestido y el ulimcnto. 

En algí111 punto del inicio de su existencia, el ser humano se percata de que la asociación de 

indi\'iduos en torno e elementos búsicos como la búsqueda de alimento, techo y vestido 

n.:sulta a todas luces b"'·nctidnsa cn111parativmncntc al ser individualn1cntc. 

En ésta comprensión de sus necesidades y de sus mayores posibilidades es que el· hombre 

deja de ser nónrnda y se establece de munera sedentaria en torno a la primera organización 

social conocida: La llunilhi. Es así que los hu1nnnos con1icnznn n ngruparsc en torno n éstas 

l'rganizacinncs jcrúrquicas (basadas en relaciones de parentesco) do111inadas bien por la 

madre (Familiu matriarcal) o por el padre (Familia l'atriarcall. 

Federico Engcls·' en su obra "El Origen de la propiedad pri\'ada. la familia y el Estado .. 

¡iJudc prccismncntc a la fon1ilia con10 el núcleo de convivencia entre individuos y que 

después adnptaria la I011rn1 de tribus. una conjunción de familias con fines d.: alimentación, 

\'Cstidn y proteccic'111 común. y distingue cuatro tribus b:ísicas asentadas en África y qu.: 

después darían origen a la Ciudad Estado Griega alrededor del año 800 a.c. 

1.1.1 La Ciudad Estado Gric¡.:a 

En Atenas. Grecia. encontramos el primer vestigio y rcl-..,rente de los inicios ele una 

11rganizaci1\n cstutul, rq1rescntando pequeñas ciudades organizadas en territorios que 

estaban divididas en distintos estratos sociales según la l'unción de los individu<is en el resto 

de la sociedad. 

La _::'ncicdud Griega tuh11itia tres clases sociales distintas, lo quc_nos hace reflexionar suhre 

el hecho de que desde los orígenes de la organización estatal y ele IÚ vida en sociedad 

~ l:ng.ds. Fcdcrko: .. El origen de la familia. la propiedad privada y d Estadoº. Ediciones <le Cultura Popular. 
f\léxko t 1>73 
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c1H.:ontn1111ns una nrganiznción jcrúrc¡uicn que al 1'larcCcr pretendía hacer la vidn 1nús 

llc\'adcra y del ilnitar el fü11hitn de accic.ln de cada sujeto social scgl1n sus uptitudcs. 

Pun1 la Ciudad Estado Griega. que ud1nitia pues tres clases~ la sociedad debía cslar dividida 

en distintt1s grados de vi11ud o habilidad para resolver ciertas tareas. 

La primera de las dascs sociales del Estado griego y en el grado mús bajo ele la escala 

social c1H..'ontrmnos a los esclavos., quienes no contaban políticun1cntc en las decisiones de 

la cuidad y estaban supeditados a un i\1110 o Señor. 

El sl.:'µundo grupo sncial dL• la Ciudad Griega se con1ponia de los rL·sidcnlL'S o n1L.:'lccns. 

quicnL's 1H1 tenían tainpnco el cnnh.:tcr de ciudndanos y por cndl.! tan1poco pa11icipación en 

:isuntos puliticos de la Ciudad., dcdicfüulose a labores co1nn el cn1ncrcin. la artesanía y In 

Agril:'ul1ura. 

Finalmente. se encontrnha el cueqm ele los eiudmlanos. quienes eran miembros del pueblo 

en su .'-·onjuntn (Polis) y tL·nian el privilegio por n:.11.:iinicnto dc tn1nar purtc cn lu vidu 

pnl11ic~1. (·sll..• era por supuesto. un privilegio heredado de 1n;:111cra transgc11cn1ciunal. l~.stc 

últi1110 caro"1ch ... ·r de ciudadanía cunlCrido a los nativos de t\tenas tenia i1nportancia que 

\'ariaha scgl111 d tipo de nrganizaciún política vigente en lu ciudad (según su grado de 

IJL.'"llH H:raL"ia. L.'S del.: ir. según el grado en qw: lns masas participaran en los asuntos políticos 

de la ciudad). 

Pan1 los Ciriegos pues. el prin1L·r prnh!L.•mn político dentro de su Ciudad no era con.~cguir 

para el ho1nhrc unos derechos. sinn ubicarlo en el lugar que le correspondía en su escala 

.i\..·rúrqui1..·a. 

La So.:iedad Griega estaba organizada en 100 Demos (algo semejante a Barrios). contaba 

eon institueioncs políticas que daban el Canictcr de Estado u la conjunción con el territorio, 

la ciudadanía y la relación establecida entre éstos. La principal institución era la asmnblca, 

..:0111puc·sta por quinientos ciudadanos divididos en grupos de 10 magistrados y donde se 

discutían los asuntos pt1blieos pnr~todo el que quisiera üsistir. 
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Había tamhién 1 O generales escogidos por elección directa y tenían injerencia tanto en 

cuestiones internas de Grecia como en asuntos relativos a la política exterior. 

En los Estados Aristocráticos como Esparta, encontramos también la existencia del senado 

1 Grupo de Ancianos). elegidos de por vida y sin la responsabilidad de rendir cuentas a la 

Asamhlca. 

El control popular de la ley y de los magistrados se completaba a través de los tribunales. 

pieza clave para todn el sistc111a dctnocriltico. pues tenían focultudcs no tanto legislativas ni 

judic.:ialcs. sino ejecutivas en la acepción moderna dc la palabra. 

t::sw con "1rnrnci11n de las instituciones Griegas: Asamblea, Consejo y tribunal, daban 

origen a In que ellos llamaban Ciudad Estado, que representa el primer indicio en la historia 

antigua de una estructura con dclcgac"ión de funciones. jerarquías y leyes fonm1lcs. 

1.1.2 l'latt'ln y la Rcpi1hlica 

!'ara éste lilúsntil Griego (428-347 a.C.). quien expone sus teorías en sus ya célebres 

'ºDi{1logns"4 y concretamente la del Estado en "La Rcpública"5 y "El l'olitico y las Leyes"", 

el Estado es un Paradigma de perfección en la medida en que este y su gobierno no mas que 

C"I indi\'idun dcscrito en caracteres 111nyorcs y en el que se supone en consecuencia que el 

problema de la justicia se trunstimna en la búsqueda de una virtud individual en búsqueda 

de la propicd:1d del Estado. 

i\h1dltl se ha dicho a lo largo de la historia que si bien l'l:1tón y los antiguos griegos 

rcprcsL·ntan l'i punto de partida de la teoría del Estado, también es cierto que el cuerpo 

tcl>ric" de l'latún en éste sentido es de un earúctcr bastante peculiar. pues dado que el 

Estado de l'latlin. la República es para él un modelo, un paradigma. se llega a menospreciar 

la utilidad prúctica de tules ideas. 

Sin embargo, Platón en realidad no idealiza su República, sino que scfü1la que es In fonna 

de gnhicrnn de sus antcpasmlos (Seres l·lumanos Virtuosos) pero que ha venido 

degenerando por las li1l las del l'uchlo (Poi is) y de los gobernantes en turno. 

1 l'ta1ú11: ··IJj¡\logns ... Pp. l 10·190. Fonc.Jo<lcCultum Económica. f\.téxico 1976 
" lhidcm Pp. 21.:\.298 
'' lhid\!111 l'p .. l53·4S7 

15 



J\si pucs. la Rcpúhlic.:a es un Estildo tan perfecto que se mantiene al margen de la evolución 

histúrica. y p<1r su pcrlCccilln .. es 111¡is pcrdurublc que cualquier otrn. 

1:11 tantn :1 la ti111ci1í11 del Estado. Platón sdiala que dchc ser el regular el intcrcamhi.i i1rnÚ1ó 
- .- ~' _. -·- _,· ' 

~·ntn .. · ho1nhrc y sociedad, procurando una satisfocci<ln de Jus necesidades de los hon1hr~s n 

trav~·s de las transacciones que se establecen entre ellos desde un 111nrco ar111l1nico. 

l~stc último punto reviste especial importancia en la medida en que para Platcin.cl Estado 

surge preeisamentc de la existencia de éstas necesidades mutuas. 

l'arn l'lati'in la Repúhliea admite el principio de especialización y distingue tres clases. lo 

llllC Jllh:Lh..~ scr atribuido u su extracción Aristocrfüicu. 

1 .- Trahajadnres 

2.- Soldados 

3.- Gobernantes (El mejor gnhernantc posible es el Filósofo Rey}. 

l'.n dc·ctu l'latún s<.:iiala ya lmc~· m(ts <k 2~00 años c¡ue lns individuos tienen que 

cspl.·i:iali.1arsc segün su .. virtud"' lJUC podc1nos trnducir cnnH> Cnpadd:ul Natural. y di\'idc al 

Fs1adn en éstas tres clases. de las cuales pri\'ilcgia a los gobernantes dado que son quienes 

1.:ondu~cn al Estnc.lo a través de la politicu~ que 111i1s que uctividud snciul paru Pintón es un 

arte. p11r lo que un tlllisofo (un virtuoso por naturaleza} seria el mejor rey posible <¡uc 

ordena las cuestiones de la cooperación social (División del trabajo y especialización del 

llHH.ln mas vcntHjosn posible). 

t\unqu..: la di\'isión social de Platón parc..:c en primera instancia tajante. él sctiala que todo 

Estado puede prosperar con la suma de los csli1c1-,ms de cada individuo siempre y cuando 

éste sea virtuoso. cualidad que se dchc incentivar en todo Estado a trnvés de la Educación. 

En síntesis. el Cenit de la teoría del Estado de Platón es la justicia y la concibe como el 

prindpio de una sodcdad compuesta de diferentes tipos de hombres que se han unido bajo 

el impulso de su necesidad reciproca y que por su combinación en una sociedad y su 

concentración en diversas !'unciones han constituido un todo que es perfecto por ser el 

producto y la imagen de la totalidad de la mente humana. 
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1.1.3 Aristútclcs ~·la importancia de las cl:1scs medias 

l~stc tilósoli.1 nacido en Macedonia (384-322 a.C.) pero radicado la mayor pm1c de su vida 

en Atenas representa la continuación del pensamiento filosófico y Político del Estado en 

Gn.:ciu, esbozado en pri111cra instancia por Platón. 

1\unquc Aristóteles dilicre en algunos puntos con su maestro l'lató1Í. principalmente en 

torno a la idealización de la forma óptima del Estado. prosigue .con sus. cnsc1inn,.11s pero 

optando por un materialismo conceptual. y asevera que el mejor gobierno es el mejor que 

pueda darse en la pníctica y el mundo real. 

De la 1nis1na nH1ncn1 Aristtitclcs se n1ucstra tan1bién en contra de los cxtrcn1os a la horn d'-! 

integrar las l'lmcinnes del gobierno y así. del Estmlo; señalando que tanto la Dcmocrucia 

co1110 In oligarquía conducen a excesos no dcscablC.s sociahncntc; La una degenera en el 

gobierno de 111¡¡sas sin preparación y Ju otra en "firania o dcn1usindn poder en unas cuantas 

1nanns. 

IJc tul suerte, es claro para Arislúlclcs qU<! d mejor Estado posible es aquélla fonm1 Mixta 

donde el gobierno combina de manera prudente la Oligarquia y la Democracia o lo que él 

llamaría "El justo mcdio"7
• 

la existencia de una gran clase inedia (con1pucstu no de pobres ni de ricos) en éste contexto. 

es pues. d li111da111ento social del Estado. su base popular y el Gobierno resultante scrú lo 

hast:mtc desinteresado para hacer a los Magistrudos (ver introducción} responsables y a la 

vez lo bastante selecto para evitar el gobierno de las 1nasns. 

Por ühimn Aristóteles hace una breve pero importante consideración Económica en torno al 

Estado y sc1iala que es correcto que el Est:1do delienda la propiedad privad:1 en la medida 

(Tal cnmo lo habia seiialmlo Platón} en que la especialización conduce a resultados 

productivos de.! 1nayor esenia. 
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1.1.-1 El F<.'t1dalis1110: El cruce de dos concepciones del IO:stado 

Dejando atrús la edad untigua y la época de los lilósofos Griegos y a Atenas como la 

ivktrúpnlis de la Cultura Europea. la historia evoluciona hasta el periodo después llamado 

Edad :\kdia que va aproximadaim:nte desde el año 600 d.C. hasta el 1400 de nuestra era. 

Pl.·ro nn súlo los centros culturales dd viejo n1undo se ven rcctnplazados. sino que se 

cstHhlccc una conci.:pción totaln1cntc distinta del ser lnunano. de sus actos, de su relación 

con Dios y Particulunncntc y In que atañe a éste ~1núlisis. de sus rclucioncs que dieron 

origen a instilucioncs y convenciones sociales, y usi pues el Estado. 

Fn la .'.·poca li:udal prevalecía el gobit:mn integrado por los miembros de la nohlc:zu. 

encahe>"ados poi· cl n:y (monarquía). y en el cual se cstahleeia una relación contractual 

t:h:ita l.'llll"l.' el rey y sus vasallos. l~sta rclacit'ln esencial SI.! lleva a cubo. de una manera 1nús 

concreta a tn1vés de )ns señores t'Cudalcs que gozaban de la propiedad de extensiones 

lL'ITÍlnrialcs que crun trubujndas por sus siervos, quienes cstuban obligudos. de n1ancra 

gcncnu:ionnl n pagnr un tributo en especie a los prin1cros a cmnhio de protección brindada 

pPr ..;u ..;i..'1lnr y tnn1hil·11 del rey. 

1.u ohcdk·ncia l)Lh.! los siervos dchian al rey y la reverencia hncia éste se garanlizuba por la 

ide:1 de· que el rey era un representan!<! de Dios en la ticrru. lo que jugaba un papel 

pr~pondcrantc en la psico!ogia social de la época. 

Asi pues. la autoridad pliblien del rey se administraba a trav~s de la serie d" relaciones 

privadas qu" se estahleeian entre los señores feudales y sus siervos. donde el sc1ior foudal 

entregaba una parte ilcl tributo obtenido pnr los siervos. 

Las runeinncs húsieas del Estado en la época l'cud:il se reducían a la rccabación de tributo a 

la it11particil111 de justicia. a la creación de leyes y a la protección de los siervos vasallos. 

Una caracteristica peculiar de la sociedml y el Estado en el Feudalismo es la contraposición 

de dos idc~1s sociulcs fundan1cntalcs. 

1. El rey es un representante de Dios en la tic1Ta y no puede ser sujeto a un juicio por las 

leyes de los hombn:s 
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2. El actuar del rey tiene que ser rcguludo por sus alternos de la nobleza (p.cj los duques)" 

El c11ntrnstc de éstas dos ideas es de suma importancia. pues posteriormente determinaría el 

origen de lns monan¡uias Nacionales en Europa. adcnuis de que ésta dualidad conceptual se 

plasmaba en la idea del gobierno momirquico frente n aquello que concebía al pueblo como 

el 11rigcn de una comunidad política (con derechos y libcrtndcs)organizada bajo su derecho 

y capaz de cjcrc1..·r pnr conducto de sus gohcrnnntcs una verdadera autoridad pública. 

1.1.5 i\ l:11¡11ia''<•lo y la necesidad de un Estado fuerte 

Ni..:olús 1\olaquiavclo ha resultado a la luz de la historia una rucrza cla\'C para entender la 

imp<1rtancia del Estudo. pues entre otras cosas el momento his:órico en el qm: escribe está 

caracterizado por el poder dcsmesurndo de la Iglesia en concreto el Papa, y a pesar de 

mliltipks csli1c1-.ws parn implantar en In Iglesia respeto a los principios y la pnictica de un 

incipiente constitucionalis1no 111cdicvul. (Lu iglesia pugna constantctncntc en contra del 

poder e.Id rey a expensas de otras instituciones co1nn la Nohlcza. los Purlan1cntos y las 

ciudad.:s libr.:s. 

l'n.:\'alccc también en dicha etapa (l'rincipalmcnh: el siglo XVI) la concepción del 

absolutismo. ya sea de un soberano o rey o de un Papa que es la fuente de todo poder 

pnlitic11. 

Sin embargo. a finales del siglo XV .:los-cambios económicos· que se habían estado 

prnducicndn durnntc mucl;os año~ {frJ~on por rcs~hádo ~na acu11rnti1ción de cfoctos que 

C<¡llivalia a Una rcmodclación rc'vot~CÍ~naria de las insÚlllcioncs. Ésas inStituc.ionCS. pcSC a 
- . . 

las tL·orias rcl:itivns n la iglesia universal y el imperio universal. se habian basado en el 

he<:lm de que la sociedad medieval. en su organización económica y política efectiva era 

ca~i cntcra111cntc lncul. 

Así. a diferencia de la actitud prevaleciente en la totalidml del periodo !Cudal ahora se 

concih.: que un territorio pnlitieo grande no era gobernable sino por una especie de 

fcdcrnlis1110 que dejaba a las unidades locales un grado muy amplio de independencia. por 

lo que la fonna primordial de organización tanto social como comercial todavia durante el 

nH:diocvn cru la ciudad. 

:-. Sahinc. <.icllfgc: ··J listorh1 de la tcnria políticnº l1p. l 85· 187 Fnndo de CullUm Econbmh:a. ~tCxico 2000 19 
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La creciente importancia de In ciuclud -rcpréscntu- pues, pura quien pueda gobernarla de 

manera formal e incidir en su ú111hito, un muy importante coto de poder político. pues la 

relevancia de lu ciuchtd se ve rebasada por el cmnpo de -U.cción UC loS gobiernos 

municipales. 

Es prcdsamcnte con los primeros hombres posécclores a la vez de dinero y espíritu de 

c111prcsa, que se da un desencuentro cml'la nobleza (por 11lwias razones) y todos los órdenes 

de la Aristocracia. sus incipientes intereses rcquicre11 de "Un Gohiernll _ti.icrtc" tunto para 

cucstilmcs internas ct>1110 en lu relación con ótr<lS Estados. por. lo que el 1.·cy representaría 

ahora su alimlo natural. 

i\dc111ús de mostrarse en contra del mencionado absolutismo Papal. Maquiavelo rcafirnrn la 

idea de que el Estado es y debe ser el rector en las relaciones entre individuos, ya sen en el 

iunhitn pnliticn o ccontln1ico. 

Aunque el ideal del gobierno de Maquiavclo se encuentra en la República Ro111una, expresa 

su siinpatia haciu tanto lus 111011.arquias cnn10 el libcralis1no. 

No prn.lc1nos dc1ncritar la i1nportancia de observaciones corno éstas. ni n1ucho 111cnos la 

trascendencia histllrica de idcns que comienzan u cnlbtizar la ilnportancia del Estado no 

st"tlu p.irn sus gobernados. sino pura el resto del nu1ndo que eo111icnza a rclacionnr Naciones 

a través de la actividad co1ncrciaL 

Para i'vlaquiavclo la conscrvuci1i11 del Estado de1lc111lc de la excelencia de sus leyes. y por 

tantu skmprc• debe ser función de sus gobernantes procurar la sabia conducción de las 

rclacioncs sociales que lns originan. 

C"u1no ha~c en sus rctlcxiones s~hrc el nugc y dceadcncia de nlgunos Estados Italianos y 

11uc ponc a disposición del Principado de los Médieis pura conseguir un cargo dentro de su 

nu111datt1'
1

• 

Otra aseveración importante ele Maquiuvclo es aquélla que postula y rcfuer,m In idea de que 

el Estado y sus instituciones son nuís estables cuando participan en éstos la mayoría y 

cuando las leyes son observadas. 
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Sin embargo, como es común en "El Príncipe", Maquiavclo propone ideas contrnstalltcs e 

indu:-;o tal vez crnltrapucstus con10 por cjcn1plo: 

--El g.ohicrno pnpuh1r _~umu.l~_.~ca posil~!c y el _lVton~írq~lico cuando sea ncccsario··
111

• 

l'crn sii:mprc procurando seguridad a través del ejército y udcmÍls extendiendo el espacio 

territorial del Estudo sin olvidar lu paternidad y tutoría de sus gohcnmdos con respecto a su 

prnpicdad y libertad. 

,\unquc pan:cc existir un divorcio entre fines y medios de Maquiuvclo (lihcrtml versus 

~vlunan.1uial. sus ideas aportan una clara disección sohrc la iinportancia de procurar la 

conscrvw . .:itln del Estado c.:01110 1ni1xinu1 institución socinl. 

l.l.<1 llnhhcs y Lockc: El Estado y In Sociedad como unidad 

TIH1111as l lnhhcs ( 1588-1679). un filósofo político Inglés que continim con las aponacioncs 

:1 la h.: ... 1ria del Estado y cuyn conviccil1'n fundmncntal era que la autoridad tradicional no era 

sulici'-·ntc.: para gan1ntiznr pcr se la paz4 y que por lo tanto los individuos deben de ser 

ohlig:ulos pnr un tcrccrn (El Estado) a cstahlcc:cr un contrato para ac:ahar con el Estado de 

Naturaleza. Aunque sciiala de manera un tanto ambigua que la sociedad y el Estado no son 

diferentes. y qw: cualquier distinción entre uno y otro es falaz. pues las personas son para él 

categorías sociales ficticias. Hohhcs es en lo político un extremista. pues admite la 

c·.xistc·ncia de un poder absoluto o bien la existencia de la anarquía totul 11
• 

En Cstc cuntcxlo. l lohhcs identifica con10 Iris funciones del Estado a tus siguientes: 

1.- l .1..·g.islacit'ln 

2.- Administración de Justicia 

J.- Ejcn:icio de la Puci-/.a 

4.- ~)r!p•nización de lus i\1.a~!strnturus inferiores 

'' C.issircr.: E111st: ''El mito del Estadoº\ pp. IR-21. Fondo de Cultura Económica. f\:téxico 1947 
111 lhid. l'<ic. :?3 
11 1\yala E';.pino. José: ''Diccionario de Economía Pública·· Pp. 33R. Facultad de Economía UNAM. ~1éxico 1998 
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T11d11s los anteriores son deberes que deben de ser conducidos poi· un sobcmno, a quien los 

slihdilos se sntnctcn bajo la gurantia de seguridad. 

De tal suerte, la Monarquía es para Hobbcs, según lo anterior, la fomút de:gobierno más 

clieaz posible. aunque todo gobierno es bueno si es capaz de garantizar la paz y el orclcn. 

l11tcrprctacit111cs pt1stcrinrcs ele ésta aseveración encuentran que Hnbbcs se hubiera rclCrido 

a una li•rma J{cpuhlicana y/o parlamentaria . 

. •\um1t11: c<1ncucrda con .lohn Lnckc (1632-1704) en que los seres humanos son llevados a la 

ct1opcradú11 por el Egoís1110 y el c{tlculo de lus ventajas individuales. Lockc refuta las ideas 

basadas en la omnipotencia y derecho natural de los monarcas, así como establece la 

divisiún de poderes con hase en el Estado como un ente superior, restringiendo menos que 

l lohhi:s las libertades individuales como igualdad, libertad y tolerancia. 

1.1.7 Russeau ~· la Voluntad Gcncrnl en un contrato social 

.kan .l:1coh Rosseau ( 1712-1778) es al igual que Lockc. un critico del derecho natural, 

mientras qui: idealiza al Estado como la cm:arnaciún de todos los valores humanos. 

Para i{usscau, el Estado es un cuerpo político pero además un ser moral que posee 

voluntad. una voluntml que es general y que es la suma de cada uno de los ciudadanos 

acogidos a lus instituciones del Estm.ln. 

Tal niluntad siempre tiende a la conservación y al bienestar general del todo y de cada una 

de las partes. que son la ti1cntc esencial de las leyes. 

Enti1tizamlo la importam:ia de la voluntad general, Rosseau plantea cn·su obra "El Contrato 

Soei:il'' 1 ~ que <!sta es In medida de lo que es justo o injusto para todos los miembros del 

Estadn en las relaciones que nmnticnen entre si y con el Estado mismo. 

Al igual que los autores <JllC lo precedieron, Rosscau concibe a un Estado ideal en el cual se 

dcticnda y proteja con toda la fuerza común a la persona y bienes de cada gobernado, y por 

el cual se une a la sociedad, lo que es en realidad obedecerse a si misma y así con un 

•: H.nS!t<.CílU . .lcm1 .lucnh: .. El L\,ntr:.lln Sncial"". Fondo de Cultura Económic;1. México 19X3 
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"Contrato Social'\1ucda establecido c1f la· Constitución y en las leyes de un Gobierno con 

Dcmocrncia Din:ctn y con AsanÍblcn o Lcgislatura 13. 

Otro punto <JUC urroja luz sobre la teoría del Estado que le. prcccdiil. es el concepto de 

Ciudadania. <JUC rcprcscntaríi para .;¡ Estado motivo y rnzón de lii proc.urúción de· Igualdad. 

Lihcrt:.u.I y Propiedad a sus cnn1poncntcs que se consagran en las lcyc~. 

En sín1csis. bajo el csqucn1a del contrato sociul. cada persona pon~ c.ri· ~.on~~·m ·sü persona y 

todo su pudcr bajo la suprc111a dirección de In voluntad general. Y.recibe a ca111bio_n cada 

micmhro como parte indivisible del todo. 

A pesar de los aportes de Rosscau señalados aquí. muchas nmbigücclndcs se presentan en 

sus ideas y las principales criticas hechas a éste por. sus :detractores girun en torno a el 

hcd10 de que Rosscau postule que en In sociedad no se produce nunca una verdadera 

'"'acciún. y que lo que se considera comú tal (la voluntad gcneral)cs tan sólo una 

apariencia. representa en realidad un enredo tautológico y una paradoja a todas luces. 

1.1.8 Ad:1111 Smith y John Sluarl i\lilÍ: La CoÍ1c1•cció11 del Liheralismo 

Aunque en esencia tanto Smith como Mili son lil1crnlcs, el primero es míis bien liberal en lo 

Econúmico y el segundo en lo politico, pero están de acuerdo en que el Estado existe para 

~n .. ·ar leyes y que la gcntc las observe renunciando ul cstndo de anarquía. 

Tanto J\dam Smith ( 1723-1 790) como John Stunrt Mili ( 1806-1873) son coi1sidcmdos 

como pilares decisivos en In contribución a In fnminción de In corriente,. llnnÍadn 

liheralis1110 1·1• pero es importante señalar que el liberalismo admite categorías 'ca veces 

di l"ercntes) en lo político y lo social. 

.l.S. i'vl ill fue un Economista Clúsico de Gran Bretaña que rescata mucho· de h1 tradición 

liberal s.:mhrada en Europn por Smith y David Ricardo y en lo político coinCid.:, con ellos 

.:n qu" "1 Estado debe favorecer y procurar In libertad polítiéa. nsi co;no ~lcntar y csc~chnr 
la libre discusión de las cuestiones públicas y tener convicciones morales propias que sean 

a la vez convicciones de la sociedad en su conjunto. 

11 
.. \yala l·.spinn . .lnsC. Op. Cil Pp. 345 

11 l{uth.:rli.1n.L 1 >onald: ''l>ictinnary of Eccinomks'· Pp 29-t. 424 Routlcdgc falitors. Londn.!~ 1994 
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Tanto para Smith como parn Mili. el Estado lihcrnl {cuya cualidad es ser antagónico por 

naturaleza al Estado totalitario) es unn serie de_ instituciones_ cnca111inadas a rcglmncntar la 

dis..:usiún y la rclh:xit'in pi1hli<:n y a sopesar las distintas d..:múmlas eon la finalidad de 

<:lahnrar una ¡mliti<.:a aplkahle. 

l~stas institucion<:s d<:bcn regular los contlictos entre los distintos componentes de la 

sociedad en lo político. pero sin coerción, sino a través de la negociación. 

D<: ésta 111ancrn la funciún del Estado es ejercer la autoridad {incluso si la monopoliza) a 

tr¡1\'és de procesos legales. no con10 una cmnisa de rucr/.a. sino dejando un tirca privada 

d..:ntro d<: la cual cada individuo puede hacer lo que quiera por su propia responsabilidad sin 

ali:clnr los t.lcrcchos e.le terceros. 

En cuanto a las cuestiones de la parte operativa del Estado, el Gohicmo, Mili señala que al 

igual que Platón y Aristóteles que la conducción de las actividades públicas es demasiado 

importante. por lo que sólo gente educada e instruida en los asuntos del Estado y el 

Gobierno dchc de ser elegida bajo el método de representación proporcional para los 

1\ p<:sar d<: que el lihcralismo Europeo. al que tanto Smith como Mili pertenecen admite 2 

<:tap:1s distintas (Individualismo y luego colectivismo) y se ha pensado que las diferencias 

<:ntrc la politica y la Economía cstiin diametralmente opuestas. el liberalismo no esta, ni en 

lo polith:o ni en lo Económico. en contra del Estudo. el actuar de éste en la Economía puede 

ir p<:rlixtamcntc a la par de libertades pnliticas. 

1'11r último se señala tanto por rvlill como por Smith lo que ya mcncionaha Maquiavelo. la 

Eeon1>mia parn Jlorccer requiere-de un Estado fuerte. no ahsolutista, y que al contrario sea 

nhjcto de consulta continua de discusión y negociación. 

1.1.11 Carlos i\lan: y el Car:ícter Transitorio del Estado 

Ei1 el e.'¡tremo opuesto a la tradición liheral del Estado. el Economista y Sociólogo Alemán 

Karl i'vl:1rx ( 1818-1883) circunscribe su teoría del Estado a un análisis integral de la 

Ec·o111>1nia y las relaciones sociales. desde una perspectiva matizada por vuloraeioncs 

idenll>gicas. Para Marx. el Estado no representa otra cosa que poder por arriba de las clases 
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sociales cnn i·nlcs y atribuciones muy distintos, y evitn que por sus antagonismos éstos se 

dc!-tgarrcn. 

Mar.~ cuncihe a la lilerza social como motor vital de la historia, y a In burgucsin Capitalista 

cu1nn un grupn social reaccionario cnn la única finalidad de explotar a los pri111cros en el 

pn.u:csn productivo. apropii111dnsc del valor cn1anado de su trabajo con la esperanza de 

uhh .. ·ncr. en una lucha continua con otros Capitalistas .. la 111ayor ganancia posible en el 

sislcnu1 Capitalista. 

Partiendo de .:stas prc1nisas básicas, rv1arx se da a la tarea de descubrir las íntinu1s 

r..:l<1ciones sueiaks <¡ue dan origen. y que según él. al mismo tiempo han de acabar con la 

cxplutao.:iún de una clase propietaria sobre una desposcida 15 
• 

En éste 1nurcn para el Sociólogo Alc1nfü1 el Estado surge en el sitio. en el 1nnn1cnto y en In 

medida en que las contradicciones de clase no pueden objetivamente conciliarse y 

viceversa: La cxisleneia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son 

irreenneiliahles. representando por ende un órgano de dominación de cluse, un órgano de 

oprcsiún de una clase por otra. es la creación del .. orden'' que legaliza y afianza ésta 

opn:silm mnortigua los choques entre clases. 

En opi11i!111 de Lcnin y a dilcrcnda de In que han diclw algunos autores posteriores. lo que 

ascnt<> J'vlarx en ohras como "El Capilltl" y los "Grundissc", es contrario a la idea de que el 

Estado es un mecanismo conciliador. y tmnpoco es imposible que In clase proletariu se 

liherc del yugo del Estado. 

Así pues. el Estado surge como una necesidad al llegar a eie11a fose del desarrollo 

ecn11ó1nico que cstuha ligado a la división de la sociedad en cluscs. 

En los trabajos de l\forx sohrc el Estado la extinción, (l¡uc no abolición) de éste es una línea 

que reeurre de prineipio a lin sus percepciones y asevera que ésta extinción tendrá lugar 

"cuundu ya no c.xista ninguna clase sociul a la que haya que mantener en In opresión; 

cuando dcsuparczcun, júi1fo co1i la dominación de clase, junto con la lucha por la existencia 

1 ~ Lcnin. Vlm.limir l.: ··1:1 Est;:1dn y la revolución'', Cups. 1·111. Editorial Progreso. Moscú 197X 
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individual cngcndracla por la -anarquía -de•. ta -producCión, los -choques y los excesos 

resultantes de ésta luchti; cuando no haya necesidad <le ~na fucr/.a ele rcprcsión" 11
'. 

C'nnw primera titsc ele la cxtinciól1 áct Estado Marx plantea que las "leyes históricas" 

dc1nucstrm1 que el proletariado se erigirá- en ·una 1nasa revolucionaria acahúndo con el 

EstadD burgués pan1 instaurar un scn1i-cstndo proletario cuya única finalidad scrú 

c~tinguirsc. 

,\si pt11 .. ·s. la única categoría válida según la historia para Marx, es un· Estado transitorio 

cncalll·zmlo por los proletarios después de In revolución y que hubrit <le extinguirse cuando 

se alt..·:1111.:l." d l."tllllttnis1no. 

Rcsull;i dan> después de leer a los autores precedentes 1¡uc Marx se presenta en contra de 

las idc·:is "com·cnci1>1rnlcs" de la época. pues propone que las instituciones, arreglos sociales 

y c11m cm:ioncs dc las que desde Platón a Smith dcbcnscr dcs_truiclas, aniquiladas, así pues 

para 1'-·larx el mejor Estmlo es el que existe.TEMPORALMENTE después de una verdadera 

n:v<.1luci<.'111 pn.1lctaria. 

1.1.ltl i\lax "'""""y "I i\lonopolio Legitimo cl~l Poder. 

Como su.:csor y simpatizante dc algunas ideas de Marx en tnrnoal Estado. Max \Vcber 

arn1ja_luz sobre algunas de las cuestiones 111ds_i_n1pnrtantcs en torno a·lu _cstru~tura. lógica y 

lcgili111idad del Esllldo. 

Para \Vcher el Esllldo moderno ~e dcline a partir de un medio especifico que. lo mismo que 

H toda usrn . .:iadón política le es propio a saber: la coacci<ln tisica 17
• En éste sentido el 

Estado cs aquélla .:omunidad humana que en el interior de un determinado territorio (El 

Ctllh.:cptu de- territorio es esencial a lu definición) rcclmna para si y con éxito el 1nonopolin 

dl! la cnacdún lisica n violcnciu. todns aquéllas personas o asociaciones a quienes se les 

c1111.:cde el usn de la vinlcnciu, se les concede en nombre del Estado, y esto es parn \Vcbcr 

la fuente del derecho. 

111 lhidc111. l1üc. 19 
17 \Vchcr. ~h;;_: Op. Cil. P;ig. 1038 
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Ei) tal virtud. d Estado es una relación de dominio de hombres sobre hombres basada en la 

coacchln lcgilitnada (es i1nporl:tntc notllr que el hL!cho de que \Vchcr no señala h1s razones 

ni los 111cc:1nis1nos de la lcgitilnach.in del Estado. asu1niéndoln co1110 algo túcito). 

En alguna medida. la disección que hace \Vehcr del Estado se asemeja a la de Rosseau. 

pues también señala que la libertad es tomada de los individuos y puesta en algo m:is 

grande. la suma de los individuos. el Estado. sólo <JUC \Vebcr se reticrc mits bien a la 

libcrtad de ejercer la violencia. 

Para dicho autor. es claro que se cstnhlccc una separación tanto Econti1nica con10 jurídica 

dcl mcdio tisicn y los objetos materiales. y se ponen en manos de la colectividad. 

cntcmlicndo por ésta a los órganos directivos del Estado. (Gobierno) y hace una analogía 

entre el gerente de una empresa y el directivo estatal en cuanto a las atribuciones de uno y 

otro en sus ú1nhitns respectivos. 

t. 1.11 \\'right C. i\lills: La l~litc del Poder y la Falsa Nociim del Esl:ulo Armónico 

l !na \'C/ n1ús y cnntrnstandn )ne; idcns ck~ In tt.~orín política clúsica un uutnr. ahora 

Nurtcamcri<:ano como \\'l"ight C. Milis nos deja ver lo que a su juicio son un conjunto de 

n.:laci<111cs de poder en constante pugna tanto Económica como política en su obra. "La Elite 

del l'odcrº'" Milis realiza una incisiva critica a In que la sociedad moderna ha querido ercer 

co1nu sus _gnhicrnns. para Csta sociedad. el Estado y sus t"lrganos directivos son: 

·· .... Una l.!sru:cic de especie de m:'iquina <1u10111ú1ica regulada pnr el cc.¡uilihrio de inlcrcscs en 

Cl'l11Pt.'h:ncia nc1uanth1 sicmpn: en an11011ia.·· 1'1 

Para Milis ésta concepción es total y absolutamente ern;nca. y el hecho de que las 

sociedades incurran en éste error es culpa de la tcorin política cli1sicu (\'cr púginns 

anteriores). 

Critica también Milis a la noción del Estado postulada por Aristóteles (ver) según la cual el 

Estado es u dchicru ser un sistema de frenos y equilibrios. porque la sociedad es un 

equilibrio de las clases y lo es porque su pivote estabilizador es la fuerte e independiente 

dusc n1cdiu. 
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:\·lills se dcdii:a a refutar éstas ideas y establece que en la actualidad .el Estado está 

compuesto por hombres de negocios (advenedizos políticos como los llama él) y por 

1nili1ar'--·s inlluycntcs. y la coalición de unos y otros no reconoce anno.nia alguna ni poder 

c.¡uc sir\'a dc cnntrapcso o cotnpcnsación. 

En 0sk s.:ntido pues. Milis llama "l~litc del poder" a éste grupo que ha sido conlbnnadn por 

la .:oin..:idL·ncia d.: intereses entre los que dominan los principales medios de producción y 

aqucllns que se encargan de administrar lo que \Vcbcr llamó "el monopolio de la violencia" 

rccicntc111cntc incrc1ncntados en la historia 111odcrnu. 

f=sta t'oali.:i,;11 se rduct?a según Mil Is pnr el hecho de la decadencia del politieo prol'csional 

y cl ascenso al 1nando político de dirigentes de corporncioncs transnacionalcs y de 1nilitarcs 

prol'csionalcs. •1si cotno por la lhlta de un auténtico st:rvicio civil adiestrado L. integro. 

i1uk·pc11dicntc1ncntc de los intereses concretos. 

l~sta última idea en torno a la decadencia de la politica revisto! especial importancia, pues 

.:011111 veremos a lo largo de éste trabajo. no es el único que defiende ésa idea que ha venido 

hw.:iént.lnsc 111ús evidente en los últi111os uños. 

!'ara :0-lills. d hueco que ha dejado la dccad<:m:ia de la pnlitica como debate auténtico y 

pl1hlko de solt11.:ioncs. con partidos nacionahncnlc rcspnnsahlcs y de coherencia política ha 

sido o<:u11t1du por la elite del poder. 

Esta ausencia de la politica y su desplazamiento a su vez, se debe a que a diferencia de la 

elite (Corporativos Trnnsnacionalcs) los politicos se han quedado sin un servicio civil y 

han dejado de preocuparse por la habilidad, vi11ud. pericia fortaleza del cuerpo del Estado. 

1
!<> ~lill..;. \\"dght t".: ""Lt f:litc dd poder ... P<lgs. 229~301 Fondo de Cultun1 EcT1nclmicn. f\.·lé.xicn 1975 

1
'
1 lhhll-111. P:·1~. ~2 1J 
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1.2 Ln Génesis ele la 01~ganizaciÓn del EstÍúlO y el Modo de rroducción 
· · · Cnpitnlisti1 

- . -
Al:,.:1111:1s Dctinici<incs Pertinentes: El Cnr:ícter cíclico dél C:ipil:llismo 

1.2.1 lú·~·ncs ~· los Ciclos Económicos 

Aunque diversos milores lrnhian mencionado ya los primeros esbozos de lo que se concibe 

como un ciclo de In Economía Cnpitalistn, no es sino lmst:i la época de Keynes y su Teorin 

·Cicnentl que cncontrunHlS una definición 1nás o 111cnos general de lo que es un ciclo. 

Aunqth.• 111uchos nutorcs_ como vcrcn1os a continuación atribuyen el car{1ctcr cíclico n. la 

Ft:onnmia pnr distintos fi1ctorcs. Kcyncs definió n un ciclo co1110: 

··,\) progresar el sistcmn económico en dirección nsccndcntc. las fucr.1.as que lo empujan 

hada ;,1rriha ;:11 principio to-man impubo y pro<lm:cn cli..•..:1os acumul::uivns unos sohrc otro:oo. 

pcnt ph..·r<lcn µradualmcntc su p<1tcnci<1 hast:.1 que. en cierto momento. ticmlcn n :-:i.•r 

11.:i..·mplaJ:<u.la' pt1r 111-. llpcrnntes l.'11 el sentido opuesto. las cuales a !'<ill \·cz tonwn impulso pl"1r 

\:icrh1 1icmpl1 y se fortalecen lliUtlwmenlc hasta t¡uc clh1s tamhién. habiendo ulcnnzadn su 

dcs;11n1Jl,1 111{1xi1110 decaen y dejnn sitio a sus contrari.is. hay que se1ialar que existe cierto 

gr;,1do de regularidad en la secuencia y dur.1ciún de los muv11111entus a~ccn<ll!lllcs y 

dc~ccmlcntcs. lo LIUC les conlierc un caritctcr cíclico .. :?" 

Para Kcyncs éste li:nómeno era de wl importancin y la .. psicolngia del mundo de los 

m:gtu:ios"~ lan irregular, que los ciclos eran nn1cho n1ús ullú de unu opinión tendenciosa, 

una necesidad de actuación del Estado. 

Otros ciclos dclinidos en la tcoria económica contemponinea que han demostrado su 

incidencia en la política económica de los estados son: 

1.2.2 Ciclo .lui,:lar 

Un ckln en la actividndccnnómica que durn de 7 a 11 años. ruc identificado por Clcment 

.Juglar en Francia en 1862. él 1~otó tales ciclos en los precios, tasas de interés y saldos de los 

bancos centrales. 

:n Kcynes. John Maymm.I: ºTcorin General de la Ocupncibn. el Interés y el Dinero .. P•ig.s. 279. 280. Fondo de 
Cultura ECL'nómica. f\léxknl943 
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1.2.JCicln Kitchin 

Un ciclo en la actividad cco11ll111icu de tres a cinco años de durnción~ causado 111ayonncntc 

ruu· cmnhios e inventarios .. Kitchi11 identificó éste tipo de fluctuación en 1923. éste ciclo es 

1mnhiL-11 l.·i.11uu.:ido con1n hcl ciclo de los ncgociosH 

1.2.-1 Ckln h'.ondratidf 

l i11a larga onda en la aeti\'idad económica idcntilicmla en 1926 a partir de un niuncm de 

i11dkc~ dc prc":ios d<! hicncs por N.D. Kondrnticrt: i:stc ciclo durn de 40 a 60 aiios y cstil 

il"\t1ciadt1 con ciclos en la invcrsiún de bienes de Capitul .. p. ej. sistcnu1s de transporte. El 

pri....·ci~' d(,.· 1, , .... bienes st..· eleva en la prilncra fase y cae en la segunda .. para ciclos 111ús 

n:cic11tcs ha sido dilkil la utilización de la periodización sugerida por Kondraticrt: pues 

ahnra 11'1 1...·.xistc el cstúndar oro y In 111cdici(in de precios es distintu. 

1.25 Cklo ck los Negocios 

Un tipn de lluctuación cncontnula en la actividud ccnnll111icn agregada de naciones que 

ttr~:mi/1111 -.;u tri1hajn a través rlc cn1prcsns. un ciclo cnnsis1c de expansiones que ocun·cn 

aprnxi111ada1n1..·ntc al 1nisnu1 tic..~n1po en distintas activid:ules ccnnón1icns se.guidas por 

r1..·ce:..it1111.:s .sirnilarcs. contracciones y reactivaciones que se fusionan en la l'usc de c.xpansi<.ln 

d1..•I sigukntc ciclo. ésta secuencia de cmnhios es recurrente pero no periódica, variando su 

dunH:iún de 1 a 1 O ó 12 años. 

En éstl! l!ontcxto eklico y relacionando a los ciclos con las políticas económicas del tercer 

11n111do. :\dolli1 Lúpez Romero Sciiala en "Plan México" en 1958 que: 

.. t:n h1..; p;iises atrnsa<los en general y el nuestro en particuhtr. 1;1 accit"111 dd Estm.lo se ha 

ligadl1 h:úricmncntc 111(1s bien al ¡¡fün de lograr el desarrollo ccnnúmico y la clcvacit·m del 

i11grcs\1 personal que: íl las pnictkas :mticiclicas oiplicadas pt1r los paises indus1rializmlos. 

dh1 es nmurnl porque tenemos problemas básicos diferentes. un país atrasado desea 

1.h:sarn,llarse y de hecho lo logra. un país avanzado. si es el rcclor de un área de inllucncin. 

~a 110 quiere desmrnllarse. aspira lnn sólo :i mantener el ritmo presente de su producción. el 

1..•s1;1111.:amicntl1 es ya. cnsi mm mela." 
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1.2.6 Anll"'"'lentes 

1\ partir de lincs de los aiins sesenta se abre en la historia del Capitalismo un periodo de 

tn111sicil1n. que se cvidcncin en el n1undo por Ju cocxistcnciu de dos parudig111as cuyas 

~arm:tcristicas se esbozan lineas abajo .. en dicho periodo se ubica el agotainicnto del 

paradigma basado en la producción de masas del Fordismo y los primeros nvm1ees de un 

nth:vo sistcnul de prnduccitln tlcxihlc con signos crccicntcs de dina111is111n. cncnhczado por 

el surgi111ic11to. pcrfcccionmnicnto y difusión de nuevas tecnologías. 

Originalmente el dinamismo de los sectores que encabezan dicho dinamismo se presentó de 

una niancra distorsinnuda porque chocll con la estructura estatal e institucional 

prevaleciente, propicia para el sistema de producción en masa. 

La cdilicm:ión de un nuevo orden institucional acorde con In nueva tecnología, 

desencadenó. desde finales d<.: los scs<.:nta. una lucha <.:ntr<.: parmligmas qu<.: se r<.:solvíú 

linalnwntc a !livor de In ortodoxia neoclásica, con lo que se dan los primeros pasos hacia la 

oricntacilin ideológica d<.: lo que se conoce hoy como "Lnrcfonna·Nc.olibcrnl". 

1.2,6. I El Fordismo: Caructcrístícns e Implicaciones par:i el Estado 

El Fnrdismn. a difcn.:111.:ia de lo que algunos autores argumentan.- no es sólo un tipo de 

nrgnniza..:i,\11 industrial. sino una morfo login dcr Estmln.:_,yíi q11.: · parl1 que el sistema 

.:apitalistn pudi.:ra cxpandirs<.:. el marco institucional que In P.~·odu.cción requiere tiene que 

ser ad<.:cuadu a las exigencias del modo de producción. En: és.tc cont.:xto histórico. las 

principales caructcrísticas del Fordisn10 son: 

Un contexto estatal rcgulncionistu 

La cnmhinacilin de <.:tapas estandarizadas, la fragmentación de las habilidades laborales 

y la lin.:a d<.: <.:nsmnblnjc <.:n los procesos de producción 

E<.:unnmías de escala alcanzadas a través del proccso,dc producción a escala 

Grand<.:s montos de producción estandarizada ligada a un sist.:ma de mercados 

nucionalcs protegidos 
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Corn:cntrncit.in de Htrnhnjudorcs en 1nusn•• scmi-cnliticados-Cn gr¿1n<lcs ffthricas 

Utw orga11izacili11 jcrürquh:n- hurocn.i.tica caraclcrbmda por un gobierno central 

l\'1HnL:iu estatal de la Eco1101nía Nacional a través de políticas Kcyncsianas que 

n.:gulahun los niveles de Ingreso, dc111nnda y bienestar 

Finalmentc. el lazo entrc la producción en masa y el consumo en masa que le pcnnitin 

al pnlcL·sn reproducirse 

Trabajos Cllllll' cl de tvlichacl t\glictta (Aglietta. 1979) delincan la cstnu.:tura del Fonlismo 

y s ... ·iialan y;1 .,;u cri,is c.h..·,de lns a1l<lS 60 pero 111{1s concrcta1ncntc en I~ década siguiente. En 

1 'J70 un cstadn de incertidumbre económica era ya evidente entre los paises occidentales en 

la fornHt de un dc:-occnso en la productividad y en la tusa de gunancia .. que primero aparece 

en los ELIA a linalcs de los sesentas. pero esparcida después a las dcmíts economías 

industrializadas. principalmente a las Europeas. 

Pnsh.:rionncntL' la crisis del petróleo de 1973. ucaha con la larga onda rcccsiva de la 

posguL·rn1 y pune L'll tela de juicio In nncic.'m del Fordis1110 con10 era industrial y co1_110 H.irma 

de "rganizaci<in del Estado. donde habian venido coexistiendo el régimen de acumulación 

Capitalista y un modo cstawl de regulación. 

Eseuclas de pcnsmnicntn cconó1nico como la rcgulucionista encabezada por Michacl 

Aglictta se1ialan que crisis como la que se presenta en el contexto histórico del Fordismo 

'"n una l:1lla endémica del Capitalismo. algurrns de éstas crisis. según ésta escuela. ofrecen 

una "i'"rtunidad de llevar a las economias de nuevo a un balance de la producci<in. el 

... ·n11su1110 y la ganancia~ 111icntras que otros autores señalan que las crisis son de naturaleza 

111:'1s mncnazantc y que atentan contra In naturaleza btisicn de una economía, de cualquier 

m"d"· I" impnrtantc a rescatar es que con el caritcter cíclico del Capitalismo (ver lineas 

ahajo hls delos cco1u.)111icos) y con su 111ani1Cstaci<)n en crisis co1110 la señalada. la dinútnica 

dc la acumulacilin de Capital, y lo que importa más a el presente trnbajo: la regulación 

L'Statul. eu1niL·1111an a debilitarse. 

Dos 1i1ctnrcs han sido señalados como el origen para In crisis del Fordismo y su reemplazo 

por un nuevo sistcnrn, el primer argumento yace en la raíz misma del fordismo y la 
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inhabilidad de la producción en masa para realizar mayor productividad con la 

nutnulhclura. así con10 su li111itnda aplicahilidarJ otras iircns dela ccorion1ía co1nq los 

servicios. El ~cgundn lhctor csgri111ido. se encuentra en el plano inlcrnucional~-. y_ en esencia 

scfwlu un cmnhin en el patrón de posguerra de dcn1anda global. 

Esto es sustentado en parle a una erosión continua de el dólar como moneda reguladora en 

t...•I orden cco11l°1111ico nn1ndiat a la vez que cconon1ins fuertes con10 _la·. japúncsu y la 

Alemana disputan la hegemonía de los EUA en el orden económico mundial impactundo In 

compctitívidml entre los mercados, creando inestabilidad global y estimulando el prospecto 

d.: una rci.:csiún cconó1nica internacional. 

1.2,(1.2 La Emcr'J.!Cllcia de un Nuevo raradigma de Producción 

Como resultado de las deficiencias del fordismo y su incapacidad para responder a las 

nuevas e.xigcncins del proceso de acumulación Capitalista. un método de producciiln 

c111crgc cnn10 una alternativa al sistcnu1. dicho~ n1oc.lo de producción con1binn tus 

innovaciones de la tecnología de la ínfonm1ció11 en ascenso y los principios .lnponcses de 

organización de la producción. 

Las características n1'1s in1portantcs del nuevo parudign1u son: 

Fkxihilizaciún 

Fragmcntución del proceso de producción en múltiples unidades 

La Coexistencia de empresas scpurndas en el proceso de producción de una misnm 

1ncrcancin 

Cambios en las fonnas de articulación vertical y horizontal de las empresas 

La rclc\'ancia de In irrupción del nuevo paradigma tuvo en dicho contc .... to repercusiones de 

índole global sobre los uparntns de producción nacionales a lo lurgn y anchn del mundo, A 

partir del siglo XX, la brecha entre paises líderes y seguidores en el tcn·eno tecnológico ses 

ruc m:orlando, principalmente entre EUA y .lapón, principalmente por la capacidad de japón 

para absorber los avances creados en EU, capacidad creada en gran medida por la 

conjundlln de los esfuerzos estatales y el sector privado. 
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1.2.7 l>is1i11lns l\lnmentos en la Dispersión de la !{e.forma Neolihcral a Nivel l\lundial 

Pese íl ht crisis 111ututial vivida en los años sctcntn, Japón logra dcsplnznr a EU cn1110 líder 

cn cicrlos scclorcs de la producción, como la electrónica, la microelectrónica y las 

1cleo.:011111nio.:ao.:inncs. dispuwndo desde enlonccs la hegemonía Americana en tales ramas 

produo.:li\'as. conl(>rmando así. el ejemplo a seguir en In incorporación a un nuevo sislcma 

dl.· pn1duccil'u1 de escala global. 

l.a i1nplc11H:ntaciún de las rcfonnas de libre 1ncrcado que van de In 1nano del nucvu 

paradigma se ve ao.:ompaiiada de "terapias de shock" de diversa intensidad ro.:spaldadns por 

in,1:111cias linancicras multinacionales como el rondo i'vlonclario lntcrnacion:1l y el Banco 

i'vlundial, cuyas características primordiales· han sido la restricción de los medios de 

circulaci1\11. la contcnci1in fiscal, y el encarecimiento del crédito entre otros. 

l.a r:t>'"1n por la cual la refonna de libre mercado fue extendida a todo el mundo d!!hido 

hüsh:aincntc a dos 111otivos: 

l. L.1 au~tcridad Jisca! y el encarecimiento del crédito en el mundo industrializado 

ati:ctaron adversamente a rl!gioncs atrasadns (como América Latina) y a los paÍSl!S del 

hlm¡uc socialista que habían chocado ya con los limites tecnológicos del paradigma 

Fnnlista th:scritu lineas arriba 

2. Dado cl contcxto de crisis social en el cual se l!mprendieron los programas de ajuste cn 

Atnéril:a Latina y Europa Oriental no lograron articularse c~tratcgias altcrnutivas 

has¡u.las en las lecciones que b.-induha Asia Oriental: El aprcndizaÍl' Tccnohígico 

~paldado en su nrnvor partl! !>nr el Estado, por lo que la ortodoxia tendió a convertirse 

en la rcccta implcmcntada. y cuyos costos sociales pretende analizar este documento. 

l!n cuanto a la gradualidad de la rcfonna y pcrimlizao.:ion gl!ncral dl! la misnrn, Sl! presl!ntan 

dos momcntos: t\qul!I quc abarca la d<!cada de los Sl!tcntas y el de finales de los ochentas, 

donde la refunna se internacionaliza. En un prilncr n101nc11to .. los artífices de la rcfon11a 

Ncolihl!ral consideraban que bastaba climinnr las restricciones institucionnlcs para 

garantizar el lihrejuego de las fuerzas del mercado y que ellos garnntizarian los óptimos de 

clicil!ncia propuestos por !!I modelo, fue esta visión la que sustento tendencias como las 

ct1rn1cidas 1nas tarde co1no Thntchcrisn10 y Rcaganisn10. sin cn1bnrgo .. confonnc avanzaba 



la privatizadón y dcsrcgulación se hizo patente que la eliminación de las restricciones 

hunn:rilticas a las fuerzas del n1crcado era ~mio una parte de la rcfonna. la otru~ de 111ayor 

envergadura y repercusiones sociales tiene que ver con la construcción dc un nuevo sistcn1n 

in,titucional para garan1izar la sustcntabilidad de las fuerzas del mercado. no solo en el 

largt1 plazn. sino tmnhién neutralizar sus tUcrzas nutndcstructivas inherentes y n1axilnizar la 

asignaciún clicicntc de los n.:cursos. 

Din~rsos autores han procurado explicar los motivos del éxito o fracaso de los paises en el 

inundo en su im.:orporacit.'111 al nuevo sistema de pn.llluccil'111. sin c1nhargo parece ser el 

...:onscnsn generalizado que gran parte de tal explicación reside en fnctorcs institucionales de 

cada Nación. Autores como Miguel Ángel Rivera Rios (Rivera. 2000) señalan que el éxito 

de Nncion":s crnno las Asiúticas se debe u la oricntacilin cstruté,gica que siguieron sus 

Estados. pues incluso ya desde la crisis de los años treinta se habia preparado el terreno 

para com·crti1· al Estado en promotor directo de la indu,trialización llevada a cabo a trav1..'s 

del Fonlismo. y posteriormente a través del mencionado aprendizaje tecnológico. aunado a 

d\.'dsiont:s pertinentes c.¡uc no tendieran u la conccntrnciún dcs1ncsurndu de poder en el 

Estad<1. 
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1.3 La Política Económica y su papel como herramienta del Estado 

La histuria de la pnlitica (pnlicy) como instrumento del cual el Estado cdm numo es tan 

afu:ja co1nn éste. desde las pri111cras 1norlt.1logias e intentos de Esl;.ulo cncóntrmnos ya 

scihtlL•s dc política. pero concrclm11cntc es en la época 111odc111a que pndc111os hahlnr de una 

politica c·conúmica. particularmente en el sistema conocido como mercantilismo en Europa 

en el pcrimlo de 1550 a 1750 apro:-¡imadamcntc. sin embargo anteriormente al 

111crcantilis1110 hahia por doquier la e.xisteneia de dos cosas: politica liscal y politiea de 

hic111.:star. éstn llltinrn del ascgurmnicnto de la cantidad usual de alimcntns.~ 1 

l1t1dl.·111i1, d .... ·linir a grandes rasgos a la pnlilica Ecnn{,mica de un Estado cnn10 un 

li11ca111icnto ya sea o no de carúctcr coercitivo establecido por el Estudo ud111inistrndo a 

traü·s de las institucirnH!s de éste para incidir en los diversos ;ímbitos de competcncin del 

Estado como los ingresos. los egresos. la banca. los recursos mtturales y todas uquéllas 

inherentes a los Estados 1\·lndcrnos. 

Asi pues. el papel dc la política Econó1nica es de suma i111portancia y su. valí u es grande 

tanto para lus paises clcsarrnlladns con10 para los del tercer inundo aunque n1cnciona Louis 

\Valinsky <¡uc: 

··1 ·l,S p:iis~s subdcsarrolh1dns ticn<li.:n a liarse casi cxclusivmncn1c de la inversión y 

-.uhi:s1i111ar tl igm,row la contrihución t¡uc puede aportar una política cconllmic:1 bien 

dirig1d;1··:: 

Dkc ta111hié11 \Valinsky que la pnlitica económica puede impulsar la mitquim1 cconón1ica 

para alcanzar 1nt1yor velocidad. o puede servir con10 freno. Puede actuar con10 un tin1ón 

que h~u:c a la Econotnia navcgnr cnprichosan1cntc de un lado a otro o 1nantcncrla tinnc en 

el cmnino correcto hacia el desarrollo. 

t\dc111:is "-~s dL· sun1n i1nportancia concchir a la politicn cconó111ica no con10 un tin. sino 

cnn1n un 1ncdin. una hcrrmnicntn circunscrita a algo tntis grande: un plun. un plan de 

do.:sarrulln. d<111dc so.: cstuhlczcan medios. tines y recursos y que esté encabezado por los 

lineamientos hitsicos que consagran u ciertos individuos sus derechos, ente ellos sus 

·i \\'chcr. ~lax. Op. Cit Pp. I050 
-·-· \\'alin~J..~ l.lllli~: ··Planiticución y rcali;i;;.1cill11 del dcsan·ollo Económicoº. l1ílgs. 51-79. Me G111w l lill. t\1ndrid. 
1'1<1:' 
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derechos a un Estado: ésta parte es fundamental para entender en su justa dimensión la 

i111portancia del primer plan scxcnal en el periodo presidencial de L(1zarn C(1rdcnas de 1934 

a 1940. dicho plan. como veremos mús adelante, surge como el reconocimiento del 

contexto tanto nacional como Internacional y de la conciencia de lo cíclico e incierto de la 

Ecn110111ia Capitalista. 'JllC sl1bita111cntc 111oditica las pautas de acción de los sujetos 

ccnnúmicos y pnlitkns por supuesto. entre ellos. el Estado, l'or esto considero pc11inentc 

dar un vistazo a lo que dcstacmlos autores han distinguido como las ctapns recurrentes del 

Capitalismo ciclico. La política sm:i:1l parece presentarse en México y en los paises de AL 

como paliativo a los saldos de las politicas ncolihcrnlcs. 

Esto puede ser aunado al hecho de que en las condiciones de imcgrnción financicrn global, 

la politka Ec<•nómica es reducida n el espectro de la política monetaria, cuya naturnlezn se 

pn .. ·scnta con10 cxúgcna. e internacional. esto con la finalidad de igualar los pnrfünctros 

tantn de reestructuración como de diliisi1\n del Capil1Ilismo a nÍ\·cl mundial. 
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1.4 La Globalización Tecnológica c lnforniacioírnl:· Efectos sobre el 
Estado 

AunqL11.: 111ud10 ha sido escrito y dicho acerca de ht morfologüt del .Estado nntc la nueva 

gama de rc·lm:ioncs y contextos que impone el fenómeno de la glohalización, la verdad es 

que las carach.:risticas de tal 1norfi.llogia. son tantas y· las pcculiari.dadcs entre los paises tan 

distintas. que el brindar un panorama general y aplicahle a todo el mundo es una 

asL•\·L·n11.:it'111 tc1111.:raria. i'\:las hicn, es posible a partir de los rasgos co111uncs entre las 

distintas sociedades y sus ccono1nias que han venido surgiendo con10 el resultado dc1 

dL•\ L'll ir 11 istúrico de l:i sociedad, procurar delinear los tl1ctorcs con1uncs entre la 

p.:.:uh.11 idad nt..:n..:iunada y destacar los rasgos inherentes por naturaleza al fenómeno de la 

glt lha 1 i /~H.:iún. 

Entendiendo el <:ontexto de la rcfonna Neoliberal esbozado en las lineas preccdcntes. el 

Estad" de.: la actualidad puede.: ser ubicado como uno cuya larca ha sido intervenir en la 

Ect111t11nia húsil!a1ncntc para dcsrcgular los n1crcm.los sclcctivmncntl.!. el deshacer o cuandn 

111\·no' ... rt•oril"ntarH F~1ado ele Aicncstar o \Vc1farc Statc (esto según la naturaleza de lus 

llic·rz:is pulitic:is pr<:\'ak•i:ientes y sus instituciones). dcsma11td:111do asi el contrato entre el 

Capital y Tr:ihajo que yacía en el modelo de cr<:cimicnto previo. 

El e' 111tcxtn actual de lus relaciones cl:nnll1nicas \..'llln: paises l'nntc111pla una protl1ndizadl111 

de la lúgica de húsqucda de ganancia Capitalista. globalizando mercados, producción y 

drculaci,ln y reduciendo al Estudo a la pro1nociún de las ganancias en productividad 

rdativa y la competitividad de las economías Nacionales. Dicho contexto ha llegado a ser 

conct..•hido c,11110 la n1cjor evidencia de que la lucha de clases ha tcnninudo, siendo 

reemplazada por la lucha del individuo que dcli<:ndc su personalidad y cultura contra la 

lúgka del merc:ido. 

En tal contexto. cuestiones como el comercio. la difüsión y el aprendizaje de la 

comunkaciún y a través de la tecnología han adquidclo un papel pdmordial para la 

cxplicadún de la morfología actual tanto de las sociedades como del Estado, autores como 
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Castclls1
·' considcrnn a Ju tecnología como el rctcrcnte obligado para el entendimiento de In 

sneicdad actual. no determinándolns. sino envolviéndolas. 

En cti:cto. la evidencia empírica demuestra que la habilidad o inhabilidad <le las sociedades 

p•1ru dl>lllinar a la tccnolngia (particularn1cntc tccnologins que son cstratégicn1ncntc 

dcdsivas en cnda periodo histbrico). 111oldca sus destinos en gran 1ncdida. aunque no se 

puede decir que la tecnología por si sola determina In evolución histórica y el cambio 

snciat pero su presencia u falta en las sociedades posibilita a las sociedades a transfonnarsc 

a si 1nisn1as. 

En .:sh: s.:ntido. la trasc.:mi<:ncia dc la acción estatal es decisiva. pues como lo demuestra la 

c.xpcri.:ncia .luponcsa (rcti:rcntc primordial del actuar del Estado a favor del aprendizaje 

tccnolúgkn), las pnlitkas publicas y la cstratcgia de desarrollo cmprcndida por el aparato 

Es1atal y sus instituciones dctcnninan la posición en que la ccono1nia y la sociedad se 

incorporan al conci<:rto mundial. dclinicndo la fuerza y dirección de la innovación 

tecnológica. Incluso la experiencia de la transición en las dinastías Chinas en el siglo XV 

.:s un hu.:n .:j.:mplu de tal trnsc.:nd.:m:ia. c.,plicandu el "retardo tecnológico" de dicha 

Nw..:ill Asiútica. 

E:; iinportnnlc acotar que los Estndos Nacionales siguen actuando hoy en día reaccionando 

ante <:stimulns externos. p.:rn adcmús, ahora el l'cnómeno de la glohalización cuestiona la 

vig.:nl!ia misma d.: su .:xistcncia. eliminando barreras y dili.tminando el concepto de 

snherania nacional. y de alJUÍ la importancia que revisten· factores tan relevantes como el 

cuerpo institucional Nacional, las capacidudcs productivas potenciales y reales y la relación 

dial.:ctica qu.: se cst:1hlccc .:ntre estas y el Estado usualmente a través del proceso politico. 

La i1nportandn de los Estados Nncionalcs reviste aquí un interés fundmncntal para este 

estudio. pues con10 se explica el fcnó111cno de la glohalizaeilu1 no ha sido hmnogénco entre 

los pais.:s. por lo que aquellos lJUe s.: han visto r.:zagados en la adopción del nuevo 

paradigma y sus implica.:ioncs. tienen que experimentar una trunsfonnación previa. 

t'undamcntaln1cnte de canicter institucional. para estar en condiciones de acceder primero y 

luego asimilar el conocimiento tecnológico. 

:' t'astclls. rvtanucl ""Thc lnfommtion Agc. Sodcty mtd Cultun.:. Vol 1: Thc Risc ofthl! Nctwork Socicty. Bh1ckwdl 
Fc.litnr!'>. Ncw York l IJ9X 
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Como lo dc111ucstn1 lu evidencia c1npiricu, diclm tarea de transforn1ución cstublccc una 

rclm:iún dialéctica con In modalidad de desarrollo nacional, y en ese momclllo preciso se 

juslilicu el actuar del Estado. pues la experiencia concreta actual de Naciones como las 

asiúlicas. pune de 111a11i tiesto que el rol del Estado ha dc1nostrado ser un factor dccisi\'n en 

el grado de desarrollo ulcanJ'ado por las Naciones en la actualidad. ya sea liderando. 

restringiendo. o pro111ovicndo el can1hio tccnológicn pues el Estudo es a la vez cxprcsic.in y 

coonlinmlor de las fuerzas productivas, sociales y culturulcs de la socicdud. 

La currohon1ci<'n1 de esta atinnación se cncucntru en el cxtrcn10 opuesto y junto a la 

loxpcricncia de la Uniún Soviéticu, pu.:s el estatismo a ultranza ahi practicado debido a la 

in1..:apacidad de este pan1 asimilar y usar los principios del infi.lnnacionalismo descritos 

líneas urriha y representados en las nuevas tecnologías infonnacionalcs. lo que duria paso a 

Jos n:spectivos progrmna de rccstructurución conocidos postcrionncntc con10 upcrcstroyka 

y Cilas11ost 0

• 

l lay que cnlittizar que las nuevas carnetcristicas que moldean la globulizución 

inl<•m1adunal y tccnulúgica •oll dc C•J><:dal importancia para el Estado concrctmncntc 

porquc cn el prcscntc cnnlcxlo. la mod:1lidad de desarrollo yace cn la g.:ncrm:i,\n de 

1ecrn1logia. el proccsmnicnto de la infnrnu1ciún y la comunicación. haciendo a lu acci<.in del 

comH:i1nicnto snhre el cnnociinicnto (Cuerpos cicntiticos en la fonna de técnicas 

productivas actllrnllln snhrc la infhn11ución. que es en si. otro tipo de sabiduría) la principal 

fucnlc dc productividad. Lo que reviste utilidad teórica fundamental pura el entendimiento 

del fcnúmeno planteado en el presente estudio. 

1.-t.I El Estado en la Glohalizaciún. el Impacto de los Camhios i\lundiales en el 
Canktc1· de l:i Política Sod:il. 

El mundo cnnl.:mporánco es espectador de Grados de desarrollo dispares, no basado solo 

en criterios _gcogrúlkos (p. ej .. Norte vcrslls Sur). sino entre ,segmentos dinámicos y 

sociedades por doquier. el inundo ac~uul-··con.tcn1pla · n laº vCz .1110\'ÍJÍ1icntos sociales 

lh1gmcn1mlos. localislas. parcialistas. ctimcros e incluso fundament:Ílistas. agrupados en 

lomo a cl cada vez mas difuso concepto de la identidad. 

A pesar dcl hecho de que la historia es dctcm1inada en gran nícdidu por la interacción entre 

modos dc producción (p. Ej. Capitalismo) y modalidades de desarrollo (p. Ej 
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lmlustrialismn), asistimos también a lo que algunos autores llaman "el lin de la historia", 

1nicntras '-lllC otros. co1110 Castclls scñnlan la irrupcilln de una nueva etapa en la historia de 

la hun1anidad concebida como una ºRcvolm.:icln lnn11111acionar·~-t. cuyo papd en la 

srn:icdad es el reemplazar en la historia al Industrialismo encarnado en el Fordismo y 

n:juvc.:neccr al siempre cíclico Capitalismo (ver ciclos Económicos). Estas ascverneioncs 

rc\'istcn especial in1portuncia debido a que Ílnplican a su vez la cn1crgcncia de un nuevo 

modelo no solo de desarrollo. sino de orgmiización social. ambos desplegados alrededor ele 

los ct.inccptns de Producción. Poder. Historia y Cultura en cada Naciún. 

1\I igual que succdc con la historia. aunqul! la 1nndali<lml de dcsarrnlln de un país sigue 

siendo dctcn11irn.1da por las relaciones técnicas de producción. el inundo actual presencia 

que la lllnclalidad de desarrollo de los paises en el infnrmacionalismo yace en la generación 

1h: sahiduria tecnológica, procesamiento de la inforlllación y comunicaciones. Se desprende 

de In :.interior. la evidente in1portancia de los clcn1cntos descritos en las relaciones de los 

sujetos sociales (Entre ellos, por supucsto el Estado) y el papel de la infonnaciún como 

rucutc primordial de la productividad de los piases con uu alto nivel de desarrollo. 

En cll:cto. la serie de fcnbn1cnos descritas lineas nrriha alCctan a la sociedad y a los Estados 

Nacionales de mancru profünda, pero cabe la prcguntn: ¡,De que magnitud ha sido la 

rcpcrcusiún cn el Estado ante dichas transfonnacioncs'? 

Dclinitiv:uncntc el Estado moderno ha sido ol~jcto de una reestructuración, pero tareas 

comn la gestión y la m.l111inistn1ción le siguen siendo inherentes. dependiendo de esto su 

eapa":idad p:ira inc.:idir sobre la socicdnd :t través de politicns publicas. co1no tu que ocupa 

particulanncntc n este trabajo: la política sociul. 

Es imludahlc que dado el carácter dinámico de la sociedad y ant<: el constímtc cambio 

impuesto por la globalidad, la demanda por políticas sociales es cada ve.z mas compleja y 

dcsati:mtc. Lus uucvas políticas sociales se enfrentan a un mundo con caracteristic:1s muy 

distintas cntn: Naciones e incluso al interior de sociedades concretas, por lo que se hace 

patente la ncccsidad de una combinación entre los ámbitos.publico y ·privado para tu 

construcción dc este tipo de políticas. 
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l\unu sc analizara mas adelante, las nuevas desigualdades qüc ha creado la globaliz:ación 

han i111p:u.:tmlo entre otras cosas en la disparidad de los lngri::sos de los individuos,. lo que 

aunado a viejas dcsigualdadc" cstructurúlcs, .1~ Ja- disparidad entre '?onoci111icnto e 

inltu·nrnciltn y las asimetrías que de esto resultan (principal, aunque no cxclusivmncntc en 

las N:icinncs atrasadus) in1ponc unu taren de· gran 1nngnitlÍd para el éxito de la política 

social ;1ctual. 

Estas dcsigualdadcs y las modilicacioncs que imponen a las politicas sociales en el mundo 

s<: dan <:n un contexto distinto al de la posguerra. cum1do se desarrollan las medidas mas 

i111portantcs para la confomrnción del "Estado de Bienestar", según Sarah Gordon~5 las 

di fcn:ncias conciernen por lo 1ncnos a tres ún1bitos: 

l. E111pl<:11 
, Organización Fmniliar 

La política social de la posguerra. tenia como supuesto el pleno empico, y descansaba en la 

existencia de l"an1ilias fértiles y con relativa estabilidad~ capaces de sutisfhccr sus 

necesidades de atención {en ténninos de cuidados). 

Tamhii:n suponia un curso de vida cstimdar, en el que si la mujer truhujaha, renunciaba al 

tnthajo cuamlo rrncian los hijos, y las carreras profesionales de los hombres se desarrollaban 

cntrc los 1 f> y los 65 arios sin ser intctTumpidas por el desempleo. Las prestaciones sociales 

(juhiladlin. seguro de desempleo, seguro medico. etc.) se otorgaban a los hombres con la 

idea de que 1nuntcninn unu fiunilin. 

Sin cmhargo. el contexto actual difiere en mucho con el de la posguerra, los supuestos 

sohr<: los que descansaba la politica social de la posgucrru no se cumplen ya de manera 

t"undam<:ntal y contundente. Actualmente no se da ya el i'leno empico, la mujer se ha 

incorporado d<: modo creciente al mercado de trabajo, la población ha envejecido, y la tasa 

de natalidad esta por debajo del nivel de reemplazo en la mayor parte de _lospaíscs dch~ 

OCDE. Las fomilias son menos estables y las tasas de divorcio y de nacimientos fuera del 

-'!• <ion Ion. San1h: .. Nuevas Dcsfou:tldadcs y Polilicn Srn:ial .. en Conlcm Rokmdo y ZiccanÚ. Alicia: ºLns (>olilicns 
Sod;1lcs en ~1i:.xict1 a linde Milenio. dcsccntmtización. discilo y gestión. Fl:-llS. México 2000 -
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matrimonio han aumentado, al igual que los hogares cn·cabczados por un sólo·jctC, ·se 

prcscma lambién la proliferación de hogares con dos ingresos :y. la ·persistencia niveles 

alannantcs de pobreza en el medio rural (un problema ya am1igado.cn nuestros paises de 

A1nc.!rica l~atina). 

Estos ICnll1ncnos hmt c:onlOnnado unn presión y retos rcnóvados sobrc la asistencia 

linancicra y social de lns Estados Nacionales. murndo al hecho de que en el primer mundo. 

los gobiernos se cncuen1ran ante la problcmútica de dcscmbolsm: momos cada vez mayores 

a una población cnvcjecicntc. (Principalmente los paises Europeos. quienes gastan 2.3 

vl.!ccs 1nas en los ancianos que en los jóvenes. en los paises Anglosnjon, . .-s In rclncitin es de 

) • J \'CCCS llHIS). 

La co1nplcja situución arriba esbozada plantea dilc1nas in1portantcs a la polítiea social~ 

problemas que han procurado ser dirimidos a través del debate teórico ubicado 

prindpalmentc en torno a la ciudadanía y el equilibrio entre derechos y responsabilidades 

de los dudadanns, respecto de la lógica que es inhcrcnlc a la inserción social y sobre la 

co1nbinrn.:iún puhlico-pri\'ado en lu pru\:isiün <le scr\'ir.::ius sociales. Estos debates han sidn 

llhu.lulmlos por arreglos institucionales. por la tradicil111 cultural y por los valores políticos 

pn:dn1nina11tcs en c;ula snl.:icdad. En tnl virtud. desde 111cdiados de los mios ochenta se han 

emi1ido leyes y reglamentos en el mundo industrializado que ligan hcnclicios de .. \Velforc" 

a incentivos parn el trabajo. 

T:des debates procuran direccionar los csfucr,ms de los Estados a partir de una 

caractcrizaciún de las problc111úticas sociales. 111icntras que una tendencia sugiere la 

pro\'isii"ln de empico a los ciudadanos. otra enfatiza la importancia de la cobcrturu mínima 

de las 1u:cesidmles búsieas de la población (Salud, Educación. Vivienda). Dichas posturas 

son asrnnidas por los gobiernos nacionales en runcidn de los clc1ncntos planteados lini.:as 

arriba. siendo Las naciones desarrolladas las lideres de la implementación en fomrn de 

polilicas sociales ¡n1r1icularcs a cada país por sus características y peculiaridades. 

Europ:1 hu recorrido a lo largo de la historia contcmporúnca un largo camino en lo que se 

rclicrc a la fonnulación e implementación de la política social. esto es así debido 

rumlmncntalmentc a la morfologia del espectro político de Europa y In trascendencia que 

liene la Edad de los votu;llcs como pnrúmctro para In fonnulnción de platafomms políticas 
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de los candidatos y los programas ele acción ele los gobernantes. riclcmtls ele la trndici<ln del 

luhnrisn10 y su repercusión en la fonnulacitln de tales políticas. 

Así. rn.:tualincntc en lus países de la Unión Europea se proveen asignaciones a todo 

Ciudadano <.1uc.: gni'a de derechos sociales bajo el ºPrincipio de reciprocidad con la 

cnli.:ctividadºº. es decir incentivos o asistencia condicionada a ciertas conductas cnn10 

n:dhir c:ntrc:namicmto obligatorio. A medida que las rcfonnas ele asistencia publica 

im.:nrpunm incentivos para trabajar. se han cn1prcndido iniciativas para ligur de n1odo n1as 

c:strc:d10 la c:ompensaciún por clcsc:mplco y las medidas para promo\'cr el empico y la 

rc:inc.:orpnraciún u la masa ele trabajadores a uqucllos que se cncuentrnn fuera ele esta. pero 

uun en condiciones de laborar. 

1.a postura pn.:valccicntc en los EUA es a grandes rasgos una donde se otorga a las 

pcr:-.;onas d canictcr de Ciudadnno y se concibe a este con10 sujeto tanto de derechos con10 

de.: rc.:spu11sahilidmlc.:s. 

Para operar su política social los Estados Unidos se han valido en gran pm1c de un conjunto. 

de: 111c.:didas donde se da la combinación de lo publico con lo privado principalmente en lo 

rcli..·n.:-ntc a la prcstacil1n de servicios_ en este {1111hito_ varios autores han señalado la 

imp,,rtam.:iu de la rcalirn1uciún del Capitalisn10 y la aceptación de sus valores y 1nétodos a 

partir dc:l dc.:smcmhramicnto de la Unión Soviética y c.:1 cucstionamiento del Sodalismo. 

1\1111quc: sin duda el füc.:tor ideológico tiene peso en la exención del mercado en lo tocante a 

c:I ··\\"c.:I fürc.:". la crisis fiscal. el numen to de lus necesidades y demandas y la presiona 

demogrútic.:a explican en buena mc:dida el movimiento ele privatización de los servicios del 

º\Ve! li.1rcº en los mlos ochenta. 

Sin embargo. la prirntización no represento ni rcprcscntu uun mas que solo una parte de una 

mas ainplia conliguración de ideaS y políticas que se entienden en el contexto 111Lts an1plio 

d.: la reforma del sist.:ma Capitalista esbozada líneas nrriha. 

l luy c:n lns):_UA las_ politic.:as del \Velthrc cstim siendo orientadas hacia estimular la 

compc.:t.:nda en ht prestación de servicios e introducir incentivos para promover "'La ética 

del trnhnjo". Esto en realidad no es unu no\'edacl, pues clc:sclc inicios de los años sctcntu en 

Estados Unidos se ctnpl.!zaron a aplicar enfr'lques orientados por el 111crcndo. con los cuales 
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se impuls:iron políticas de adquisición de scrviciós que promueven la entrega de servicios 

sociah:s por el sector privado, y el uso creciente de instrumentos liscalcs que otorgaran 

transli:n:ncias indirectas de efectivo parn subsidiar la compra de servicios en el mercado 

pllr CtlllSlllllidtll"CS inc.livic.luak.·.'-'. 

Los urrcglos de entrega de servicios co111iibuycrnn n mnpliar el espectro di.! hcnclicios 

pn.lpurcionados haj'' contratos guhcrnmncntalcs por organizaciones tradicionales sin tincs 

de lui:ru ~ y abrieron u la vez una oportunidad para la cntrcgu e.le servicios de bienestar por 

organizaciones dc lucro. Hacia 1980 las dependencias ti:derales propon.:innaban 58 por 

cit:nto dd apoyo tinancicro que recibían las organizaciones privadas dt: servicio social sin 

lincs de lucro y por organizaciones de.: dcsmi-ollo comunitario=1
•• 

l!I hori~ontc hacia el cual ticndc la política social actual en el mumln desarrollmlo es 

incierto. pe-ro lo que es un hecho es que el dcsc111plco se lrn convertido en uno de los ejes 

mas im¡mrtantes del sentimiento de inseguddml y vulnerabilidad social. En el caso 

parth:ular dc nuestros paises. aunado :1 la problcmútica del desempleo, contamos con 

pruhle11ms mraigados en 11u1."lras s.i..:icdadcs como la pobreza. la falta de cch1cm:iñ11, In faltn 

de oportunidades mínimas dc acceso a trabajo y sohrc todo. el e!Ccto de cstos elementos en 

In d1.:siguuldml de oportunidades y de ingresos entre sujetos. 

l lnstt'.t nhon1 • In histori:1 ha dcn1ostrudo que los paises atrasudos han cstahlccidn politicus 

sociales acordes a cmln 1nu111cntn histórico que les es propio. y en el contexto actuul, la 

refünna del Estado acorde a los lineamientos propuestos lineas arriba ha redituado en el 

desmantelamiento de los sistemas de scguridud srn:ial creados en el siglo XX. 

pri111.:ipal111ente a partir de la posguerra. 

Lo t'.lntcrinr i1nponc u las Naciones atrusac.lns un csl\.1cn~o doble y las enfrenta con una 

paradoja. pues tienen que lidiar con la ortodoxia 111undial de la reestructuración estatal y In 

inc.:orpornción al mercado mundial lo que deja estrcchos múrgcnes de maniobra en el 

:ímbito liscul y moneturio. y a la vez tienen que sortear la manera de brindar a sus 

gobernados la protección social (aunque sea en 1iivcles minimos) que tienen derecho a 

recibir. 

~" C iilh1..•11. N1.·il: .. \V1..•l lhrc .lusticc. Rc.storin,g. Socinl Equity··. Vale Univcr!'>ity Prc!'>s. Ncw 1 lavcn. 1995 
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Lo anterior es aun nu1s di ticil cuando los países utrusados se incorpornn a la glohulizución 

de manera tardía o en desventaja. pues en el proceso mismo de la refonnn. que supone 

n1cjun1 en los niveles de bienestar. se pagan costos sociulcs elevados. con10 se analiza en el 

Capitulo 111. esta es una de las paradojas que los Estados atrasados tienen que resolver en la 

actualidad si han de espernr un futuro como Nación en el contexto mundial. 
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t .5 La Instauración del Neoliberalismo como Estrategia ele Desarrollo en 
América Latina 

l .S. I f\ntccc<lcntcs 

En los mios ochenta.. A111érica Latina quedo rezagada con respecto a las Naciones 

avanzrn.las en el cmnbio del Cupitalis1110 global esbozado lineas arriba .. esto fue debido a 

varias razones.. entre tus que destacan aquellas cotno el sohrcuso de las politicas 

Kcyncsianas d" promodón del "mpko y demanda."' mal manejo <k las linanzas puhli..,as y 

tlcc:isioncs de política cconón1ica erróneas. Estos clc111cntos .. aunados a un contexto 

internacional cxtrc111mncntc adverso dctcr1ninnron su desenlace en la década de los 

ochentas en In fonna de la llmnada ºCrisis de la Deuda"", característica de la región durante 

este periodo. 

En 1\111érica Latina. dur:mt" la sustitución de Importaciones los agentes económicos mas 

pmkrosos C'-'ntrnron crccicntcmcntc su csllÍcnm en asegurar control e influencia de las 

dccision"s guhcrnmncntulcs en materia de subsidios o sea, lo que se hn dudo en llamar 

estrategias buscadoras de rentas. Este prm:cso diluyo la disciplina y dislút'siono la 

asignadún d" los recursos públicos, de maneru que füe virtualmente imposible construir 

durante la etapa de sustitución de Importaciones un sistcnrn de promoción de aprendizaje 

14..:'Clhllc.'1g.Ícll. 

Dicho vnd<• se expreso en una sintomatologin muy ampliu. pero ninguno de sus elementos 

aislados hubiera podido sugerir la magnitud de In crisis que se inicio postcrionncntc, 

cuando se· cc1n1 el accc·so al crédito internacional hmato que caracterizo In mayor parte del 

periodo de transición. En el contexto y:t mcncionmlo. los paises de América Latina se 

intcgrnmn al proceso de rccstructuraciún mundial en condiciones dcslitvorablcs. como lo 

harían postcrionncntc los paises del antiguo bloque socialista. 

l".n vista del agotamiento de la modalidad latinoamericana de intervención estutnl y de la 

"xistcncia de elementos muy generalizados de inclicicncia en In estructura industrial en su 

conjunto. las agencias multilaterales como el FMI. ejercieron una presión intensa para 

dcsmantdar el aparato interventor del Estado. También con el fin de incidir en la 

asignaciún de recursos se creo un progra111a de apertura comercial acelerado. Sin c1nbnrgo 

lo que determino el ritmo de la privatización y In apertura comercial fue la agudización de 

47 



la crisis a tines de los ochenta. El periodo que media entre el estallido de la crisis de la 

deuda y tines de la década constituye un periodo en el cual algunos paises (entre ellos 

México) realizaron intentos fallidos por mlccuar las politicas de sustitución de 

lmportadoncs a la nueva realidad mundial. Pero antes de que el proyecto Ncolibcral 

c1npczara a in1plcn1cntarsc n fondo, tendió n vencerse la rcsis~cncin social y a construirse 

una nw:va ulianza social catalizada pnr la agudización de la crisis cstructurnl y el 

agPtmnk'nto definitivo de la vieja 111odalidnd de dcsnrrolln. 

1.5.1.1 La lnstauraci<ín del Nenlihcralismo en América Latina 

El estallido de la crisis de la deuda en América Latina desarticulo las politicas de 

· intcr\'em:ión estatal que venían aplicándose desde los años cuarenta •. por lo cual se 

manili.:stó abiertamente el agotamiento de la modalidad de desarrollo por sustitución de 

llnportm:inncs. Aunque en csns años se cstuba ilnplc1ncntnndo una rctllrnu1 Ncolihcral en 

Chile. los lideres numdialcs y regionales no cstah~tn preparados todaviB para llenar el vacin 

con una prnpucsta para toda la región. por In que prevaleció por inercia el andmniajc de la 

vieja \.~strntL"!_!ia en111hinadn en ;1lgunns cn~ns cnn clc1ncntos tn1nados de la Asia OricntuL En 

.:stns mios la pre<11.:upación de las instituciones de 13rcttnn \Vonds (FMI y Banco Mundial) 

se centro en la superación de los desequilibrios Macrocconó1nicos provocados por el exceso 

de de1nanda derivada d1.:I cxpansionisn10 inflacionario de los afios setenta. Se consideraba 

que la surh:rucii1n de dichos desequilibrios requería lmicmncntc las prescripciones 

urtndnxas cn11te1npladas en los prngrmnas de ajuste aplic~tdos tradicionalincntc por el Fivt L 

El int....·n.::·s 1...•11 lo que th:spu..'.:·s se llmno la rcfiwnm estructural cst:t prúcticmncntc ausente en 

estos mlos según In de1nucstn111 trabajos cn1110 el de Rivcra::!7 

La sítuaci<\n anterior empcz<\ a cambiar desde tincs de los ochenta al articularse una 

prnpuc>ta de reforma cstn1ctural pura AL en la cual d ncolibcralismo. con apoyo de las 

instituciuncs 1ncndnnadas_ logro la hcgcn1onia~ en un cli1na de creciente controve,:rsia. 

Por ejc1nplu. en rclucit"ln a la npc11ura con1crcial. una de las re,:fnrn1us cstructurulcs 111as 

importantes. la propuesta ncoliberal de que la integración al mercado mundial provocaría 

_., P•m.1 una excelente contcxlualizacion de la Reforma Ncolibcral en la Economía global. ver: 
Ri\cru l{k•s ~1igucl Angel: ºf\1éxko en la Economía Global. tecnología, cspncio e insitucioncs .. p.35-iO. 120-
1 JO.llN.\Z\l. lll'l.1\ . .IUS E<lilorcs. :!000 
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pnr si 1nisma - una rcasignación cticicntc de los recursos productivos fue hustuntc 

cucslillll<1da. 

¡\ pesar de las debilidades del modelo de :1pcrlura comercial apoymlo por los neoliberalcs, 

los gobiernos de AL tendieron a adoptarlo a mediados de los ochenta en un clima de 

crc·cic·ntc optimismo.~' Sin embargo, las limitaciones del modelo ncolibcral reaparecieron 

postcriunncntc. (a las cuales nos rcferitnos 111as adelante) pese a lo cual el 11colibcralisn10 se 

con,·irtill c11 política de Estm.ln .. debido u razones de distintn·naturalczu: 

Las liinitacioncs en dicho n101ncnto histórico para articular una propucstu alternativa .. 

El contexto de critica y aversión al proteccionismo estatal 

El fracaso de los planes heterodoxos de lucha contra la intlación. lo que rcalinno la 

autoridad de las instituciones de Brctton \Voods 

La caída del hinque socialista y su asunci1in como corolario ele hq1crtinencia ncolibcrul 

La fo Ita de credibilidad en el Estado como coordinador social 

Lu pn.:silln de agentes financieros intc111ncionulcs que dc111andahan acceso n .n1crcados 

l•111crgcntcs 

No obstnntc lo anterii>r. la rcli.1mm Ncolibcral en Amérie:1 Latina no puede aun 

caractcrizursc como integral por diversos factores de entre los que cabe destacar por 

ejemplo. que la Privatización en Europa. principalmente en Inglaterra demostró que el solo 

cmnhio de propiedad de los activos no aseguraba la competencia. po.r lo que era 

indispensable un diseño propuesto por el Estado para evitar que lós monopolios públicos 

rcaparccicn.111 c'n110 lllllllnpolios privados:!'' 

En rl:spucsta ¡¡ nu1ncrosas criticas sobre todo en relación ni progru111a puru cmnbiar lm~ 

li1ncio11cs dd Estado. el 13anco Mundial presento en 1991. el Informe Sobre el Desarrollo 

iVlundial. lo que puede considerarse como una nueva filosolia de la rcfonna económica. En 

> ,\gusin. t\l:1nud y Ricardo Ffrcnch-Drivi<l ... Lri libcra1ización comercial en América Lntim1"". en Revisiu CEl1AL 
11u111l..'n' 50. S:uuiago 19'>3 
!'' \'kk\..'r;o; . .lul111 y U. Ya1Tow. ··un nnúlisis cconomico de In privatizacion··. FCE. México 1993 
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dicho informe se sustituyo la frase rcfonna de libre pecado por. el de estrategia con 

inclinaci<ln de mercado (o que um10niccn con el mercado). 

La idea dctrús del ca111biu tcnninológico era que los gobiernos dchian reincorporarse a la 

n. .. ·llu·111a 1..•i:,,1H
0

11nica bajo el principio de una subdivisión de tl1ncioncs que les pcnniticra 

l..'onc1..•111rarsc i.:n aquellas úrcns donde los 1ncrcndos fucn1n incn111plctos o estuvieran 

pn 1p1..·11sns a fallas. Los gnhicrnns solo dchian apartarse de aquellas uctividadcs. suhraya el 

llaneo \ 1 umlial. donde los mercados estuvieran suticicntemcntc dcsmTollados como para 

traha,iar aull
0

HHll1Hllltcntc de nu1ncra apropiada. Es importante hacer notar que esto poníu de 

1n:111iticstn el accrcan1icnto del BM a la noción institucionalista de que el increado es una 

entidad social sujeta a un desarrollo progresivo y lJUC el papel de concreto del Estado dcbia 

dclinirsc en concordancia con el desarrollo institucional de cada país. 

Dos mins mas tarde en 1993, el Bi'vl fi.111111110 otro replanteamiento mus a fondo en el cual 

rceonociú el papel que habiu jugado el Estado en la transfonnación de los países de Asia 

Oriental :ilcjúndose con ello de la ortodoxia neoclásica. La conclusión del infom1c era que 

d ..'x110 de estos países radicaba en la cumbinuciún de pragmática de politicus de 

intcrvcncilln con h1 lib~rtw.I para que las fuc1-/.as del increado opcrantn lihrc1ncntc-'11 

Consilk·ram..11' las repercusiones que tendría este rcconoci111ic11to. el Bf\.•1 scñalab:1 que la 

i11tcn·cnch'111 dd Estado podía darse en diversa escala y que en consecuencia existinn 

di\'ersns tipos de políticu industri:1l por medio de la c1ml el Estado podía alterar la estructura 

c«:onú111ica. E11trc mas ambiciosas fueran las metas de la política industrial en ténninos de 

sohn:pasar al increado. insistiu el Bi\1 1 111ayorcs cnm los riesgos de un fracaso que podía 

pro\'ocar gra\'es daños a la credibilidad publica (\Vorld 13ank. 1993 ). De este modo aunque 

el llaneo reco1wcía que en Corca del Sur los tipos mas ambiciosos de política industrial 

habían h:nidn cierto éxito. del otro lado de la balanza pesaban los fracasos de An1éricu 

Latina y 1:1 India. La conclusión del Banco Mundial era que para sobrepasar al mercado con 

instn1111cntos de acción colectiva se requería una estructura institucional n1uy avanzada que 

hiciera posible la coordinación entre el sector publico y el privado y un manejo muy 

escrupuloso de los instrumentos de fomento empresarial. 

"' \\º11ild BanJ...: ·· 1 hL: l:<tsl Asiun f\li1111:lc··. Oxford Uni\'crsi1y Prcss:\V:ishinglun 19'J3 
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Varios críticos. especialmente Chnng (Chnng. 1999) han señulado que esta conclusión es 

eontradictoria aun en los propios términos adoptados por el Banco Mundinl. Al sugerirse 

lJtH .. • los paisl.'S que nn poseen una estructura institucional avanzada deben confonnarsc con 

un desarnilln mas gradual basado en los prineipios de libre mercado. queda en el aire la 

pregunta. que apan:ntemcnte estaba respondida en el infonne de l <J<J 1. de cómo sustentar el 

lihn: 111cn:adl1 en ausencia de cstructurus institucil111alcs a\'anzadns31 

Es c.:unvcnil.'ntc sci\alar quc la opinión a favor del i11tcrvcncionisn10 contenida en el estudio 

de l lJ'J3 l\1c posible porque los s<:ctorcs duros del ncolihcralismo. en particular los nutorcs 

de la csl!uclu de Chicago. fueron derrotados en la lucha que sucedió n la rcalizaciún de 

l.H(lu. .. ·I (\ter \Vade. } lJ96). El punto de vista que se in1puso tuYo un cuníctcr heterodoxo y en 

el fue nnloriu la intlucncia de los llamados .. Revisionistas"' que cucstionnbun la 

inl<:rpretaeiún nenelúsiea del milagro de Asia Oriental. El énfasis en que los tipos mas 

audaces de política industrinl pndían dnr resultados contraproducentes de nn cst~1r presentes 

condiciones institucionales apropiadas fue una concesión a los sectores duros <le la 

ortodoxia ncoclúsiea. Pero si el libro del 13M rehabilito en los círculos ortodoxos la idea de 

«..¡uc la intcl'\'Cncit.'111 estntal podia ser cxitosu_ ello no se tradujo en los siguientes años en 

cm11hios en las pmltas de acciún estatal. por la sencilla razún de que el can1hio 1nundial ha 

sith• tan prnl\mdo que gran parte de lo realizado por los gobiernos en Asín Oriental aunque 

siendo valido en la uctualidad_ dchc n:Hlrnntlarsc en concordancia con los cmnbios 

nrH.:l'al:iunalcs e institucionales generados por la globalizución 

l.S.1.2 El Ca1·:íctcr de la Reforma Ncolihcral 

El trazar una earacterización de las muehus repercusiones de la rcfonna Neolibcral en 

América Latina ha sido un cmnpo en el cual varios autores han hecho dislintas 

a¡mrtacioncs. Sin embargo, dado que muchos de los cambios no son todavia 

cnnn1cnsunihlcs y sus efectos varían de país en país. los autores que enriquecen la 

investigación en torno a este l'cnó1ncno han procurado generalizar los rasgos de la rcl"onna 

'
1 <inh.:ias :il u\'mu.:e de la discusión SClhre mcrcndn y Estado tendió a reconocerse. n partir de principios de los 

110\cnw. 'lllC para un li.111don.a111ic111u cticaL de lns fucnms de mercado se requería un dc1crminndo ¡l\·nnce 
i11sti1ui:io11í1l lJUC JlllS1hili1ara la difüsión y srn.:ializ;u.:i,ín de la infonnacfrín. In \'igcncfo de In legalidad y la ~oluciún 
de Cl111tn 1 \1,.·rs1a:-.. ch . .:. l"nmo lo sci'mlaba el informe snhrc Asia Orienlal. la utilizaciún de ht polilica industri:.11 
n.:qttl."na de un Cl'ltjunto de ;1vances insti1udnnah.:s por lo cual lcls dos extremos se aprnxinmh;m. Entonces 1·csuha 
CP11lnu.lii:h11Í11. ClllllO sc1iala Clmng. lJUC el BM argumente l¡ue anlc can.'ndas instiu1dnnalcs er~t preferible 'luc un 
pais 1..·11 dc!'iannlll' np1:1ra por d libre men.:<1do. 
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Nenlihcral en Améi·ica Linina y sus consecuencias, por ejemplo •. Miguel Ángel Rivera 

Rins;', sugiere que las principales repe.rcusiones de In rcfomrn Neoliberal en los Paises 

Latinoamericanos pueden agruparse en dos grande~ categorías: 

1. Continuación de la rcinscrción lntcnmcionul, a partir de la ap.crtura y liherillización 

~- La cesión de un c11011nc podl.!r y espacio dc.1 sector publico al sector privado 

l.as n ... 'JlL•rcusinncs de la rcfonna del Capitnlis1110 a nivel Internacional todavía no han 

dejado sentir todo su rigor, pues han pasado casi 20 años desde que la crisis de la deuda 

abriera la puerta a la rcfomm Ncolihcral en nuestros paises y todavía el proceso de 

transfnnnacilin se presenta inconcluso en algunos paises de nuestra región. Lo que es un 

hecho seguro es que el impacto de la rcfonna ha sido de tales proporciones. que en 

congruencia con el cari1ctcr cíclico del Capitalis1no_ fue suficiente para echar por la bordu 

los in1t. .. ·11tns de cstahlcccr una rclhnna grudualista_ parH dar paso de una sola vez_ a una 

nueva etapa dentro de la confonnaciún de las fuc1-1.ns productivns y sociales dentro del 

sistc1na cconó1nico 1nu1u.lial. 

En poens uiios gracias a un clima lntcrnucional que desde el plan Brady se torno muy 

1:1n1rahk. las rdi.mnas nc.:olibernlcs llenaron la tllayor parte del vacío dejado por las 

puliticas orientadas a Ju sustitución de hnportacioncs., contribuyendo a recuperar la 

estabilidad l\t::u.:roccotu'1111ica y superar el estancun1iento de los mlos ochenta. La punta de 

lanza de la nuc\";:1 estrategia seria la apertura co111crcial con1plc111cntada por la libcralizución 

de las operaciones limmcieras y el cambio en las funciones del Estado sustentado por la 

pri\'atiz~u:iún y la dcsrcgulación. 

De acuerdo a unu cstin1ación basada en un indice de cmnhio estructural que 1nidc el avmicc 

de la reforma en comercio. finanzas. tributación, privatización y mercado laboral. el valor 

de ,\mé·ricn Lntina n mediados de los noventas seria de 0.6 de un Máximo de uno. lo que 

pw:dc intcrpn:tarsc co1110 que las rcfonnas cstructurulcs orientadas u facilitur la opcrución 

de lns nu:rcudos i111plicaron un cmnbio sustancial en la fonna en que operan las econoniins, 

Sin embargo subsistió unn brecha ente el avance fonnal (medido por el indice anterior) y el 

avance real de In rcfonna en virtud de que el traspaso de activos y las medidas 

t~ Jhid. P<ig. 110 
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liberalizadoras fueron insuficientes para acarrear el libre mcrcudo y generar los beneficios 

de la cn111pctcncia, con10 fue n1as notorio en el caso de los servicios financieros. 33 

:\ ... ·onsccucncia de In anterior. to1110 fl1n11a un ciclo peculiar en el cual los avnnccs en In 

t..•stahili1.adú11 y liberalización con1crcial y financiera anin1arnn unn fr{tgil rccupcrnción 

hasuda en c.:I aumento dd gasto privado; esta recuperación se vio sofocada por el peso <.h: 

dc.~t..·quilihrins liscah:s. linancicros y cn1ncrcialcs. lo que dio lugar a una posterior 

prorundizaciún d.: la r.:!Orma que ha sido frccucntcm.:ntc trnumútiea implicando la caida 

del pruducto ~, el gasto en un contexto de crisis hancmia (Argentina y México en 1995., 

Venezuela 1994-1995 y Chile 1982-1983 son los casos extremos). 

1.5.1.~ La Eta1111 Inicial de la Reforma en América Latina 

Cuando se tuvo cierto éxito aplicando el progranrn de corrección las nutoridndes 

controlaron el resurgimiento ele In inestabilidad mncrocconómica, con lo que se consolido 

el curso de la reforma y se manifestaron con mayor claridad las repercusiones estructurales 

d<: In mi'tna. Pese a In anterior. In que queda de manifiesto n raiz de la consolidación. es 

una capacidml de cnximiento en AL mucho menor n In que habia logrado antes de la 

deuda. olwi:11ncntc muy por dctrús ele lo logrudo por las cconomias dini1111icas de Asia 

N\H"\ll'kntal. 

J\I mismo tiempo las tasas de crecimiento del empico se redujeron en un 50%, y lns de 

desempleo se ckvaron alrededor ele 2 puntos porcentuales. Los salarios solo se han 

recuperado parcialmente por lo que el pon:cntujc de familias pobres que ern ele 30% en 

l 'JXll. Hlcilnzo el 41 'Y., en 1990 y el 39% en 1994. por lo que In región tiene el peor record 

mundial en matcrin de distribución del Ingreso. La recuperación del Ingreso es insuficiente 

porque los t'itctorcs productivos, tanto tisicos con10 hu1nanos se han acun1ulndo u mu1 tasu 

menor quc antes ele la crisis ele la deuda. Si el Stock de cnpitnl creció durante los sesenta y 

setenta a una lasa cercana al 6% durante los ochenta creció al 2.7% y al. 3.2% en los 

11 
Banco l111crn111cricano de Desarrollo: ºLalin Amcrica nl\cr n dcc;;1dc ofRclbnns··. Economic nnd 

Sodal Progrcss 1'197 Ri.:portºº John llopkins Univcrsity Prcss \Vnshinglon D.C. 1997 
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noventa. En los setenta el nivel educacional de In fucrZa de trabajo creció u una tusn de 2°/o 

en h1s novcnta bajo al 0.8%:14 

La debilidad d" la acumulación productiva refleja las dehiiidndes del propio diagnostico y 

programa ncolibcral. Como se sabe, el objetivo fundamental de la refnmrn era aumentar la 

ctickncia económica partiendo de la idea de que la excesiva intervención del Estado y las 

n:striccioncs al cn1ncrcio exterior habían provocado una deficiente asignación de recursos 

qu~· constituía la hase de lu perdida de dinmnis1no cconú1nicn. DcsntC.1rtunudmncntc este 

diagnnsticn no agntaba la problc1n¡itica de las ccono1nias Latinnu111cricanas. ya que adc111ús 

d~· las cuestiones de eficiencia y asignación es dctcr111inuntc el rc:..Wgo en la calidad de los 

recursos productivos t.¡uc sl! agravo con el fuerte dcspla/.a1nícntu Jt: h1 frontera tccnulúgica 

duramc los mios ochenta y noventa. El rezago educativo en sentidº an1plio, (h;i]'os niveles 

de escolaridad. dclicicncia en los contenidos de la cnsciianz" así .:01110 desconexión de la 

1nis111a con los rcqucri111ientns de In prnduccibn. dt.!ticit cuantitativos y cualitativos en la 

1t,nnuch'111 de Ingenieros. técnicos y gerentes. ctc.)con10 se vera n1as adelante en este 

1rahajo . .:onstituyc prohahlcmcntc el principal impedimento para elevar la t11.:umulación de 

('apita l. t\ lo anterior debe por supuesto ailadirsc la lilnitadn asin1i1¡1ción de las nuevas 

tecnologías que lo <.¡uc hace decrecer el horizonte para lu a111plh1ció11 de la tasa de 

w:u111ulacic.·,n. 

,\unado a lo anterior se encuentra la ii1suticicncia del ahorro interno que no pudo 

ren11.:diarse con la liberalización y privutizución de los sistc111as bancarios, la escasa 

capa..:idad de ;icci<.ln colectiva p•tra coordinar la n1ovilizacilin de los ugcntes producti\'os 

.:on la linalidad de cerrar la brecha tecnológica entre paises. En suma. habiéndose agotado 

en su 1nayor parte los 1nccanis1nos tradicionales de acción colectiva asociados al 

i11tcrvc11sionis1110 estatal del periodo de Sustitución de lmportticioncs. la refomrn Ncolibcral 

agravo en varios sentidos el problema de ejecutar un progt·n111i1 simplista de retiro del 

Estado. 

Solo ianliamcntc los apologistas del Ncolibcralismo accpttiron la importancia de los 

recursos humanos .:01110 dctcm1inantcs del crccimfcl1io.-lo que-llevo ampliar el concepto de 

'"folla dc mercado" y de cxtemalidad para abtircar el l_lamndo Capital humano. Sin embargo 

.•i lia11i:l, l111cra111crii:a110 ..•. ()p.Cil 
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ni pnrccer lo :interior no se hn traducido hasta el 1110111cnto en un emnbio de estrategia 

dchido al cambio en el concepto de responsabilidad social e individual promovido por In 

rc1',1n11a Ncolibcral. 

Partiendo de la idea de que el intcr\"cnsionisn1n estatal distorsionuha la asignación de 

reeur:-;ns. d retiro del Estudo ha sido acon1pailado en nuestros países pnr unn 1noditicncicin 

de los principios d.., la trihutaciún: en aras de lograr la neutralidad y la simpliticaciún 

o.ul111i11istrativa SL' sncriticuron los alcances de la recaudadón. sobre tn<ln por que se aplicn 

un c11ll1quc cstútico al ingreso de los principales agentes ccnnlitnicos que Ítnpidil) aplicar 

cdtcrins d.., interés publico al boom de las bolsas de valores producidas por In privatización. 

La desgravacilln relativa resultado de In rcfonna tributnria se vio acon1pnñndn por un auge 

de los gastos ,i.., consumo prnducto del llamado electo riqueza, que probnhlcmcnte dilicuho 

la n.:cupcraciún de la tnsa de ahorro y e.le inversión. En lns condiciones anteriores~ en 

1\111érica Latina se vio 111cn11m.la la capacidad del Estado para 1nodc111izar el sistcn1n 

cducllti\'I• y la infraestructura lisien por lo cual persistió la tendencia de la acumulación de 

Capital dcscnta líneas arriba. 
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CAPÍTULOll 

La Política Estatal del Gohierno Mexicano, Antecedentes y Ubicación en 
el Contexto de neforma Neoliberal 

2.1 Funciones Inherentes al Estado Mexicano en el Contexto Económico 
Actual 

l lna \'t.:/ que hc111os analizado las distintas apo11acioncs a la teoría del Estado~ podemos 

cnntrastar C.:·stc 1nutHlo de las ideas con el inundo de In prúctico y lo que dcsprcndc111os es 

hoy la r<·alidad de los Es1ados latlln en d i'vlundo co1110 i:n la particular situación del Eslado 

_\h,.·\ican•'- Sl.·,glrn Jnsi: Aya la Espinn 1 el Estado es la suma de instituciones creadas por una 

pohlach."ln en un lugar gcogn'itico con funciones 111uy concretas para asignar recursos y 

lograr la 111üxilna clidcncia cco11ún1ica y justicia social n1cdiantc n1ancjo del presupuesto 

púhlic·o (gaslo e ingreso) en el 111arco institucional y jurídico que el propio Estado lije. l~sta 

funciÚll húsica tiene COlllO ohjctÍ\'O alcanzar Jos beneficios que l"CSUltCll de Ja CllO)'>CraciÓll 

ccunútnica y de elh1 se definen cuatro funciones: 

1.- 1\signaeilin clic.:ii:ntc de los recursos (Bienes l'úhlic.:os y c.:orrccción de cxtcrnalidades) 

2.- C'nordinacilin l'vlacroeconómica para mantener los niveles <le empico más altos posibles 

con relativa cswbilidnd 

J.- Rcgulaci1:1n Ecorú.'nnica n1cdinntc leyes e instituciones 

-1.- Distrihucilin del Ingreso y la riqueza para logrnr la justicia social 

Junto con ésta hrcvc carncterización del Estado 111odcmo. no podemos negar la importancia 

de el precepto establecido en nuestra Carta Magna en donde se atribuyen obligaciones al 

l!stadn. cons:1grúndolas en distintos artículos como el 3, 27. 28 • 123. y 130. representando 

1:1 m:hima norma de nbserv11ncia en el 11ctunr del Estado y la eonduccitin de su gobierno 

ohligi1ndolo conforme a principios jurídicos a cumplir con los i111pcrntivos de: 

Justicia social e Igualdad distributiva 

Paridad en el aprovcc.:hamiento de las oportunidades 

1 1\yala Espin0 . .l(lsC: Op. Cit. P 27 
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Combatir la desigualdad económica y social y RcduciÍ- lu pobrcza2 

2.2 .- Breve Periocliznción del Desarrollo de la Economía Mcxicnnn 

La que a continuación se presenta es una breve curactcrizución de la Historia del devenir de 

la Econo1nia i\·h:.xicana a través de lns distintos periodos prcsidcncinlcs de nuestro país .. y 

ponemos cspccial .;11li1sis en el periodo que abarcan los aiios de 1970 en mlclantc por su 

rclc\-a11da para el entendimiento de la relación dialéctica que se establece entre la economía 

y el Estado a la luz de la rcfonna mundial esbozada en el Capitulo anterior. 

E~ta no pretende ser una caracterización fonnal de la complejidad de cada periodo 

histúricn. por lo que sólo dcstacarcn1os algunos rasgos cnructcrísticos de cada uno de estos·'. 

2.2. I l'l!1°iodo 1917-1934 

Dcspué·s de la Revolución la tarea que quedaba por resolver era la reconstrucción del 

aparato administrativo y legal. El Estado buscó consolidar su poder para intervenir en todos 

los únh:nes de la \'ida Nacional. 

En cl<:eto. en la década de los mios 20 se crearon una multiuiil {Je instituciones públicas de 

distinto earúetcr. Entre 1920 y 1 'J34 el sistema económico quedo reconstruido y colocmlo 

en l.i rula de un acclcrudo dinmnisn10. 

El gasto público presentó un compo11amicnto rclutivumentc más estable que el producto, de 

donde puede inferirse que el primero fue un componente estabilizador dentro de los 

\'ain:ncs propios de una Economía al té1111ino de la guerra civil. y en In crisis de los alios 

treinta. Est<> obedeció aparentemente más a un deseo explicito de estabilizar la Economía. 

la urgencia de atender necesidades impostergables. al punto que el gasto se cjcrci<) con 

rclaliva independencia a los ingresos cl"cctivos del gobierno. 

Es tamhi.;n signilicativo que aún durante los alios de la crisis, el Estado promovió la 

crcaci<in de empresas y organismos dcsccntrnlizados. fundamentalmente instituciones 

linancicras <JUC apnyarnn el intenso proceso de modernización .y. reorganización de In 

: l°'lll!»lill11.:iú11 l'olitk:.1 de los E=--uu.ll1S Unidos Mt:xicunos. Editorinl Pu1Tim. f\.1Cxico 2001 . 
t l'cri, 1d1.1;h.:1ú11 ~ugcrida por Ayah1 l:~pinn. José: ""Economía del Sector Público f\1cxicano··. 1:m:uhad di: Economfo. 
Unl\cr~idad N:1chmal 1\u1ú110111a di..· f\léxico. f\léxicl ... :moo 

57 



1;cnnumía. Adcmt1s se promulgai'ón un conjunto de leyes y códigos que ampliaron el poder 

de i ntcrvcncilln del Estado. 

2.2.:? l'criodn 193-1-19-10 

Los prirn.:ipillS búsicus que.! oricntaríun la intervención estatal quedaron contenidos en el 

pri111cr plun st.:xcnal que reconocía las ncccsidndcs de desarrollo de una Econotnía atrusada 

y dL• una SllCicdnd déhihncntc nrganizudn. Así, ilnpulsú la rcfonna agraria. la cnnstrucci<ln 

de infraestructura. la expansión del gasto público y la modernización institucional como los 

pilan:s dL' una estrategia de dcsa1Tollo con fuerte nricntacit."111 Nacionalista. 

1:1 g.ash• plihlicu cn:cil.l de 1110.mcra 111ús sush.:nilla que el prudw.:to y al co1npararlo con los 

ingresos pl1hlicos pareció existir una tendencia de éstos no asociada cstrictmncntc con las 

necesidades dc tinancian1icnto. 

En lo que se relicre al destino del gasto. apareció una pronunciada diversificación y se 

acusú n1i1s la tcndcncin de ~llcndcr a rubros con hcnclicio social y u realizar inversiones 

n1nsiYas lk· tihras d1: infrac~tructurn rit1c npoynron el crccin1icntn Ecnnfunicn. 

Un suceso relevante de éste periodo es la Nacionalización de la industria pctrolcrn en 1938 

y la crcaciún dc Petróleos Mcxicanos (PEi'vlEX), con lo cual se expresaba la nueva 

orientta.:illn de la actividad estatal colocdndosc en sectores estratégicos de la Economía; a 

partir de ésta techa el Estado dispondría directamente de los rccursos derivados de la 

\..~."lr;plo1;:u.:it"t11 petrolera. co1no se vcrú 1n{ts addantc. la itnportancia de ésta industria cnn10 

pnl\·ccdora de la industria nacional. c.xportadnra de crudo y fuente de tinancimnientn del 

Est:.id,, se rui: incn:111cntando y cxpcri1ncntó un grun auge a partir de los años setenta. 

En matcri:1 crediticia se fundaron los Bancos de promoción y desarrollo de las 

cxp11rwcinncs como la Nacional Financiera. algunos bancos de crédito agrícola y el Banco 

de C'umercin exterior: adicionalmente se rcfonnó al Banco de México para consolidar el 

sistema tinuncicro estatal y asegurar mayor control en la política monetaria. 

l'or ntrn lado. se organizaron varias empr~sas púbÚcas o~fc~tada~ a' la producción de bienes 

húsícus. <1uc tuvo generalmente cl'Cctos positivos sobre éstas rmm1s. 
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Las grandes 1rnnsll>nnacioncs estructurales condujeron a cnfrcntmnicntos entre el Estado y 

algurn,\s grupos privudos nacionales y extranjeros. Sin c1nbargo el Eslado se apoyó en lo~ 

grupos populares. lo cual le pcnnitió introducir cambios en la •.•strntcgiu de dcsa11"01lo que 

s1...• i111plantarnn dese.le..: linalcs de éste. 

2.2 . .3 l'l•riodo l lJ.tll-l lJ5.t 

I:l l:'.sl:ido c111prcndió u1w pnliticn decidido de industrialización urgido por las demandas de 

dcsarrnllo cn distintus grupos sociales y. en especial, por la debilidad de los nuevos grupos 

cmpn:sarialcs pnrn dirigir cl proceso. Ello ohligó a rcfonmr el apoyo de los grupos 

populan:s a trnvés de un pacto corporativo. 

C'on ello se crearon las condiciones hajo las cuales el dinamismo de la Economía pasó a 

dcpcndcr de In intervención estatal, en especial del gasto y la inversión pública, y de los 

sectores y n11nas de la Ecn1101nía donde se ubicaron las cn1prc:sns públicas. 

Las nuevas directrices quedaron plas1nadas en el Segundo Plan Scxcnal. se insistin en la 

necesidad dc prmnovcr un crccimicnto mús equilihrmlo con el fin de reducir la dependencia 

del exterior. para satisfacer la demanda interna. Adicionalmente subrayaba la necesidad de 

continuar con el apoyo al desarrollo y modernización de la ngriculturn como hase de In 

industria. 

!~sic periodo se caracterizó por la fuerte expansión del sector público y unn reoricntación 

scclorial dcl gasto pi1hlico que incidió en el dinamismo Económico. El Estado también 

aplicó una estrntcgia dc protección u la industria mediante el control directo de las 

i1nportacioncs. 

,\si. se cstahlecicron estímulos como la promulgación de un marco legal para la 

industri:1lización sustitutivo de importncioncs, y en 1941 se promulgó la Ley de lnclustri:K 

Nuevas y Necesarias qlic n1{1s tarde mnplió sus atribucinncs en 1945 y· por 111cdio de clln se 

co1u.:cdicron apoyos y exenciones tiscnlcs n las actividades industriales~ aunque sin cri~crios 

rigun•s~1s. 

51) 



1.:n nrnteria i:rcditicia. la industria recibió un impoi·tnntc impulso a través de políticas de 

apoyn linancicro y técnico. donde destacó Nt1cionnl Finuncicru. que en ésos años se 

rcorgani/,·l y ampliú sus lhncioncs para .:ltcndcr y ayudar a Ir- expansión cconó1nica. 

La politica liscal se destacó como solido pilar de la Economía: se puso en práctica una 

politica de precios y de tarifas bajas a los bienes y servicios producidos por empresas 

pilhlicas. 

El Estrn.h• S\..' cu1npnunclió a la conscrvacit1n y a111pliación de la infraestructura necesaria 

pura una cco1Huniu en cxpanshln. 

El 11101110 y cn1npnsición del gasto e invcrsi6n pública tnostruron un-ilnportantc dinmnis1110, 

junto con un i:mnhio de interés. 1)ucs se dio creciente preferencia a uquéllus áreas que 

apoyaban la producción en detrimento de rubro's vinculados a la.administración pública. la 

dclcnsa y el Bienestar Social. 

En éste periodo se fundaron adcm:"1s. empresas dc participación y propiedad estatal en 

n11nas c,~1110 la siderurgia. el papel lu 111irn:ría. la pctroq~hnica entre ~>tros. 

2.2.-1 l'<•riodu 195-1-1970 

Durante éste periodo si bien el Estado continuó desempeñando un papel importante en 

parti<:ular en la déi:mla de los sesenta. comienza a ceder. en parte, su papel de agente líder 

dt:I crceimic1110 al Capital Extranjero que se instaló en los sectores m:is dinúmicos )' con 

maynr cap:11.:idad de arrastre de la Economía. Ello obedeció en buena medida , a la política 

Eco11ú111h:a <.¡uc se cun1ctcriz<'> principalincntc por ajustarse de n1odo tal. qul.! evitara 

presiones sobre el nivel de precios • el tipo de cambio en otras variables o de indole 

li1rn1H:icra. 

Durante este periodo i\•léxico genero t:isas de crecimiento pcr Cnpita de 3% a 4%1 con una 

lasa dc intlaeión anual de 3 por ciento. México siguió una decidida estrategia de 

cn:cimicmn .. hacia adentro .. duralllc el periodo de la segunda posguerra, la rúpida 

industrialización ocu1Tió en un ambiente de proteccionismo estatal caracterizado ·por 

burreras al con1crcio. 
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La contribución de la sustitución de importaciones y la demmida interna. u falta de 

demanda externa. confirma en los patrones de crecimiento de las manufacturas en general, 

el carúctcr de el crecimiento industrial interno de México 

Las ptlliticas de gasto público y su tinancinn1icnto se cnrnctcrizaron por 1:1 111odcraci6n con 

que en principio se ejercieron. de 111ndo que se cun1plicran las 1nctas de creein1icnto 

acclcrmln con estabilidad de precios. t\si pues. el Estado s'1lo cmprcndiú inversiones en 

ra111as pnlductivas húsicas y continuú la cc.1nstrucción de infraestructura búsica. 

Sin embargo. la idea de apoyar el crecimiento y la inversión privmla por medio de la 

políti-.:;1 li:-.cal (ta~a:-. i1npusiti\·as y tarifas del sector plihlicc.1 reducidos con un relativo gnstn 

c.xpansivu) condujeron a las finanzas públicas n un délicit creciente y cada vez 111ús dificil 

de manc:iar bajo los principios que animaron la política de desarrollo estabilizador. 

El sc·ctor pilhli<:o rue clave en la explicación del alto dinamismo ecom\mico del pcdodo. 

que juntll con el modcrndo incremento en los precios pcnnitió establecer la llamada 

\.'Stnth .. ·gin <I~ <lcsatTnlln cstahilizador. Dentro de ésta estrategia~ sin c1nbargo~ In cn1prcsa 

pé1hlicn se· dirigió 11 emnpos como la fabricación de equipos de transporte. industria metal-

1ncc¡.°l11icns e incrcn1cntú su presencia en la tnineria. 

La política de ingresos y gastos fue rclativmnl.!ntc conservudora con el prnpósito de 

mantener los equilibrios linancicros. tanto interno como cxtc1110. apoyar 111 sector industrial 

y preservar la infraestructura: sin embargo, aunque el gasto público aumentó en ténninos 

n:alcs. la expansión de la Economía fue muy pcqueiin debido a que los egresos fueron muy 

inestables respecto del !'IB. 

De i,gual fornu1 el ahorro externo fue utilizado cmnn una fuente 111uy i111portantc de 

linant.:ia1niento dt.:biclo u la 1:igidcz ele In estructura liscal presentada en ése n10111cnto. Los 

111ccanis1nos de prn111ocitln 111ds dcstncmlos dentro de los csti1nulos fiscales fueron los 

precios y tnritlis del sector público. 

Sin embargo. el gasto público acompai\ó el crecimiento de los sectores más dinámicos. y 

simultúncmncntc cubrió úreas que habían quedado rezagadas en periodos anteriores 

im:luycmlo algunos aspccll1s de beneficio social. En efecto. las Secretarias cuyo gasto se 
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cxpm1diú mús rúpidamcntc fueron Hacienda, Industria y Comercio, Educación Pública, 

1\gricultura y Gnbcrnucic.)1i. 
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2.3 Periodo 1970-1982 Los orígenes de la reforma: Antecedentes y el 
intento ele camhio c1~ la moclalidacl de desarrollo 

2.J.I Antl'Cl."dcnlcs 

Los atius setenta fue una década clave para determinar las posibilidades de rcinscrción de 

i\kxicn a la e.:onomia global tanto por las oportunidades existentes como por los retos a los 

que ya hada frente el país, de una pm1c estaban gcncníndosc can1hios estructurales cuya 

n1adunu.:iún posibilitaba nuevas fonnas de vinculación internacional: el dinm11isn10 de la 

cconotnia lntcrnacinnaL pero en particular. el inicio de la transicit.'111 de una llllH.lalidad de 

producciún a ntrn (Ver Capitulo 1 ). abría grandes oportunidm.lcs en ténninos de apertura de 

1ncrcadns. inversiones y transferencia de tecnología. En csn perspectiva. los países capaces 

de acelerar y profundizar rcforn1as internas que elevaran su cupacidad de recepción, 

asimilaciún y adecuación de los clc111c111os externos. estarían en condiciones de efectuar un 

salto en su dcsari-o11o. 

Con1n es sabido .. varios paises ton1nrnn la delantera en ese cmnino. entre ellos Corca del Sur 

y l'ai\vún y. cn AntCrica Lutinu .. Brasil y Culrnnhiu:' u su vez .. cnln.! estos paises los que 

lograron ct:rrar lu brecha intcrnncional con respecto n los lideres nnmdiulcs fueron 

a\·anzarl<lo en la constitución de lo que se dio en llmnar posteriormente .. Núcleos 

Tccnnlt.'1gicos Endógcnos"":S 

En México. el agotamiento del potencial de crecimiento extensivo en el agro. que 

paradújicamentc o.:oincidia con la diversi lieación de Ju estructura industrial. mncnazaha con 

1..•111pujnr n la 111iscria n 1nilloncs de ca111pcsinos y jornaleros agrícolas y transferir ese 

ICnluncnn n los centros urbanos. con la consecuente carga en los servicios sociales 

linmlt.:im.lns por el Estndo. Para neutralizar el deterioro de las condiciones de vida en el 

campo y en la ciudad era indispensable potenciar los cmnhíos favorables. a partir del 

planteamk-nto de una nueva estrategia de dcsan-ollo económico 

Como n:sullmlo del pasaje a una .. segunda sustitución de Importaciones en los años sesenta. 

el eje de la industrialización e México tendió a pasar de los bienes liviunos {textiles, 

alimentos) a otros de mayor contenido tecnológico. entre los cuales sobresalían los de 

"' Bala~s;i. Bda: .. Los Pnisc~ de htdus1ri;:1liznción reciente en la cconon1ia mundinl. FCE. México l 9SR 
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consumo duradero. los de insumos industriales y algunos bienes de Capital. Sin embargo, 

ésta pritncra divcrsilicación de la Industria co1110 untcccdcnlc hizo nu'is notorias las 

can:ndas L'n la calidad de los recursos productivos, la baja clicicncia y la competitividad de 

lil prodrn:ciún y la litnitada capacidad de arrastre sobre el resto de las rmnas de la cconornia. 

por lo llllC los n:qucri1nicntos de cmnbio se tornarian nún 111i'1s in1pcriosns. 

La adupdún de In llmnada estrategia para el desarrollo estabilizador fue una estrategia que 

al parecer apuntaba en ésa di1·ccción, procurando recuperar la estabilidad Macrocconómica, 

l'Cl(lh . .'rida para una exitosa intcgrachln con el resto del n1u1ulo. lo cual cn.1 un requisito 

demandado por el contexto internacional plantcmlo en el Capitulo anterior. Sin embargo, 

las ha:-.1..·s d1..·I desarrollo cstabilizudor no eran nn1y sólidas. ya que el í111pul!-to en la 

pnidu..:tividad resultado de los cambios en la estructura industrial que comenzaron en los 

s1..·scnta cn1nenzt'l a debilitarse en la década de los setenta/' 

El debilitm11ic1110 de la productividad se rcllcjó en el tipo de cambio que se sobre valoró en 

los siguientes ailos. lo que u su vez se lransn1itió a la balanza de pngos {)UC rctlcj<.l Jns 

ten,inncs emanadas de Ja cstructur:i producti\'a. 

En i'vlé:\ i..:o. <.:01110 n:spucsta a ésta perdida de dinamismo y los problenrns de rentabilidml, el 

Estado dc\'O a partir de 1971 y 1972, su pm1icipación en la actividad económica. lo que se 

reflejo en un 1naynr gasto y en In creciente generación publica de bienes y servicios. Este 

proL"t.'So tuvo :ilgunas repercusiones positivas in1nediutas, pero a la larga encontró diversos 

,1hst:'u.:ulos. La 111ayor intervención estatal genero graves problc111as di,: coordinncitin y creo 

una rucrte tcnsiún sobre Ja estabilidad nwcrnccorn",mica. por lo que la clcctividad del gasto 

puhlicn se vio crccicntementc reducida a medida que crecía el déficit fiscal y Ja deuda 

publica externa. La clcctividad del gasto se vio también restringida porque la intervención 

estatal opero dentro del cerco proteccionista. lo que bloqueo el impacto disciplinador del 

1neread,1 1nu1Hlial. En particular. la incapacidad para establecer nonnas de dcse111peño para 

L"n1Hlicionar el uturgmnicnto de subsidios a la acurnulación de Capital alentó estrategias 

buscadoras de rentas. con los ..:onsiguicntcs efectos adversos en la integridad de los cuadros 

administrati\'os y en la estabilidad de las linanzas publicas. 

'l{iH·ra H.h,s. e )p. Cit 
.. R\.'YllPld. l ".'"¡,Por qui: el dcsmTnllo e:->lahilizador de f\1éxicn fue en realidad c:o;lahilizador'!"\ Trimt~\·trc.• Ecmuimico, 
\',11. XI 1\'1~ l. Num. 17<1. e ktuh1c·Dkic111hn:. fv1Cxic"-"' 1976. 
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Dos r:i;mn"s húsicas "xplican el lin del buen "ntomo ccom\mico en México n mediados de 

¡, lS scl\ .. •ntas: 

1. Dado que los gustos del sector publico no estubun acompmindos de mayores 

ingresos. el délicit tisenl aumento y con ello el déficit en cuenta corriente y la 

intlaciún 

2. La relúrica del partido de Estado y del presidente Luis Echevcrria provoco una 

n .. ·m:cit..lll negativa en la con1unidad cn1prcsnrial .que erosiono la conlianza de los 

invcrsit.1nisttts 

Sin lugar :i dudas, éste periodo del dcsmTollo de la Economía Mexicana ha sido en el cual el 

Estad" ha intervenido directamente y con mayor amplitud sobre la Economía. ya que creció 

dL~ l{1nn~1 cxpotu:ndal tanto en sus rcqucrin1icntos con10 en su tarnaño. 

La cnnccpd(1n del Estado sobre si mismo durante este periodo era que un país en el cual el 

Eswdo contrnhll"a una n1ayor proporci(ln de inversión. poseyera n1as sectores .. estratégicos·· 

y rcgulnra 1nas cstrcchmncntc el 111ccanis1110 de fijación dc precios. seria un país 1nas 

prosp.,rn. mas equitativo. y menos vulnerable n las presiones del sector empresarial interno 

y cxtcrnn 

El g.nhicrnn de Luis Echcvcrrin veía a In intervención estatal con10 la 111cjor n1ancra de 

aliviar h.:nsiones sociales cn111n los asesinatos ocuriidos en Tlatclolco y el disgusto que esto 

ncasinnn posteriormente entre la poblaci,)n (sobre todo la estudiantil). El gobierno también 

estaba preocupado Sllbre 111ovin1ientos cmnpcsinos annados. Ln respuesta del Estndo a estos 

acontecimientos flte el incremento en el gasto publico. (incluido el Gasto Social) y se troto 

de im:rcmcntar la presencia del Estado en la Economí:i a través de una elevación de los 

trahajudnres a servicio del Estado y cn1prcsas cuya participación estatal era 111aynritaria. 

Dkho gobierno esperaba 1..¡uc un Estadll activo. n través de incrc111ento en el gasto e 

in\'crsión publicas, podría deshacerse de cuellos de botella y mcjornr los niveles de vida. 

Asi este periodo vio un incremento en los servicios de salud y educacionales, pero también 

un incremento en el gasto tütil. El resultado Mncroeconómico fue un déficit fiscal, 

financiado por prestamos adquiridos en los mercados intcnmcionalcs. 
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Lo anterior configuro un cuadro Macrocconómico en México donde coexistían déficit 

liscal. (de 2.5'V.1 en 1971 a 10% del Pll3 en 1975). délidt en cuenta corriente (de 900 

millones de d<'1larcs en 1971 a 4,400 en 1975). tkuda publica (de (1.700 millones de dólares 

en 1 '!71 a 15.700 en 1975) y tinahncntc inlladón. el orgullo de las dos décadas previas 

ah:anzo niv..:lcs de dos cifras. (de J.41Vi1 en 19<19 a 171!-'f, en 1973-75)7 

FI gasto del gllhierno colapsa en 1976. el sector privado. prcocupmlo por el curso de la 

política cconúmica y el cxpansionismo del Estado. recu11·ió al vuelo de Capital. usúndolo 

cu11H1 una nH.·dida de proteger sus recursos unte una in111incntc devaluación del peso 

l\·1cxica110 y co111n un :ir111a del sector privado ante las acciones del Presidente Echcvcn·ía 

co111<1 la c:-.prnpiaciún del Yalk del 'l'm¡ui en 1976. Por un tiempo el Gobierno ni:unun> 

:1rtiticial111cnte el tipo de cambio. financiando el vuelo de Capirnl mediante prestamos y 

n:s..:n·us intcrnucinnuks. pt.:ro las reservas del Banco de ~vtéxicn se agotaron nlpidan1cntc. 

En Agosto de 1 '>7(>. por primera vez en 22 años, el peso fue puesto en libre tlotación en el 

nu:n.:adn intcrnacionul de cmnhios. Una devaluación de casi 40 por ciento procedió a tal 

1111..:dida. 

En consccucnciu el c.léhil intento por cmnhiar las reglas del juego choco con una doble 

resistencia que implico el breve rccstablccimiento de la cconnmia proteccionista. A fines de 

lns setenta se presentan varios fcnó1ncnos tenninales que apuntan ya. a la decadencia del 

régimen de sustitución de lmportncioncs y que en tal virtud dclincnn a la economía 

itvtcxieana co1110 una entidad con uutonon1ia restringida y cuya capacidad para sostener sus 

propias políticas es puesta en e.luda 

La recl.'.~iún lJUC siguió n la crisis de l 97íl fue de cortu duración. Dcscubri111icntos 1nasivos 

de pctr<1lco ayudaron a <¡uc la presión internacional se viera reducida. lo cual motivo un 

cambio dr:nnútico en la política del Estado. En lugar de ajustarse a la escasez, el gobierno 

:thnru tenia que ··ac.1111inistrar la abundanciaº. una frase usada a 111cnudo por José Lópcz 

Portillo entre el l de Diciembre y el 30 de Noviembre de 1982. La visión oticial 

mnpliu111cntl: crnnpnrtida era que México :-;cría cupa7. de crecer n tnsas sin precedentes dese.le 

1 <J7X en adelante. 

Lwaig. Op. Ci1 
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2.3.2 Factores Externos <;ue det~·;.~tin:rn Los Antec;e<.lentes de la Crisis en el Contexto 
i\lundial 

Los ti1ctorcs internos no scrinn la l1nica causa para d surgin1icnto y desarrollo del contexto 

;ú.lvcrso para la-economía rv1cxicanu en-este- periodo. ·choques externos. cspcciuln1cntc la 

recesión 111undh1I que siguió a la crisis en los precios del petn\leo en 1973 tomaron pune en 

lus focton:s que repercutieron de manera ncgutiva en 1\·léxico (México cru importador neto 

de pctniko i:n aquel entonces), uutores como Nont Lustig consideran que lltctorcs externos 

cnntribltycron en alrededor de dos tercios del déticit en la balanza de pagos en 19758 

Aunqul.! en los setenta In estrategia de pron1ncilln de las cxpnrtucioncs no desencadeno el 

crnnhio cstructurnl rcl¡ucrido. no d~io de tener repercusiones fundmncntalcs en el 

co111pnrtmnicnto de la ccono1nia. De un lado el n1antcni1nicnto de un Status co1ncrcial 

intcnncdio caructcrizndo por un sistcn1a de incentivos a las exportaciones y la cnncclacilln 

lcmporal de la apertura comercial en la primera mitad de los ochenta • puede considerarse 

como un triunfo de las grandes empresas que lmbian surgido o se consolidaron a partir del 

pasaje u Ju !'eg.unda sustitución de h11portucioncs. 

C'nll d pasuj..: a una ºsegunduH sustitución de hnporlacioncs en los años sesenta el eje de la 

i1-ulustrinlizaciiln en ~1é.xico tendió a pasar de los bienes livinnos a otros de 1nayor 

contenido ti:cnológi<:o. entre los que sobresalían los de consumo duradero. los insumos 

industriah:s y algunos bienes de Capital. Sin embargo. esta primera diversificación de la 

industria hizo mus notoria lns carencias en la calidad de los recursos productivos. lt1 haja 

cticii:nda y competitividad de la producción y la limiiada capacidad de arrastre snhrc las 

rm11as tradicionales de la ccnno1nia .. por lo que los rc4ucrin1icntos de cmnhio pas:.irian n ser 

111us i1npcrinsns. La adopción de la llmnm.ln estrategia para el desarrollo estabilizador fue un 

paso de gran ilnpnrtuncin en la dirección que se requería porque contribuyo a recuperar la 

cstabilidad 1nncrocconón1icn .. In cual cru un prcrrcquisito hiisico para una integración 

c.xitosa a la ccono1nía 1nundiul. 

s Lu~lig. Nora: º"f\.·h:.xico: Thi.! H.cmaking nf an Economy"". 2nd Ed. Brnokings lnstilution Prcss. \Vashinglon 1998 
Luslig. Op.Ci1 
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Sin embargo. las bases del desarrollo estabilizador no eran muy sólidas, ya que el impulso 

de la prndw:tividad resultado de lns cmnhios en la estructura industrial que iniciaron en los 

sesenta tcndiú a dchilitarsl: entrados los añns setenta. lo que sC rcllcjo en el tipo de can1bio 

qu1.: si..· sohrc ,·alorn en los siguientes años. lo que a su vez se trans111ithl a la halunza de 

pagos. 

lkntro de l<'s cambios implementados por el gobierno Mexicano hay uno que requiere 

especial atención para entender el contexto delineado: Siguiendo el ejemplo de las 

ccuno111ias dintunicas de Asia el gobierno Mexicano puso en 111archa un sistctna de 

incentivos para rcoricnlar las actividades de las cn1prcsas hacia los nll:rcados de 

cxpnr1aci,·111. dichas n1cdidus de fon1cnto n las cxportm:ion\!s no se propusieron como una 

alt1..·r11ativa ¡JI réginlt.:11 de sustitución de I1nportacinncs.. sino 111as bien cotno un 

complemento del mismo que contribuyera a desarrollar las exportaciones en el marco de 

una relación 111as directa con el increado 1nunclial. 

Sin c111hargn. cn1110 se plantea en el apartado siguiente. hasta cntmlos los ochenta pcrsisti(í 

L"I :...l!:...g"1 a l~t\ur ... h.: la~ i111pufla1i .. !il•llC~ y la 1'-·>gka sustituti\'a se in1pus1..1 húsk~n1cntc porque 

no SL' L"onsolido la nuc.:\'H fonna de estado dcsarrollista --Dcvclopmcntal Statc•·'• que estaba 

prosperando en Asia Oriental. 

J\dcmús. el establecimiento de un nuevo Estado desarrollista hubiera implicado en primer 

lugar son1ctcr a los productores don1ésticos a nonnas disciplinarias que pcnniticran derivar 

hcnl.!ticios :-;ucialcs de los subsidios otorgados u los Capitalistas. cscncialn1cntc avances 

pn,gn:si,·os en la esenia de clicicncia y la co111pctitividad de la producción, lo que hubiera 

resultado en mejores salarios y la multiplicación de los empleos 

Sin embargo. el principal ohstíiculo a la reorganización del Estado que requería el Contexto 

Internacional descrito en el Capitulo anterior, y que incidia de manera directa sobre nuestra 

realidad n:u.:it>nal. fue la ausencia de una coalición sociopolítica que abanderara un proyecto 

nacional has:1do en el desarrollo de la capacidad social de acumulación bajo la perspectiva 

dL· una intcgrw . .:ión a la ccono111ía numdial. En'confra de esta hipotética coulición se había 

cunstituidn u1u1 alianza de facto entre los funcionarios que administrnhun el sistcn1n de 
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inccntivns articulados en torno a la protección del mcrcmlo interno y los empresarios que 

n:cihían esos hcncticios. 

2.3.3 Faclurcs Internos 

Hasta linales de los sesentas. la política liscal y monetaria n:lativnmcnte sólidas así como In 

ausencia de choques externos de relevancia y los mecanismos de indexación de los salarios 

explicaron las bajas tasas de inllacié111. Dada la baja intlaci<\n y el ambicnt.: en g.:neral "l'ro

Ncgncins··. h1 política de tipo de cambio lijo. a 12.50 pesos por dólar. era tanto creíble 

conHl lhctihlc. Sin c1nbargn. en la prhncra 1nitud de los setentas. un tnuncjo fiscal 

in:uh.·t...·u:ido n .. ·sulto en el crcci1nicntn de la inllaciún y en una crisis en la balanza de pagos a 

mediados de 1976 que puso lin a el tipo de cambio lijo . 

. l~stc periodo se carneterizó además por la política que se propuso el estado para recuperar 

el crecimiento econúmico. Se intentó hacer algunas reformas al sistema político a fin de 

intrnducir una "Apertura Demoenítica" que dilcrentes movimientos sociales demandaban 

ya desde los afins sesenta y setenta. 

Desde inicios de la década de los setenta el Estado canaliz<\ un enonne tlujo de recursos a 

la industria petrolera, espccialmente a la exploración y explotación de nuevos yacimientos. 

con lo cual se bem:lició de los incrementos de los precios de los hidrocarburos a ~·scala 

mundial. .:1 primero cn l 'J73 y 1974 y cl segundo en 1979. 

LHs condiciones cconú111icas que privaron en la dCcada de los setenta ni i_gual que la política 

Cl:lllllHnica seguida en los Sexenios de Luis Echcvcrria y José Lópcz Po11illo condujeron a 

que la inversión privada, nacional y extranjera. se contrajera notablemente. Ello obligó a 

que el gasto y la inversión pública jugaran un papel decisivo en el crc.:cin1icnto. En ésos 

aiins creció cl scctor público, se crearon un gran número de empresas públicas y la 

intervención del Estado en la Economía se divcrsilicó notablcmcme. 

La rctimna agraria se prol"undizó. sobre todo en los primeros seis aiios y una explosión de 

conpc•rativas agrícolas auspicimlus por el Estado, se gcneralizaron subsidios al campo.· A 

pesar del surgimiento de movimientos arnrndos en el ámbito rural. 
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El guhicrnu pensaba que el alza de los precios del petróleo seria pcmrnncntc, por lo que se 

endeudó cnornH!lncnlc con el fin de incrcn1cntur la inversión en ése sector. a111pliar el 

nú1ncro de e111prcsas públicas y financiar la operación de un gran aparato hurocnitico 

n:qucridu para administrar el Estado en expansión y nrnntcnl.!r Jos nivdcs de empico. 

)fajo Ja c.xpcctativa de mayores rl.!ntas petroleras. los sectores público y privado se 

c1nhan.:aron en una rucha de inversiones cuyos co1nicnzos se rcn1ontnn a 1978. y que se 

acelcrú pnr un incremento en los precios del petróleo y el descubrimiento de nuevos 

yacimiento~ en 1979. Éste crecimiento guiado pnr el Estado produjo resultados 

i111prc~innan1es en el producto. la inversión y el empico durnntc lns 4 mios del boom 

pctroh:ro. 1:1 J>IB creció a una tasa inedia anual de 8 . ..t pur ciento. la inversión total se 

inc.:n. .. ·1ncnh·l en un 1 (J.2 por ciento por nño. y el c1nplcn urbano se expandió a una tasa de 5.7 

por cicnh> al a1io entre 1978 y 1981 111 

Dcsali>rtunmlamcntc, la oportunidad brindada por las rentas petroleras fue sobrccstimada y 

los ingresos no fueron usados de h1 111cjor 111ancra posible. La 111cta expresa del Presidente 

¡_;,p..,,. P .. nill" era i11~rcmc11tar el crecimiento i\lcxicano a través de la promoción de un 

rn.:1i\·,1 y dntninantc sector plHilico. Al contrario de las cxpcctativns gubcrrn.1111cntalcs. 

1..•v1..·nh1s subsecuentes 111ostrarnn que de hecho la cconotnía ~vtcxic:111a se había tornndo 111ás 

vulnerable como consccucncia de las políticas seguidas por durante la bonanza petrolera. y 

hahia d..:smeritmlo la capacidad del gobierno de implementar inicintivas económicas y 

políticas. 

Una , . ..:/. qu1..· declinaron los precios internacionales del petróleo y se elevaron las tasns de 

interCs. sohn.:vitHl una crisis de pagos dctnis de la cual suhyncian loS prohlc1nns 

estructuralcs derh·ados del retardo en el cambio de la modalidad de dcs;irrollo 11 

2.3..t La irntpciím ele la crisis de 1982 en la Economía l\lcxic:ma 

Sin embargo. dctrús de el panormm1 tan optin1i~t~. :·al~unos problemas comenzaron a 

hacerse evidentes. Como en la mayoria de los bo()ms ele exportaciones baiomlas en recursos, 

la 1noncda nacional tendió n In sobre v~tl~ndói).: °grúriCtcs-· CX-1iCCtativns de futuriiS ingrc-Sns 

plihlicns li>mc111aron un creciente déficit fiscal. resultando como se mencionó ya lineas 

111 l.u:.tig. Nlm.1: Op.Cit 
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arribn en un creciente desequilibrio de la balanza de pagos. Durante los dos primeros años 

del boom el tamaño del déficit no era de proporciones alarmantes. porque aunque el déficit 

c<¡uivalia a 7.5 por ciento del 1'113. la sirnación aún no estaba ilicra de control porque el 

d~til:it pudit haht..•r sidll corregido n1oditicandn parte del csqucn1a de subsidios (Por 

i:jc1nplo. cobrando un 1nayor precio en la gasolina dotnéstica, la cual en dicho n1on1cnto cru 

1nucho 1nús barata que la gusolina en el extranjero. 

El problema se agudizó en al medida en que el precio del petróleo continuó su rúpida alza 

en 1 'JXll y principios de 1981. Para linalcs de 1981 el déficit liscal aban:aba 14. I por ciento 

del I' 113. 

Pnn1l1sticns que nrnlintcrprctaron el con1porta1nicnto futuro de algunas variables cruciulcs 

pnwm:aron la racha de gasto e inversión. lo que tuvo electos terribles para la economía en 

su conjunto. 1\lgunos autores incluso aseveran que si precios hubieran continuado la 

tendencia mostrada hasta antes de 198 l. México diticilmcntc hubiern c.xperimcntado crisis 

alguna. 

Como era olwin por otra parte. la balanza comercial no petrolera había venido presentando 

un dcsc1npcño nuiy pobre, In que influyó en que la balanza de pagos se convii1icra 

dependiente de desempeño en las exportaciones petroleras de una manera muy sensible (En 

l 9S 1 estas sumah:m el 72.S por ciento de las exportaciones totales de bienes y servícíos.) 12 

Dcbidu a los foni'>mcnos descritos, los ingresos ele cli\"ísas se volvieron más sensibles a las 

lluctuaciuncs en lns precios del petróleo. Tasas ele interés mús altas. por otro lado. 

requerían mayores divisas pura el servh:i<> de la deuda. En 1981. con precios petroleros mús 

bajos y tasas ele interés más altas, la cuenta corriente alcanzó un déficit sin precedentes, el 

cual fue linanciado en su mayor parte con mús deuda. 

Con d descenso de Jos precios petroleros en 1981, la situación económica comenzó u 

empeorar. dcsafi.irtunadamcntc, el gobierno parece no haber actuado Jo sulicicntcmcntc 

rúpido para corregir el desequilibrio y brindar certeza a la actívídud cconó1~1iea. Un inte1ito 

de reducir el déficit Jisca! folki. los creadores ele la política del Estado no pudieron llegar a 

11 Rih:ra Rins: Op.Cit Pag 167 -· 
i: l~a111.:n d\..· ~lé.,h:o: ··111Jicndun.:s Econdmicos·· Mcxico. Agosto 1987. pag..· JI 11-2 
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un consenso aceren de si rcalincar el tipo de cambio o ilnponcr controles a lns 

1.:.xpt1rtacil111cs e ln1portacinncs. 

Cuando un cmnhin convincente de política no sucedió a In cuida de los precios del pctrúlco 

a mcdiad,1s de 1 CJ8 I. tnicntras que el vuelo de Capitales se accknl nípidan1cntc. alcanzando 

11.fllHJ 1nillones de dólares parn ése año.1.1 Por algunos 111cscs el gobierno respondió 

sosteniendo d \'Ulnr del peso cada vez 111ús a través de deuda cxtcrnu de corto plazo. l~stc 

pl'lH:cso Clllllrihuyú a el desarrollo de la .. resaca deudora·· de iVt..:xico. lo que haría el 

prnl..'l.."Su de ajuste i\1lexicano 1nucho 1nús dilicil en el futuro. con10 cvaluarc1nos nu'1s 

¡¡dclwlll..". 

t\ principins de 1982 los precios intenmcionalcs del petróleo continuaron su caída iniciada 

en l '>X 1. mientras el vuelo de Capital pcnnaneeió alto. Aunado a esto, durante los 

sigukntcs 1 :! 111cscs .. cerca de la 1nitad de la deuda externa del País requería pago o 

n:lirn.111'.:iamicntn. Esto agrave.) el ctCcto de las ya an1cnazantcs condiciones externas. Para 

1ncdiadus de Febrero de 1982 el 111antcni111iento del valor del peso " truvC~ de préstatnns 

d.:.11'1 d.: '"r pusihlc. pur lu <¡ue se pr.:seutú una de\ aluadlin del p..:so. rara 111..:diados de 

:'vlarzo el tipo de i:mnbio di: 26.35 (cu Enero de 1982) a mils de 45.46 pesos por <l<jlar" 

:?.J.5 l'criodo 198:1-1988 Los Intentos por preservar las bases del intervencionismo del 
Eslado i\lexicuno 

Lo que siguili a Ja crisis de 1982 a menudo lm sido llamado un "ajuste desordenado" dado 

que la~ puliticns pl..·rsc,guidas eran inconsistentes. lniciuh11cntc el gohic111n adoptó un 

paqw.·ti..· de d1.:\'aluacit'ln junto con contraccic.ln liscal que in1plicaha cortes en los subsidios 

de• ali111cntos húsicos. cortes en inversión pública, un incremento en los precios de la 

cm:rgia. y una devaluación nominal del peso de 80 por ciento. Aún así, en Abril de ése alin. 

ini:ri:111cnt11s de emergencia en los salarios fueron recomendados e incluían un aumento en 

de >O por ciento en salario 111íni1110 e incrementos n1cnorcs para sularios 1nnyon.!s. Ésta 

l'L'l.'Hl1ll.!1lllal.'il'lll de incrc111cntar los salarios se encontró contra la 111cta estatal de 1nantcner 

un tipo de camhio tijo pero realista y precios estables. lo que pareció contradictorio a la 

comunidad empresarial y exacerbó el vuelo de Capitales. 

"1.ustig: Op.Cit 
11 l.us1ig: Up. Ci1 
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En Agosto. mientras que las rescrvaR internacionales alcanzaban un nivel bajo histórico. el 

gobierno anuncit\ un congelamiento, seguida de una convcrsilln for1.osa por debajo de los 

ni\'clcs del mcn;ado dt.: cuentas dcnon1inadus en dólares. La convcrsilin disgustó a lu clase 

1111..:dit1. l)llicncs eran los principales titulares de éstas cuentas y contribuyeron m~m 1nús a la 

c•rnsi1º1n de la credibilidad del Gobierno, In que a su vez aceleró la salida de Capitales. 

l.a una vez cordial relación entre el Presidente López l'ot1illo y el sector privado se 

convirtiú en una relación tensa y llena de desencuentros. los tiempos de lo que el gobierno 

hahía dado en llanrnr la "alianza para la producción" se habían ido y la cnnlianza de los 

Capitalistas en el gobierno también. También en Agosto. la salida continua de los Capitales 

y la inh.:rrupción de los prCstan1os co1ncrciulc:-; a México trujcron con~igu nuevas y 

drrnno'1ticas dc\'aluacinncs. así con10 una suspensión de noventa días en pagos de deuda a 

principal. l~stns eventos se1ialaron el comienzo de una crisis internacional de pagos. y 

cualquier préstmno seria muy dificil de conseguir de ése punto en adelante. 

L;i rc·spuc·sta guhcrnmncntal a la crisis se mnterializó en medidas destinadas a parar el flujo 

de Capitali:, 1,.1cia el c.xtc1for. En Si.!plicmbrc 1 de 198::?. contrnlcs de capital<:s f\1cron 

ilduptadus y la hancu ~vtc-xicana fue nucionalizada4 una 111cdida que disgusto en cxtrc1no al 

~ci:tnr linandl:rn. La dcscnnlianza del sector privado y el rcscntin1icnto hacia el gobierno 

habia11 sido llcvmlos hasta el limite cuando fnltaban tan sólo tres meses para la llegada del 

nui:v<> prc·sidentc: Miguel de la Madrid Hurtado. 

Grandes devaluaciones del peso~ caos en los tncrcados financieros y una dcsacclcrncicin de 

la actividad l.!Cnnómica carnctcrizaron los saldos dejados por la crisis en 1983. el Producto 

se contrajo en O.<> por ciento. la inflación creció en un 98.8 por ciento. y las reservas 

i111ernacio11ali.!s cayeron u 1.800 millones de dólares. (cerca del valor de un mes de 

i111portncio11es de 1982) 1 ~ 

La crisis de la deuda de 1982 marcó un punto de intlcxión en la Ecnnomia Mexicana. En 

cti:ctn. se interrumpió el crecimiento sostenido a In largo de décadns y la inflación alcanzó 

niveles no vistos con antcrioridud. Sin embargo el cambio mús signiticativo fue la política 

de desarrollo del gobierno. 

1 ~ 1.uslig. Op.Cil. 
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1\si lu nueva estrategia s~ clirigiÓ a rcclcfinir d papel del Estado y trui1sformur la Econm'níu 
' - . ·- . .. 

que hasta entonces era rcgulucla y protegida, hacia una Economin abierta y orientada hacia 

-d nH:rcado. 

Los principales retos que enfrentó el gobicmo. a partir de 1982 rucron: 

!lujo Crecimiento 

Presiones lnllucionarias 

Dcscquilibrios estructurales, gracias al agotmnicnto del modelo de sustitución de 
import:u.:ioncs que lograba un desigual proceso de industrinlización y un sector agrícola 
pt)lari/ad'' 

D.:licit Fiscales pcrsistcntcmentc altos 

S.:.:tor exportador dependiente del petróleo 

Transtercndas por pagos de servicio de la deuda cxtcrnu con tasas de interés real 
históricamente elevadas en los mercados internacionales 

Un !'Cctur privado inseguro de la cnpacidud del gobierno pura 111nncjar la Econo1níu 

Todos L·stos (kSl."l)Uilibrios llevaron n discutir In cticicnci:t dd Estndn en el 111anL:io de In 
E""·n1h11nia. por lo que la crisis y su proceso de ajuste constituyeron la oportunidad de: 
11H11.h.:r11í;1;ir la ad1ninistració11 pública~ cot1"cgir los 1nccanis1nos de rccaudacilln de 
in~rcsos y gustos del sector público y. rcdctinir la IOn11a y extensión dd Estndo en In 
E'-'lltll1111ia. 

Como parte de los cambios del Estado. éste tuvo que entablar negociaciones con acreedores 

e.-.:tcrn11s para rccstru.:turar su deuda c.xtcrna. presentar su Programa Inmediato de 

Rc11nhmadón Económica (PIRE) con el ''hjctivo de estabilizar los precios y condiciones 

tinandcras corrigiendo el desequilibrio fiscal y la acelerada inflación: y proponiendo un 

c:11nhi,1 estructural. 

En Di.:icmbrc de 1982. se inicia el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, con una 

agenda de Gobierno que cambia la concepción de la política Económica. Asi, la rcfonna 

fiscal. la reforma administrativa, la dcsconccntración. la privatización de las empresas 

plihlicus. la eliminación o el relajamiento al control de precios y la liberalización comercial 

se volvieron ingredientes fundamentales de la rcfonna del sector plihlico. 
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La administración <le De la Madrid se enfrenta a la tarea de corregir grandes déficit fisculcs 

y de responder a problemas externos enfrentando un sector privado nacional hostil. bancos 

acreedores poco amigables. e instituciones globales (FMI y B1'vl) poco experimentadas en 

n1ancjnr crisis de proporciones globales co111n la que dio inicio en 198.2. en ésta 

w.l111inístración. conll1nnada en esencia por personas educadas en cl exterior y con pcrlih:s 

técnil.'ns. Entre ellos y el público en general habia un con1ún acuerdo en torno a las causas 

de la crisis, los miembros del gabinete acordaron lambii)n que lo llmdamcntal era 

rccstahlcccr la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. 

Un grupo del gabinete también veía a la crisis como el rcsullmlo de la crisis del modelo de 

desarrollo seguido durante el periodo de la segunda posgt11.!n-a. cn su visión. ésta estrategia 

huhia incentivado la asignación incticicntc de recursos e introducido rigideces innecesarias 

a la olerla. t\dcmús como consecuencia del papel intcrvcncinnisla del Estado en la 

Econo1nia. lns negocios y la co111unidad crnprcsnrial se habían tornado incrédulos y 

dcscnn liad ns dcJ gobierno. 

De cualquier m•u1crn, la in1purlancia Jada al sistema de íncentin1s de la Econnmía y el 

1narco institucional co1110 cnusas de la crisis no era cnn1partidn por la totalidad de los 

micmhrns del Gahinctc presidencial. In que se n:llejó en el hecho de que durante los dos 

primeros mios de gobierno la rcfornia lucra poco congruente y 1mis bien lenta 

A partir de 1983 se empieza un ajuste fiscal con el aumento de la recaudación de 

impuestos. pero sobre todo incrcmenlnndo los precios de los bienes y servicios pítblicos y. 

reduciendo el gasto público progranrnblc. Así. Jos ingresos del Gobierno Federal a partir de 

Csc mln inician una tendencia al crccilnicnto. 

El fundamento de la estrategia en éste contexto lomaría fonna en el Programa Inmediato de 

Recuperación Económica (PIRE}. concebido en 2 etapas: un "tratamiento de shock .. en 

1983 seguido de políticas gradualistas . El progrmna recibió upoyn y tinunciamicntn por el 

FM l. lo que le permitiría al gobierno el disponer de aproximadamente 3.7.00 millones de 

dólares. hasta l 985. lo que no se llevó a cabo por la falta de cumplimiento del gobierno de 

De la l\·ladrid con ciertos objetivos. a lo que se aunó la caída de los ingresos petroleros del 

gnbicrno debido a la crisis que se suscito durante el año de 1986. 
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2.3.<i l't•riodn 1988-199-1 

Dcsp111:s de la folla del primer intento de estabilización a mediados de 1985. la rcfonna 

cs1n1c1unll co111cnznria scrimncntc. Ésta se ucclcra en 1988 con la in1plc1ncntacii'1n de un 

paqUL"lC' de estnhilizn<.:il0

111. conocido co1110 ••(>neto"'. el cunl por fin consi,gui<.l éxito con 

n .. ·spcctn a las 111ctas que se plantea. 

l.;1 n .. •spth.:st:t guhC"nH1111cntnl n los prohlc1nns nu1croL'Conó1nicus y productivos sufrió 

dh·crsos cainhios. por In qw: debe distinguirse entre el periodo que concluye hacia 1988-89 

con L'I qm .. · se inicia n pm1ir de esos años. Es característico del primero una ilnportnntc 

continuid:u.I dL· las estrategias tradicionales articuladas en torno u la sustitución de 

Importaciones. pero con dos restricciones: la crisis fiscal se convirtió en un impedimento 

par:i l"L'sucitnr los 111i.:-canis1nos de pro111ocicln de la décadn nntcrior, adc1n{1s, dndas lns 

cnndicionl..!s internacionales a las que se ha hecho rcfcrcncin. resultaba cada vez 1nas dificil 

dudir una nuevn apertura fn111u1l de la economía ya que las nlcdidus proteccionistas eran 

1ncnos clicaccs anti..! el uvance de tCnú111cnns co1110 las tclcco111u11icacioncs y la creciente 

intl·nk·pl.·tHk·m .. ·in productiva y tin:111cicra nnmdial. 

En el segundo periodo ( 1989 en adelante) se concluyó por dcscm1ar casi enteramente los 

1ncca11isnH1s tradicionales de pro111ocitln estatal y con1enzar hl adopción u riunos 

acckrados. de las llmrn1das políticas ncolibcrnles. El paso de un periodo al otro estuvo 

asm:iado con la conformación de un nuevo bloque histórico que replanteó el proyecto 

n~u:innal para dar cahida a nuevos clcn1cntos de política estatal y 1nctns nacionales. mnhos 

llhjcto dc cstudio del presente trabajo. 

Durante el periodo 1989-1991. bajo la administración de Carlos Salinas· de Gortari. la 

reforma económica alcanzó úreas que solian considerarse como intocables, ejemplo de esto 

incluyen a la rcprinnizaeión de la banca, la búsqueda de un acuerdo de libre comercio con 

los ElJA. y la piedra de toque de la rcfonna: la privatizaci<in del ejido y el sistema de 

ll:ncncia de tierras. 

l~n ..;sic periodo las autorid:.idcs Mexicanas se plantearon una serie de objetivos importantes 

pana la Eco110111ia: 
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Rcstahli:ccr el balance Macroccnnómico. Donde aplicaron una política macrocconómica 

prudente. mediante la combinación de un control estricto de las finanzas públicus y una 

política 111nnctariu destinada a obtener una tusa de inflación cercana a la de sus principales 

soi:ios con1crcialcs. Estados Unidos en prilncr lugar. Las políticas tv1acrocconón1icas fueron 

puestas en pr{u.:ticn 111cdiantc los pactos Econó1nicos 

Reducir el tamaiin del Sector Público. Para ello se continuaron con ímpetu las amplias 

rcll1nnas estructurales. rdCrcntcs a privntización y dcsrcg.ulación 

ivlc,iormnicntn de la infracstrnctura. provisión de salud y educación y combate a la pobreza 

asi .:-11110 d suministn• d<.." scn·icios púhlii:os tradicionales. En 1988 el Gobierno creó el 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que coordinaba las acciones de lucha 

contra la pobreza y rcfbrzaba los progranrns sociales antcriorn1cntc cstublccidos. 

l'rnl'undización de la lihcralizución comercial y de la dcsrcgulaCit\n de las actividades 

pl'lHluctivas. 

t\ pesar de los prngrcsns en In disminución de la intlación y la 1lc.xihilidad de la Economia. 

el dcse111pc1in Económico de México no fue satisfactorio. El crecimiento real del PIB en 

1988-1 ')94 nn ruc suficiente para compensar su cnida en el periodo de estabilización de la 

crisis de la deuda de 1 982 

2.~.7 !'<•rindo 1995-20110 

Dada la situaeilin de crisis que se vivió desde finales de 1994 el gobierno Mexicano 

anun.:iú que las reformas estructurales. a diferencia de la crisis de 1982, no serian 

suspendidas: l:t liberalización del comercio y la aj1crtura a los llujos de Capital ha sido 

nwntcnida pnr lo que se ere<\ un mercado de futuros que pennitc protegerse contra el riesgo 

d&.: una devaluación. 

En lo rcli:rcnlc al gasto pliblicn. se han hecho csfucr/.os para rcoricntarln hacia el dcsnrrollo 

social. con un énfasis especial en el alivio de la pobrczn extrema. 

1:1 gobierno de Ernesto Zcdillo tuvo como intención rct'Cmmr las acciones en el área de 

salud. educación y capacitación como parte d_c su estrategia para romper el circulo de la 

pobreza. 
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l!n i:I campo liscul destacó In dcsccntrali;mción del gusto. público• y sli co.nseéuente 

li:dcralizudún. otorgando mayores recursos y atribuciones n los Estados y municipios. Se 

mantuvo el equilibrio de las finanzas públicas y se ha controlado In inflación .ciue en 1995 

lh.:gú 57'!'o. después de la crisis linnncicra. 

DL'stacú ta1nhién el otorgmnicnln de autuno1nia al Banco de México en 1994 co1110 1ncdida 

parn rcfor/ar el cn111hatc a lu inllacil'ln. 

Dcnlrn del sector público se privatizó una parte importante de la petroquimica secundaria y 

se lm contimmdn con la dcsincorporación de entidades y organismos paracstatalcs aunque 

en un número reducido, ya que sólo quedaron dependencias en sectores estratégicos de la 

EctlfHHniu. 

Debido a la crisis económica se han implementado diversos programas como el rescate 

linrnu:icrn de la banca. los de apoyo u deudores. tanto de la banca como del fisco; en 1997 

se aplict.'l un prngrmna de rescate el sector carretero conccsionado, sólo por n1cncionnr los 

pri1H.:ipalcs. 

tina tendenda caractcristica de éste periodo fue la creación y fortalecimiento de 

orguni"1111s autúnomos como el Instituto Federal Electoral. La Prm:urnduria del 

t '011su111idor. lns co1nisin11cs de agun y energía y el Instituto Nacional de Ecología. Para la 

llJ'h..'radún de políticas cspecilicas se ha prnn1ovido el runcionainicnto de ..:0111isioncs y 

courdin:1cioncs donde participan diversas secretarias de Estado y actores Económicos o 

soda les. 
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2.-t La Conformación de una Nueva Tipologín Estatal Como Resultado de 
la Reforma 

Un estudio de las cith1s y datos relevantes. a la luz de indicadores cspcciticos co1110 el gasto 

e ingreso público. el peso cspccilico de la empresa pública. la participación del Estado en la 

invcrsi\0111 totat la purticipación sectorial y en rmnas cspcciticas de la Econo111ía 1nucstra un 

cmnhio signilicativn asi con10 una cvoluciún en la historia reciente del Estado Mexicano. 

l~stc cmnhio coloca a los progrmnas de ajuste y a la rcfo1111a Econó111ica co1110 uno de los 

pnu.:f..!sos nu'ts protl1ndos que hayan ocu11·ido. durante el n1is1no periodo, en cunlquicr 

c1...·,1nt11nia dd n1u1uln. 

La rcll>nna institucional. es decir. el cambio de las reglas del juego que nor111nb:111 las 

rclacinncs de los sectores público y privado. ha sido trnsccndcnte. va m:ís all:í de su mero 

rcllcjo en indicadores ccontltnicos. 

La reforma del Estado ha influido decisivamente en In formación de un nuevo marco 

insti1ucional: cambios en el marco jurilli..!u que incluyen reformas n In constitución. 

1nlu.li licuciurn:s en leyes rcglan1cntarias. dcsrcgulacit'111 ccrnlll111ica. privutizncil\n y 

linalmcntc. cmnbios radicales en materia de derechos de propiedad. Aspectos que en 

.:onjunto han signilicado un cambio en el hal:mce tradicional de los sectores público y 

privado. que se había confonnado después de la revolución Mexic:ma 

Aunque mucho de la tras.:endcncin de la evolución y rcfomrn del cst:td<> Mexicano pueden 

no estar n:lh:jado de 111ancra tajante en indicadores y 1ncdidorcs cuantitativos, y n1uchu de 

lo importante del Estado es calidad en vez de cantidad. procuramos aquí dar una medida 

1nús o 111cnos concreta de la rcpcrcusilu1 de éstos clc1ncntos i1l1ui destacados. 

Como resultado de ésta breve periodización podemos definir con una mayoL certeza ni 

Estado Mexicano actual como uno que se asemeja en alguna medida a varios de los autores 

que analizamos en nuestro estudio de las diversas teorías del Estado. 

Es cierto pues en gran medida "que lo que hoy podemos percihir de nuestro Estado es una 

org:mizaciún que asemeja bastante a lo descrito por autores liberales como Hobbcs. Locke 

y Rosseau. pero también con ciertos matices import:mtes de lo planteado por Mnx \Veber y 
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sohr" todo por Milis'" l!n iorno ni Estado l!O-mo instrumento de una clase social dominante 

qui! a través di! él dcsplil!ga políticas para influir en la marcha del sistema. 

Esto va 111:.h• allú de juicios parcialistas o de opiniones p:1rtidarias. co1110 se scñnló en 

distintas etapas de su cvoluciún. el Estado :\.·lcxicano da muestras de una rcnricntuci<in 

acon..lc con el lihcralistnn y la estructuración de las relaciones de pndcr en d inundo. 

Lo <JU!! !!I autor .lohn \Villimnson dio l!n llamar "El Crn1sl!nso de \Vashington", 17 un ténnino 

pan.1 dcno111inar 1 O puntos de co1nlm acuerdo entre Naciones Latinomncricanas. el Fondo 

ivh>11l!tarin lntcrna<:ional y El Banco i'vlundi:d l!ll el lnstitute for lntcrnational Economics en 

\\'ashingtt.111 l'll l 'JS1> pw ... ·dc ser cspccial1111..·ntt .. · útil para cnk•ntkr la cnnvcnci<ln _gcncrnl entre 

éstos paisl!s (incluido l'vléxico. por suplll!sto) l!n torno a el rol qui! el Estado dchejugar hoy. 

l~ati11t.K11n~rica 

Los puntos dd .:onsl!nso di! \\':1shington a qui! s.: comprometen los Estados son: 

Disciplina Fis.:al 

1 R1..•din .. ·cdonm11h..·nto del Gnsto prinrizmuh~ cmnpos_-dc in\·crsi~)n c(1~ nitos réditos y el 

potencial para n1cjornr la clislrihucil)n del ingreso. Salud. Educación. Prin1aria e 

1 n thu:structura 

" Rd(innu tributaria (Dccrcinento de.tá-sas marginales y ampliación de la base tiscal) 

.¡ l.ihcralizaci<ln de la tasa de interés 

5 Tasa de cainhio con1pctiliva 

<> Lihcralizueión Comercial 

7 Lihcralizadón de la Inversión extranjera directa 

X Prh·atización 

9 Dcsn .. ·guh1ción 

1 ~ \·\.••1~c en Cstc 1111hujo .. La Elite del poder .. 
•· \\'illiam~,lll . .lohn: ''To\\'¡lnls thc \\'ashington Conscn~us'". Thc Ncw Palgrnvc Edilors. Boston 1991 
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1 O Aseguramiento de los derechos de propiedad'" 

La 111ayoria dc ~sos rasgos que nhora udopt:m los Estados Nacionales y otros ha 

cnnft1r11_rndo lo que se ha dado cn llan1ar un térn1inn 111uy socorrido en la actualidad y t)UC se 

utiliza para designar. aproximadamcmc desde tinalcs de la década de los setenta la vuelta 

de un nuevo liberalismo Económico y un embalo.: en o.:onlra dd Estado de Bi<mcslnr. las 

polilicas Kcyncsianas. el Estatismo, el lntcrvcncionisnin. el Dirigismo el do.:sarrollismo. o.:tc. 

Esto i111pliL'a nden1¡:'1s una nucvn cnnccpcic..in de los inc.lividuns. las snckdadcs. y por tanto 

los Estados Nucionalcs. creando así una nueva 111nrfhlogia del Capitalisn10 Mundial. ahora 

:-.in ri\ ~11 en el SlH.:ialisntll o la L!nión So\"iétic¡1. 

1
' lhid~111. Ptig. l U 1 

81 



2.5 El Papel de la Pl:rncación c1i México 

En M-'.\i.:u lus inidns el<! la política económica del Estado moderno se circunscriben al 

.:1ulle.>;to de la planeaeión parii el desarrollo. particularmente desde 1917 y la redacción de 

h1 ("onstitucitln de los Estados Unidos Mc.xiCanos. 

En éste contexto la plancación fue concchida como un elemento importante para consolidar 

las hases litndamentalcs de la acción política, ccom'1mica. política y social que dehiera 

orii:ntar el desarrollo desde el actuar del Estlldo. por lo que este apm1ado reviste un interés 

especial para este trahujn si es qul.! ha de procurar entender la relación entre tres fcnó111cnns 

que ~L· i11tcrrclacio11a11 dctcnninandn la rco:1lida<l cconún1ica y social dc nuestro puis: el 

contexto o realidad inn1cdiata. las 111ctas nacionales y los recursos necesarios para cu111plir a 

cahaJidad con tales nietas 

n .... · In :llltL·rinr podc111os nsun1ir la iinportm1cia de una cstrntcgin. de un plan. y de un 111arco 

para la conduccitln de los csfucr/.os. los recursos y las nietas de una nación. el Plan 

Si:xc11:11. Ju piedra di: toque de la plancudón y la política económica en !'.'léxico es 

cscncialincntc valioso porque procura entre otrus cosas: 

1. Que los medios seleccionados sean adecuados a los fines políticos perseguidos 

2. (..>uc las políticas estén en annonía. o ~11 n1cnos sean rcconciliablcs con el resto. y 

cuando no lo estuvieren. el gobierno decidiría cuitl de ellas es la 1nús ilnportantc y 

1nodilicaria a In otra bajo la anuencia del presidente dl: la rcplihlica para pcnnitir 

obtener los efectos deseados 

:?.5.1 Antecedentes 

En ésta época. fundamental para el Estado moderno. las instituciones guhernmncntales se 

planti:anin la li1rmaci1;11 !Íc organismos que fortalecieran la comunicacit1n entre el Estado y 

la sockdad ci\·il. Es el! éste nutren que el 15 de Junio de 1928 el gohierno expidió In ley 

que crea d consejo Nacional Econó111icll. 

l~sta iniciativa no tuvo los resultados espenldos y en In· práct.ica su desempeño no fue 

rcli:n111te. Años después éste organismo seria· sustituido por el Consejo Nacional de 

EctuH1111ia. 
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Ion su inll>rmc de gobierno del primero ele Septiembre de 1928. el general Calles anúnció In 

limnación d..:I Partido Nacional Revolucionario y expresó la necesidad d..: diseñar un 

proycch' de dL·~mrrollo cconón1ko basado en d cülculo de las c!'itadisticas In experiencia y 

de acuerdo con los recursos y las circunstancias de cada 111011H:nto.
111 

El l'NR había d..: expresar. postcriormcntc. la voluntad política dc pl:1ncar que se tradujera 

L'll un progrmna t.ll· acciún. dnn<lc la intervención del Estado en el desarrollo l)Ucdarin 

se1ialada con prccisiún. l~stc programa In constituiría el l'rimcr Plan Scxenal 1 '>34-1940 

:\ :-.úh' dos mlos de la crcuciún del Consejo Nacional Econú1nico y con el antecedente del 

c .. ngn.:"'' i\:a..:iunal de l'bncaciún. donde se presentaron destacados trabajos sobre el 

desarrollo del pnis. el entonces presidente, Ingeniero l'nseual Ortiz Rubio, decretó la Ley 

sohrc l'l:mcaci<;n General de la Rcpúhlica, el 12 dc Julio de 1930. Asi lo infonnó a la 

Naciún: 

hti.h ... ' connH:ndu y cclchnu.lo el Pi·itncr Congreso Nacional de Plancaciún. prcscntúndosc 5(, 

1rnhajn..; ch.· hnpnrtancia para el país: se pro1nulµtl la Ley sohre Plancm.::ión General de lu 

Rcpúhli<:n. qu<: crea la Comisión Nacional de Plancación eomo un cuerpo consultivo de la 

sccrct:H"ÍH del rmno (De connmicacioncs y obras Pliblicas), y en ésta materia se han 

re:di/.:1dn diversos <:studios y trnbajos preliminares abarcando la ciudad y el Valle ele 

i'vli.!xico.~·~11 

l.:1 ley representa uno de los prii11crns intentos de plnneación realizados en el niundo. Su 

prn1nulgadú11 se ubh:a entre dos l1Hl111cntos i111portuntcs de la historia cconón1ica 

internacional: antes de la aparición en Estados Unidos del "Ncw Ocal", prognuna que 

vendría a romper las elúsicas propuestas del .. L:1issez Faire"' y apenas de dos años después 

del l'rim"r Plan Quinquenal de la Unión Soviética, único país que en aquél tiempo condueia 

su ccnnt11nia en fi.lr111a planilicada. 

En la ley sobre l'lancaciún Gcncrnl de la Repúbliea de 1930 se reconocía implícitamente la 

limita<:iún de meeanismos tradicionales de asignación de recursos ¡mm_ ampliar la 

infraestructura económica y elevar al mismo tiempo, el nivel de población. 

1
'' Si:c .. L!'larin di.: Progrnmacicln y J>rcsupucslo: •·Antología de la Plnncación en tvlCxico ... J>¡Íg~. 17-31 Fondo de 

83 



l.a lcy dc l'lanca<.:iún General de la República representó el primer paso en un largo 

caminu: la intcgraci<'lll de un nHtrco jurídico que nor111nrn lns actividades de plnncucilln. 

Estahlcciú las prilncrns bases para la cnnrdinnciún y cncuuzmnicnto de las actividades del 

sei:ttn· púhlicn. al pretender que se realiza un inventario de los recursos disponibles e iniciar 

los lrahajos de infraestructura necesarios para apoyar el proceso de industrializadón. así d 

artículo pri1ncro de dicha Ley cstahlccc: 

··J .a planca1.·i1\11 de los Es1;ulos Unidus f\lcxico111us tiene por ohjcto coordinar y encauzar las 

;11..:ti\·id•uk:-; d..: las distintas dependencias del gobierno p;ira conseguir el desarrollo nuncrial 

~ 1.·111hlrnc1i'\' del p:iis. a lin <le rculzarlo en forma ordenada y armónica. de ncucr<lu con su 

111¡i11~1alia. -.u dima. su pohl;u;iún. su hisllnia y lra<lici,."lll. su vida funcional. social y 

i..•1.."n111'1mil:;i. la dctl.•ns:i nncion:il. la saluhridad pl'ihlic'1. y l¡¡s necesidades presentes y 

futura ... ··-·• 

En C,stc cnnlcxlo. el Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos Mexicanos 

sustitll)\l al cnns~jo Nncional Econón1ico crcndo en 1928, serviría con10 instancia de 

consulta pan1 coordinar las acciones de los diferentes acciones sociales, con el propósito de 

í1npulsar d dcsarrolln cconó1nico del país. sus funciones sc~ían: 

1. :\sw.:sorar el Ejecutivo Fcdcn11 en mntcria cconún1ica 

Presentar propuestas o iniciutivas u nu111cra de política ccn110n1icn 

J. Realizar las investigaciones necesarias para cu1nplir con las atribuciones túcncionadns 

:?.5.:? El Plan Sexenal 

Dado el hecho de que el l'NR había ya. para linales de los años 20. coneicntizado la 

i111pnrta111.:ia de la plancación. se d:1 a la tarea. en 1929 de contiinrn1r el Primer Plan Sexcnal 

y 4....'I ~l'lnit~ cj..:culi\'o del partido sciialu en torno n ésta cucstilln: 

··Entn: los problemas que suscita la sucesión presidencial que lrnhr;."1 de consumarse en el 

;uln de l'>J4. ligurn dc mancra preeminente el dc la ch1horaei6n de un pfon de gobierno que 

cPn~1i1uy¡1 un solemne compromiso unte la Nación de desrinolhir una polilica snciat 

CClHhl111ica y mlminislrntiva, cotp•tz traducir en hechos los postul;:1dos que se proclamaron en 

t"uhura Fcllllúmka. ~1Cxico 19S5 
-"''<)ni,. Rubio. Pascual. ""México a través <le los Informes Prc~idem.:iah:s··. Sccrctnri.:1 de la Pl'4...."SÍllencia. 
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los mlos de lucha t1rnmda y de cncm1zar h1s corrientes renovadoras que. dentro y ti.1cm del 

p:1is cngendrn el affm de l;.1s colccti\'idadcs contcmpon:inc;1s por lmccr justa In ,·ida de 

rclaciún e111rc los hotnhn.:s··2
:! 

1\si pues. el rnl del Plan Scxcnal. constituye un programa mínimo que pmlni ser superado 

en !"t:lllido de progn.:so y de ufinrnnicnto de su idcolo_gin. en cuanto a las posibilidades 

nrntcrialcs e histtlricas del pnis In consientan. 

Para el l'NR. el Plan Scxenal era en extremo importante. pues con su aplicación i'vléxico 

cntruria en lt1 pritncra etapa de un rCginicn progresivo de Econo1nia dirigidn. cuya 

trasccndcnda es 1nayor. sin lugar a dudas a todo lo prc\'isihlc: 

··i:t phm ad,1uicrc por Csta razón. en nucslra historia. h.1s emactcr..:s de un punhl de n:ICrcndu. llUC 

scimla 1.·I linde una cHlpa y el cnmicnzll d1.• lltr;.1. 

Adenuis. 01doptn el Plan Scxcnal una dcliniciún precisa de nuestro mu:ionalismCl económico. 

el cu;il siendll como es una política de legitima dcfonsa. tiende a colocnrnos en uml actitud 

intcrnm:ional lirmc. sobre bases sblida_s lle :lita ideología mornl y humana y con autonomía 

· de ~ustcn1aciún°0 .:-~ 

l.a tesis en que se fundú el plan de gobierno plasmado en el Plan Scxcnal cm In que 

postulaba que: 

··i:.1 Lsl:ido Mexicmu1 h:1brá de asumir una politicn n.:guladorn de las nc1ividndcs ccon<imicas de la 

'ida nacional: es dceír: lhmca y dccididmncntc se declara que en el concepto revolucionario 

t\h.•:\ico1110. el Estadll es un ngenlc ;;1ctivo de gcstiñn y ordenación de los fcmlmcnns \'Ítnlcs del país. 

11t1 un mcrn cush ... dio d..: la inlcgridad Nacilllml. de In paz y el un.len pühlicns·· . .:'-' 

En ~st..: conh .. ·xto. las instituciones sobre las cuales dchiu descansar la correcta 

implementacilin del plan. y sobre las cuales a la vez incidia eran La Revolución. el Partido 

y el Gobierno. 

El plan signiticó. desde el momento mismo de su gestación. un compromiso político con 

alcances y objetivos definidos. Su propósito cm guiar la aeeión del gobierno para 

'I lhid. l'.IS 
·-· l1;1r1idt1 Naeí11nal Ren1lucionario: ""Plan Scxcnal ~tcl l'nrtido. Nacional Revolucionarioº, f\téxico 1929 
•t lhid. l'ii!..!. :.?1 
'

1 PNH .. < 1j1. Cit. Pág. 17 
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materiali~m· los postulados de la Revolución. remarcando los reteridos a la elevación del 

nivd di: vida di: la población. 

En ..:1 doi:umcnto si: seiiala el papel del Estado en la regulación de las actividades 

ci:,11u·u11icas dd país. y se hace énfasis en la satisthcción de las necesidades de la sociedad. 

Si:tttú las hasi:s para lo que tiempo después se llmmi rectoría de del Estado frente al 

dl·sarn,JJ,, Nm:itllHll. 

Otrn ch.·n1cnh1 t.¡uc dcstm:a la i111portancia de la creación. y pnr supuesto la consecución del 

plan. es quc ocup,'> un lugar de su1na relevancia en la propuesta de construir un sistcn1a 

'"'·~l11h.1111i\.'.o pr,•pio. cap.az de logr~ir abasto sulidcntc para ~atislhccr las necesidades hásicas 

de la pohlaciún. Esto implii:aha el avance en la proyección y el uso racional de los recursos 

natura le:..;. cn hacL·r efectiva la nacionalizacii>n del subsuelo y mnpliar las zonas nacionales 

de n.:sL"IYa petrolera y 111incra. lo que suponía edificar una fuerte infraestructura energética y 

de Cl11nunicm:it111cs y transpllrtcs. 

Trnnhi~·n. el plan Scxcnal rccnnncill la iinportancia de otorgar 1nayorcs recursos a la 

Edui:ai:iún y al n11.:ioramiento de las condi..:ioncs de salubridad y atención médica. sobre 

tudu a la puhlación rural. 

Así pu~·s . ..:1 l'lm1 Scxcnal constituyó un avance sistcmútieo en el proceso de plancación del 

dcsai-rollo. t\dnptmlo por el gobierno permitió al Estado una clara platafonm1 de orientación 

de los procesos del desarrollo y las acciones etcctumlas en aquellos tiempos muestran su 

inllucncia decisiva en lns ca111hios estructurales que entonces se produjeron. La acclcracic.)n 

di: la retlinna agraria. la organización de instituciones de crédito al campo. el 

ll1rtak.·1.:i111icnto de lns urganizaciones obreras y cmnpcsinas que ratificaron su pacto 

s11lidario .:nn el Estado Mcxic::1110, el establecimiento de un moderno sistema tinancicro. el 

impubo a la infraestructura de comunicaciones y de obras hidniulicas. el fomento a la 

1.:dw.:a1.."iún pública y la nacionalización de los recursos del petróleo son 111cnciones 

sulidcntcs para de111ostrar la inllucncia de nquél docu111cnto en la vida Nacional. 

Es eddi:ntc. en éste punto que la plancación en México era concebida más que como una 

op.:i«u1 . .:omo un deber del Estado. por lo que· la comisión dictaminadora del PNR 

en.:argada de la fonnulación del Plan Scxenal estimaba que: 
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.. El inh.:rvcncionisnu.1 del Eslado que se adopta como doctrina en el plnn Sexcm1l es lógico 

c1,11ti.,nnc ;11 proliitlllo sentido de dcrcclhl político. porque la consti1ucil111 de 1917 quitó al 

1. .. 1ad,1 d ca1ih.:t..:r de instituci1..'111 purnmcntc pl•liti..:a y h• n1icntll hada Ju ucdlln r..:gulm..lora 

d1..• "'" l\:11l111h.:1h1s 'itah:s 1..k·I pais. adclanHimlos..: en Cstc cmnino ;:1 las müs modernas tcorins 

y a Ja .. m;i..; pn1gn:si .. ta..; Nado11c'.':·:" 

l'nr último. hay que se1ialar que Jos participantes en Ja elaboración del plan no sólo se 

cin:unscrihieron al gobierno sino también la comisión reductora del Plan Sexenal. el 

lo_ic.:cuti\'o Federal. e instituciones públicas y privadas. 

~:' PNR. Op. Cit. Pt1g.. IN 
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2.6 Los Objetivos Glohales de los Planes Sexenales 

Junio al dl.·\·cnir de la plancm:iún co1no hcrn1111icnta del Estado ivtcxicann .. es pertinente 

scil;.ilar l:.1 i111portancia de cada mmncnto histórico de nuestra nación para dctc1111inar el 

i111pactu dl: la 1nisma sobre la ccnnon1ia y la sociedad. Es decir. hay que entender a la 

plam.·aciún eo1no un 111ccanis1no mediante el cual. el Estado i'v1cxicano procura realizar las 

tan~·as ltllc le cunticn.! el pueblo de acuerdo con la situación i111pucsta por cada coyuntura 

panic.:ular d..: la historia. 

En d prol't..'S'' de rct{1rn1a y reestructuración capitalista aquí analiz~uln que se prcscntn en 

'\t..:·\il.·o y 1..·I 1nutHln. In~ pl:mcs scxcnalcs revisten una i1nportancia funch1n1cntal .. porque en 

ellos se plas111a prccisanicntc la relación entre realidad. nietas y recursos. pero adcmús. la 

cnnjugacit'ln de estos fi1ctorcs con la nueva conccpcitln del desarrollo csgriniidn por el 

~Cl•lihcralis1nt1. 

Es pn:cisanH:ntc a finales de los ochenta cuando se crea el Sistc1na Nacional de Plancacilln. 

L"OI\ lt' '-IUL· el !!ohicrno intento n .. ·a11iculnr y rcplantcur la política industrial intentando seguir 

la linc.:a ..:stahkcida ""la r.:alidad d.:sde m.:diados d.: los s.:t.:llla. qu.: consistía en cslahleeer 

111ctas inh:gralcs paru canalizar recursos en conexión con nietas agregadas de prnduccilín e 

im·..:rsiún ( l'lan Nacional d.: Desarrollo Industrial. Plan Gloh¡1J de Desarrollo. ele) 

Pese a ..:sa ..:un1inuidad en la que se refrendaba la llamada rectoría del Estado. hubo 

in1portu11tcs ca111hios dl! énfasis. Los nuevos planes y progrmnas nnnonizahan 1nas bien con 

d follidu prny..:c.:10 de promociún de exportaciones comenzado en los setenta que con la 

..:slrnl<.:gia pur c.:I grnn m..:rc.:ado interno apoyado por la renta petrolera y el endeudamiento 

puhlic.:11 d..:I l'r..:sid..:llle José López 1'011.illo. Lo m1lcrior se rctlcjo en la critica ¡¡J modelo de 

sustitw.:iún di.: llnportacioncs. dcstucando la tl1lta <le eficiencia productiva y co111pclitividad 

de la industria nacional.. dando 1nucslras de la disposición cstatul hach.i unu rccstructurución 

de la ccono111ia nu1s acorde cnn los fcnbtncnos prevalecientes en el 1ncrcadu niundinl. 

2.'1.1 i\li~tll'I de la i\ladrid llurtado (1983-1988) 

En ..:1 dm.:um..:nto de éste Plan Nacional de Desarrollo (l'ND) se establece en primera 

instancia la naturnleza y función del Estado. seiiulando que esta emana directamente de 

nu..:stra Constituci<ln Política de 1917, abocándose a la sntisfacei<ln de las neecsidndes 
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húsicas de alimentucióll, educación, salud. vivienda y calidml de vida, la generación de 

c111plc,1s y 1ncjtwa11dl1 la.distrihucilln ·del ingreso entre personas y rcgit.1ncs. 

J\dcmús. scgiln estahkce el mismo Plan. todos los esfuc1-.ms del Estado Mcxi<:ann deben 

orkntursc a In consccuciún del ••J>rop<lsitn Nach.11rnr\ entendiendo por esto: 

··J.¡¡ Cl111s1rucción de uim sociedad que bajo los principios del Estado de Derecho. garantice 

Jihcrirn.lcs indi\·iJualcs y colectivas en un sislcm.a inh..'!ffal e.le Dcmocwda y en con<lii.:il11tc.-. Je 

justicia social. p:ira ello 1·cqucrimos de una mayor for1alcza intcma: de la Economia Nacimml ;i 

trn\ Cs de la n:cupc1w:iún del Crccimh:nh1 Sl1stcnido. c.¡uc pi:nnita generar ¡,,s cmph:n,. 

r1..'ljlh:ridt1s por l;1 pohlaci1.111, en un medio Je vid:1 digno: y de la !'o>l1cicdad. a trnvés de una 

11h..".Jlll l)1,t11hu~IÚll Jd 111:;1C:..\I ..:llllC fa111ilj;a, Y fl.."~illlh..":->. Y C! ~llll!Íl\llll J'~ffi:1..·\.."i1l11:l111iCtltll dd 

n:giml.!n dl.!'111\lCrútictl··:' 

Es importante d.:stncar de éste p:írrnfo el hecho de que la dircctri:1. fundamental del 

Propúsitn Nrn.:ional se entiende con10 la fortaleza interna, postcrionncntc en el docutnentos 

se nludL· t~1111hiL·n. n la cxigcncin de hrcordcnnrH In cconon1ia y pro111nver el cmnhin 

\."'..;fn1ctur:i1 qt1<.• Sl~ trachl";'t"il c.~n : 

.. 1 a n.:cupl.!'1-;1dú11 de h1 cup¡1dd.id de Cn:cimicnto suhrc lmscs soslcnidas. cs1ahlcs y clicicllll.!'s. 

y c11 d llli.ll"Cll de m11.:strn Ecunomia t\1i:xw .. :" 

i':sta rc!Crcncin que se hace de la Econon1ia Mixta en nuestro país dcsaparcccril. co1110 se 

,-e1i1 push:riormcntc • de los ti:xtos oficiales de los Planes Nacionales de Desarrollo. 

El prupúsit<' Nm:ional y su consecución a trnvés del PND descansa de manera fundamental 

.:n la n >luntad de política de mantener y perfeccionar el régimen dcmocrúti<.:o qui: el pueblo 

se ha dadn y que es la cundiciótl últinui de su seguridad. sus derechos sociales, su 

parth.:ipadlln y la vigencia de sus libc11ades. 

En ést.: contexto. y ante la necesidad de ser fieles al Propósito Nacional mencionado, los 

l1hj~1ivt1s del Pi\:D son: 

1. C'<>nser\'ar y Fortalecer las Instituciones Dcmocrútieas: Mediante la unidad solidaria de 

los ;'\h:.xicunns. para nu1ntcncn1os cntnn Nación Libre e independiente. Con acciones 

·~ P1c.,.ü.h:111:ia de la Rcpúhlka. Phm Nuciomtl de Dc,,.arrollo 1983·1988 
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úgilcs. oportunas y eticientes. para combatir los problemas de corto pinzo. revertir el 

agravmnicntn de la situación actual con plena conciencia de la real idnd Nacional e 

internacional y disposicilin paru el cmnhio. 

::!. Vcncl.'r la crisis: Enfrentar las condiciones actuales para abatir las causas de la intlaci<ln. 

dei"ender el empico, proteger el consumo búsico de las mayorías y la planta productiva, 

superar los prnhlc1nas financieros y la inestabilidad can1hiarin. dentro de una 

i.:llllCl.TH:iún integral del desarrollo que propicie las condiciones 111atcrialcs y sociales 

para inici:1r u1rn rccupcraciún dil"c.:rcntc 

·'· Rc-.=upcrar la <:apaddad de crcciinicnto: :\ través de la utili7ación racional de los 

recursos disponibles. la atención equilibrada de los diversos sectores productivos y 

regiones dd país. apoyados en unn clara descc111n11izm.:iún de la vida Nacional. para 

lograr una eticicntc articulación de los procesos de producción. distribución y consrnno. 

tlll'taleciendo el mercado interno y emprendiendo un esfuerzo decidido para dinamiztir y 

din.:rsi ti car el intcrcmnhio con el exterior y sustituir clicicntc1ncntc las in1portnciones. 

-L lnici:1r los crnnhios cunlitativns que requiere el país en slts estructuras Econón1icas. 

l'nliticas y Socinles: Con el apoyo dc y participación de los diversos grupos sociales y 

cnn la plancacil>n dc111ocrútica. orientar los esfuerzos nacionales de acuerdo a la 

de1nncra1izrn.:ión integral de la vida nacional y la rcnovnción 111oral pura acceder a una 

soch.:d:u.I igualituria. libre y dcn1ocnhica. 27 

:?.<>.:? Car·lns Salinas dl' Gnrtari (1989-1994) 

Es im11l•rtante seiialnr que. como se pretende demostrar en el presente trabajo el PND l 989-

l 'l'l4 admite que la creación e implementación de este surge ante el mandato Constitucional 

que impone al gobierno de In república la "OBLIGACIÓN DE .. PLANEAR 

1 >F\ lt >t "RATICAi\·I ENTE.''º" 

Se 111c1h..:iona tmnhién que la construcci6n de la Nación ·rv1cxicnna ·no es .otra·cosa que el 

rc·sultado de una lucha tenaz y heroica por nlinm1rse indepemliente y sóbcrnna; . 

. ,. lh1d1..·111. P:.1g. 107 
: • lhid1..·111. p~1g. 1 nx 
~ l'n .. • ... ilh..·111.:ia d1..· la Rcpúhlica. Ph111 N:1ck1m1l Uc DcstUT(.lllo. 1989·1'>94. Png. IS 
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A 1 igu:il que su prcdcci:sor. el l'ND en cueslión reivindica a la Constitución de 1917 como 

la '-·xprcsiún 1ni1s acabada de ilustres 111ovi1nicntns con10 el de Independencia. Rcfonna y 

Rt..•,,1lt1l.'it'lll. 

En c~tL' ~nntcxto los objetivos Nacionales se apegan a Ju consecución de la 1nodcrnización 

.:0111<1 pari1111..,lrn t\indami:nwl del Es1ado en ésle periodo presidencial. camclerizada esta 

l."Plllo una llH'dcrnizacit.''n intcgrat dc111ocrútica. popular y que en tal virtud incorpore a los 

di~ti111os scl:torcs SlH:ialcs y populares en su n.:lacit.
0

ltl con ntras Naciones. 

Es d1...· cspl.·cial i1nporlancia para nuestro unúlisis que es en este PND que se reconoce la 

ti..:ndL:m:ia ya cvidl."ntc th: addg~rainicntn dd Estadn. cn1nn In plantea el docmncnto: 

.. 1:1 E~tathl dchc nmdcrnizursc para cumplir clicazmcnh: con su~ ohligacioncs m:\s 

li.111dm11..:ntales; _garami.1.ar el Estado de 1Jcre1.:ho y In seguridad de los ciudridnnos. armnnizar 

1,1..; inh.:r..:s..:s d""· hH.h'" k1s grupos y pn,1110,·cr ht!-o cnttdh::ion..:s de crecimicnto que pcrmimn un 

il\am.:c s1gnilii:a1in1 "-'ll el hi..:11i:s1<1r d..: tot.kis lns ?\1cxicanns,'º:•i 

Sl· pre\:híl ad1..·111fr·; cnn10 it11..:idirú tal tl~ndcncia en el DcsmTnllo Econó111ico de la Nad<.ln: 

.. Su 111tu.lcrni1.:1ciú11 le i:xig..: también si:r dicaz. climimmdn el peso <le su cslli.1cttir<1 t¡u..: limim 

y <1 '"-'c..:s cro ... il1na su cap.icic.lad de n:spucsta ante sus uhlig:.1cioncs (\-,nstitucirnmles. Su fucrzól 

"-'c,11hlmica no rndic;i en su wmafm ni en los ;:imhitns del quehacer producfrvo que posee. sino 

..:n lit cr""·ación de las Ct.llllJicioncs de un <lcsmnillt.l elCctivo que de base pcrmancntl.~ ni empico 

y a la calidad de \·ida."" 1
" 

En ct1a11lo a la runcilin del Eslado "n .;sic periodo. se rcloman las ideas del Plan pr..,deccsor 

y se menciona que los "sfu..,rzos cstalales dcberitn procurar en todo momenlo fom..,ntar el 

"rccimicnlo cconúmko y ..,¡ empleo, garnnlizar una jusla dislribución <k la riqueza. alentar. 

vigilar y coordinar la actividml de la Economía Nacional en el marco de nuestra Carla 

ivlagna y las leyes que de ella c1nanan. 

J>ud...:1nus <h:spn:ndcr de lo anterior. que en éste contexto la n1odcrnizacitln reviste In nueva 

nrie111aci<•11 del Eslado. dd Gobierno y <k la Sociedad (Cunndo menos según lo planteado 

por ..,¡ Plan). "n ésle scnlido enconlramos lmnbién la atirmación de que la modemización no 

.:·• lhidcm. l'nl.!. 15 
111 

lhid..:m. Png. l<l 
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dcht.:rú ignorar sus rL·sponsahilidadcs sociales. sino que el Estado se n1odcrnizará para 

cumplirlas con c¡¡h;llidad, renovando sus instituciones políticas: 

.. Nt1 parn dic1mlc u rn1d1c cu;il es el rne.1or Plan <le \·ida. sirhl para uhrir mayon:s oponunidmJcs 

p;:1ra l;i:o. dcc1siom.•s Jih11..• dc lt1s ciudad;;111os y de.: lt1:0. grupos M1dalc~:·" 

Es L"VÍdcnh .. • qllL' 0sta:-> palabras se apegan a la orl<H.lo.xia liberal ya en ascenso, UcStacando 

las h1HH.lac.k·s dl." la lihL·rwd co11u1 su eslandanc, lihcrladt..•s para elegir~ parn con1prar;, pura 

tkcidir. rasgo ya i:araclcríslicn del Ncolihcntlis111n. 

Asi pues. d<:nlro de ésl<: l'ND. snn breves pero congru<:nlcs con las ideas por él expuestas: 

1. l .a Dclcnsa d<: la sohcrania y Ja promoción de Jos 'int<:rescs en el mundo 

1. l.a ampliacit\11 de Ja vida Dcmocrfüica 

-l. El i\-Jcjormnicnto productivo del nivel de vida de In población. 

2.<1.J 1-:rnl'sto Zl'clillo ( 1995-!llflU) 

1\sí CP1t10 para el gobierno encabezado por Cnrlos Snlinns el eje fundmncntnl de las 

<:slralcgias cslatal<:s lll rcprcscnló la modernización. pnru el Gobierno de Ernesto Zcdillo el 

c.k en rorno al l:Ual se arlicularían estrategias y acciones cslatalcs lo rcpre~cnwriun el 

camhi" mundial y la '"nue\'a dimensión internacional de México··. este nuc\'o prcccplo se 

implil:a en este p{irrnfo del J>ND en cuestión. 

"l .a dcli.-ns;i dc la stlhi:ranía licnc lan.:;;1s i111cmas y 1arcas cxtcriorc~. 1\mhas son parte d~· un 

111i-.nll' csfucrl'o. Nucslrns iniciativas en el cx1crior se suslc111nr{111 en principios e inlcrcscs 

11acil111alcs y cstanin vinculadas a los C(llllflromisos intcnhlS con el Estado de l>cn:cho. la 

democracia. el lk·sarwllo social. crccimicnlo cconó111ico y el for1;1lcci111ic111n de nucsu11 

cullu1a:· 1 ~ 

En éste contL'Xln Jos objetivos de Ja plancación Nacional durante éste periodo serian: 

11 
lh1th:111. l'm.!. 1 (, 

·.· l'1cs1d1..•11ci;; lk· la lh·púhlico1. Plan Nncional de Desarrollo 1995-2000. Poig. S 
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Fortalecer la capaci¡ti1d dCI ~slado parn garar~tizar nucsü·a seguridad nacional y el i111pcdo 

de la ley en Indo d 1crri1orio Mexicano 

Rc.:up.:rnr. preservar y hacer valer la nueva esltllura politica y el muyor peso económico 

de i\k.xi.:n frenle a l1>s centros de la Economía mundial y en los thros multinacionales 

Asegurar que lu política exterior en los consensos bilaterales. multilaterales y de 

cuupcracit."111 n:spaldc y rcllcjc cl"c:ctivmncntc los intereses del país. 

l~i...·1HH·nr la política c.xtcrior para asegurar una vinculación profunda entre lus 

comunidades de Mexicanos y de origen Mexicano en el exterior. con su país. sus 

dcsa tios y sus éxilos. su cultura y su sentido de pc11cncneia. Propiciar la <lclcnsa de la 

calidad de vida y de los Mexicanos que viven fuera del país 

Prn11H1\·cr pusicioncs internacionales aconh:s con las tra11sll1nnacioncs internas .. y en su 

cuso. con el principio de corrcsponsuhilidacl entre naciones en torno a los grandes tcnu1s 

mumliales de la posguerra fría: la estabilidad linancicra internacional. el lihrc comercio. 

la 1nigración .. In democracia .. los derechos lnnnnnos. el narcotrútico .. el tcrroris1nu y e) 

cuidadn del n1edio mnhicntl.!. 3
' 

D<: las 111.:las de cst<: gobierno en pm1icular pml<:mos deducir la ímporlancia del sector 

externo y de las relaciones de México con otros pniscs (particulannentc en torno al iunhitn 

linanciero y a la libcralizacitln del co1ncrcio). 

Conw h.:mos podido observar en la génesis de los distintos planes de desarrollo scxcnalcs 

.:orrespondicntes a nu<:stro periodo de estudio, la complejidad <le la practica gubernamental. 

tal y .:nmo es planl<:ada en el papel no se materializa en gran parte pnr la disflmcionalidad 

cnlrc los supuestos que 1:1 impulsaron y con los cambios que comenzaban a gcstars<: en el 

1nundn y el país. La pre1nisa de atcnuur el desafio que exigía la coyuntura itnpiditl uvizorar 

las dcl!isinncs que trascienden la tc1npornli<lad de los acontccin1icntos. Estas circunstnncias. 

11u1s lJUC' poner a discusitln el valor de la pluncación con10 instru1ncnto de transfi:J1111nción 

d<:I Estado y sus metas. lo reivindican. enfatizando el hecho evidente de que todo proceso 

!~ lhith.·m. l';ig. l) 
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de "sta indnk 'I"" sólo responden la coyuntura, tennina por perder su sentido último. el de 

m . .:ccdcr a cstadins·dc desarrollo superiores. 

Así. en éstos 111arcos conccptúalcs y anuliticos. se han conducido a las políticas de 

desarrollo y los objetivos e instn11ncntos de la plancuchln. sin c111hargo. con10 se cvallm en 

el sigui<:nt" Capitulo ha habidn in destiis" entr" lo plan.,adn como d ·•J>rnpúsitn Nacional .. y 

lo acnntccidn. Una prueba lchacientc que realinna este hecho es la folla de obligatoriedad 

dl.!I plan y la can.:ncia dc vinculaciún de dicho dncmncnto rector con la prcsupw.:stución y el 

cjcn:icio del gasto público que ha privado dunmh.: varios sexenios en el país. pues d1.:ntro de 

los Planes Nm:ionaks de Desarrollo que se han presentado. hasta la tCcha se hace patl.·ntc la 

d:.ll"a necesidad por au111cntar el desarrollo social y cconú1nicn que pcnnita a todas las 

entidades en su conjunto estar 1nas cquilihrw.las, incrc1ncntundo así las capacidades de 

atcnciún en las necesidades de la poblacilln. que cadu vez son 111ús crecientes: 

pantdújicamente han sido las mismas disfuncion:1lidmlcs qu" acumuló el sistema político 

tncxicann las que acabaron pnr trastocar el sentido originnl de la Plancacilln en MCxico 
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CAPITULO 111 

La Política Social del Gobierno Mexicano 

,:\,l ;,Qué l'S l:t l'nlitic:t Social'? 

Ames de proceder" delinear la pulitic:t social del Estado Mexicano es necesario precisar la 

na1urah::1a conceptual de la política social~ sq dctinición, naturaleza. cnr:u.:tcristic:tse 

restricciones y akunl!cs. así co1no su ubicaCión dentro del contexto m1nlitico nuis grande de 

prut"'·cdú11 social t:statal 

La protccciún social consiste en las intervenciones públicas para ayudar a las personas. 

hngart.•s y cn111unidadcs a n1ancjar el riesgo de choques adversos y para proveer apoyo u lns 

que snn críticmncntc pobres 

l'mlc11ws definir también a la protección social como el conjunto de politic:is públicus 

nricntw.lus a In dis111inucilln del cfCcto de los choques adversos en el cnnsun10 y/o ingreso 

de la pohlaciún a lo largo del 1ic1npu. Did1l•S d1u4ucs udvcrsos pueden sur acontcciinicntos 

i.:t.:nnll111icns. naturalt!s. de salud. sociales. políticos y mnhientalt!s. 

El car{11.:tcr de dichas políticas pt1blicas pui:dc si:r de tri:s tipos distintos: l'ucdi: ser 

pn:\ c111ivo. a través de la redui:ción di: dichos choques. amortiguador a través de la 

prnteccilln para las pt!rsnnas de los clCctos totales de los choques que si ocurrl!n o por 

último "de· mlccuaciú11 .. :1 través de la habilit:ición di: las personas y de los hogares para que 

<:slos lidien mejor con los choques u los qui: cstñn i:xpucstns. 1 Cualquiera de los tres tipCls 

de politica puede presentarse en 4 niveles de agregación distintos: 

1. l11ti.:r11acional 

..., i\.'aciunal 

·'· Regional 

-1. Individual 

1 
lkrh111a11 . .lcrc R.: ••(.¡1 pllllcccton socfatl a los pobres. /.cuales son los Tmdi.:-Ort:..r\ P:1g. 2-15 Banco 

l11h:rnm .. :1i1:;11h' e.le lksmn11lo. Diúlogo Regional de Polilic<t. \Vashinglon D.C. 2001 
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Usualmente. la protección social es origen de estrategias integrales para la reducción de la 

pnhrcza. el incrctnl..!ntn de la seguridad cconótnica y social de lns personas que se 

1..~ncucntran en situación de pnbrcza. Gcncrallncntc. los pobres son los 111ic111hrns de la 

socil!'t.htd 111ús vulau:rahlcs a dHn¡ucs udvcrsos. pnr lo que se convierten en la pnhlaeiún 

ohjctin1 de..· la pnlitiea social. 

l'arn d l:xitn cabal de um1 estrategia de protección social. se requiere que d actuar del 

Estado. <tuicn la impulsa, sea decidido y esté apoyado en un amlamiaje institucional sólido. 

lúgh:o y congruente con los tincs que las políticas públicas pretenden conseguir .. es decir, 

debe hahcr compatihilidad entre las metas de la política y los medios institucionales sobre 

In!' cuales se le da cauce. 

l.11s 1111:ca11ismns mediante los cuales el Estado puede intervenir para brindar proteeeit'ln 

social y reducir. a111011iguar. n adccu~1r el in1pacto de choques adversos son diversos. de 

...:ntrc los cuales dcstucan: 

\ke:mismns pcrsnnnlcs. de 11tmilia y Comunidad,o infünnnles (P. Ej: préstamos 

l."ntn .. · p:tdl.'ntcs) 

2. l'vh:.:anismus con hase en el mcrcmlo (I'. E,j: Mercado de Capitales) 

J. Pnlitic~1s 

Las políticas rclacionmlns explicita o implícitamente a In protección social incluyen 

ejemplos pcrtcnceientcs a las estrategias prcve111ivas (P. Ej. Macro estabilización y 

progra1nas th: rcliw1nn) y estrategias de un1011igundón (I>. Ej. Infraestructura tal cnn10 la 

1ncjlu·a t.ld 1nancjl1 de sistc1nas de agua) y estrategias de adecuación (P. Ej.: transferencias 

en 1nonH:ntus de choques adversos. seguro obligatorio~ henclicins por cnfcnncdad. cte.). 

Los gnhicrnos tienen ciertas ventajas para lidiar con algunos problc111as de inl{H1nacic.in que 

causan impnrtantcs follas de mercado. Por ejemplo, si los gobiernos pueden obligar <1uc se 

compre cuhc11urn de seguros, pueden evitar la selccci<in adversa en lo que respecta a quien 

se uscgura. 

Sin embargo, al igual que hay importantes follas de mercado también huy follas de ¡mlitica. 

Lns gnhicrnns por ejemplo, generalmente tienen algunas desventajas con respecto u los 
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problemas de infl.1nnación. Usunhncntc los gobiernos tampoco enfrentan las n1is1na.s 

presiones para la provisión de sl.!rvicios clicienlcs que los proveedores privados. pero sí 

t.•11th:11ta11 presiones pant favorecer a ciertos grupos de electores políticos (lo que pone de 

nrnniliL·sto la i1nportancia de la relación entre "'Polith:sH y .. Pnlicy'" y su itnpactn en la 

sustL'lltahi 1 id ad de la prntccciún .social) 

l lna de· las panieularidmlcs de la pnlitiea sneial es que indcli.:ctiblcmcnte. la cslralcgia 

asutnida por d Estado para llevar a cabo la tarea de garantizar la protección social de sus 

gnhcrn:1dt1s es el reflejo de una co11ccpcit'H1 (que es la 1nisnrn que la de la sociedad en su 

t.'011.iunto si nos suponc1nos que la teoría de la represcntatividad tllncionn en la realidad) de 

la sociL·dad. del individuo. y de las canu:tcristicas. dchcn.:s y derechos de cada uno en su rol 

cu1110 parte de una colectividad. Es decir. la pulitica estatal y concretmnente la política 

sot.:ial partC"n lk· una concepción de los individuos sobre los que pretende incidir. 

El hceho de que la concepción de la sociedad y del individuo sobre la cual se basa la 

pnlitica adecuada sea ac<..·rtada o errúnca depende casi en su totalidad de cuestiones políticas 

co1110 h1:-. rclali,·as a la rcph.:M.:nlo.1lividaJ d~I Esl<.tlh>. 1.a 1'4.!llllidón de cucnlJS~ b c.lcn1ocraciJ. 

y la partil:ipaL'iún de las 1naynrias y 1ninorias en la confonnación de los plane!i de gobierno 

d ... ·I Est:1d,1. dichas cuestiones son exclusi\'as de cada sociedad en purticular. 

Sin cmharg<'. el parúmctro para caliticar la protección social de un gobierno es simplemente 

la cvaluacil>n de una apropiada cobertura de la población en situación de pobreza o que se 

l.'ncucntra por dcln~jo de un pro1nedio dado (usuahncntc un panln1ctro cuantitativo en 

ténninos tnonctnrios o hicn uno 1nús integral que incorpore capacidades hí1sicas y calidad 

de \'ida). No si: ha llegado a un acuerdo teórico sobre qué parúmctro de medición resulta 

1ncjor para la dctcrn1inacilín de los efectos negativos de los choques adversos sobre la 

pnhlrn.:iún. por un lado. hay autores que defienden a el consun10 de los individuos para 

determinar su bienestar. por otro lado hay autores que ven en el ingreso un parúmctro de 

mejor liahilidad y por liltimo cstún aquellos que se inclinan por caracterizaciones de 

car{1ctcr n1ús integral que s6lo ingreso o consun10 y optnn por anúlisis con10 el de la 

salislt1ceión de las necesidades básicas y la calidad de \•ida. 
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Sin e111hargn. los estudiosos del tema, han parecido inclinarse mús por el consumo que por 

el ingreso. proeurnndo eliminar así sesgos en In medicidn creados por fcndmcnos 

1nnnctarins ajenos al tlllllldo de la hcconnn1in rcar' 

¡.PL·n• L"ÚlllP dctt:nnínar qu~ política suciul es ··apropiridaº y cual no?. éste es un h:nHt sobre 

L'I L'.ual ~1...· ha debatido 1nuchn tanto en el ú111hitu de la Ecnnon1ia cn:110 en el de la puliticn y 

hasw l;i lihisotia (J'. Ej. la funcilin de hienestarde Rawlcs. las ideas de Smith o los escritos 

suhrc h 1s derechos de las personas de Pclly). 

l:O:s dilieil contestar dicha pregunta, sohrc todo por el hecho de que existen costos de 

opnnu111dad o ···¡ radcun;..·· cntrl..!' upcillncs altcrnatÍ\·as. La t:Xistcncia de rccurs0s cscas<ls .. 

plantea las disyunth«ts en la elección de cómo. cuando. dónde y a quien brindar protección 

S\H. .. 'ial. 

.-\lin 111ús. en un contexto actual. en donde los Estados deben ser congruentes con una 

urtndnxia que restringe las hcll"a111icntas tiscnlcs de h1s cuales se valía el Estado de la 

posgw.:rr~t. y la Yl? 1..'nfn.·ntm·se n creciente dcnrnnda de servicios sociales. 

Es útil hacer una distinción c11 éste sentido. En el contexto actual <1uc dctcnnina el actuar 

d .... ·1 J:st;u.lo. tlldas las politicas que de él surgen (sociales. cco11l1111icas. e incluso culturales) 

s .... · atienen a cunsidcnu:ioncs cconón1icas. donde se privilc.:gia11 los criterios de clicicncia. y 

distrihudún en lns procesos de t'i..1nnulaciún e in1plc1nentación de dichas pnliticas. 

Esto tiene i111plicaciones de gran relevancia para éste cstu<lio. pues t1l ligar a la clicicncia y 

a la distrihuciún de la política actual. los creadores y teóricos de la politica social actual 

t..•stán autn1náth:mncntc ligando a éstn con el nicrcado con10 una suerte de filtro o 

catalizadur que C\'alúa la pertinencia de tal o cual política. 

l:O:n tal \'irtud. mientras tille la clicicncia se evalúa a través del funcionamiento del mercado. 

la distrihuciú11 adecuada es mús bien siempre un ideal contra el cual se miden las políticas. 

Así la co11"icntc predominante c11 el mundo de la política social actual señalaría que para 

cuan ti licar el efecto de- una política sobre los rubros de la elicacia y la distribución y 

dctcr111i1rnr su pcrtincm:iu, no habría mús que ordenar a las políticas en una jcrarqui:l de 

políticas de distribución en ténninos de mnncntar los costos de recurso marginal y de 

distorsiún. 1\si. desde el punto de vista de las preocupaciones de distribución únicamente la 
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mejor i111ervc11dú11 de política es aquélla que es litctihlc y que se encuentra en-el nivel más 

alh' en la jerarquía de políticas de distribución. 

1\panc dc cualquier uprnxinuu.:ión teórica. In in1pnrtantc aquí .cs.dcstw.:ar que en el inundo 

deo los h1.:d1ns. h1 política social es una tarea funda1ncntal del Estado. así co111n la gestión del 

eompi<:jo "":ial húsico. pues de éste depende en medida creciente la eficacia del Estado 

para nutnh.:ncr. n:l'hrzar o recuperar la cohcsitln de las so_dcdndcs nacionales de cara a la 

glohali/in:h'tn quc do111ina el cmnhiantc n1undo actual. 

·'· 1 .1 La lh-alidad de la Política Social en i\léxko: Desigualdad. y la Conl'rontacicín con 

lus Ca111hios ;\J111111ialcs 

Cn1110 s1..• ha pn .. ·tcndido dc111nstrar hasta el n101ncnto. hoy el ºexterior·· juega un papel 

li.11Hlrn111..:ntal cn la dclinición del Estado. que es la su1na y representación de relaciones de 

poder. estructuras cco11ú1nicas .. polilicas y sociales de la sociedad tanto en tv1éxico co1110 en 

el rc•st" d.:! 111u11<ll1. Dicha dependencia eonccptual pone de manitiesto hoy míts que nunca 

la i:untrad1cc1n11 lu11da1nc11Lal entre ~~11..:il'111 y llHH.I\• di..' p1 uducci4...,ll ·Capitalista .. (\·er la 

i.h:linicil.Hl i\·1ar\.i~ta d ... ·1 Estadu en Capitulo 1). esta evidencia se hace aún n1ús patente en la 

1ir ... ·ol.'Uf1•h.:iú11 L'Slatal 111u1H.lhll sobre cuestiones crnnn lu eficacia y la pc11nancncia y 

n:prPduedún 1nisma del siste111a de Estados que se estructuró a partir de la segunda 

pnsguerra y qw.: garantiza y rcatinna el status-quo Internacional de naciones cada vez n1{1s 

dil"cr ... ·nh:s cntri: si. 

Lo ant ... ·ri\ll" 1"4...'pen;utc en los Estados de 111m11.:ra diferenciada. pcrn en paises COl110 rv1éxico. 

lo hace c·n la ¡(,nna de una disyuntiva entre distrihuciún y bienestar. poniendo en tela d..: 

juil:io IPs cotnpromisos históricos de los Estados Nacionales. pm1iculanncntc en paises que 

han \'istn retrasado su desarrollo o que han entrado de tnancra tardía y desventajosa al 

concierto del cnn1erciu 111undial.. co111n es el caso de tvtéxico y toda A111érica Latina. 

Co1110 se expl iea a continuación, lu adopci<.ln de la refonna neo liberal ha traído consigo 

camhins t\111da111cnt:llcs en la economía. y la sociedad Me.xicana. siendo congruente con el 

progranrn de reforma mundial creado por los organismos garantes de los acuerdos de 

Brcllon \Vumls. y exitoso en algunos de los de los frentes para que fue idcndo como 
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libcrnlizacil111 cn1ncrciut intCnsiticación dC la relación cconó1nica cnn el nnmdo a través de 

lu cxportacil111 y la i1npnrtHci<ln. la dcsrcgulaCión. d control de la inllaci{111 y otros. 

Sin c1nhargn la rcfonna tmnhién h~t lraidO cónsigo saldos dcsfitvorahlcs principalincntc en 

to;·no a la equidad y In distrihuc-i .. ln dd-¡·;,~rc·so. si;ldns que se evalúan a continum.:iún. 
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3.2 Ln Evolución ele in· PÓiíticn Social clelGobierno Mcxicirno en el 
Pro:!r:Únn de Reforma Neoliberal 

J.2.1 Ca l'olílica Social i\lcxicana en los Aiios Ochcnl:1 

( '01110 se 1rn:ncionó antcrionncntc, el eje l'undmncntal de los programns de estabilización a 

p:1nir di: J 1>1Q 1.:nian como propósito aminorar el délicit público a tnt\'és di: una reducción 

del gash1 del gobierno. prindpaltncntc del gnsto snciat y un incrc1ncntn de los i1npucstos y 

de h lS pn.:cios de los bienes provistos por el scclnr público. nsi el gasto totul del gobierno 

dccn:dú en (1.X por ciento en el periodo de 1983-1988; sin cn1hnrgo el tll(lnto que lcniu que 

ser <.h:stinado ni servicio de la deuda no podía ser reducido debido a que su nu1gnitud ya se 

cncontr:.1ha para entonces fuera del alcance de los esfuerzos del gobierno ~v1cxicnno. 

La respuesta a el prnhlc1nn plantcudo por la situaciún anterior fue un recorte en el gnsto 

social. el cual comprendía fundnmcntalmcntc, gastos en educación y salud. En primcrn 

instancia. el gasto se redujo en 33.1 por ciento entre 1983 y 1988. El gasto socinl fue 

n:co11ado incluso n1ús que el gasto progrmnublc. 

Asi. al cn111icnzo de la crisis el gobierno tv1cxicano no cnn1hió el gasto progra111ablc n l11vor 

dc los S'--'Chll'L"S socialL•s. como rcsultndn, 1:1 proporción de gasto social cn1110 parte del gasto 

pr11grnmahlc di:clínú de 31.2 por de1110 en 1981 a 28 por ciento en 1983 \'E:R CUADRO 8 

Sin i:mhargo. la tendencia se revierte para 1989 y 1990 donde la misma proporción alcanza 

c·n11111ccs :"7.<• por ciento. In l)UC puede ser explicado en alguna medida por la reducción de 

las tasas di: inlerés y el compromiso del gobierno de CSG de mejorar lns condiciones 

suciuh:s 

Lus g;1sto:-o en cducacilHl :y sulud constituían en 1983 alrcckdor de 85 por ciento de los 

gastos snciah:s. El gastn en mnbos rubros se contrujo de l 983 a 1988. El gnsto en cducncidn 

cayú 21>.h por ciento y el gasto en salud cayó i:n 29.6 por ciento, los gastos en educación y 

salud illcron i:ntonccs reducidos menos que el gasto social total. dejando los rccoi1cs más 

dr{1sticos para otros progrmnns sociales. 
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3.2.2 La Dispnnihilidad de Recursos en Educ:ición ~· S:ilud 

t\UlllJLh.: el gasto en la cducaciún pública se contrajo signilicath·mncntc. algunos 

indicadores clave de la disponihilidml de cducm:i<in y salud resultantes de la politica sociul 

del p"rimlo nn1estran alguna mejoría. p0r ejemplo. las proporciones de '-'Studiantcs por 

maestro y la de estudiantes por escuela decrecieron. VER CUADRO l'AG. 9 

Sin c1nhargu. parh: de ésta 1ncjora puede ser debida a el descenso en la matriculación 1nt'1s 

que il una 1111.:jora en los recursos disponihh:s. pero incluso si la n1cjoriu en los indicadores 

se dchc en parte a niveles de nuttriculudón por debajo de los dcscahlcs. los recursos 

hrnnanus y tisicus pcr-cÜpÍla 110 SC fUCfllll SOJ1H:tidos a r1..·duccioncs siquiera C0111parahlcs 

sugeridos por la caída en los gastos en educación. Por lo tanto.. la mayor parte de el 

descenso en los gastos es atribuible a una caída en los salarios reales de c1nplcados del 

scctor cdw.:ativn. 

Unidad~s 1nédicas pcr cúpita. cmnas y doctores disponibles en el sector 0 ti.)rn1al .. de la salud 

Sl" ddl·rit,n1rnn l."111n .. • 1 <)X~ y l 9XX. es decir. los servicios de salud provistos por agencias 

que cubren s<ilo a aquellos que contribuyen medi:mte el sistema de seguridad social 

empeoró con la estrategia de rcfonna. VER CUADRO 1 O 

Por ejemplo. el promedio de las unidades médicas. camas de hospital. y los doctores por 

pcrsnna asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (ll'v!SS) cayó desde 1983. El 

instituto de Salud y seguridad social para los trabajadores a servicio del Estado (ISSSTE). 

u1u1 nrganizución lJUC cubre slllo a cn1plcados estatales. presenta descensos sin1ilnrcs en 

can1as y unidades. 

t\mhas instituciones. tanto el IMSS como el ISSSTE cubrian respectivamente 41.9 por 

dento y 8.8 pnr ciento en promcdin c0n respecto de la población entre 1983 y 1989 (VER 

CLIAl>RO 10). El deterioro de los recursos tisicos y humanos por miembro puede lrnhcr 

sido en parte el resultado de incrcmcnt0s repentinos en la población que se atilió al sistema 

de seguridad social. particulanncnt" al liv!SS en 1984. 1985 y 1987. Algunos autores como 

Nora Lustig ( Lustig 1998). creen que esto es el resultado de la incorporación creciente de 

gente que antes de la crisis y la subsecuente cuida del Ingreso utilizaban servicios 111édicos 

provistos por el sector privado 
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:1.2 •. 1 Los Suhsidios Alimenticios: De Gcnc1':1lcs a Focalizados 

Con la linalidad de reducir los gaslns públicos. el gobierno i\lcxicano co1ncnzó a cli1ninar 

ltlS suhsiditis ali1ncn1icillS gcncrnlizudos. rccmplazandtl algunos de ellos con subsidil"IS 

tiu.:ali/ad11' di,p11nihlc:; para el cnnsumidor a través de CONASlll'O. 1\ pa11ir de l<JX4 el 

gohil"l"lh1 cli1ninú t.•I subsidio gcncrali;1mln para las tortillns e introdujo un sistcnrn de precio 

dnhl<.' nic·diantc• d cu:rl la:; tiendas CONt\Slll'O Vl..'mlcrían una tortilla mús harnta. En ahríl 

de l 'J~h. el g.tihicrno lanzt.·1 un programa de ºTorti Bonos·· que distribuía l~uponcs que 

podian SL.'I" ca111hi:u.lus por tortillas al precio de descuento . 

. \ p1i1i.:ipi•" ,k l'l'Jl la CU:"-\ASL'l'O introdujo una tarjl..'ta distribuida entre lo~ pnhrcs 

urbanos. a quienes se les otorgaba un kilo de lortillns diario. aunado a esto. los subsidios 

gcncrak·s L'll tortillas. acdtc de encina. pan y ht11.:vo fueron gradualnll'ttte cli1ninados 

durante los ol'.'hcnta. 

El ga:<tu total en :;uhsidins alíml..'11tícíns distribuidos a través de CONASUPO declinó en 

11.'.·nninPs rL•:th.•s. éste descenso rcsultú de un alcjmnicnto del csquc1na de subsidios 

gern .. ·ralizmln..;. L'll el cual todos los consutnidorcs h:nian igual acceso al precio subsidiado. y 

un aL'crL·~1111icnto hada un L"squcnut de subsidios fol'.'alizados. en el cual solo un selecto 

lllllllL'n' de L"tll1St11nidorcs se hcncticiahan. De cualquier n1anera. los gastos en suhsidios 

ti11.:al il'ado:; :;e clc\'arnn en 1988 y l lJXlJ como rl..'sultado del Pacto de Estahílízacíún 

L'Conú1nica pero al1n así pcnnanccicron debajo de el nivel de gasto de 1983. 

AL111<1t1c justíticahlc <lcsdc el punto de vbta fiscal, la fnealízacíón prohahlcml..'ntl..' significó 

l)UL' parte su~tani:íal t.IL- la pohlncilln. cuyos ingresos estaban en caída. ya no disfrutaban de 

accL·so n los subsidios. ude111üs algunos di.! los subsidios alitncnticios gcncralc.:s no fueron 

n:L·111pltvadtlS ptlr ningún pn1gran1a. 

El ~ostn rclati\'o de una canasta htisica para unn fon1ilia de cuatro 1nicn1bros ayuda n 

dclitll..'ar d impacto de éstos incrementos de precios. Como porcent:tic del salario mínimo, 

el co:<to di..' la canastn húsíca se elevó de 30 por ciento en 1982 a alrededor de 50 por ciento 

..:n l 98<,.~ y hay que ton1ar en cuenta que el incrcn1cnto de precios ocurrió aparejado con un 
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decremento de los salurios. In que lastimó aún mús el poder adquisitivo de la población 

:tsalariada. 

No hay que perder de vistn la importancia de qu" la climim1ción de los subsidios 

generalizados de algunos productos repercutieron de 1nuncra directa en fon11a ncgati\'a 

sobre la equidad de nuestro país. pues dichos bienes (como el maíz. y sus dcrívndos. el pan. 

ll'ls l'ri_inlc:s. el pan. el arroz. el aceite de cocina y el arroz) son bienes consu111idos 

prindpaltncntc por gente di.: bajos recursos y con un nivel de ingreso total bajo. 

Se puede decir en general que dado que los subsidios generalizados ni fueron sustituidos en 

una lúgiea tk uno a uno. y las transferencias que recibían las familias en la fomrn de 

subsidios cayeron durante la década de los ochenta. y en éste sentido la eliminación de tales 

subsidios i1npactó de mancrn negativa la pohrczn. 

~.:?.-1 Nutriei<ín, Salull y Educaei<Ín 

El electo de ingresos en picada y los cambios en el progrmna de subsidios sobre el 

consumo y niveles nutrieionales fue de suma impul'lancia. estudios conducidos por el 

Instituto Nacional del Consumidor proveen infonm1ción sobre el impacto de la caíd:1 de los 

ni' eles de ingreso en la dicta fmniliar. Los resultados de la primera encuesta. compilada 

entre i\lar,-o y Junio de l 'J83. demostró que la mayoría de las familias con ingresos menores 

a c.lns s;.ilarios 1nini111os cxpcri1ncntaron unn cníd.:t de su consutnn de todos los alitnentos 

i.:xeL·ptuando la tortillu. Se ctH.:nntró adc1nús que hahia una sustitución clara lejos de las 

proteínas anilnales. Los resultados de una segunda encuesta_ conducida ente Enero y 

... ,gusto de l 9X5 fueron sintilarcs excepto que un porcentaje rclutivan1entc tntis pequeño 

continuó padeciendo un decremento en el consumo de alimentos·'. 

En cuanto a la mortalidad. la tasa de mortalidad infantil continuó cayendo entre 1982 y 

1 'J:ON. Sin c·mhnrgo nlgunos indicadores revelan un deterioro de los estimdareÍ; d~·salud. Por 

i.:je1npJo_ n1nrtandad preescolar e infantil causada por avitun1inosis. y. otras, déflCicncias 

nutricionalcs se incrementó desde 1982 Otros indicadores contim1an e1,··patrón de 

empeoramiento de las condiciones nutricionales, el ISSSTE registró un Íncremc1Íto.cn el 

i 11'C<>: '"Rt.!-.uhado ... de lm .. cncucs1as scibrc el consumo alimenticio di.: las lhmilius de la z.~t.C.Mº .. México 19Síl 
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11l1111cro de 1.1iiins de hasta un año que sufrían de crccin1icntn fetal lento y dcsnutricibn tanto 

en 1én11i11ns absolutos co1110 proporción a las cnfcnncdades totales. 

t '011 n.:spt..:etn a la educación. después de 1982 la prnporciún de cuda nivel de graduados quc 

entro al siguiente nivel educacional dccrccio., o sea quc o rclativan1cntc 111as niiios 

dc~crtarnn dcspu~s de co111plctnr un ciclo escolar. particulanncntc la secundaria. o 

pnspush:rnn su entrada ni siguiente nivel por su nccesid¡1d de incorpontrsc a la fuerza de 

trabajo VER CUADRO 11 

Esto puede expliear el porqui: los años promi:dio de i:seolaridad di: la población durante los 

aih •:-o lH.:hl.:llt<.1 11h:jl,f<.1n..u1 un ¡1ñu. 111icntras qw.: la 111cjnra cntn: l ')70 y 1980 fue dc 2 nil<lS. 

t\demús esto puede implicar un retardo en el desarrollo de habilidades. mareado por un 

declive ~·n la proporcilln de estudiantes avanzundn de un nivel educacional a otro después 

de la cducaciún pri111aria. 

El pnr~·cntajc de niiios 111atriculados en escuelas pri111arias con10 proporción de lns niños en 

l'l !_!rt1pn ch: c..·d:icl c..•n C'\u .. ·stit)n continu<l clcv{mdnse. Las tasas de deserción de la cducacicln 

prinwria continuaron dcenycndn hastn 1987. pero 111aynr desagregación 1nucstra que las 

ta:-;a~ d~· dc...·:-icrción 111cjnraron solo para los niños de )ns zonas urhanns~ en zonas rurales la 

lasa de desen.:iiº1n se i:levo en casi 3 por cii:ntn. di: 7.2 por cii:nto en l ')81 a 1 O por ciento i:n 

l '187-1 '188. 

3.2.5 El ProJ_\r:tnrn Nocional de Solidaridad. (PRONASOL) 

En L'I gt1hicrnl1 dl! Carlos Salinas de Gortari se introdujo un progrmna capaz de 

i.:llmpatihili,.ar el desci:nso de los subsidios generalizados con las crecii:nti:s di:mandas 

so\..'iulcs. siendo indispensable vcrilicar la eficacia de los progrmnas. Para 111cdirln este 

gohicnto n:currhl a la 111ctodnlngía de ingreso-gasto de las t1unilias 111cxicanas. 111ctoclologÍtl 

que era aprobada por las Naciones Unidas .. con esta medición se precisaba el nivel de 

pobre/a y cnncentraci6n del ingreso del país. 

l;'.I 2 de dieiemhre di: 1988. un día después de la toma de pnsesi<1n de Carlos Salinas de 

Gortari se puso en 111archa un nuevo prugrmna llmnado Progrmna Nacional de Solidaridad. 

El tin expreso del progrmna era lograr niayor justicia social. nius allú de una transfcrcnciu 

de rct..:ursos o subsidios fi.icalizadns. 
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Un hecho que debe destacarse es que las obras de este progruma no fueron gratuitas. En 

todos lns c:lsns las crnnunidadcs debían aportar recursos y tra~ujo para su .realización. Pant 

llevar acabo estas obras era necesario In organización de los bcnct)chfrios. pm1icipación y 

:-;u¡H:rvis¡,·,n 

Solidaridad fue un prngrmnu que prncunl proveer intcgralic.lad a 1:. politicu soeial del 

gohi..:rnn. l'or tanto, ahm·có diversos {unbitos esenciales de un proyecto social: Educacitln. 

Salud. Vivienda. alilncntación. Ecología y E1npkos. Así se convirtiti en una- n1ancra 

indispensable para co1nhatir la pobreza c.xtre1na. Los grupos organizados para participar en 

Solidaridad pnwenian de los sectores mús pohres del pais. de esta manera los hencticins de 

este prognuna se concentraron en las zonas 111as desfavorecidas del pnis 

Este progrmnu uctuó a trnvés de dos lineas de accit"u1 fundan1entnlcs: 

lnlrodudr y 1ncjorur los servicios que elevan el bienestar social 

Cn .. ·ar enndidoncs parn elevar la producción 

t\ cnntinuaci .. ln .. una lista_ de las acciones y proycctn.i.; dcsarrnlln~los a purtir de estos dos 

as111.."ctos principales: 

·°'·2.<i Solidal'idad para c.>I Bicncstai· Social: 

Ed11cm·i1ín: Infraestructura educativa: Solidaridad para una escuela digna; Nii'ios en 

Solidaridad; /\poyo al servicio social; ivlaestros jubilados y pensionados; lnfrnestruc.:turn 

d&:plll'lÍ\'H. 

Salud: lnfraestructuru del servicio de salud; IMSS-Solidaridad; Hospital digno; Enfen11crus 

en Solidaridad. 

l>csarrnllo Urlrnno: Agua potable. y alcantarillado; Electrificación rural y urbana; 

l'avimentaci<\n; Regularización de· 1a tcnc1icia ·de la·· tierra; Vivienda popular; Solidaridad 

llhrcra. 

Atcncii'in a pohlaciún ahic1·ta: Jóvenes ·ei1 solidaridad; Atención a migruntcs en el 

extrnnjcrn (programa paisano); Orientación jurídica a· la comunidad; Alimentación y abasto. 
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I>l•s;11Tolln reµ,ionnl: Fondos 111unicipalcs: Carreteras y ca111inns ruralcS: Prognl1nu 100 

eiw.ludt..•s: l,nlgran1tts p<.lr rcl:iión especifica. 

Snlidarid:id para la 111·od11cciú11 

,\puyu a co1111111i!Í:ulcs indii-:l'nas: Fondos de Solidaridad para pueblos indígenas: Apoyo a 

cali:1ic11ltnrcs: Fondos para el patrimonio cultural indígena: Procuración de justicia: 

.l11rnalcn1s agricnlns. 

Cn111pl•sinns ~· µ,rupos populares urhanns: Fundo de Solidaridad para la producción 

(c•rédilo a la palahral: Empresa de Solidaridml: Cajas solidarias: i\.lujcrcs en solidaridad. 

l>l'sarrollo sustl'ntahlc: Ecologia productiva: Apoyo a prmluctorcs fi.)rcstalcs: Solidaridad 

lt1n:swl. 
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3.3 El 1 mpacto ele la Política Social Mexicana ele los Años Ochenta, 
Algunos Costos de la Reforma 

Es ncccsariu en este 111arco hacer una distinción itnportantc~ en el contexto de las acciones 

d<: la política s<11:inl i\k.xicmrn durnntc la rdi111n:1 Ncoliberal. la poblaciún objetivo de 

dichas pnliticas n:cibió de 1nancra diferenciada su itnpacto. La cuestión de que sector de la 

pohlaciún l'.'11 particular cargo con la 111ayor pm1c de los costos ele la estrategia de ajuste en 

el marco dC" la polith:a social es de pm1icular relevancia .. pmticularn1cntc en un país cnn10 

:>.·kxko. donde la r<:rorma n<:nlihcral ha tenido cfc.:tos adversos snhr<: la distribuciún del 

lngn:sn (annlizndos 1nas adelante cn este n1is1no Capitulo) y donde la pohrcza se ha 

~·span:tdo. (\ºEl{ CliAl>RO 12) 

El anülisis de los datos contenidos en el cuadro 12 Mucstrn que la concentración del 

Ingreso .:n el 1 O por ciento de la población de mayores ingresos era alta para cada uno de 

lo~ ailns 11ll.1strm.lus. Los datos dc111ucstran alguna suerte de redistribución de los grupos de 

ingn:sn altos a los 1ncdianos entre 1963 y 1977 y una pcqucila dis1ninución en la 

d.:siguald:td .:nin: 1 <J77 y 1 º~·l. aun asi. me pnn:e~· qm· este rcsultndn dehc ser tomado cnn 

...:uidado y c..•n su justa dimcnsif.ln. una cotnpnracitln prc..·cisa no es posible debido n que lus 

cncth .. '!"tas nu1H:a son cstrictmncntc con1parablcs. Aun nu1s. In encuesta de 1984 n1ucstra que 

las disparid:.1dl!'s de ingreso eran ya alannantcs: el Ingreso pcr capita del dccil nu1s rico crn 

::!S ,·c..:cs mas grande que el de el dccil tnas pobre. 

l.t1 i111:idcnci:i de la pobreza en México también ha sido nlta. aum¡ue al parecer en declive a 

lo largo del ti.:mpn. Se ha encontrado qu.: la incidencia de la pobreza extrema cm d.: 69.S 

por ciento en llJh3. 5(1.7 por ciento en 1968. 34 por ciento en 1977. y 29.9 por ciento en 

l <JS4.4 1!n datos presentados por otros investigadores. y donde se seleccioni1 una linea de la 

pohr<:za diforc111e cnmo parúmctro de su estudio. se señala que In inc_idcnci:1 de la pobreza 

cxlrt!llHI en i\•téxico en l 'J68 era de 12 pnr ciento. 

A pesar de l:i folla d.: consenso en cut1nto a la dcterminaeilÍn de el nivel ele pobreza en un 

detcnnimtdo punto del tiempo. la evidencia presentada por la mayoría de-los autores aquí 

referidos sugiere que entre 1963 y 1977 lt1 pobreza en México disminuyo. En lo que si 
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parece hahcr un consenso generalizado es en que la pohlación Mexicana en pobreza 

cxtn.:n1a se encuentra prcdo111inantcn1cntc en los hogares rurales y ngricolas. 

Cumpnrndos con el resto de la población, los hogares en cxtrcn1a pobreza tienen n1aS 

indi\'idulls auto e1nplcndos y n1cnos asalariados. En ténninos de las tl1cntcs de ingreso. los 

cxtrl!1nadaml!ntc pobres parecen derivar su ingreso nuts dt..• ºganancias·· que de salarios n 

su"1d11s (\'ER CUADRO(>). Según se desprende del anúlisis de dicho cuadro el ingreso 

111P11l!lariu es 1n:1s ilnportantc para las li11nilias en extrc111a pohrcza y participa de un tercio 

de :-.u ingr..:so total, tinalincnte, ingresos dcrivndos de salarios con1prcndc el otro tercio 

rcstanli.:. 

Las caraclerísticas de ingresos de la población objetivo dt: la política !oiocial rvtcxicuna 

dun111tc lns ailns ochenta. el periodo de la refhnna y ujuste 1H:olibcral es de especial 

n.:11...'\·rnh:ia pnn1ue nos da algunas pistas sobre con10 es que el \'iraje en la política social del 

Estado :'\ lexh.:ano se distribuyo en la tlwn1a de costos sociales entre Ja población. J>ri1ncro. 

dadn lJllC la 1nayoria de los cxtrcn1admnentc pobres trabajan en el sector agrícola. derivan 

cw"i dos h:rcios de su ingreso Je fuentes nu ~alariules. d l111padll absoluto y rclati\'o de ln 

política :-0,11.:ial y su inserción en lu estrategia de ajuste nculiberal depcndil) de el dcsc1npc1lo 

de los precios y salarios agrícolas. (VER CUADROS 2 Y 6) y segundo. dado que los 

salarios son la principal fuente de ingresos para los dccilcs de ingreso 1ncdin. la fortunu de 

esos grupos ~ocialcs estuvo 111as ligadu n en funci{m de los cmnhios en los salarios (ver 

cuadro de evolución sularial 1nus adelante). 

D;1dn que d l ngrcso salarial se contrajo mas durante la época de los ochenta que lo que se 

cn11tn1jP d ingreso no salarial (pues el gohicrnn continuo otorgando asistencia co1110 la 

sc1ial:u.la lincas arriba a través de los subsidios foealizados y la inercia de los prngrmnas 

sodak•s pasados tiene in1pactn por varios años) se puede entonces atin11ar que la clase 

llll'dia. la mayor preceptora dc in.g.rcso salarial en los distintos deciles. fue la nu1s afcctndn 

junto con la poblacit'111 en pobreza cxtre111a. Esta ati1111acit.ln es conlin11uda por la 

comparación del tanrnño de la distribución del Ingreso durante 1984 y 1989 presentada en 

el cuadro 12 

Mientras que el 40 por ciento mas rico picnic 1.4 puntos porccn!Uulcs de su ingreso total. el 

50 por cicnlo .. de la 111itad" pierde 3. 7 puntos porcentuales. Asi pues. dado que el ingreso 
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snlarial y nn salarial agricoln sc (kteriorn drústicmncntc dl.!sdl! l 986 (b{tsicmncntc con10 

resultado del viraje en la estrategia de suhsidios del Estado y debido en parte a la presencia 

de m;ilas cundieioncs cliln:.'iticas así co1110 un deterioro de los precios agrícolas) .. lns pobres 

rur:11"" enfrentaron un duro declive en sus cstúndan:s de vida d.:sd.: .:nl.: l 'J8(1 y 1989. 

1\u11qllL' los rangos 1ncdios perdieron rclativaincntc tnas que los de ingresos 1nas bajos. hay 

qLh.' L'Slal' L'onsi.:icntes de qw.: incluso un descenso 1ninitno del ingreso e.le los pobres puede 

tCllL'I" cf':L'tOS terribles sobre Ja CC<lllOlllÍH fl1tniliar y en SU bienestar presente y futuro. 

1\dL'n1ús. los hogares situados en el rango de lo llllC conlH.:en1os 111cdio de la distribución del 

ingreso Cll fV1éXÍCO CSlilll Jc_ins poder Categorizarsc COlllO uclusc llH:diu"• Si totl1ml10S los 

csti111dan.:s de vida de los paises industrializados. Un resultado que creo que debe 

enfatizarse es pues el incrc1ncnto agudo en la desigualdad observada en este periodo. esto 

es ilustrado aun mejor por la elevación de la concentrnción de el ingreso en el 1 O por ciento 

mas riel>. cuya participación se incrcmi:nto en 5.1 por ciento entre 1984 y 1989. (VER 

Cll,\DIH> 12) 

Para linulizm- esta sección. n1c gustarín cnthtizar los resultados relativos a la distribución 

dd costo l(llt: se despn.:ndcn de los cuadros y las ci li"as presentadas en la 1nis1na. Los dntos 

an:.ili;.1adus sugicn:n que los costos de In rcfi.)lllla ncnliheral y su itnpactn sohn: In sociedad 

en la lilllna d<.:I i:amhio en la politica social. no li1i:ro11 distribuidos unifonncmcntc i:ntrc la 

p,1hlaciú11 i\•1exi~ana. la gente de an1plins recursos pudieron sortear la transición ncoliheral. 

pu.:s sicmpr.: pudieron proteger su riqu.:za (e incluso expandirla) simplemente transliricndn 

sus activ1.ls al exterior. viéndose asi incluso beneficiados de l'Cnótnenos trau1náticos con10 

las dc\'aluacioncs n1icntras que la gente de escasos recursos~ que es bastante (no hay que 

"" ida1· <¡uc 1\·l~xko es un país con alrcd.:dor de 40 millones de pobres) enfrentaron los 

costos de la subsiguiente crisis econó1nica en los mlos ochenta. y quienes. a di fcrcncia del 

l"at'lllr Capital. enfrentan una tnovilidad casi nula (a n1cnos que sea a través de la n1igración 

ilegal. lo que se corrohorn en el aum.:nto di: emigraciones hacia los EUA en dicha década). 

Ad.:mús de la clii:otomia que encontramos entre la suerte de los acaudalados y el resto de la 

puhlaciún i'vlcxicmrn. los datos presentados en torno a la ·distribución del Ingreso indican 

que los hogares en el rango n1cdio de los decilcs por ingresos carguron con una proporción 

rclath·anwntL• mas nlta de los costos. Lns familias ele rungo medio (ya que no se les puede 
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llamar clase media en el sentido umplio de la definición). que inclLiyen a algunos de los 

pobres urbanos y a lns sectores rurales y urbanos medios. fueron ntCclltdos uparcntcn1cntc 

por su th.:pcndcncia en el ingreso salurial. 

Los pnhn ... ·s rurales fueron n1ús propensos a los cli.:ctns adversos de In rcf(lr11u1 en el periodo 

dl!' 1...•studio analizado debido en parte. cotno ya se menciono. a la caída gcncn11izuda de los 

pn.·cios y producto agrícolas. d~iandn cn111n saldo de la década una ••clase 1ncdia,.. 

c1npohrL·cida. un 11u111cro creciente de hogares pobres y un deterioro .nun peor de los ya 

pr1...·\·ia11H.'11tc pobres . 

. \ 111.11:1..·1·~1 t.k.· 1..·1.utclusiltn pl1d1...•11H1s sintctil'.ar c.¡tH.' la p(1hrc/a P''r ln,grcs<lS en l\tléxic11 

au111cnh' en la década di..! los ochenta de 111uncra importante. sobre todo entre 1 <J8 I y l 98'J. 

:\lgu1it•s resultados globales para el periodo son tomados de l3nltvinik:" y se 111ucstran en el 

cuadro \'ER CUADRO l.t 

Del anúlisis de dicho cu~tdm podemos desprender que la pobreza por servicios de vivienda 

1n:mtic11t.!' unu nH.'.ioria a través dd tic1npo. Ju pnhreza y la seguridad social 111uestran una 

tcnc.IL·ncia a la h¡~ju que se desacelera tmnhién durante toda la década de los ochenta y qw.: la 

pnhrc/a por ingn:sos se deteriora c.h: 1nanera signilicath:a entre 198 I y 1989. 

De L'sla 111:.uH.~ra. la década de los ochenta no puede caracterizarse coino uno en el cual todo 

empeora. J::1 mantenimiento del gasto publico social. algunas medidas de expm1sión 

horizontal de la seguridad social. y el mantenimiento de condiciones minimas paru el 

llh.:jurainicntn de la \'ivicnda. provocaron que 111ientras la pobreza por ingresos uun1cntnha a 

h1 tasas tlL• alrededor dd 3 por ciento unual. In pobreza de neci:sidades búsicas 1nostrnra una 

t1..·nc.lcncia a la haja. aunque en tasas nu1s lentas que las n1nstradas en los uños setenta. lo que 

parece en principio sorprendente. pero con10 lo menciona Julio Bolt\'inik. la sorpresa se 

presento: 

·• ..... cu¡11tdl1 \'i\'iamos las secuelas de al crisis Je 1982 algunos estudiosos de la rcalic.lml social del 

pai' csperúhamos que las tasas de mortalidad hubiesen subido como consecuencia e.le la baja brucal 

en lt~s ni\'cles dc \'ida d1.: la poblaciún. Sin cmbargn. cuando lus estadísticas vitales e.le 1982, l 9R3 y 

.~ Bt1h\"i11ih. Julio: ""1\rth.:ul;.1ciú11 entre 1<1s poli1icas económica y snci:tl en J\1cxico 1970-1995. l lacia una tipo logia de 
pcriPdos"' en (',1rdc:m. Rt1l;;111do y Ziccan.li. Alicia: Lm· política.\· socia/e.\' t'll .\/<h'ico a .finall'.\' de .\'iglo. 
1/1•\n•111rali=adú11. di.\l'lio y gl'.\tián ". U,\~·11\f-llES" ,\/,:.,·ico 11100 
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sw.:csi,·os t1i10s cmpcznrun a conocl!1·sc. nos llcvmnos una gnm S0111rcsu: tus rnsus de mortalidad no 

snlo no lmhian <1u111cnH11.Jo. ~ino 4uc continuaron h.i.imulo" .. ' 

Pnr h l tanto. la evidencia pun.:cc pcnnitir scilalnr que dos fuci-/.as. actuando en din:ccioncs 

opucstas estuvieron presentes en la dctenninación de lus tusas de n1urtalidad de los años 

nchcnta. Pnr un lado el incre1ncnto de la pobreza por ingresos indic:t el deterioro de nlgunns 

ún:as del nivel de vida de la población. Algunas de ellas ligadas dircctmm:ntc n las 

posihilitlilllcs de cnfcnnar y 1norir: la ingesta alimentaria. el acceso a los servicios de salud 

para nn cuhh:nos pnr la seguridad social y que prohahlcmcntc tendrían que pagar por el 

servicio. y In vivienda para los que carl.!ccn de vi\'icnda propia y sc ven obligados a pagar 

renta. Este dctcnnrn _¡alo los niveles de murtalid;id hacía arriba. Por otra parte. las 

cnndi.:ioncs de vida que dependen del gasto publico (educación. atención puhlicn a In salud, 

agua. drenaje y electricidad do111esticas) o que tienen un canictcr de acervo o stock (a 

diferencia del canh:tcr de !lujo del Ingreso). comn vivienda propia, continuaron mejorando 

durante los ochenta. Estas mcjorias empujaron la mortalidad hacia ahajo. En consecuencia. 

en los lH.:ht:nta las tasas de 1nnrtalidad estuvieron sujetas a una H.1crza de cn1pujc hacin 

arriba y hacia ahajo. 

Resulta también dilicil explicar porque las tasas de mortalidad siguieron bajando en los 

ai'\os de la crisis a pesar del deterioro dcl Ingreso~ sin c1nhargo tal vez esto puede ser 

cxpl icmlu por el hecho de que la scguridad social continua expandiéndose a buen ritmo. 

1 loy sah•:1nos que tan1pnco distninuyó la atención a ciertas necesidades búsicas con10 

cducaei"•n. atención a la salud, agun. drcnajc. etc. Creo que lo anterior reviste una 

imporn1nda ti.mdmnental para los resultados del presente trabajo y la evaluación del aju.stc 

social a la realidad impuesta por el Neolihcralismo: el impacto que ejerce este sobre el 

t<:jidn social cn la década de los ochenta parece haber !<:nido un impacto dual. por un Indo. 

suhrc '-'I lngn.:so y por otrn sobre las necesidades búsicas. Mientras que Jos resultados para 

el prin11.:1'l' :-0011 analizudos en la sccción linal de este Capitulo. los datos presentados en esta 

pon:i<"in dd trabajo scfüilan que el c!Ccto de la política social de los ochenta. el periodo de 

ajuste y trnnsieiún a la nueva modalidad de desarrollo sobre lns necesidades hósicas tu\·o un 

imp:u:to que no mmlilico la tendencia sustancial que se venia presentando en In atención de 
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neccsidudcs húsicas y servicios públicos e incluso en algunos casos. hasta la 1ncjoro. dando 

nrigcn asi a una disparidad en resultados de la política pública estatal. por un lado los que 

lwccn al viraje..• en la estrategia econó111ica en su conjunto o que podcn1os agrupar en la 

p\llitic..:a ccn11ú1nica y por otro los que hacen a la política social y las pobrezas cspccilicas 

( 1nortand;id. scr\·icios públicos. etc.) 

Sin L'mhargn. cstL· resultado arrnju una lección importante en torno n la política social de 

lllh.!stro gohiL-rno en ailos recientes: los csfuc1-/.0S ilnplc1ncntados hasta el 11101ncnto no han 

sidu su licic..·1111..•s para .... nrtc.:ir cnn éxito las di ticultudcs propias de Ju. transici<.ln al nuevo 

csquc1na l ·:1pit;1lista 1nundial. Ct)JllO se pucdc ver lineas adt.!lantc. los rcsultadt)S arrojados 

~11wli/~1dus a la lt1/. del anülisis retrnspcctivo determinan que las rcfonnas nrit.!ntadas a la 

,·quidad en 7'.kxico es la prindpal tarea por delante para el Estado i'v1exicano. y estas 

pnliticas tL·mlriln que arrcglúrsclas para conjugar el alivio de las penurias propias de la 

pnhrcl'u con i111.:rc1ncntos en la productividad. con10 se enuncio aquí. la ad111inistraci{'ll1 de 

Carlos Salinas hii'n del alivio de la pobreza una de sus nietas tnas i111portantcs a través de 

PI.{< lN :\SC)I .. sin c1nhar~n. para h.:ncr un panormnn co111plcto de las características y 

'-·li..·ctos <.lt..·1 \ ira.ic cn la estrategia de dt.!:->arrullo~ considero i111portantc hacer breve 1ncnción 

de la n:laciún 1..~~dstenlc entre la liberalización crnncrcial. piedra de toque de hay que aharcur 

un conh.'.Xlu atnpli\l. 

C\ aluanws hrcvcmcntc a continuación los efectos de la apcr!llra comercial en su papel de 

mani li..·staciún mas pura de la ortodoxia neo liberal y los efectos de esta sohrc la pobreza en 

\1..:•,kt1. 
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J.4 Los Efectos ele la Apertura Come1;cial en México sobre la Pobreza y la 
· Dcsigu:l lela el · · 

~.-4.1 Un:t Brc.•vc.• ·ripología de la Lihcrnlizaci6n y su Cornhinaciún con los Progrnrnas 

Socinh.•s c.•n A111~rk:1 LatirÍn 

Es un hecho cnnoeidn que todos los puiscs de A111érica l..ntina han tenido que rccu11"ir a 

pn1gra111as de liheralizm . .'icln co111n co1nponcntl.!s fundan1cntnlcs de sus estrategias de 

rL·fur111a t..'ll 1..•I contexto de la nueva realidad numdiul. Sin ctnhargo. al pan:ccr hasta el 

111111111:11t11 ha hahido un divorcio entre la liheralizaciún y las preocupaciones por el tejido 

:-oi,cial de los países en cuestión. lo que se plus1na post1.:rio11ncnlc en la creación de 

pn1gn11nas sociales c.1uc procuran a111inorar la dcsprotccción creada por la libcralizacic.in. 

Lu anterior hu plnntcado un reto tanto a los círculos acadé1nicos con10 u los creadores e 

impkmL·ntador"s de politicas publicas en lns paises pobres. el reto para ellos consiste en 

gcncn1r programas de apcrturn cnn1crda1 pero que sean adc111{1s cnn1patiblcs con los 

esll1cr/os por mninorar la pobreza. aunados a los ya existentes progrun1as sociales~ pero 

cuhc plmllcarsc la pregunta: ¿es posihlc ilnplcn1cntar progrmnas sociales t)UC no 

contravengan la lihcrali.1.acilln. o viceversa'!. 

La e\'idcn<:ia empiriea 11<1 demostrado que la liberalización ha sido hasta el momento. 

incnntpatiblc cnn la igualdad porque en Ja pri111cra intervienen rclucioncs cconó111icus que 

implican ..:onllictos de poder y distribución. Sin embargo, algunos autores han aportado 

alglnws ideas de ..:úmo lidiar con cstu realidad en pmscs como México, que ..:omo se 

demnstni en el Capitulo anterior se caracterizan por contar con un alto grado de 

desigualdad. 

En este sentido. algunos autores esgrimen que la primera llave para la posibilidad de un 

dcsarmllo ..:on igualdad reside en seguir el camino de un crecimiento económico basado de 

manera intcnsi\'a en el foctor trabajo. y enfatizan el papel de las oportunidades de trabajo 

como "-"Pl icm:i<'>n ..:entra! de la pobreza y desigualdad en Amética Latina 7 y como segunda 

clave. el estimular el aprendizaje y la movilidad social para la-socfcdacl en su conju-nto: pero 

hac.:icndo un énfasis especial en el acceso a dedicación de buena calidad. cuidado de la 
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salud y oportunidades. (Sz~k"ci); i<J9X) Lo ql1c implica a la vez actüar si1bre un conjunto de 

tres cnntcxtos: 

La Estrategia lv1acrocconc~n~ica en_ su conjunto 

Los Precios relativos 

1_~1s _ l lJll!il111cs sociales 

Se lm upnrtac.ln 1nucho al c.lcbntc tclirico de snhrc si la lihcralizacitin co1ncrcial en los paises 

:11rasados como /\·léxico ha sido bcncliciosa o mas bien pe1:judicial para la sociedad en su 

conjunto. por lo que diversos autores han tratado de c.11.:lincar unn caractcrízacilln de.! los 

distintos modelos de apertura comercial que han seguido algunos paises. entre ellos 

;\-1..:•xicll. Por tal 1nntivo considero ilnport:.mtc prilncrn hacer una hn.!vc sobre dichos 

progr;111ws con la linalidad de cnntcxtualiznr y comprender m4'ior el rol de la lihcrulización 

en l;1 política estatal. ;\utorcs cmno John Shcalrnn. señalan una tipología de los progrmnas 

de liberalización que admite dos categorías: 

l. El i\lndelo Est:ínclar: El mas "011odoxo" en el sentido de nplieaci<in en Países 

L~1tinnmncricanos co1110 iV1Cxico. Chile. Perú y otros en su cxpericnciu 

lihcralizadora. Es el nHtS con1lmn1cnlc usado y es un prognuna de liberalización que 

consiste en crcur políticas publicas y crnnercialcs disefü1das para pcnnitir que la 

hulanza co1nen:iul en cuenta corriente y lns ventajas co1nparati\·as dctcnninen las 

estructuras de producción. de co111crcin y por tanto de integración con el resto del 

llllllllln. Se le llama estúndar en un sentido dual. tanto porque es el que mas reviste 

la lúgica de intervención estatal , y porque ha sido el mas usado en los programas de 

lihcralizaciún no solo en México o América Latina. sino alrcdcdor del mundo 

2. El 111odt•lo cornpctitivo: Una suhvuriacinn de d tnodclo cstúndar. aspira a que los 

:->cctorcs 111ndernos de la cconon1ía sean capaces de co1npl.!tir en los n1crcados 

i ntcrnacit111alcs 

i\lork·y. Samud t\. ""Po\'crly am.1 lncquality in Latín Amcrica .. Bnllimorc. ~tD. Johns l lopkins Univcrsily Prcss. 
ll)lJ;\ 
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Amhns modelos de liberalización son compatibles con la libernlización ~de las 

i1npnrtacioncs y dc.!I increado intc1110, pero la clcccibn entre uno y Otro,- con1ó vcrc111os·a 

ClHltinuaciún es fundmncntal en torno a los efectos de largo plazo en la pobreza y la 

dcsigualdad. es por eso que nqui considero i111portantc hahcr hccl~o c~ta. breve 111c1H.:il1n 

s,,hn.· la dctinición cotu.:cptual de uno y otro 

Evidemementc, los programas de liberalización tienen que ser entendidos como un 

eunjunto de políticas publicas que interactúan con medidas estatales de otra naturnlcza, 

pcm <¡uc en su conjunto detcnninan la estrategia económica. En este sentido, y en particular 

en lo que hace al interés de este trabajo, considero necesario establecer a través de la 

C\'idcnciu cmpirica disponible hasta el 1no1ncnto. la rc!ncilu1 entre los progrJtnas de 

lihcralizttciún y los progra111ns sociales. 

Cren que lo a111erior es importante como mencioné lineas arriba, porque de esta interacción 

( l'rngramas de liberalización y Programas sociales) se desprenden repercusiones que son 

fundamentales en el largo plazo para el bienestar de los paises, mmque nrn parece que hasta 

el 111u111c11to. c,ta impon:incia ha sido menospreciada o por lo menos no cvident<' pnra 

algunos lwccdorcs de politil:a publica en Atnérica Latina: 

Los programas sociales que han nco1npni\adn n los progrmnns de libcraliznchln han 

demostrado ser di\'crsns y susceptibles de variar con el tiempo, sin. embargo la evidencia 

empírica ha demostrado hasta el momento la subsistencia de dos tipologías generales 

húsicas de los progrmnns sociales en el n1arco de la liberalización de las ccunon1ias en todo 

el 1nrnllln y que snn~: 

1. La lf.w111a de progrmna que cnfilliza In ayuda de c111crgc11cia para 1nantcncr los 

cstdndnrcs de salud y nutricionales para los c.xtrcmadamente pobres. entendidos 

como aquella pobladón debajo de una linea de pobreza en términ~s de consumo y 

que adcmús carecen el•: los requerimientos mínimos. pa,ra salir ·de la pobreza. 

prc\'alccicndo características como padres de familia nnalfhbetas~ niñps en edad de 

"' Shi:ahan .. h1hn: ·•EflCcls of lihcmlization programs ·on Pft\'t:rly nml 111'.!lluality:. Chile. t\1cxico nnd Pcm·· ..:n 
Dl1111ingth:1:, .ll1rg..:; ··,\le.\ico, Ce111rul uml Sout'1 .·lmt'ricu: Nt•u·.Pc•.1:'/'""'fr'~'·'.'. 1'11/.· I, /:.. .. c·wwmic,·. Rmit/ctt!gc• Nen· 
rork :mi/ 
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asistir a la escuela primaria que no lo hacen, falta de instalaciones sanitarias, y 

aislmnicntn gcogr{11ico y sin acceso a n1crcados. 

2. La segunda l'hnna de prngranHl observada es aquella que apunta hacia la 

dis111i11udún de la desigualdad de oportunidades por 1ncdios con1n 1ncjoras en la 

calid;.1d de la cduco.H:h"111 para lo:-: pobres. redistribución de lns gastos educacionales 

para di1ninar scs.gos en la educación superior para grupos 1ninoritarins. provisión de 

c111rcna111i<!ntn a el trabajador pnra incrcm<!ntur la lkxihilidad laboral, el d<!sarrnllo 

th.: liderazgo co111unitario a través dC' inclusiones a proycl.:los locales y por ulti1no. 

can1ctcrizi111df..lSC p<.1r procurar corrc!:dr obstó.culos estructurales que atentan en 

contra de la nu~ioria de la pobreza. 

Ctllllll 1ncth:ionc. creo que la cu111binacii111 de las tipologías de tanto de la libcralizadt'ln 

cn1nn de lns progran1as sociulcs es ilnportantc en la 1ncdida en que de su con1hinación se 

dct<!nnina el "fcctn sobre masas enteras de población desprotegida. De hecho, en los 

ólti111ns :11ios autores como Sh<!ahan (Shcahan, 2001) señalan que la combinación de el 

1nt..1dch1 de apcrturu con1crcial cnn1pct1tivo junto con la segunda tl>nna de prugn1111a sucio.ti 

aqui enunciado. es itnpnrtantc para paises conH1 ivll.!xico porque dicha cn111binación i111pacta 

1H1 tan solo sobre el <.h:sarrnlln cco1H"11nico pnr si snln~ sino en el proceso de a·pc11ura y 

di fusii">n de las capacidades humanas para aqtwllos que han sido segregados pnr la pnhrcza 

(dc,;arrollo humm10) lo que <!S crucial a linal de cuentas para el potencial productivo y "l 

bienestar de un país. 

J.-1.:? El l>in11Tio E1111·c la Lihcralización Comercial y la Equidad en i\lé.xico Durante 

la 1>.:·<·ada de los Ochenta 

ConH' lwmos \'isto en el Capitulo untcrior. México siguió una <!strntugia que parece 

adecuarse a una estrategia de libcrnliznciC-111 .con10 In cstitndar políticas publicas y 

co111.,rciales diseñadas para pe1111itir que la balanza comercial en cu.,ntn corriente y las 

ventajas comparativas dete1111i11cn las estructuras de producción. de comercio y por tanto de 

intcgración con el resto del 1iiundo, con í11ini111¡f i;1jcrcncia gubcrnmncntal y un contexto de 

rcstricciún tiscal, controles salariales (a través del PACTO) 
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l'reeisamente el PACTO de solidaridad ocupo un lugar predominante en la mccúniea de 

rcnricntacit'm e.le In Econn111in tvtcxicnn:i.. pues es 1ncdimHc el ··pacto~~ que los 

1..·111prl.·sarins acordaron restringir el alza de precios y l)LU.! la fuerza laboral uccptn 

n.:striccinncs salariales continuas (aunque con el entcndi111icntn de que se buscaría un 

irn.:rc111cnto 1nndcradn de los salarios reales) junto con el c01npro1niso g.ubcrnan11..:ntal de 

limitar una dc\'aluación mayor de la moneda, lo que llevo a tvléxico a combinar la 

hl1squcda lihcrnliznciün en sus increados junto con una uprcciación de el peso en 

ténninos reales''. Esa apreciación condujo a un délicit creciente en cuenta corriente. que 

prll111edio -1.000 millones de dólares para l 988-1989. y que alcanzo el urden de los 

2'J.lllJ!l millones para 1 CJ'J-1. 

i\kdido a precios constantes de 1990.cl déficit pnra bienes y servicios no l'uctorinlcs 

alcanzo el 1o•i·;, del 1'113 en 1994, nsi. el modelo cstimclar de liberalización aplicado en 

i\k·.~k-n no fue favorable en cuanto a la dependencia del exterior. debido probablemente 

a que t..•I Gobierno ~v1cxicano considera al Ca¡1ital no con10 una fuente de riesgo ni de 

th:pt..•ndcncia. sino 111as hicn con10 una fuente de crccin1icnto. 

En cuan In a los rcsullados de el modelo de apcrtum al exterior implcmcntmlo a partir de 

la dl:cada de los ochenta y su impacto en indicadores sociales. cncontrmnos que la 

vcrsiún cstúndar aplicada en México debilito las comlicíoncs laborales y además 

incrcmcntn la pobreza y la desigualdad en México. lo que luego se nunaria a que los 

c•li:ctos n.:gativns de la posterior crisis ele 1994-1995 fueran aun mayores. 

J\parcntcmcntc en i'Vléx.ico la pobrczn sc incrc111cntó dun111tc la déenda de los ochenta. 

1nicntras que en el 111is1no periodo. otras naciones Latinoamericanas cn1110 Chile. 

aplicaron el otro tipn de modelo de apertura al exterior (mndcln competitivo). y 

mientras que en México las condiciones de pobreza se dclcriornrnn. en Chile mejoraron. 

prohahlcmcntl.! pnrquc l\·1éxico se enfrento a una presión negativa tanto en las 

cotH.liciom:s y calidad dc c1nplco. con10 en los ~mlarios. Creo que esto nos nyuda :t poner 

en pc·rsp.:ctiva la p..:rtincncia de la aplicación de tal o cual modelo de apertura, y lo que 

cnlhtL1t.1 la itnpnrtancia de cun1binarlo con politicus de Estado adcc.:uadns. desde las 

iV1acr,n.:c,1nún1icas hasta las sociales. 

·· 1.u ... 1ig. <>p. Cit Pag. 50 
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Sin cn1bargn. algunos estudios scllnlnn que aunque el dmlo a la poblacilln en pobreza 

1\lcxiemia fue serio. no fue mayor que en Chile. debido a que el Gobierno decidió no 

c1nprcndcr una cainprnia 111asiva de despidos de burócratas y la indusi<ln de dos 

programas sneialcs cxtensi\'os como SOLIDARIDAD en 1987 y l'RONASOL en 1 990. 

Cu1ncnzado en 1 <JX9 el gohicrno ~vlcxieann cambio su politicus salariales para pro111ovcr 

l.."I incrc1ncntn de los salarios n:alcs bajo el Puctn de Solidnridact cn111n resultado_ los 

~alarit Js rl..·alcs pro1ncdio se incn:1ncntaro11 en un 71~0 anual hasta 1993. 111 

PRONt\SC)L fue criticado por su carúctcr partidista y tendencioso, así co1110 por 

procun1r ganar apoyo pura el PRI. pero tmnbién ayudo a 111iles de conumidadcs u 

i111plc1ncntar proycctns locales para escuelas. caminos. vivienda. nutrición y sulud. Así. 

l'RONASOL estimulo el empico a la vez clcvn lns estándares de vida de las 

co1nu11idudcs involucradas. estos ti.!nlnncnos crearon una suc11e de híbrido del 111odelo 

e:<tt111dar pero con características de el mndclo aplicado en Chile (competitivo) . 

.-\ 1nn11cra de ..:onclusión. podc111ns scllalar que aunque c1 progran1a de njustc de !\-léxico 

incorpnro 111cdidas directas cnca111inadas u reducir la pobreza. hiLu prcvalcct.:r unu Je las 

debilidades centrales del modelo estúndar en el mundo: los di!ticit en cuenta corriente se 

i11crc1n1.:11tanm pcrsistcntc1nl.!11tc. lo que se aunú. co1nn ya 111cncio11c. a los factores que 

p,1sihilitaron la crisis de 1994-1'195. 1vlicntras que los Capitales salían de 1'vll!xico y el 

gobierno perdió todn el control sobre el tipo de cambio, el peso continuo cayendo, el 

nivel de precios se disparó y el gobierno se vio fi.1r/.ado a adoptar un progrmna de 

cnH:rgcneia incrc1ncntundo los i111pucstos cn111hinndo con un recorte de alrededor del 1 O 

".,en el gasto publico. En 1995 el l'IB pcr Capita cayo 10.4•y.,'1. El ajuste empeoro la 

pobre/a y la desigualdad a travi!s de la perdida de empleos en el sector fonnal, menores 

~alarios reales. 111ayor in Ilación y gratules beneficios para las personas acaudalmJus qw: 

~a1..:an lit su dinero del país antes de t}UC..! el valor de la 111oncda se colapsara. 

Cn1110 podc111os observar. he encontrado que a diferencia de la tcoiiu .. convcncionar' en 

torno a el ..:omc1·cio y la n¡u:rtura intcrnncional, In realidad IV1cxicuna vivida durante lu 

décuda de los ochcntu. dc111uestra <.¡uc la apertura co111crcial no ncccsurim11cntc tncjoru 

11
' Sh..:aha11. < >p Cil. Pag 23 

11 Uan..:'' l111..:ra1111:rh:ano de Dcs;:111·01Jo (llJB): .. ,\nnual Rcpori"". Pag. 107 \\'a:->hing.1011. DC. 1995 
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los nivclc!-i de vida de la población involucrada a través de un incrc1nento de salarios. 

En i\•léxico esto no sucedió. Lo que si sucedió a raiz de la apcrturu comercial (tal vez la 

rcli1rnu1 de 111as alcance e in1portancia para la cstnncgia ncolibcrnl) es c1uc la brecha 

cntn: obreros calificados y no calilh:ados se a111plio. tal vez porque ivh!xicn provcníu a 

principios de los ochenta de un contexto en el cual se ofrccia protcccilln a industrias 

intensivas en trabajo no calificado. y por lo tanto eran los 11u1s abundantes. y en 

consecuencia. los que mayor sufrieron el impacto de la apertura. Al parecer, a menos 

t.Jlh.: i\·14.:·xico se cn1harque en una serie de csll1erzos para elevm· lus habilidades y 

calilic;1ch'111 de su 1nano de ohra. el proceso de 1nodc111izncil)n scguir:i teniendo t..•ti:ctns 

nuno incr ... ·1ncntos en la desigualdad del ingreso. 

t ·rcu que lo anterior nos deja algunas lecciones en cuanto a la rclcvuncia del l111pacto 

translinito de la política de Estado. si bien las acciones tomadas en el ámbito de Ja 

política social por el Estado Mexicano durante la década de Jos ochenta presentaron 

contrastes. tan1bién se puede atinnar. con10 se dcn1ucstrn lineas arriba .. que los 

hcnclicios que se desprenden de programas sociales como el PRONASOL implican por 

Ju general un Trndcoff: que en este caso represento para la Economia Mexicana en su 

conjunto. una acunntlaciún de déficit en cuenta corriente que nn se hizo presente en la 

li11111a de una crisis sino hasta 5 o 6 aiios después. incluso cuando el periodo 

presidencial que habia puesto en marcha las acciones que detcnninaron Ja mayor pai1c 

de Ja crisis habia tcnninado. La otra lección es que un modelo de apertura que aspire u 

st..•r equitativo tiene que ton1ar l.!11 cuenta füctnrcs 1nas alh'1 de las clcccinncs 

guhcrnmncntalcs. pues tan1hién requiere un grado de const.!nsn social que es rarn 

... ·011solidar.. pui:s al tnn1ar lo:-- intereses sociales en consideración. todos deben 

\."lllllrihuir: incluyendo a un sector privado dispuesto u aceptar n1ayorcs in1pucstos para 

linanciar programas sociales. Este curso de acción se plnntca imposible en algunos 

paises en el contexto histórico. pero la cuestión subyace en la determinación del futuro 

de nuestro país. 

Esto dcmmula de los hacedores de politica publica una evaluación responsable de los 

... ·ustns y hcnclicios de Ja política en cuestión .. así con10 de la consideración de la 

iinpnrtancia de cuda actor en el tejido social. para que estas sean acordes con lus 1nctas 
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globales de bienestar y dcsan-ollo consagradas en nucstnt Carta Magna y que se 

enuncian en nuestras conclusiones. 
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J.5 La Pobreza y Desigualdad en México como Resultados Actuales del 
Programa de Reforma Neoliberal 

Algunos dc lns anúlisis presentados en tnrno a la desigualdad en México apuntan a la 

n .. ·hu.:iún que se cstahlccl.! entre este nlalc~tar y la estrategia i'v1acrocconó111icn del Estado 

dcsdc 1ncdiados de los mios ochenta~ y c.kstm:an con pesar que sus saldos en el rubro de In 

igualdad y el bienestar distan mucho de lo ideal. sclialando por ejemplo. que la pobreza 

rural c11 ~vh!xicn puede llegar a ser 7001~'i1 nuiyor que la pnhrcl'a urhann. o que la pnhrc.:zu en 

L'I Sureste ivlcxicano es uln:dcdor de SCI01~t. 1nayor a la del Noreste y cerca de 4000° o 111ayor 

a la del Distrito Federal". In que nos hace pensar de nuevo en la pc11incncia de la 

plancaciún en los niveles I\.lacrocconún11co y regional. pues ha sido un;.1 clan1 n:aliJad cn la 

historia de !\'léxico que la disparidad entre zonas gcogrúlicas e incluso entre so.:ctorcs 

cconó111icns hu sido 1nayor a la uconvcncinnar·. 

D..: hecho. de los datos aquí presentados así cn1no de las upnrtacioncs de- distintos autores 

pod1...•111os desprender que ya desde la década de lus ochenta la incidenciu <le In pohrc.:za c.:n 

;'<.10.\.i..:o o.:n era 111ud10 mayor o.:n el sc.:tnr prim:irin do.: b ccnnnmia y qttl' la rohrc7a es 

mayor en el sur y el sureste dd país. In qw; signilica que mientras que lns pobres en 

Estados rclativmncntc nu1s ricos y las ::írcas urbanas prnhnblcn1cntc se hcncticiaron de la 

lc\"c mcjorn ccon<lmica di.! 1990. los bcnclicios no alcanzaron al so.:ctor primario y los 

rc•stiltados de la actllalidad no se plantean all.!ntadoro.:s. 

DL· entre los factores que autores como Lustig scfialan para el deterioro <le la vida en el 

cainpo durante finales de los ochenta y principios de los noventa. creo ilnportantc destacar 

lllS siguit.:ntcs: 

la apreciación del peso 

la caída de los precios del sector agrícola (primordialmente el o.:alc y el cacao) 

L•1 cuida de los subsidios gubcrnmncntalcs al campo 

Las reformas a la figura jurídica del ejido y el vació legal dejado como resultado 

•: 1.u:-.ti.g. Nl1rn: .. Pobreza y desigualdad en f\,téxico··. llaneo f111cn11ncricano de Dc:-oarro11o. \Vnshinglon DC 1998 
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l'nmn hemos pndidn observar en este Capitulo. la estrategia de ajuste del Gnhiemo 

l\.h.·.xicann ante In rccstructuraci(111 del Capitalis1110. afecto a la política socinl de nu1ncra 

prol"unda. L'I cf\..·cto de las acdnncs c1nprcndidas por el Estado para co111hatir la pobreza y la 

d1..•:-;igualdad fut.:ron igualincntc complejas y sus l.:li:ctos dcsallwtunadamcntc no son en la 

111ayoria dl.· lus casos in111cdiatns. 

Sin c1nho1rgn. algunos saldos de la política sncinl y su uhicacil1n en el Contexto de la 

rc·lí1n11a '""liberal pueden ser aqui meneinnados eon la pertincneia que eontiere el paso del 

tiempo y la 1..·vidcncia t.•111pirica a nuestro alcance en la n.:alidud i\lcxicana. 

IJ1.·~•ilo1 tun.ada111cnt~. ll>S cfc...:h1~ dc la n:uricntación de las fuer/as cconll1nicas. políticas y 

sneialc.:s de t\,léxico ha redituado en un cambio profundo de In realidad social de nuestro 

país. una n.:alidad que hoy en día se pluntca dctinitiva111entc crnnpleja y 111.!na de contrastes. 

Ctlll la subsistencia de distintas subrcalidadcs sociales que son posibilitadas y a la vez 

exa.:erhadas preeisamcnte por lns resultados del ajuste dd Est:ido a su modalidad de 

desarroll,l. ~o pndl.!111ns decir sin e1nhnrgn. que la política estatal ha sido un fracuso. pues 

'-~so scno.1 ahs11·acr u cl grado c..h! ahsurdo el grado <.h: cu1nplcjidad de las ac..:iulH.::-. c:-.lata1cs en 

pro di:l BictH:star. sin c111hargo. lo que si podc1nos atinnar. es que los rcsultados han sido 

dit'crcni..:iados y en algunas ocasiones han fi11nc.mtndo la l.!.xistcnch1 de círculos viciosos. 

En i:l'e..:to. dos eondieiones de la realidad Mexicana que han subsistido e incluso se han 

:1rr:iig:1c.lo '-'ll el h.~jido social son la desigualdad y la pohreza. Co1no 111encioné. considc..:rn 

<.¡uc los n:sultados de la política social son 111uy diversos y su evaluación cstnrú sicn1prc en 

l\mL'iún dc•I ruhro •malizado. 

Aun asi. c1111sidero imprescindible sefialar estos dos resultados porque son los que han 

demostrado tener una 1nuyor injerencia en el devenir de las condiciones de bienestar social 

en nuestro país. Co1no lo 1ncncioné lineas arriba~ la distribución del Ingreso y del consun10 

se turn• • muy desigual emrc 1984 y 1994. ademús la pobreza cxtre111a y moderada aumento. 

y l'o1no :-;e 1nucstra en la pm1c final de este Cnpitulo. la política social de los aiios noventa 

tu\'o unu gran tarea por delante y grandes resultados. pero continuó haciendo cvic.lcntc la 

ncccsidud de establecer una estrategia estatal que involucre altos niveles de inversión pura 

mcjurnr los niveles de Salud. Educaeiún. Nutrición y Entrenamiento de la población que 

hoy por hoy ,·ivc en la pobrczu. 
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1;n este contexto. son de cspcdal importancia para el presente trubajo los datos aquí 

presentados en torno a la distribución del Ingreso por dccilcs (Ver Cuadros pertinentes). 

que nos dan una dura n1ucstra de que la tal vez la falla n1ús itnportantc de la estrategia 

ncnlihcral de dcsurrnllo es el no poder otorgar condiciones de vida digna a los iV1cxicanns. 

La cucstiún e.le si tales condiciones nn han sido alcanzadas por un rncrn rctra:-;n en la 

íncorporrn.:iún de rvlé.xicn a esta 111odalidad de Desarrollo o si dclinitivatncntc es necesario 

ahort;ir dicha n1ndalic.lad. es 1natcrial 'luc alin1cntH algunos deh:tlcs tcliricns que no se han 

dirimido actualmente. debates que no son temu de este estudio. Lo que si concierne al 

presente trabajo. es el hi:cho que arrojan los anúlisis aqui presentados y las contribuciones 

hc4:has por distintos aulnrcs desde 1nuy diversos frentes e incluso desde di fcrcntcs 

aproximaciom:s teóricas i:s que la vulnerabilidad di: la población l'vkxicana que subsiste en 

condidoncs de pobreza y pobreza cxtrc1na sc ha incrcn1cntado. 

La .:videncia como saldos de la estrategia ncolihcral di: desarrollo no son muy alentadoras: 

l\léxi<.:o es actualmente el doceavo país mas desigual del mundo. y el quinto mas desigual 

de Latinoamérica. lo qui: tiene implicaciones de importancia para el dcsmTollo nacional. 

pues mientras la desigualdad subsista en tales grados. aunque México tenga i:J mismo 

ingrcsu 1ncdin c.1uc otro país con 1ncnnr desigualdad. tendr{1 que crecer n1uchn n1tis que ese 

t)lro país para alcanzar niveles de pobreza aceptables. 

En COIH.:ordancia con In aqui planteado hasta el 11101ncnto. rvtigucl Szckcly scñaln que In 

excesiva desigualdad que se observa en México. implica que el país tiene niveles de 

pohrc;<a signi licativamcntc mayores a los de otros paises con menor nivel de desarrollo. de 

hecho. Szckcly argumenta que el problema de In pobreza en México radica en la 

d1.:sigualdad 1nas que en la ll11ta de recursos para satisfacer las necesidades de toda la 

p11hlaciún. y i:n un anúlisis sobre las comlicioncs de desigualdad en i\'léxico a principios de 

1,1s lllt\·cntu cncucntru c.¡uc In que hace a México tan dt.:sigual es que hay una elc\'adisi111a 

co1u.:cntraciún del ingreso en el 101Vi1 n1as rico de la población u_ 

De hecho. Szckcly sciiala que si se ri:stara la desigualdad del ingreso atribuida al 1 O% de la 

pohlaciún mas rica. México seria un país con. niveles de desigualdad iguales a los de 

11 S1c~dy. ~ligud: .. l.<1 llcsigtrnkfrld en Ml!xict"I: una pcr!"pl!clivn Ítllcnmcionnl" Banco.lmcmmcricnno de desarrollo. 
\\"a .. hi1tglPl1 l 1J\J\J 
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cualquier Naciún de primer mumlo (la diferencia en el indice de Gini atribuible al IO'v., mas 

ríc.:o t..lc la pohlacic.."l11 es de 14 puntos). Am.'llisis si1nilurcs co1no los presentados por Barros. 

Durycu y Szckcly van una n1as lejos y sci\ala que la concentración n1as grande de ingreso y 

i..:nn 111aynn:s efectos sobre la desigualdad puede incluso cncnntrarst: en el l 1Yi1 1nas rico de la 

p11hlal'.'i(111. 1' 

;1.5.1 El Hui dl' la Política Social~· la Educación en la l>esi)!t1aldad i\h•xie:urn Actual 

;,Pero que n .. ·)c\'anciu tienen estos alar111antcs indicadores para el objeto de estudio cid 

presente tn1haju?. la nu1s in1portantc de las conclusiones que pndt:111os desprender de los 

indic~uf,,r1..·-. .;,,fin: la tlL••.;igualdud en \,h:·xicll y de los l."Studins pcrtincntt.:s. es que de las 

c:iractcristica~ que inlluycn sobre Ju incidencia de la dcsigu~1ldad. la que i111pacta de 111ancra 

m:1s profunda a :'vléxieo es si11 duda la cducacit'111. Szckely cneul.!ntnt que las carencias en la 

t..•duc~u.:i,·111 ~·lc.xk·ana explican alrededor dd 32 1~í1 de la desig.ualdm.1 en el pais 1 ~. 

l'st:i atinnao.:ii'>n es peculiar. snhrc todo por el hecho de que contrariamente a In esperado. 

~·l~xiel1 es uno de los países latinoa111cricanos que 1nas rdpido desarrollo educativo ha 

llh>strad<> ""la, ultimas d.:cadas. (VER CUADRO IJ)En promedio, la población nacida en 

l 1J.~I 1 co1llaha L't'll solo tres mios de escolaridad. 1nicntras quc la población nacida 40 aiios 

tk·spuL-:-. '-.'.'ontaha eun i.:¡1si l) a1ios de cscnlaridud. Es decir. se registró un avance de 1.4 rn1os 

p11r lh.:·cada. lo l.."Ual es n1uy superior al promedio latinomnericano de 1 m1o. No obstante. las 

gt..•11craeitu1cs actuales siguen estando rc)ativmncntc rezagadas. 

En el 1nis1110 :-ocntido. pero co1nprc11diendo paises latinomnericunos. Barros. Duryca y 

Si't..'kt...·ly l.'ncut..•ntran que en i\,1éxicn la dispersión de los años de educación es nu1cho rnayor 

que en Yarios pai:-;cs de la regii)n~ e incluso es el país con 111uyor varianza. concluyendo que 

en :\ kxk" se presenta tamhi.:n d lcnúmcno de la desigualdad educativa. lo que sugiere que 

en cll:L"h1. la educat..·il'111 l'.otno foctor explicativo de la desigualdad en i\,1éxico se posibilita~ 

rcpr<lduec· y ro:fuc1-/a en el procc~o mismo de provisión. acceso y calidad de la educación. 

t..'S dL·l.'ir las inL·c.¡uidadcs cdtH.:ativas en el país son de las 111as grandes en 1\111érica Latina y 

en cl 111u1Hlo. únicmnente en el Salvador las generaciones 1nas jtívcncs son 111as desiguales 

u H111111 .... R. Pal."~ d1.·. S. Duryc;1 y 1\ligucl Szckcly: •·\Vlrnt is bchind tite l.atin 1\mcrican lncquality't'. Oflkc ofthc 
c..·hi ... ·f 1 · ... ·111111111i~1. lnh:r .·\1111.·rican Dc\'clopmclll J.fonk. i\limco l lJtJCJ. 
1 's/1:hl.'l~.tlpC'i1. Pag I~ 
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que en nuestro país. Dieho estudio encuentra también que aproximadamente el 30% de la 

L·lcvada dcsigualdud educativa del país rcllcja di fcrcncias de oportunidades asociadas a las 

condieinncs de la fainilia en la que nucc cada individun. 111h..·ntras que el 701Vc1 rcs1antc es 

atrihuihh.: a la política educativa del país y al contexto lv1acrrn.:co110111ico. 10 

Las 1.litl:n:ncias en la cdw.::aciún que st: plas1nan dcspués en difcrc.:ndas de ingresos snn de 

cspcci:il i111pnrtancia para nuestro u11{11isis. porque rctlcjan lu pertinencia o no de las 

políth.:as educativas ai.:tualcs. Así. cncontrmnos en trabajos eon10 los señalados con 

antcrit1ridad que las ditCrcncias en los niveles educativos del país snn ahru111adnras y qw ... • 

responden a una nuila plancación de la políticu educativa St.• pued..: pensar que h1 dilCr..:ncia 

"-·ducacional entre distintos niveles e.le ingreso es algo natural y nhvin que ocurre en 

cuah.¡uicr sociedad. pero cumulo las ditCrcncias son tan grandes. nos cnfrentmnos al 

problema de truncar el p:1pel de la educación como liletor de movilidud social para la 

pohlaeiún. sohre todo para la mas desprotegida, por "'.icmplo: el promedio de años de 

eseolaridad de los adultos en los hogares del 1 O'Yo mas rico cuenta cnn 1 1.2 años de 

cscnluridatL 1nicntras que el pobre cuenta solo con casi una tcn.:cra parte. 4. 

t>tra n1ucstra de la iinpnrtanda dc la desigualdad educativa es el i1npacto de esta sobre 

ClH..·stiunc!" con10 el crecimiento pohlacional. que in1pacta de 111ancru ncgutiv~1 en paises 

e11111u i\·léxico. que no han hecho de la culi licación de su mano de obra un elemento 

ll111da111c11tal dc la ceonomia en su eonjunto. t\si, en México se observa que el numero de 

hijos de la H11nilin dis111inuyc significativmncntc con la educación de la 111adn: y pnr otro se 

\'C que entre 111ayor nt1111ero de hijos tiene una fl11nilia. 111cnnn:s snn las posibilidades de 

durlcs nu1s educación a cnda uno de ellos. Dcsafbrtunadmncntc en i'vléxico esto 

pcnnanccidn cnn gran arraigo con10 un tnccanismn intcrgcncracinnal de trnnsn1isión de la 

pl1hrc/.a. 

Aún con lo planteado en esta sección creo que no seria posible alimrnr que lo que hace a 

lVlé.xicu tan dcsiguul es cxclusivmncntc la educación. creo que tcnc111os que n1irar u un 

espcetro de factores que incluyen por supuesto el contexto ceonómico en que se encuentra 

nul'stn• país. los individuos en cuestión. lus oportunidades y el ingreso potencial que dicha 

pohlac.:iún pereihc de parte del contexto. creo que en síntesis pmlrimnos concluir que el 

'" n:irrns, l>uryca. Szckcly. Op. Cil J>ng 179 
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ltcchn de qus: rv1Cx ico sea un país tan desigual es porque los rcndi111icntos a In educación. 

qw.: en rcalidrnl retlcjan toda una estructura de oferta y dc111nnda en la ccnnnn1ia. son 111uy 

altos para l.'stúndarc.:s intcrnacionules y que la educación esta 1nuy dcsigualtncntc distribuida 

t-'ll t-'I p;1b. i111p:.11..:tando así a la población n1cnos fhvnrccid:1 y con n1cnorcs oportunidades d..: 

:11..:ct-·sn :1 la cducaciún con10 un 1:.1ctor de n1ovilidad social. 

Es '-''·idcntc la necesidad de contar con 111ccanisn1os de prntccci<'111 social para dicha 

pnhlai.:iún con el lin de 1nitigar el in1pacto de la puhrcza sobre su desarrollo y su vida 

cotidiana. snhn: todo en un contexto cuino el planteado por el ncolihcralis1nn. dnndc Sl.• 

posihilita d incn:1ncnto de la pobreza y la desigualdad por choques adversos. que provienen 

t¡111tu del ümhito nacional cnn10 d externo y qui.: i1npactan el desarrollo 1nacroeconú111ico y 

sectnrial de la econn1nia y así. de las condiciones de bienestar de nuestra población. 

La h:nria politica. que se entrelaza e incluso invade lns tc11·cnos de la tcnrí:1 ecnnú111ica 

sugicn.~ llllC' las acciones de un Estado cstún sic111prc encmninmlas a actuar en congruencia 

ClUl los las relaciones e intereses que le dan existencia. y si esto cs así. el can1hin en la 

c:-.l1 •1kgid dc 1.h..!:o.a1Tul11.1 di.! i\lé.xi..:..1 LU\ u ..:uilh) lin ulti1no 1111.:j1.>1·ar Lts l:onJidoncs de \'ic..l:i tk 

la 1nayuría de la pohlaciún .. sin c1nhargo. 20 afms han transcurrido dcsdc J LJ82 y esto 

HJ'Hlfl.'Cc a nuestros ojL'S 111as bien cn1110 una protncsa aun sin cmnplir. al n1isn10 tie1npo. la 

distancia entre los pobres y los ricos se ha incrctncntado de n1ancra sustancial. pero ¡,Por 

qué dchicra ser esto 1notivo de preocupación'!. por dos razones fundmncntalcs: 

1. Porque la desigualdad y la incidencia de la pohr~za. particulannentc en algunas 

ún. .. ·as ruraks. Sl.~ ha cnn\'crtido ya en un prohh:111a histúrico y de gran arraigo 

i'<•n1w: las e.xpeetativas por una mejoría en la calidad de vida pudiera desbordar 

condiciones sociales de agitacil)n. creando algunos de los fcnlnncnos que ya 

ct,1ni1..•11/.a11 a cxperin1entar las gratules ciudades iVlcxicanas. con10 violencia. crin1cn. 

dn1gatlicci,·,11 y delincuencia. desintegrando el tejido soci:.il y nuestra identidad 

nacinnal 
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3.6 Lineamientos Generales d~ Política Social del Gobierno Mexicano en 
1994-2000, U na Visión Rett·ospectiva 

D;1du que el annlizar dt.: 111nncra conjunta en su totalidnd las políticas sociales del Es~ado 

:\lcxicann en la décmla de los ochentas tanto Cluno en la de los nu\'entas i111plicaria un 

l'l"l'hk111:1 dohh.: (el linal de una estrategia de desarrollo y los inicios de otra). se prL·scntan n 

co111i11uaciún tan suln las directrices de la política social del Sexenio encabezado por 

Ern.:sto Z.:dilln .:n .:1 p.:riodo qu.: comprende de 1 994 a :woo. esto se hace así y no de otra 

11H1111..·ra porqw .. • 1ni linica finalidad es contrastar las accio111:s c1nprcndidas pnr el Estado en 

el i1111hitn de la política social en la déeadn de los ochenta en el contexto de la adopci(
0

lll de 

u11 lllh .. "\ lt p;,.1radig111a d'-." "h.::-.-.11Tolht. d nc~dihcralis1no. 

Cumn s1...• ha seiialadn rn.JUÍ n:itcn1dm11cnte. el ilnpactn di..! las políticas 1nuclrns veces no es 

innwdiatn ni incluso d esperado originalmente. por lo que a la luz de un lapso de 1 O años 

considcro n1as pertinente la evaluación de las condiciones socio cconó1nic;.1s de la población 

y su contrastación con c:I n:co1Tido de la política social iVlcxicana por lo ocurrido en IOs 

n1...·h1...•111as '-'01110 tan solo Ctlll las dirc..•ctrices µcncralcs fnnnuludas para In política social en 

19')4-.::!IJOO. No se• in.:luycn m1ui los lineamientos de politica social de la Administrnción 

cncahc/rn.la pl11· Vicente Fox pnr considerar que el ticn1po transcurrido desde su asunción de 

1na1ulahl 110 es In suficientemente largo cn1no para poder realizar una cvaluaci<ln 

retrospectiva. algo que si se puede rculizar de 1nancra general para el periodo 1994-2000. 

cu111pan111do los lincainicntos propuestos en el discurso gubcrnmncntal contra algunos 

indi.:adon.~s sobre la calidad de vida ya disponibles para ese periodo. l'aru tul fin se 

n:c..·0111ic1ula al lector contrastar esta sccciún con los apéndices. 

t\si pues los lineamientos lill'lnulmlos por la politica social del Presidente Zcdillo se 

describen a Clllllinuaciún: 

Lineamientos Gene1·alcs de Política Social en i\léxico: 1995-2000 

En un el documento que describe las directrices, metas y resultados de la política social del 

S.:xcniu en cuestión se seliala que el gobierno de Ernesto Zcdillo se dedico a consolidar un 

pisu SlH:ial 1nini1no húsico para la población que le gnrnntizara el acceso a los satisfactorcs 

cscn.:iaks para el bienestar y disfrute de una vida digna y. por el otro lado. atacar de raíz 
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los li1c1on:s que condicionan la pobreza y la marginación que nfcctun a - millones de 

f°¡1111ilias 17 

l~sp1 .. :dal atcneil111 111cn:cc el ht:cho de que un docu111cnto dC canictc1: oficial reconozca lo 

pn:ocupa111c del l'cnúmcnn de la desigualdad. pues en la hisloria de México 

dcsaltu·tunadmncntc el gobierno ha pretendido que las condiciones stlcinlcs y ccntlli1nicus 

son hnyrnucs cuando en rc¡ilidad no In son. 

Es i111p11nan1c destacar que en dicho documento sc reivindica el papel dc la política socinl 

•· ..... un instrumento clicaz del Estado para tutelar los derechos sociales. procurar la igualdad 

de tlportunidadcs y crnnhatir la pobrci'.a.'' 1x 

En L'slL' contexto. el documento establece 6 líneas intcgrah:s de accilln que rcgiriun los 

esfuerzos estatales durante el periodo en cucstic."111 paru dur cauce a In politicu social: 

l. 

·'· 

..J. 

Prioridad presupuesta! al gasto social 

Transparencia c impardalidad en las acciones y aplicación de recursos 

Prn111oción de esquemas de colubnrución intcrinstitucional 

FPrlalcci111ic11to de la capacidad financiera y técnica de los gobiernos lnculcs para 

responder a las dcnmndas de sus cornunidadcs 

5. :\segurar la i111plc111entm:ió11 de los programas pc11incntcs de acuerdo a las 

nccesidadcs cspcci licas de la población. 

Concrctamcntc en lo rclcrcntc al íunbito de lucha contra la pobreza. los programas y 

acciu1H..·s se agruparon en torno a 6 lineas de acción que se describen n cnntinuacilin: 

1. Ftu·1naciú11 de Capital J-lun1ano a través de un csquc1na integral dC educación. snlud 

y ali111c11lació11 

"SEDl:SCJL: .. El Desarrollo social En Mcxico: 1995-2000··. Mcxico 2001. Pag. S 
h St:l>LSOL. lhid. pag (, 



2. El impulso'al desarrollo productivo 

·" 1:1 impulso al desarrollo de Capital húsieo y comunitario 

.J. 1:1 impulso a la parlkipadiln aetin1 de la srn.:iedad 

:'. t\tcncit'ln prinritnría a grupos altmncnh: vulncrahlcs 

(1. El apoyo a regiones y grupos atCctados por desnstrcs naturales 

J.(1. I Los l{l'tos de la Política Social Según l'I Discurso Olieinl 

Ll'="' rc1t1s pendientes n:conl1cidos por el gubícn10 para el pi:riodu di.! 1994 a 2000 son: 

Dotar a los prngrmnas sociales de unu visil111 dt.! 1ncdianu y largo plazo. en el 

nu1n.:o de una Política Soda) de Estrn.to. r<..~cnnocicndn con clln que la 

crnulh.:acil)n de In pobreza y de las causas que la originan. requiere un 

esfuerzo que. por su propia naturaleza. no mToja sic111prc rcsult:idos 

inmediatos 

Procurar que la visitln de futuro de lns pl"ogrmnas sociales de prioridad a la 

invcrsil111 en capital hun1a110. paru pcrn1itir a In pohlación en situ~ción de 

pobreza salir adelante con su propio esfuerzo. 

Asignnr recursos prcsupucstnlcs crecientes n la seguridad sociul~ preparando 

a i\,léxico para que afronte 1ncjor la transición dc1nngrútica hacia el 

en\'ejeeimicnto de su póhlneión. 

l'rnli.111dizar el ordenamiento territorial. con el propósito de concretar el potencial de nuestra 

gCllgrali:1 y lograr que el crcci111icnto futuro de In pohlacilill y de la acti\'idnd cconón1ica se 

rL~ath.:l: en los sitios udccuadns1'' 
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3.7 Marco Nornrntivo ele la Política Social Mexicana 

.-\rt. 3 

Todo individuu tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación. Estudos y 

\·lunicipiPs- i111partini cducacillll preescolar. primariu y sccundnria. La cducución quc 

itnpartir:"i el estado tcndcrú a dcsntTollar m111ónicm11cntc todas las facultades del ser hunu1no 

y I~ •1nL·n1arú en ..:·L a la vez. el mnor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional. 

t•11 l:i 1111k1,c11d1..·11l:i:i y ~·n la justicia. 

e iaranti/ada p11r el Art. 24 la libertad de creencias. dicha educación será laica y. por In 

tanto. se 1na11tcndrú por co111plc10 ajena u cualquier doctrina religiosa~ 

El crih:rio que oricntari1 a esa educación se basarú en los resultados del progreso cicntitico. 

luchari1 contra la ignoranciu y sus defectos. las scrvidrnnbrcs. lns fanutis1nos y los 

- -

Si:n·1 lh..0 11H•~n·11h:o. considerando u la dc1nocracia no soh1111cntc,cn111-,; unu estructura jurídica 

y un régimen político. sino como un sistema de vida rundado en el constante mejoramiento 

cco111"i111ieo. sodal y eultural del pueblo: 

Scrú nadonal. en cuanto- sin hostilidades ni exclusivismos· atcndcrú a la comprensión tic 

nth.:stn1s prohlc..·11u1s. :.11 aprn\'ccha111icnto de nuestros n.!cursos. a la 'defensa de nuestra 

i11dL·p-..·1HIL'1h:i;1 polith.:a. al uscgun11nicnto de nuestra independencia cconlltnica y a l:.1 

~nn1i11uidad y :.n:rcccntmnicnto de nuestra cultura. y 

Contrihuirú a la mejor convivencia humana. tanto por los elementos que aporte a lin de 

r11huslL'<.:L'r en el educando. junto con el aprecio por In dignidad de la persona y In integridad 

de la litmilia. la convicción del interés general de la soeicdmi. cuanto por el ciudadano 

ponga en susto.:ntar los ideales tic la fraternidad e igualdad de los.derechos de todos los 

homhn.:s. evitando los privilegios de las rnzas, la religión; de grupos, de sexos o de 

i1u.lividw1s: 

111 l'arn dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 
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11. .:1 .:j.:cutivn !Cdcral dctcnninarú los planes y programns dé estudio de la -

1,,.•dt11 ... ·a~·h·111 pd1n;.1ria. sccundnria y nnnn:ll para toda la república. Para tules ct'Cctos .. 

el .... ·.k~utivo tl:dcral considcrar{t la opinión de lós gOhicrnos ~de las t:ntidadcs federativas y de 

IPs div1..·rsl1s sectores sociales involucrados en la educación. en los ténninos que la ley 

Sl.'l)alL•: 

1\-' Toda Ja cducaciún que d estado in1pa11a Scrit gratuita: 

\' Adc1ni1s de itnpartir In cducnciún preescolar. pri111aria y sccum.lari~. señaladas en 

d primer púrrafo. el estado promovcni y atcndcni todos los tipos y modalidades educativos 

- induy.:ndo la educación superior - necesarios para el dcsmTollo de In nación. apnyarú la 

in' 1,,.•stigacilin cicntitica y tccnohigica. y ulcntani el Hn·talccilnicntn y difusilin de nucstn1 

cultura: 

VI Los particulares pndrún impartir educación <:n todos sus tipos y mmlalidmlcs. En los 

11.!rn1inns lltlc cstahlczca la ley. el estado otorgun·1 y rctirnrú el rcconocitnicnto de .validez 

11licial a los <:studios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación 

prinwriaª Sl.!cundaria y 1101111al. los particulares dchcrún: 

a) i1npartir la educación con npcgo a los 111is1nos fines y criterios que ·-cStablcccn el 

segundo púrrat\.l y la fracción 11~ así como cun1plir los planes y progrmnus u que se rcticrc la 

fracchº•n 111. y 

11htcn.:r prcvimn<:ntc. en cada caso. la autorización expresa del poder público. en los 

h.:nninos que establezca la ley: 

\'11 Las universidades y las dcmús instituciones de educación sup.:rior a las que la ley 

ntorgth: autonomíaª tcndrún lu facultud y la responsabilidad de gobernarse a ~¡ 111i~1nas: 

r<:ali/.arún sus li11cs de educar. investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 

d<: este articulo. rcspclllndo la libertad de eútcdra e investigación y d<: libre examen y 

discusiún de las ideas: dctcnninnrñn sus planes y prognunns: tijarñn los ténninos de 

ingreso. pro1noción y pcnnnncnciu de su personal ncadén1ico: y adn1inistrnrún su 

patri11111nin. Las rclacinn<:s laborales. tanto del personal acad~mico comn del 



ud1ni11is1rativl1. sl.:' n<1nnar{1n por el apartado a del articulo 12.3-dc esta constitución, en los 

1enninos y con las mml:tlidadcs que establezca la ley federal del trabajo confonnc a las 

caral.'.'lcristicas propias de un traln1jo especial, de manera que concuerden con la autonon1ia. 

la lih1.:rtad .. k l."Úti:dra e in\'cstigrn.:ión y los fines de las instituciones a que esta fracción se 

\'fil ¡:_1 l.'\'ll~r ... ·sn de la unh\n. con el tin de uniticar y coordinar la educación en toda la 

n.:púhliL·a. L'Xl'L'dirú las leyes necc!-iarias. destinadas a distribuir la tl111cil111 snc:ial educativa 

L'lltn.· l;1 fL'd1...·r;u ... ·i<i11. los estados y los 111unicipins. a lijar las aportrn.:ioncs ccnnó111icas 

L'OITCspondicntcs a ese servicio pt'Jhlico y a sciialar las sanciones uplicahlcs a los 

l"u111..:innarios que no cu1nplan n no hngnn cUJnplir las disposiciones relativas, lo 1nisn10 '-lllC 

:t todos aqucllns que las infrinjan 

l.o~ niilns y h1s niilas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación. 

salud. L'ducaciún y sano csparci1nicnto para su desarrollo integral. 

:\rt. 3 1 Son obligaciones de los 111cxicanos: 

l laccr que sus hijos o pupilos concurran n lus escuelas publicas o privndas. pura 

l•htcnL·r h1 cducach'111 pri1naria y secundaria. y reciban la n1ilitnr. en los ténninos que 

estable/ca la ley; 

11 ,\sistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan. 

para recibir instrucción ci\'iea y militar <1uc los mantenga aptos en el ejercicio de los 

dcrcdws de ciudadano. diestros en el mam.,jo de las a1111as. y conocedores de la disciplina 

mililar: 

111 :\listarse y servir en la guardia nacional. cnnthnnc a la lcyorgdnicn rcs1K·ctiva. pura 

asegurar y defender la ind..,pcndencia. el territorio. el honor. los derechos e int..,reses de la 

patria. asi como la tranquilidad y el orden int.:rior; y 



IV Contribuir pura los gastos públicos. usi de la fcdernción, como del distrito federal n 

del estado y 1nunicipio en que residan. de la 111ancra proporcional y equitativa que 

disp,1nga11 las leyes 

.-\n. 12.~ fracci1'111 VIII 

El ..:ungn .. •so de la uniún. cnn d lin de uni licar y coordinar la educación en toda la rcpt'Jhlica. 

c.xpcdini las leyes necesarias. destinadas a distribuir la función social educativa entre la 

l~dcrw.:h'n. lns cstmlllS y los municipios. a tijar las aportaciones cconó1nicus 

CtllTcspundicntcs a ese servicio publico y n señalar las sanciones aplicables a lns 

1unL·ui11~trh•:-. '-llH: no ...:u111ph1n u no IH.1gan cu1nplir las dí:-.plbi...:ioncs rcl.'.1ti\·as. lo 111bn1n qw: 

a todos aqucllos quc las infrinjan. 

l.a Salud 

:\rt. 4 pürra l\1 tcn.:crn 

T1>d.1 pcr._.111a til.!nc dcrc.:lw a la protccdón de la salud. l.a h:y dclinirú las hasl'S y 

111ndalidad1....·s para el m:ccsn a los servicios de salud y cstahlcccni la concurrencia de la 

fc<.k·rm.:it\n y las cntidmlcs federativas en 1natcria de salubridad general. conl{lr111c a h' t¡uc 

disponc la lh11.:dún XVI del articulo 73 de esta constituciún. Toda persona tiene derecho a 

un 111cdiu an1bicntc adecuado para su dcsm1«.1llo y bienestar 

:\rt. 73 fracciún XVI 

X\·t.- l'ar:o dictar lcycs sobre nacionalidml. condil!ión juridicu dc los extranjeros. 

1.:iudadania. naturalización. colonizacit'ln. c111igraciún e i11111igracilln y salubridad general de 

la rcpiihlica. 

la.- El cons~:in de salubridad general dependerú directamente del presidente de hi república. 

sin intervención de ninguna secretaria de estado~ y sus disposiciOncs generales scnlt1 

ohl_igatorias en el país. 

2a.- En casu de epidemias de carácter grave o pcligro de invasi<\n dc en!Cnnedades exóticas 

cn d país. el dcpurtmncnto de salubridad tendni obligación de dictar inmediatamente las 
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n1cdidas preventivas -indispensables. Íl reserva de ser después Snncionadns por el -presidente 

d" la rl!púhlka. 

Ja.- La auh11·idad sanitaria scnl l.:iccutivu y sus dispnsic:ioncs scriln obedecidas por lns 

:1t1toridath.:s oid1ninistrativas dc..·I país . 

..Ja.- La:-. 1ncc.l1das que c.:I consejo haya puesto en vigor en la cmnpaña contra el alcoholisnu.l 

y l;,1 \"L'lllH de substancias que envenenan al individuo o degeneran la especie hu111ana. así 

t:Ollht las adnptadas para pre,·cnir y cntnhatir la cnntmninación an1hicntul.. serún después 

n.·visadas pnr el congreso de la unión en los casos que le crnnpctun 

La \ 'iVÍl'IHla 

1\rt. --t p:'1rrall• cuarto 

Tuda l(rmilia til!nc dcrl!cho a disfrutar dl! vivienda digna y decorosa. La ley cstabkccni los 

instru1nenltlS y apoyos necesarios a fin de alcnnznr tal objCtivo. 

1\rt. 12=' lhu.:i.:iún XI 1 

Tl u.la L'lllprcsa agrict~la. industrial. 1nincra o de cuulquier otru clase de trabajo, estnri1 

obligada. según In dctcnnincn las leyes rcglmncntarias u proporcionar a los trabajudorcs 

habitaciones ~t·unndas e higiénicas. Esta ohligncitin se cutnpliní n1cdinntc las apo11acioncs 

que las cmpn:sas hagan a un fondo nacional de la vivienda a lin de constituir dcplisitns en 

f:.1,·pr de sus trabajadores y establecer un sistc111a de tinancian1icntn que pcnnita otorgar a 

L'Stos l.'n:·dit,• barato y suficiente pnra que adquh:rnn en propiedad IUles habitaciones. 

SL- ~nn:-.idera e.le utilidad social h1 expedición de una ley para la creacitin de un orgnnis1110 

integrado por representantes del gobierno federal. de los trabajadores y de los patrones. que 

admini,tr" los recursos del fondo nacional de la \'ivicnda. Dicha ley regulara las fonnas y 

pruccdi111il!11tus conforme a los cuales los trabajadores pndrán adquirir en propiedad las 

hahita~i· u1es antes 1ne1H.:in11adas. 

La~ lll.'~t •L·üu.:it \lll.'S a que se refiere el p:in·afo prin1cro de esta frncción. situadas fuera de las 

Jllthl:1l.·innes. cstún obligadas a establecer escuelas. enfenncrías y de1nñs servicios 

1ll:cesarhls a lu comunidad. 



Adc111[1s. en esos 1nismos centros de trabajo. cuando su pohlacidn exceda de doscientos 

hahitantc...·s. dchcr{1 rcscrqirsc un espacio de terreno. CJUI.! no scr{1 1ncnor de cinco 111il nietros 

cualln1lltls. para el cstablc...·cin1icnt<l de 111ercados pl1hlicos. instalacitln de cditici(ls 

dcslínadus ;,1 lus sc...•n icilh nn111icipalc:-. y ccntrns rccrcati\'os. 

El ,\li:"IO Sol"ial 

,\rt. 2 aparlado B fra.:.:i1'•11 111 y VII 

As\..·gunff c..•) ;u.:c...·\..·so L"li.·cti\"o a los servidos de snlud 1nc<liantc la ampliúción .de la cobertura 

dd sistc111a rnu.:ion;,11. aprnvcchando dehidm11cntc la 1ncdicina tradicional. así cn1110 ap,1yar 

la 11u1ric...·i,·111 d1.: los indigc...·nas 1ncdiantc pn.'lg.rrnnns de ulin1cntnci(u1. en especial pura In 

puhl:11:iú11 i111i111til. 

Apoyar las :11.:ti\·idadcs productivas y el dcsurrollo sustentable de las con1unidadcs 

indígenas 111edim1tc uccioncs que pc11nitcn alcanzar la sulicicncia de sus ingresos 

c..'ClHHln1icos. la aplicw:ión de los csti1nulos para lus inversiones públicas y privudas c.1uc 

propicic...•n In creación de c111plcos. la incorporación de tecnologías para incrcn1cntar su 

pn1pia c..'upac..'idad pn1dth.:tiva. así co1no para asegurar el ncccso equitativo a los sistcn1a~ de 

abasto y c..."Onh:rc.."ializnL"iún. 

1\rl. .¡ púrn.11(1 sexto 

Los niiins y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de ali1ncntacilln. 

salud. ~ducaci(l11 y sano csparci1nicnto para su desarrollo integral. 

Dentro de la constitución d.: los Estados Unidos Mexicanos no existió hasta estos mil>S un 

articulo que de una garantía de abasto a toda la población. En el período de realización de 

est.: trahajo sc r.:aliza una propuesta de refonna a la <:onstitución paru que se amplk la 

cohcrturu del ¡¡basto social. 

El Empko 

Art. S 
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1\ 11ingu11;1 pt:rsnna podr{1 in1pcdirsc que se dedique a la profesión. industria .. co111crcio o 

trah;1_jo quL· h: aco111odc. siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad snln pndrú vedarse po1' 

dL"h.:n11inadú11 judicial. cuando se ataquen los derechos de tercern. n por rcsnlucit'ln 

!.!llh,·rnatÍ\ a. di<:tada en los t.:rminos que marquc la ley. cuando se uli:ndan los dcrcchos de 

1~1 sth..'.iL·dad. :"adie puede ser privudo del producto de su trabajo. sino por resolución 

,iudi..:ial. 

1.a IL'y dL·tL'rtninara en cuda estado. cuales son his profesiones que necesitan titulo para su 

"-'.iL"rL·icin. la!-> Cttndidorn.·s que deban lknarsl.! para ohtcnerlu y las autoridades que han de 

L'.Xpl.·dirh~. 

Nadie pmlrú ser obligado a prcstar trabajos pcrsonalcs sin la justa retribución y sin su pleno 

conscntimic1110. salvo cl trabajo impuesto como pena por In autoridad judicial. el cual se 

ajustara a I" dispucsto en las fracciones 1 y 11 del articulo 123. 

En L'Wlllll\ u los sl.!rvicins públicos. solo pndrim ser obligatorios. en los ténninns que 

L'StahlL•/can las leyes respecti\'as. el de las annas y los jurados. así ClHlln d desempeño de 

los car!!os concejiles y los de elección popular. directa o indirecta. Lns funciones 

L'lcL·1t.1n11L·s y censales tcndritn canlctcr obligatorio y gratuito. pcrn scr{m retribuidas aquellas 

que se realicen proli:sionalmcntc en los ténninos de esta constitución y las leyes 

L·nrrL'SJll'lldicntcs. Los servidos profesionales e índole social serán obligatorios y 

n:trihuidos L'll los tér111inos de In ley y con las excepciones que esta señale. 

l'I c·stado n" puede pcnnitir que se llc,·c a cli:cto ningún contrato. pacto o convenio que 

h .. ·nga pnr nhjcto el 111c11oscnho. la perdida n el irrcvocnhlc sacrificio de- h1 _libertad-de la 

perslHHI por cualquier causa. 

Tamp111.:o puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o en 

que renuncie 11.:mpnral o pcnn:111cntcnicntc a ejercer dctc1111inmla pro!Csión. industria o 

crnnercio. 

El contrato de frahajo solo obligara a prestar el servicio convenido por el tiempo que lije la 

ley. sin poder exceder de un uiio en pct:iuicio del trahaji1dor. y no podrá extenderse. en 

ningún caso. a la renuncia, p.:rdida o menoscabo de eualquicrn de los derechos políticos o 

civiles. 
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La tl1lta de cumplimicntc> de dicho contrato; por lo que respecta al trab:~jador. solo oblignra 

a este a la cnrrcspnndicntc responsabilidad civil~ sin que en ningún caso pueda hacerse 

i.;oou.:cii.111 sobre su pcrsona. 

·\rt. 1 :!J 

Tnda persona tiene derecho ni trabajo digno y socialmente.útil: al efecto, se promovcrún la 

crcaciún de empleos y la organización social para el trabajo. confonnc u lu ley. 

El co11grcso de h1 unión. sin contruvcnir a las bases siguientes. dchcr{1 expedir leyes sohrt: el 

trabajo. las cuales n:girt'm: 

A.- Entre los obreros. jornaleros. cmplcmlos domésticos, artcsnnos y de una manera 

gt.•ncral. tudn contrato de trabajo: 

1.- La dun1ch\n de In jornada n1úxiJna scr:'t de ocho huras: 

11.- l.a jnrnada mi1xima de trabajo nocturno serú ele 7 horas. 

C)111:d:111 prohibidas: lú.s labores insalubres o peligrosas. el trnhujo nocturno industrial y todo 

nlrn trabajo dcspuC:':< de las diez de la noche de los menores de dieciséis años: 

111.- Queda prohibida la utilización del truhajo de los menores de catorce años. Los mayores 

de c:-:ta cdt.u.I y 111c11orcs de diCciséis tcndrún con10 jornada 1núxi111a la de seis horas. 

1 \' .- Por .:ada seis di as de trabajo dchcr:i disfrutar el operario de un dia de descanso. cuando 

1111..:nns. 

V.- 1.as mL!icrcs durante el cmbaruzo no realizaran trab:~jos que exijan un csfucr.m 

~lH1sillcrahlc y signiliqucn un peligro pura su salud en rclnción con la gestación: gozaran 

l\1r1:u~a1ncnh! de un descanso de seis scn1anas anteriores a la fecha lijada aproxitnadmncntc 

para el parh1 y seis sctnanas posteriores al n1is111n. debiendo percibir su salario integro y 

.:1111scrvar su empico y los derechos que hubieren adquirido por la rclaciún de trabajo. En el 

p.:rindo d.: la<:landa tcndrún dos descansos .:xtraordinarios por dia de media hora cada uno 

para alim.:ntar a sus hijos: 
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VI.- Los soilarius 111ínin1os que dchcrún disfruil11·- los-- trhbajtfdnrcs scr{m gcncrnlcs o 

prol\.:sionalcs. Los prilncros rcginín en las ürcas, gcOgr'títicus. que. :se dctcnnincn; los 

~cgundos sc aplicaran en rmnas dctcnninmlas de _la actividad 'cc<lnó1nicu o c1l p.rófcsinncs. 

l.o~ :-.al~irius 1nini1nns generales dchcrún ser suticicntcs para satistl1ccr las necesidades 

1u,n11;.ih..·~ de un j"-·IC de l°;unilia. en el orden 111atcriat social y cultural. y para proveer n la 

1..·du1..·;1L"iú11 obligatoria de Jos hijns. Los salarios 1níni1nos profesionales se lijaran 

1...·011~id1...·ra11du. adc1nils. las condiciones de las distintns actividadc.!S cconú1nicas. 

I.l1:-. ..... abrit•:-. 1nini111os se lijaran por una ct11nisit.'1n nadonal integrada pnr rcprescnluntcs d~ 

Jos trabajadnn.~s. de Jos patrones y del gobierno. la <JUC podrú auxiliarse de las comisiones 

csp1...·1...·iak·s de carú~ter consultivo qw.! considere indispensables para el 1ncjor dcsc1npc1in de 

\ · 11.- Po1ra trahajn igual debe corn:spnndcr salario igual. sin tener en cuenta ses.o ni 

11aL"it,11:1lidad. 

V 11 J.- El salario mínimo quedara exceptuado de cmlmrgu •.. !'=ºmpcnsm:iún o dcscucmo. 

1:-.'..- L<•s trabajadores tcndritn derecho a una participaciún en las utilid:tdcs de l:1s empresas. 

n:~ulmla de cnnfnnnidud con las·siguicntcs nonnas: 

.. \ \ una co1nisit'111 nacional. integrada con representantes de los trnbajadorcs, de los pntrnnos 

y del guhicrno. lijara d porcentaje de utilidmlcs que dcha repartirse entre los trabajadores: 

B l la ~n1nishln nacional pructicara las investigaciones y realizara los estudios necesarios y 

apropiudus para conocer las condiciones generales de In eco110111ía nacional. Ton1ura 

asi111i,mo <:n considcrnción la necesidad de fomentar el desmTullo industrial del p:tis. el 

1nh .. ·r1...~:-. ra/.t1m1hlc que debe percibir el capital y la necesaria rcinvcrsitln de cupit:tlcs: 

C) la misma comisión podrá revisar el porcentaje lijado cuando existan nu~vos estudios e 

in,·1...~stigw.:inncs que losjustitiqucn. 
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D) la ley pmlrú cxccptuar de la obligación de repartir utilidades u las cmprcsus de nueva 

crl·adlln durante un nun1cro dctcr111inudo y li1nitndo de años. a los trabajos de exploración y 

a ntras activid:1dcs cuando lo justifique su naturalcza y condiciones particulares: 

E) para dch.:nninar d 11101110 de las utilidades de cada empresa se tn111ar:.1 cnn10 hase la rcnw 

gl'a\ ahlc d ... · cont"unnidad con las disposiciones de la ley del i1npucsto snhn: lu renta. Los 

trnha_i~1dnn..'...; podrún fonnular ante la olicina corn .. ·spondicntc de la secretaria de hacienda y 

crL·<litl' puhlic<' l:1s tlbjccit111cs que juzguen C<lll\'cnicntcs~ ajustúndosc ul prnccdi1nicnto l]llC 

dctcnnim .. • la h:y~ 

í: J .._.¡ d ... ·1 ... ·d1u ,1',; lu:-. trah;1j=.h.lon.:~ a partkip;1r en l=.1s utilidades no i1nplica la fl.u;ultad de 

inh .. "l'\'t.."llir en la dircccil)n o administración de las c111prcsas. 

X.- El s:ilario dehL·1·ü pagarsL" prccismncntc en moneda de curso legal. no siendo pcnnitidn 

hal·erlo efl·ctivo con 1ncn::.111cias. ni cnn vales. lichas o cualquier otro signo representativo 

t...0 011 lflh ... " se prc.:h...·nda sustituir la 1nnneda. 

XL- Cuando. por circunstancias extraordinarias deban uurncntnrsc las horas de jornada. se 

abonara co1110 salario por el tic111po excedente de un 1 oocx, n1as de Jo lijado por las huras 

nonnaks. En ningún caso el trabajo extraordinario pndr{t exceder de tres horas diarias. ni de 

tn.:s \"l.'Ct..'S consccuti\"as. Lns menores de dieciséis años no ser(1n rn.hnitidns en esta clase de 

X 11.- Toda e111prcsa agricoht. industrial, 1nincrn o de cualquier otra clase de trabajo. cstar(t 

lthligada. scglin lo deh.:nninen las leyes reglmnentarins n proporcionar n los tnthajadon:s 

lwhitncioncs cún1odas e higiénicas. Estu obligación se cun1plini n1cdiantc las nportacioncs 

qut...• la!"> l 0 1t1pn:sas hagan a un !lindo nacional de la vivienda n lin di.: constituir dl.."pl1sitos en 

favor dt..• sus trabajadores y estahh:ccr un sistetna de linancian1icntn que pcnniw otorgar a 

estns 1...-redito haruto y suticientc para que adquieran en propicdnd tules hahitucioncs. 

S.: consid.:ra de utilidad sociul la expedición de una ley para la creación de un organismo 

integrado por repres.:ntantes del gobierno federal, de los trabajadores y de Jos ¡mirones. que 

administre los recursos del I'ondo nacionul de la vivienda. Dicha ley regulara las fonn:is y 

pruccdi1nicntns confonne a los cuales los trabajadores podnin adquirir en propiedad las 

hah1tacil'l1CS antes 1nencil,1utdas. 
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Las ncgndacioncs u que se refiere el pílrn1tl1 primero de esta fracción. situudus fuera de las 

pohlacinncs. cstún obligadas n cstahlcccr escuelas. enfcnncrias y dc1nits servicios 

llL'L'L'SUl'hlS a la Clllllllllidad. 

Ad1.:111ú .... 1.:11 .... ~,,s 1nisn1os centros t..k trabajo. cuandn su pohlaciún exceda de dnsCientos 

hahitantL':->. ddlcrú rcscrvarsl.! un espacio t.IL· terreno. llllC th' serú nu:nor de cincn 111il lllCtros 

cuadrmh,s. para el cstahlccilnicnto de n1crcudns públicos. instalación de edilicios 

dcstinou.lns a los servicios 1nunicipalcs y centros rccn.!atÍ\'tl~. 

l)ucda prnhihido en todo centro de trabajo. el cst:1blccimic11to de c~pcndios de bebidas 

~111.- l.as c111prcsas. cualquiera que sea su actividad. cstardn obligadas n proporcionnrn sus 

lrahajadt,rcs. capacitación o udicstrmnicntn para el trabajo. La ley rcglmnenturin 

dctcrminara los sistemas. métodos y procedimientos cnnfi.1rn1c a los cuales los patrones 

dchcrún cu1nplir con dicha obligación~ 

XIV.- LtlS cn1prcsarins scrún rc:-;punsahlcs de lu:-.. th.:Lillcnti..!:-; Jcl trnh~1jn y de lns 

L'llf"-·nnL'dadcs profcsionall:s de los trabajadores. sufridas con 1notivo o en ejercicio de la 

proli.::-.iún '' trabajo que cjccutcn: pnr lo tanto. los patrono:.; dchcrún pagar la indc1nnizació11 

currc:-;p,tndicnh.:. según que haya triado cotno consecul..!neia la 1nucrtc o sin1plcnu:ntc 

incapacidad h.:111pnral o pennancntc para trahajnr. de acuerdo con lo que las leyes 

dctcnnin~·n. Esta responsabilidad subsistirú mm en el caso de <1ue el patrono contrate el 

tn1ho.1.it1 P''r un intL·rn1ct.liarit.l: 

XV.- El patrún L'Starú obligado a obscrv:.ir. de acuerdo con la naturalczo.t de su negociación. 

los preceptos h.:galcs sobre higiene y seguridad en las i11stalacinncs de su cslahlcci111icnto. y 

n adtlptar las tncdidas adecuadas para pre\·cnir accidentes en el uso de las 1naquinns. 

instn11nc11tos y n1nh .. ·rialcs c.IL· trab~1jo. así con10 a organizar de tnl 111ancrn este. que resulte lu 

mayllr garantía para la salud y la vida de los trnbajadnrcs. y del producto de la concepción. 

cuando se trate dl.! tnujcrcs cn1huruzadus. Las leyes contcndrñn. al efecto. las sanciones 

pn lCL'dcnti:s en cada caso: 

X\'1.- Tanto llls libreros como los empresarios tcndrún derecho para coaligarse en dcfcnsu 

de.: sus r~spcctivos intereses. ll1n11undo sine.tientos. asociaciones profesionales. etcétera: 
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XVI 1.- l.as leyes rcconocerún como un derecho de los obreros y de los patronos. las huelgas 

y lns puros: 

~VIII.· Las huelgas scrún licitas cuundn tengan por objeto conseguir d c1..1uilihrio entre los 

di\'crsn~ ra1..·tnn.~s de la producción. annonizundo )ns dcn:chns dd trabajo con los del 

cHpiwl. En los servicios públicos scrú ohligatnrio para los truhajadon:s dar aviso~ con diez 

di:1s de anticipm:iún. a la junta de conciliación y arbitraje. de la fcclm scilalada para la 

suspcnsiún del trabajo. Las huelgas scrún considcradus con10 ilícitas únicmncntc cuando la 

111ayllría de lns huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas n las propicdHdcs. o 

"-'ll casn de guerra. cuando nqucllos pertenezcan a los cstahlccin1icntos y servicios que.! 

dependan del gohicrnc.l: 

XI:'\.- Los paros serún lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspcndcr el trabajo para mantener los precios en un limite eostcable, previa aprobación de 

l.:1 junta <.h: conci 1 iacil1n y nrbitrllic; 

~X.- l.:t"' ditl.·rl·ncias n lns cnntlictns entre el capital y el trabajo. se sujetaran a la decisión 

de una junta de coneilíación y arbitr:tie. fonmlda por igual numero de representantes de los 

nhreorus y dt..• los patronos, y uno del gobierno; 

XXI.- Si el patrono se negare a someter sus dilCrencias ni arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciadn por la junta. se darú por tenninado el contrato de trabajo y quedara obligado a 

indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario. además de la responsabilidad 

t..lllC le n:sultc del cnnllictn. Esta disposición no scn'1 aplicublc en los casns de las acciones 

consignadas en In frucción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores. se darú pnr 

tcnnitwdt' 1.:t cnntratu de trnhajo: 

:'\:'\11.- El patrono que despida a un obrero sin causajustitieada o por haber ingresado a un:1 

asneiaciiln n sindicato. o por haber tonindo parte en una huelga Jicita. cstnní obligado. a 

clccciún del trabajador. a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses 

de sulurin. La ley dctcnninara los cnsns en que el patrono podri1 ser cxin1idn de In 

obligaciún de cumplir el contrato. mediante el pago de una indemnización. Igualmente 

tcndrú la ohligaciún de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salariLl. 

cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de el malos 



trntamii:ntos. ya si:u .:n su persona o en la de su cónyuge. pudres. hijos o h.:rmunns. El 

pall'llllo llll pndr{1 cxilnirst: de esta rcsponsahilidnd. cuando los n1alos trata111icntos 

pnl\c11ga11 dl..· depcndicntcs o fo1niliarcs que ohrcn con el conscntitnicnto u tok·rancia dc el: 

:X'.\111.- LP:-. cn.:ditus en fo\'nr de los trabajadores por salario n suc.·ldos dcvcng.adns en el 

ulti1no ailll. y por indc11111izacioncs. tcndrún preferencia sobre cualquiera otros en los casos 

dl· L"l111cursl1 n d.: quiebra; 

:\'.\I\'.- De: las deudas cnntnddas por los trahajndnrcs a favor de sus patronos. de sus 

asl1eiadlls. fwniliarcs o dependientes. solo scrú responsable el 111isn10 trabajador. y en 

11i11gúu .... ·.1:-.,1 ) pdr ningún 1notin.1 se podrú exigir a los 111icmbrus de su l~unilia. ni scrún 

i:xigihli:s didtas di:udas por la cantidad .:xc.:dcnh! del sueldo del trabajador i:n un mes; 

XXV.- El si:rvkio para Ja colocación de Jos trnbajador.:s será gratuito para .:stos. ya se 

cfe¡:ti.'11: por olh:inas 1nunicipah:s. bolsas de trabajo o por cualquier otra institudón olicial o 

p:irticul:ir. 

F11 la pn:staciún th: este servido se tn111ara en cuanta la dcn1mula de trabajo y. en igualdad 

de ClHh.lh.:iones. tcndrún prinridad quienes representen la única fuc:ntc de ingresos en su 

1:1111ili:i: 

XXVI.- Todo .:ontrato di: trabajo .:cli:hrado entre un m.:xicano y un empresario extranjero, 

di:hi:r<1 s.:r li:galizadn por la autoridad muni<:ipal compi:tentc y visado por el .:ónsul de la 

nacit\n a donde el trahajHdor tenga que ir. en el concepto de qw: adcnuis de las chiusulas 

t'nlinarias. se cspecilh:ara clarmncnh: que los gastos de lu repatriación quedan u cargo del 

c111pn..·sarill Clltltratantc: 

XXVII.- Scr{111 ct1ndicioncs nulas y no obligaran a los contrayentes. r~unq~tc se expresen en 

el contrato: 

,\) las que .:stipulcn una jornmla inhumana por In notnriamcnt<: .:xccsiva. dada la indo le del 

lrahajl•. 

13) las <¡uc liji:n un salario quc no sea r.:muncradnr a juicio de las juntus ele conciliación y 

arhitn\ic. 
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CJ las que estipulen un plazo mayor de unu semana para-l¡Í pcrcepciti11 clcl jornal. 

D) las que scfüi1cn un lu_gar de recreo .. lt111da. café .. tuhcrna .. cantina o tienda para efectuar el 

pago del salarit.1 .. cuando no se trate de: c111plcados en ~~~systal_1lcc.~111icnÚ>s. 

E) las que cntruilcn obligación directa o indirecta de adquirir los m1iculos de consun10 cn 

tiendas o lugares dctcnninados. 

F) h1s t.¡uc pcnnitan retener el salario en concepto de 111ulta. 

(i) las t.(llC constituyan renuncia hecha pn1· el ohrcro de las indcn1nizacioncs a que h:nga 

dcn:chn por accidente del trabajo, y cnti:n11cdadcs profesionales .. pc1:iuicios l.H.:asionadns por 

el in.:umplimienln del conlrulO o por dcspedírsclc de la obra. 

11) todas las dcnuis cstipulacíones que impliquen renuncia de ulgún derecho consagrado a 

f:1,·or c.k·I ohrcn.l en las leyes de protección y auxilio a los trahajHdnrcs. 

XXVI 11.- Las leyes determinaran los bienes que cons1i1uyan el patrimonio de la familia. 

hicrn .. ·s <.!llC scrún inalicnahles. no podrún sujetarse u gra\'\°1111cncs reales ni c111hargos. y scri111 

transmísihlcs a titulo de herencia con simpliticnción de las fonnalidades de los juicios 

XXIX.- Es de ulilidml puhlica la ley del seguro social. y ella eomprcndcr<1 seguros d.: 

in,·alidc/. dl.· vejez. de vida. de ccsución involuntaria del trahajo. de cnlCnncdndcs y 

a1.:cidc11h:s. de scr\'h.:hls de guardería y cualquier otro cncmninado a la prntcccilin y 

hicm.:star de Jos trabajadores. cmnpcsinos. no nsnlnriudos y otros !"cctorcs sociales y sus 

1'1111iliarcs: 

XX:'\.- Asimismo serún consideradas de utilidad social. las sociedades cooperativas para la 

1.:011.strucciún de cnsns barntns e higiénicas. destinadas a ser ndquiridt1s en propiedad. por los 

trahaj~1dun.:s en plazos dctcnninmlns: 

XXXI.- l.a- aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los estados, 

en sus respectivas jurisdicciones, pero es de lu compeleneia exclusiva de las autoridades 

federales en los asuntos n:lativos n: 

1.¡.¡ 



:\) ranrns industriulcs y servicios: 

1. - IC:\li 1: 

~- - .. .-1i.:-.. :1riea: 

-l. - l111kra: 

5. uzL11.:~1n.:ra. 

16. - prudLh.:tora dt: ali1ncntos. aharcando cxclusivmnentc In fabricación de los que sean 

l.'lnp::u.:¡¡dos. enlatados o envasados o que se destinen a ello: 

1 7. - dahnrmlora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o qui.! se destinen a ello: 

J 8. - fl.'ITOl.'Hrrilera: 

1 tJ. - lll~h.h:h.:ro.i húslca. liUC co111prcnt.lc la prut.lw . .:ciún de uscrradcru y la fahrictu.:i4.
0

J11 4.lc 

triph1y tl aglutinados de nutdcra: 

:!O. - ,·idri.:ra. e:\..:lusivmn<!nl<! por lo que Inca a la litbricadón do: vidrio plano. liso o 

luhrado. n de envases de vidrio: y 

21. - tahacal.:ra. que comprende el b<:nelicio o litbrieación de productos de tabaco: 

21. - !'\cl"\·idns de banca y crédito. 

13) empresas: 

1. - aqucllas <¡ue sc.!an administradas en forma directa o descentrali.mda por el gobierno 

li:dernl: 

1. - aquclh1s que actúen en virtud de un contrnto o concesión fcdcrnl y las industrins que les 

sean et 111cxas: y 
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.'. - aqu<!llas quc cjc.:uh:n trabajos cn zonas ICderales o que se encuentren bajo jurisdicción 

ti..:dcntl. en las aguas territoriales o en )as con1prcndidns en In znna cconó111ica exclusiva de 

la naL'iún. 

T~11nhk11 sL·rú cn1npi:tc1H:ia cxdusivu de las autoridades federales. la uplicnciún dL· las 

disposiciurn .. ·s c..k· trabajll en los asuntos relativos a conllictns que atl.·ctcn a dos ll nu1s 

l'lllid.:1d1..•s ll..0lk·n1tin1s: Clllllratos colectivos que hayan sido declarados nhligatnrios L'll 111us 

d'--· una entidad 1\:dcrath a: ohligacioncs patronales en 1natcria educativa. en los ténninos de 

h.:y: y respecto a las ohligadnncs de los patrones en n1atcrin de cnpadtm.:illn y 

ac.licstra111icntn ch: sus tn1bajadnrcs. así co1no de seguridad e higiene en Jos centros dl.! 

trnhaju. para In cual lus nutnridudes federales contaran con el auxilio de las estatales .. 

cuandu se tratc de rainas o actividades de jurisdicción local. en los ténninos de la ley 

n.:gla111entaria c<.HTcsptllulicntc. 

B.- E111re los poderes dc 1:1 unión. el gobierno del dislrilo federal y sus trabajadores: 

1.- La jornada diaria 1núxiina de trabnjn diurna y nocturna seril de ocho y siete horas. 

n.:spl."l.'th·mnentc. Las que excedan scr{m extraordinarias y se pagaran con un ciento por 

ciento 1nas de la rc1nuncración lijada parn el servicio ordinario. En ninglin caso el trnbajo 

L~xtraonlinario podría cxccdcr de tres horas diurias ni de tres \'cccs consecutivas: 

11.- l'or .:ada seis días de trabajo, disfrutara el trabajador de un día de deseanso. eumulo 

n1cnl1s. ClHl goce de salario integro~ 

111.- Ll1S tn1hajadnrcs gozaran de \'acaciom:s t.JUC nunca ser{u1 nienorcs de veinte dias al añn:. 

1 V.- Los salarios scrún tijados en los prcsup.ucstos.-n.~~p~cti\·~{,s: sin.-t.¡úc sü cuant(a pu.:da ser 

dis1ninuida durante la vigencia de estos. 

En ningún caso los salarios podrán ser ínfCriores ni mínimo ·para los triibajadores en gomera! 

en el distriln !Cderal y en las entidad~s de la r~p(11;iic~. - -

V.- A tnthajo igual corrcspondcni salarió igual~ sin tener en cuenta el sexo: 



Vi.- Solo podrún haccrsc·~·ctcncioncs .. llcscucntns. dcduc~ioncs o c111hargos al salurin. en los 

casos previstos en las leyes:· 

VI 1.- La designación del personal se harú medi:111tc sistemas que permitan apreciar los 

cn11odn1ic11tos y uptitudcs de los aspirantes. El cstudn organizara escuelas de 

ad1nini:-.tral!iú11 publica: 

VIII.- Los trabajadores gozuran de derechos de cscalal(.111 a fin de que los ascensos se 

otorguen en funci,)n de los conoci111icntns. aptitudes y antigiicdad. En igualdad de 

condiciones .. tcndrú prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su fhn1ilia: 

IX.- Los trabajadores solo podrún ser suspendidos o cesados por causa justilicada; en los 

1c.:·rininos que lije la ley. 

En c·aso de sep:tración injustilicada tcndrú derecho a optar por 1:1 rcinstalm:iún en su trabajo 

o por la indcmnizacic'm cotTespondiente. previo el procedimiento legal. En los casos de 

suprcshin de plazas .. los trabajadores alCctados tcndrim derecho a que se: les otorgue otra 

equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley: 

.X.- 1.ns trabajadores tendr:in el dcn:cho de asociarse parn la deli:nsa. de sus intereses 

comunes. l'\ldritn. ;1simismo. hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento dc los 

requisitus que determine la ley. respecto de una o varias dcpcmlcncias de los poderes 

públicos. cuando se violen dl.! 111ancra general y sistc1nútica los derechos que este m1iculo 

les co11sag.n1: 

Xi.- La Sl.'guridad social se organizara conlf.Jnnc a las siguientes bases 1nini111as: 

A).- Cuhrir:'t los accidentes y enfi:rmcdades profCsionalcs: las enli:nncdades no 

prnl\:sionalcs y 1natcrnidad: y la jubilación. la invalidez. vejez y 1nuc11c. 

13 ).- En caso d.: accidente o enli:rmcdad. se conservara el derecho al trabajo por el tiempo 

que determine la ley. 

C).- Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que exijan un csfuc1·.1.o 

considl.!rahlc y signifiquen un peligro para su salud en rclacil1n con la gestación: gozaran 

forzosamente de un mes de des.:anso antes de la li:cha lijada aproximadamente para el parto 
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y dc nlros dos después del mismo, dehicndn percibir su salario integro y conservar su 

emplcn y lns dcrechos que huhiere11 adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de 

laet.ancia h:ndr;."111 dos descanso:-: cxtrannlinarios por día. de media hora cada uno. para 

alin1L·11tar a sus hi.iPs. Adc111[1s. disfrutaran de ~tsislcncia 1ncclica y ohst~trica. de 111cdicinas. 

d ... • a) uda:-. para Ja lactancia y dd scrvicin de guan.lcrhis infi111tilcs. 

DI.- l.t•~ li11nifiarcs di.: lns trabajadores tcndr[m derecho a asistencia 1nc<lica y medicinas. en 

In:-; ea;-;11s y L"ll la prnpnn.:iún que determine la ley. 

1: ).- S1...· cstahlt..•ccr{m centros para vncacioncs y puru rccupcracitín .. así co1no tiendas 

CL'llllÚ!lliL'i.IS para hl.0 1lCtiCÍll de )OS lraha_iadPfCS )'SUS fi1111iJiarCS. 

F).- Se proporcionaran a los trabajadores habitucioncs hnnttus. en un-c1ulmnicnto o vcntn. 

c.:nnfnnnc a h.lS prngrmnas previamente aprobados. 

t\dcm:b. d estado mediante las aportaciones que haga. cstablceeni un fondo nacional de la 

\'i\'icnda a fin dc constituir depósitos en favor de dichos trnbajndores y establecer un 

:->i ..... kllld d~ 1i11 .. uh.:iamicnlu c.1ui.: pcnuila ulurgar a estos cré<lilu barato y suficiente para que: 

udqui\..·ran en propiedad hahiwcioncs ciunodns e higiénicas. o bien paru construirlas. 

n .. ·po1r:1rlas. 111cj(ll'arlas (l pagar pasiVllS adquiridos por cslllS c(1nccptos. 

Las apunaciones que se hagan a dicho lluulo scr:.in cntcn1das al organis1110 cncnrgado de la 

scguridacl social rcgul:'imlosc en su ley y en las que corresponda. la fo111rn y el 

pnK'1,:di1nil.·nto confi.1111H! a los cuales se nd1ninistrnra el citado fondo y se otorgaran y 

:1djudi<::1r:111 los créditos rcspcctivos. 

XII.- Lt1s c.:onllictos individuales, colectivos n intcrsindicalcs scrün sotnctidns a un trihunBI 

ll:dcral de cunc.:iliaciún y arbitraje integrado scgl111 lo prc\'cnidn en la ley rcglan1cntariu. 

Lus c1111lliclns entre el poder judicial de la federación y sus servidores scrún resueltos por el 

conscjn de la judicaturn fcdcrul: los que se susciten entre la suprema corte de justicia y sus 

emplcadns ser:in resueltos por esta ultima. 

XIII.- Los militares, marinos. personal del servicio exterior. agentes del ministerio publico 

y lns 1nk1nhros de lus instituciones policiales, se rcgirt1n por sus propins leyes. 
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El estudo proporcionara u lns 111ic111hros en el activo del ejercito. fuc1-.1.a aérea y arn1uda. las 

prcslrn:innes a que se rclien: el inciso 1) de la fracción Xi de CSIC apartado. en lénninos 

sitnilan.:s y a través del organismo encargado de In seguridad social de los cntnpnncntcs de 

dkhas inslituciunes: y 

Los 1nk1nhrns de las instituciones policiales de los nn1nicipios. entidades tl:dcrativas. del 

distrito 1"1.xkral. así co1no de la fcdcrnciún. podrún ser rctnovidos de su cargo si no cun1plcn 

con los rc.:quisilos que las leyes vigentes en el n1rnncnto de la rcn1ociú11 señalen pnra 

pcnna111,,.·cer en dichas institudnncs. sin que proceda su n.:instal:IL'il.Hl o n.:stituciún. 

cualquiera que sea el juicio o medio de defensa par¡1 cn1nhatir la rc1nociún y. en su caso. 

solo prnc"-·den't la i11dc1nnización. La rc111odón de los de1nús scrvidorcs públicos a que se 

rcticrc la presente frncdl111. se rcgirú por lo que dispongan los preceptos h:galcs aplicables. 

XIV bis.- Las cntidmlcs de la administra..:iún publica federal que formen parte del sist..:ma 

hatH.:ariu 1nc.~ic:.1110 rcgirún sus rclw.::ioncs laborales con sus trabajadores por In dispuesto en 

el presente ap:irtndo. 

XV.- La ley dL'tenninara los cnrgos qw: scr~·m \.'.'onsidcraclo.s de conlim1za. Las pt:rsnnas que 

lns dcsi.:1npeiicn disfrutnran de las n1cdidas de protección al salario y gozaran de los 

hcnl..~licins de la seguridad sndal. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES 

-l.J l.a 01·gani.rnl'ic111 i\l1111dial del Estado y su Impacto en i\léxicn 

l.a eo1nplc.iidad y cunh:tcr polé1nico c.h.: 111ucstro objeto de estudio pluntcaron sin duda 

algunas di lieultudcs mu11iticas y practicas al desarrollo del presente tn1hajo. sin c1nhargn. en 

L'n11L'ord;11u .. :ia l.'on las tesis li.lrtnuladas por Capitulo al inicio dd presente estudio. puedo 

1..'t1Jh.:luir l.'11 pri1nL·ra instanda con ulgunos rcsultndns arrojados por la c\·idcncia ctnpirica 

;iqui a1wli/;1da: 

En cnncordancia con nuestra prilncra hipc.ltcsis. cncontrmnos que en efecto. lu 

nrganización del Estado a lo largo del mundo ha sido objeto de una profunda 

n .. ·t4.1rnu1 y transforinación preconizada en lo ccnnó1nicn por la corriente intelectual e 

idcolúgica neolihcral. lo que ha repercutido en el úmhitn pnlitico del Estmlo. 

rcbas:"indolo incluso y difun1inando el espectro de ucdún del Estado u el 111crn papel 

de regulador y proveedor de condkinncs fi1vorahlcs a el 1ncn;m.lo. 

En este contexto. es el mercado precismnenlc el que se ha tnrnmlo a la vez en medio 

y Ji11 de las aspirnciones de desarrollo de la maynria de los paises. lo que ha sido 

p\lsihilitadn en electo. por la decadencia del Fordismo como mndn de producciún y 

ctu110 rnortlllogía estatal. La evidencia ac.¡ui presentada sci\ala que en realidad. la 

naturaleza ciclka dd Capitalismo. ha sidn un foctor fundamental para tal 

dt..·c¡u.h . .'tH:ia y uun n1us. para la adupciún di fcrcnciada y en distintas 111cdidas del 

11uen1 modelo de dcsmTollo planteada por el neoliberalismo. que corrobora lo 

planteado por la segunda hipótesis de .;stc trabajo. 

Hoy en dia es la infonnación y su mercantilización los motores de lo que se ha dado 

en llamar la "sociedad red" o la sociedad inlimrn1cinnal. pues el desarrollo de la 

h.:cnología y las co1nunicncioncs ha dc111andado de los agentes ccon<.0

ll1licos 111nyorcs 

y 111cjon.:s vías de connmicación entre individuos. y por supuesto entre países. por lo 

que lns Paises con 1ncjorcs sistc111as de educación tecnológica y desarrollo científico 

son los que marcan la pauta del desarrollo en la globalizacitin. siendo los países del 

Sun:stc usiútico los paradig111as a seguir en cuanto a estrategias estatales de 
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inn .. ·rsiún y estrategias de desarrollo. pues la evidencia dc1nuestra que estos paises 

s1m los 1ncjnr situados en el contexto de la revnluciún inlhnnacinnal y tecnológica y 

i:t1n una súlida ccono111ia. que fueron posibilitadas de nu11H:ra casi l ... xclusivn por la 

decidida acciún cstatal en tnrno a la educación y la políticu industriaL In anterior 

corrobora tm11hién la pri1ncra hipótesis tOnnuladn para éste trabajo 

Sin c111hargo. cncontran1os ¡11 con·ohorar nuestra llltin1n hipótesis que la 

r1..·cstn11.:turaciún dd Estado aqui analizada ha rn.l111itido di fcrcncias sustanciales cntn: 

p~1íses. pues las disparidades históricas entre paises no pc1111iten la adopcilln de igual 

1nancra de la nueva estrategia de desarrollo que hoy se plantea co1110 acorde a la 

gl<>halizadún. Parte de la ditlcultad. subyace en el nn reconocimiento de estas 

diferencias que surgen incluso desde siglos atrús y 'tue conthr111an identidades 

nacionales a partir de tCnó111c110 tan atl~jos co111n experiencias coloniales. 

dictaduras. sistc1nas políticos urcaicos. la curcnciu del desarrollo di: dascs 

c111pn .. ·sarialcs. etc. 

Es lll.'Ccsario acentuar tales d1h:rencias entn.: los paises no con afrtn discri1nl11aluriu~ ~lnu 

con la linalid:.u.I de arribar a una con1prcnsión integral de lus características cstructurnlcs de 

los paises que posibilite la sahiduriu di: fonnular csquc111as estatales acordes si bien acnn.les 

con la realidad 1nundial. ta1nhién Ctlngrucntcs con lus necesidades particulares de las 

naciones. 

En cuanll' a l:.1 adnpl!iún del Ncolihcralis1110 en ~v1éxico. eren necesario sei"lalnr que aunque 

l."I h:nrn n:prt."Sl."ntn un cmnpn sun1:1111cntc polétnko y controversia!. In evidencia se1lula que 

incluso hasta el dia de hoy. México ndopto al neolihcrulismo como su estrategia de 

1.k·surrnlln de 111anl.·ra tardía. en1110 la 1nnyoria de los paises Latinomncricanns .. precismncntc 

por fol·tores con1n los co1Tnhnradns en la tesis planteada en el Cupitulo 1 de este estudio. 

Esta situación ha repercutido tanto en 1.\111érica Latina co1nn en :\·téxh.:o en el hcchn dL! que 

el Estado ha rethnnadn su red institucional parn actuar de 111a11era nu1s acorde con los 

rcquerimkntos de ht glohalización. como la disciplin:t liscal y mnnctaria y todas las 

cuestiones relativas n el incremento de la competiti\'idad de los actores económicos 

nadonales. a trnvés de un retiro de la actividad económica y dejando n estos últimos 
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actuatHlo en su mejor interés hajo el precepto de .. In mnno invisible .. reguladoru de los 

llh.~rcm.hl:-o: 

Concretamentc en 1vléxicn. cn lo que huce a la pnlitica social durnnte cl pcriodo dc 

rL·l(1rnia nc.:nlihc.:ral. (\,1~.'\h:o paso de- un rCgilncn de subsidios gL·neralizadns a 

lllL'alizadns. a una rcducciún e.Id gasto estatal en a...:cinncs para co1nhatir la pobreza 

pnra luq;u mostrur signos de 1ncjln·ía en e) pri1ncr lustro de la década de.: hlS 

l.us acciones dc:I gobierno para atender a la pobladún de escasos recursos sc han 

c;.1r;.i-..:tL"ri1::.u..ln por pn.H.:unir una dc\o.u.:il>n dl.! :-.us OÍ\ des cdw.:~u.:ionah.:s. sin c1nbargo 

según In aqui planteado. el contexto económico detc11ninado por la glohalizaciún y 

la 111;.mc.:ra en qui.! !' ... léxico se inserta a esta. de manc.:ra tardía y con una cstralcgia de 

n.·funna acelerada y nn11.:has veces incongruente con la realidad nacional han creado 

11u1s del e11c1nigo que la 1nis1na pt.llitica social pretende crradh:ar: pobrci'a y 

desigualdad. por lo que se puedc dcsprender quc cn cfocto. cl viraje en la cstratcgia 

de dc:-;:arrolln iVh:xicana ha dejado saldos negativos en la nh.:d1da en 'llH.! lo 

~lucroci.:onú1nico y nuestro apego a una ortodoxia ajena a nuestras necesidades~ así 

collhl la aplicaciún acelerada y pncn n:llcxiva de polilicas publicas en la nrnyoria de 

los ümhihlS de la gcstit.111 estatal han restringido la cnnti.wn1aciti11 de un núcleo 

ccurh·1111icP. politico y social ( rccnrdc1nos el concepto dt! nl1clcn t!lldt.lgcno dl.! 

crccin1h:11to aquí unalizado) cupaz a ht vez de cnn1pctir en el 111undo y de brindar 

niveles de vida adecuados a nuestra pnhlaciún. fallando así en dar cmnplin1icnto 

cabal a nuestra carta 111agna. 

-1.2 !.a l'olit ica de Estado i\ kxicana 

Para entender bien a bien la rdcvancia de lns datos aquí 111ostradns. creo que es in1portanlc 

111cnciunur um1 vez mas. la pertinencia de un cnfi.lquc integral cuando habla111os de h.1 

pnlitica social Mexicana. A lo que mc refiero con lo anterior es quc esta debe ser entendida 

1..:01110 solo una de las partes de la gestión gubcma111cntul. y por tanto circunscrita u cuerpos 

nperm:ionulcs mus grandes. como la politica dc Estado (que comprende todos los rubros 

sobre los cuales el Estado puede potcncial o rcalmcntc incidir paru modificar las 

caractcristicas prcvalccicntcs dc algún ruhrn dc la sociedad. 
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C.'rcn t.¡uc prccismncnte dada la 1nagnitud del contexto y de la rdcvanda de su incidencia 

sohrc Ju pnhlat.:i"1n. pndc111ns arribar en cnncr<?to para nuestro tenia de cstudi.n a .In división 

linalm.:111.: lns .:leelos dd viraje en In eslrategia de desmTnllo sobre. la poblaeiiln en dos 

ruhn,s: 

1. l.o:-; ocasionados por la política ccnnó1nicn, con10 dctcnninantc del Ingreso de los 

hu_garcs. (ver apartado sobre pobreza y dcsiguuldad por ingresos adelante en el 

Capitulo 111) 

2. la politica social unalizada en este apartado co1110 dctcnninnntc de In satisfacción de 

la:-. necesidades b;isic.:as cspcci licas .. '\utnrcs con10 Julio Bnltvinik hacen la 111isn1n 

dilereneiacilin bajo el entendido de que los resultados nm,jadns sobre la calidad de 

\"ida en la década de los ochcntu deben de ser vistos co1110 el rcllcjo de In :.u.:citln 

conjunta de la política ccnnó1nicu y de la social. cun In que estoy de acuerdo 

sil.·111prc y cuando estas scun cn111pn:ndidas bajo el concepto 1nus a1nplio de politicu 

publica o cstutal l.'Sbozndo en el Capitulo anterior de este docrnncnto. 

En cuanto a In relación que se establece entre la política social y la cconú111ica en México. 

l~oh\'inik sdiala: 

...... i.:11 1,, .. mk':-. ~c1c11t:1 :1111h<1s hahnan actuado en l;.1 misma din:cción. mejorando Huuo l;.1s l'lportunidath:s Cl\1110 

d i11grcsl1, reduciendo l:i pobreza por ingresos, lo que se habría rcllcjadl"l en una h:ija acch:nula de las H1sas dl! 

11wrtalid;id. 1-.... decir. h;1bria hahidll una :1rticulaciún \'iatunsa de ambas politkas. en h.lS atlns ochcnm en 

c~tmhil'. la jll'lilica i:cnnúmica (y ta crisis). lh.:\'aron al aumento de la pohn:1a p<ll" Ingresos, 111icnlr;1s la pnlílica 

s1,cial 111;111tu\ l"l el ni,·cl di: lns scr\'icios Sl'Cialcs b:isicos {cduc01ción y salud). continuó dnrnndo de agua. 

drenaje y 1..·k·1.:tricidad a vi\'icndas que cari:cian de ellos y pnr mcdio di.: la rcgularizaciún de la propic1..fad dc 

""" 1crrc11l'~ y 1;1 d,11aciún de M!n icitlS, pwpicin la ct111solidacit'1n de la~ '¡,·icrula..,; en los harritlS po¡mlarcs··.!um 

La evidencia :.111alizuda 1nucstra que la política social en el pcriodn de rcllH111a nenlihcn1I 

.:ompr.:ndidu en la década de los ochenia esluvo relacionmla y por supuesto. supeditada a la 

cstralcgia de ajust.: neolibcral. expr.:sada esta en la politica .:eonómiea. De la relación que 

se estahl.:ció entre una y otra se desprende el cfoeto diferencindo que tuvieron 
- - - -· _-_ 

r.:spcc1ivmn.:nte. por un lado. la politicn económica, congruente con In reestructurneión del 

Es1adn y e<>n el contexto conlbnnado por In crisis de la deuda afecta principalmente n In 
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pohn::1a cspcd lica de ingresos por dccilcs o distribución del ingreso. A su vez~ la política 

sucia! cu111i11uo incidiendo de nu1ncrn positiva sobre los factores que dctcnninnn la 

sa1isfoc1..·i~·111 de las necesidades búsicns. cnmo servicios de vivienda. edueacitln y acc~so a 

...;1,.•ni1..·i,1,dc ..;alud. 

l:n c•,1..: 11nk11 1k id..:as . ..:1 anúlisis clcctuado pur Julio 13nltvinik ( Boltvinik 20011) en su obra 

cit;1d:1 lin1..•.:1s arriba es cn1npatihh: cnn csltt argu111cnt:u.:iún. pucs Bnltvinik encuentra que el 

g~1:-.tu puhlieu social utilizado para dar cauce a la política social casi se 1na11ticnc entre 1982 

y l lJSh a pl.'sar de la crisis experi1ncntada por i'Vléxico durante esos ai'lns. cayendo un pncn 

c·ntr..: l 'iXI• y l 'iX<J y \'ucln: a crecer a.:ekrad:1mc11te de l '189 a 19'!2. In qu.: se puede 

cornlhorar J''llll. la suposición de que si el gasto púhliL:o social se hubh:ra estancado o 

c.lcti..·riorado r:'1pidmncnte en lns ochenta co1110 resultado de la rcfiJr11u1 nenlihcral 

i111pl..:111.:11tada en el periodo en .:uestiún. se hubiesen observado altas tasas de mortalidad. Jo 

cual 111• ocun·i<i. <'<11110 se explico en el Capitulo 111 

-t.~ La l1111:rnccií111 de la Política Social con el Resto d<: la Polilica Estatal y su 

ltnporlnncia l'n el Contexto i\Jexicnno de Pnhrcza y Dl.·Si;!.t1t1ldnd .Actual 

Una dt..• las cnnclushmcs frnuh11nentalcs de este drn.:umento es qut..• la cuestión del viraje en 

h1 t..•stratl.'gia de dcsurrollo es 1nuy con1plcja y con implicaciones y alcances que incluso 

cst{111 aun por verse. incluso cuando han pasado ya 20 ai\os desde la crisis de 19824 que 

sir\'il
0

l como detonante para allanar cmnino a la nueva ortodoxia cconó111ica y política que se 

aplkaria en :\lé.xic<l desde entonces, en concreto. el problema de la desigualdad y de la 

Pl'hrc.1a Cl•lllo resultado de la insuticicncia de los progrmnas sociales no puede verse 

si1npk·1ni.:11tc como un prohlc1na de fnlta de ingreso. o de oportunidades o de educación. tal 

\'e/ ni siquiera conHl la sunrn dc todos los anteriores. El acervo de Capital hrnnano de los 

individuos interactúa con el mnhicntc para generar niveles tntahnentc distintos de 

dt..·sigu.aldad t..•n distintos paises_ según l:1s cnractcristicas pi111icularcs prevalecientes en cada 

país y \lé.xku no es Ja cxccpdón. Por lo tanto. Ju solución a la prohlemútica de desigualdad 

y pnhr..:/a no puede ser tampoco simple. y rcquerir:í de un enfoque integral u holístico que 

i1npaett..• de \'erdad en el contexto cconó1nico en su conjunto. con10 111cncionc lint:us arriha, 

y no a tn1vt.'.·s de enfoques parciales o sectoriales. 
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l'nr ejemplo. medidas cnmo el PROGRESA implementado en México y focnlizado n la 

pi,hlm:i,º111 pobre son su111mncntc i111portnntcs según lo dc111ucstran hts cifras 111ostradas en el 

apl.·ndicc ..:stadistico 2. pues parece ir en el cmnino corn.~to porque tienen un con1pont..•ntc 

signilh.·ati\'o <.h.: in\'crsión en Capital hmnano. un factor dcstncm.lo incluso por instancias 

<:1>1110 el Bam:o lt11cramcricann de Desarrollo en su infom1c sohrc desmn1lln humano 200 l. 

donde l\'léxicn figura C01110 llll paÍS de desarrollo hUlllUllO lllCdio. por debajo dc paÍ~CS COl110 

Chile. Costa Rica e incluso t\rgcntina. 1 

Sin L"tnhargo. si el contexto cconú1nico del país sigue siendo el 1nis1110. progrmnas co1no el 

l'ROfiRESA no scrún iitiles. pues estarian remando contra la corriente pon1ue el entorno 

que dt..~tcnnina las condiciones que pretenden atacnr scguiria gcrn.:randn desigualdad y 

pobreza. Pnr tanto podcn1ns aseverar a nlnncra de conclusión que para que el Estadn 

i\·lexicann pucdu i1npactur sobre la desigualdad tcndrú que can1hiar algunos clcn1cntos 

da\'cs de el entorno en su conjunto para que este incida a su vez sohrc las per~onas y 

i\léxico sea un país con diferencias sociales que no sean escandalosas. 

Asi pues reitcru la ionpurtani.:ia Je una visión global com¡m:nsi\·a y sobre todo planeada del 

prohlc111a de la desigualdad y la pobreza. por ln tanto TODAS las políticas estatales deben 

de ser congruentes con las aspiraciones de bienestar nacionales planteadas en la 

ClHlstitucilin y retonuulas lineas ahajo. 

Las políticas estatales que dchcn conjugarse para Jogrnr un verdadero efecto positi\'o sobre 

"'·stus 111alcs son de h1 nu1s diversa naturaleza y sin c1nhargo no por eso resultan excluyentes 

cnln: si ,, antag.ónh:as. al contrario. el panormnu cconó111ico y social no puede \'crsc: 1nas 

que lhn>r<·cido si el Estado. actuando de conformidad y acucnlo a su responsabilidad 

p11litica para 1:011 su población incide en politicas 1:01110: 

Comercial: En un primer momento se debe generar unn politica que genere 

dc1nanda por el thctor di.: pnulucción nu1s abundante en el país que es el trabajo 

de poi:a calilieaeiún PERO SOLO DE MANERA TEMPORAL. C'nmn se 

demoslrú en el Capitulo 11 un argumento que llevo a cnbo en el pais desde 

1 Banco lm..:r:1111cric;mu de Dcs::1rrollo: "lnli..,rmc sobre desarrollo humano y su rclacion con 1<1 1ccnologia00

, 

\\"a-.l1111~ln11. 2001 
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111cdiadns de los años ochenta es que si Ñ1éxico es un país abundante en 111ann de 

obra no caliticm.la y el país se abre al comercio. la teoría cconón1ica nos dice que 

el país tncjnraría y a la vez la co111petcncia n:duciría ganancias excesivas del 

Capital pri\'ado. ya que.: antes de la liberalización el capital era un factor nuts o 

n1cnos escaso y por cstn recibía réditos por arriba de los ··nonnalcs··. Sin 

c111bargn. cotnn se de1nostró cn el Cnpitulo 111. la cvidcncia t.:n1pirica sugiere que 

el pro..:cso de apertura co1ncrcial ha estado ligado a un deterioro en la 

dcsigu:1hh1d salarial en vez de un lllL'.inran1ic11tn. Por hl anterior se hace 

llL"cesarin que cnnlll si.:gunda etapa de la estrategia de pnlitica cotnercial. iV1éxicn 

":ninicncc a utili/ar las divi . .,as rcdhida"' pnr acth·idad l:'omcrcial en la prn111nciún 

y fo1nento de la inm.lvnción tecnológica y genere su propio ·•núcleo de 

cn:d111ientn endógenoº (ver Capitulo 1). así con10 que la visión de los actores 

tanto públicos conHl privados sea orientada u 111ercados en los que i'vtéxicn tenga 

\ Clltajas C\llllparati\'aS en Ja prodUCCiÚJl de bienes intellSi\'os en el factor hoy 

abundante pan.1 que el día de rvh1ñana. cuando se haya cnncret41do un aprendizaje 

h.:i...:1h.1h··g.il.!\I l.!u11:.;.idi..!rahk. ~lé.\.ku dl..!jc d1: ser un país 1.:uya cn1np1..:titiYidad se 

hase en lns recursos a unn en la cual esta sc hase en el cnnncin1iento y la 

inno,·a..:iún. algo t.¡uc paises con10 .lapún y Corca han demoslnlllo fitctihle. 

Lahoral: Es •·vidente que la pohla<.:ión que se encuentra en situación de pobreza 

extrema carece de un trahajn fonnal. por lo que amplios sectores de la población 

estún pnh:tican1cnte desprotcg.idns carcdcndn de seguridad social. es necesario 

c."tender la prolecci'"''n a aquellos que en verdad la necesitan y facilitar la 

integracic>n de scg111entos de la población cspccialtncntc vulnerables con10 las 

mujeres. Ln anterior no contraviene de 111ancru alguna lu tlcxibilización 

prevaleciente en los n1ercados de trabajo. ni tan1poco debe existir un divorcio 

entre la protccción estatal a los trahajmlores y la co1npctitivic.lad. Países cnn1n 

Inglaterra dcnn1estrun que un expugnable espectro de actores políticos son 

responsables por sus trabajadores y sus garantías . In idc:i de que lahoris1nn y 

i:ompetitividad nn pueden coexistir es una mera falacia. la rcsponsahili<lad del 

Estado es dara y expresa. 
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Social: Este Hspccto~ qut: ha procurado ser analizado en su tlwn1a dt: pnlitica~ 

n:quit:re ucupar un lugar prt:pondcrantc dentro de las preocupacintH:s del Estado 

1ncxicano por el hc...:ho th..• 'luc hasta el 11101ncnto nn ha podido atacar de 1nancra 

cli.:ctiva la desigualdad. truncando así las aspiraciones de un dcsarrollu nacional 

'"'·quitativo. durndcro e integral. Cuestiones no analizadas aquí cn1110 las rccicntc.:s 

rcfnnntts al sistcnu1 de pensiones son tmnbién de gran i111portancia en el 

contexto de la seguridad social. su atc1u:ill11 debe ser ta1nbié11 euidadosa y eon 

una vish'111 estatal que cnnsidcn: los l~tcton:s dcmogrúlicns. de t..•dad y 

pnblucinnalcs. para poder ;,unpliar la cobertura tanto dd sistc1na de pensiones 

t..'Ollll' dt..• la .sc.guridad .social a travt:" de los or!lanis1nns pcrtinentes 

Financkra: Ln evidencia ha dc1nostrado que las cuestiones financieras ocupan 

un lugar prh·ilegiado en las vignrizad:.1s relaciones econó111icas que los actores 

ecnn<l111icos i\·1cxicanns establecen con el resto del n1undo .. qui;1üs hny 111as t.¡ue 

nunca los individuos se han relacionado en una red de interdependencias en las 

cuales se nun·ilizan grandes 111nntos de Capital y recursos t..•n cuestiones de 

segundos según la conveniencia y rcntahilkl;,1d que cada 111en.:L1do país ofrezca y 

garantice al Capital. Sin embargo. aunque los mcn:ados de Capitales representan 

una oportunidad.. trnnhién representan un gr:m 1·icsgo parn los ün1bitos 

iv1acroeconiunicns y en concrl·to 111011ctarios de paises con10 México. cn1110 

,·i111os en el Cupituln 111 los choques adversos del exterior son una de las causas 

de la \'Ulncrahilidad de los grupos sociales 1nas pobres. sobre todo en el contexto 

de intcnlcpcndcncia 1nundial financiera aquí delineado. pues hasta ahora 

dcsafortunadmncntc. los riesgos implicitos en los mercados de Capillllcs los 

pagan n1uchos en la forn1u de crisis .. y los beneficios de fent.in1cnos co1no la 

especulación son acaparados por unos cuantos con el poder de decidir la suerte 

de Naciones enteras. basta recordar el vuelo de Capitules a que se enfrento 

nuestra ccono111ia tunto en 198:! con10 en l 995. y que ocurrieron en cuestión de 

hnn.1s. dejando ctCctos pura lu cco110111ía que duraran tul vez arios. 

De lo anterior reivindicamos aqui la importancia de contnr con una política 

linancicrn de Estado sólida, que evite o cuando menos minimice el impacto de la 

volatilidad de los mercados financieros sobre los segmentos mas vulnerables de 
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la pohlach'11¡ a través dt: una adccuadu política snciaL In <.1ue nos lleva una vez 

mas. a la condusiún de la nc.:cesidad un contexto de políticas publicas estatales 

que se rc.:fw . .:rcen y co1nplcn1cntcn entre si. que SL·an congruentes. 

co1nprchensivas y acordes con la rc:llidad nacional. y en este punto en particular 

una política linancicra que posibilite a los grandes scg111c11tos de la población 

que hasta ahora han sidll nrnrginados del acceso ul crédito. una irn:nrpl1raciún a 

cSL¡ue1nas de ahorro e inrncrsiún acnnh.: a sus tH:cesidadcs y posihilidadcs. No 

hay que ol\'idar que el cn.:dito ta1nbién es una de las 1nc.:jnrcs formas de 

incn.:111c11tar In 1novilidad social. y es posible que su rcfnnna tenga tanto ilnpacto 

l.'t'llln '-·I de las t.1tras aquí llH.•ncionada~_ (_a adn1ini.,.traci1.lll 1...•ncabc/uda por el 

l'residenti: Vieente Fox ha dadn muestras de interés por la ereación de esquemas 

dc.: 1nicro·ccrditn tanto para el SL'ctor urbano crnno rural. tal vez bajo la 

cuncicnda dc la importuncia de la su1na dc pcque1lns 1nontos de población de 

clase 111c.:dia y baja (tnicro-cn'.:ditn). Tmnhi~n se ha prnc..:uradn cticicntar y dar 

transparencia a la gt.:stiún bancaria. carm.:tcrizada en la ulti111a década pnr In 

.apc1 lw~1 o.l h1 iu\ &.:t:-.i~•ll c.,lranjclü. 

Aunque el debate de las implicaeiones de la posible perdida de una .. verdadera 

Banca nm.:innar· no es tnoti\'o de este anúlisis. si hay quc sc1lalar que algunas 

1111...·didas con10 lus tncncionndas en torno al tnicru crCdito representan un 

esfuerzo por tener un sistcn1a bancario y financiero 1nas con1pctiti\'n. pero es 

evidente que hasta hoy, Méxieo esta muy lejos de lograr qu<: la politiea 

linaneiera d<:I Estado actúe realmente a fovor de la <:quidad. 

Educativa: En la ultinw década, Méxieo se ha idn moviendo hacia un 

sistc111a 1nns desct.:ntralizado en lu provisión de educación publica. pero es 

necesario introducir n1t.:canis1nns de 111nnitorco que pennitan a los padres (k~ 

fatnilia tener 1naynr inlluencia sobre la edtu.:ación de lns hijos. con10 vi111os 

en el ultimo apartado del Capitulo 111 rclcrent<: a la desigualdad. los estudios 

p~rtincntcs scfü1lan que en ncccsnrio considerar políticas que reduzcan la 

d<:scrción escolm· en edades tempranas (lo cual depende en grnn medida del 

contexto ccont.l1nico de los alun1nos y sus fmnilias). así como evaluar lu 

estructura de decisiones de organización del sistc1na educativo para 1ncjorur 

158 



su efectividad y su acceso a sectores de la poblaciún a los que no se les 

puede otorgar un incjor factor de 111ovilidad socinl que la educación. sobre 

todo en las úreas rurales. Sin dudn In rcoricntacilin de las prioridades del 

gastn educativo es una tarea indispensable paru que la política n1ui:stre 

hcnclieios pan.t ésta pohlaeión. 

En suma. el prnhkma de la <l.:~igualdad en 1Vléxicn es muy compl~j11 y pnr tanto. su 

S<1ludó11 n" .:s ti'icil. El problema d.: la d.:sigualdml en México es muy complejo y por tanto 

las soluciones rc<.Jllcridas no son facilcs. Con10 ya he tnencinnado. El prohlc1na de la 

desigualdad no tiene su origen solaincnte en di forcncias dt: educación y no se plas1na 

solmncntc en dil"cn:neias de ingresos. Hay algo 111as allá de dichus diferencias. La estructura 

de la ccnnnn1ia no solo en l'v1éxicn sino en la 1nayoria de los paises de t\1nérica Latina 

genera una elevada dcsigualdnd . Es necesario atacar este problc1na de raíz con una \'isiún 

•1111plia y Ct.llltpn!nsiva. 

La esperanza es que por medio de la política económica de estado, ideada con una visión de 

largo plazo y sustentada en las n1ctas globales de dcsarrullu de nuestra cunsliluciún. el 

cunh.·~h1 ecunt.'1111icu genere incentivos y las estructuras de precios necesarias para que las 

ll11nilias tanto ricas co1no pobres cierren algo de la brecha que las scpHra en lugar de seguir 

t.lt.1s '-:•11nint.1s h,talntcntc <lislintns. crl..!:tnd<.1 realidades alternativas totaln1cnte disin1ilcs. y 

t.h.•s111critando la noción de cohcsilln nacional y por tanto cunlquicr sentido de pcnnancncia 

cu1no naeiún. 

-1.-1 El l<<•to a la \'il!cncia cid Estado Nacional i\lcxicano 

Cn1110 \ i1nus en el C'apitulo l. el éxito o fracaso de lns naciones es cxplicndn en gran 

n1cdida por In adopciún n nu en cada sociedad de la nueva morfblngia del Estado. pero 

sobre lodo. de la capacidad de este ultin10 paru actunr en concordancia con sus rcspccth as 

realidades nacionales. con sus gobernados y grupos de electores y con sus metas y 

nspiracioncs de desarrollo. 

l'nr ejemplo en Asia l'acitico. el Estado desarrollista ha demostrado ser el motor y timón de 

el t..•xtraon.linario proceso de crccin1iento cconlnnicn y 111odcrnización tccnohlgica por los 

últitnos SO Hilos • ..:Jaro que cn1no 1ncncinnc lineas arriba. no hay reglas que se cun1plan con 
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.:uhulidud. y la 111orli1logia que adquiera un Estado no garantiza que sus electos serún los 

111is111ns e11 todas partes. ejemplo de esto es que puises como las tilipinas durante el mandato 

de ~lan:,1:-.. Ca111hnya y Lnns uplicaron distinlns grados y ti:'lnnas di.!I Estado dcsarrollista. 

cnn n .. ·sultadns 1nuy disin1ilcs a los de el Sureste asi{1tico. donde el Estado se regia pnr la 

prl.·n1i:-.a dt..· una auto110111ia dual: auto110111ia relativa frente a In ccnno111h1 global proveyendo 

hL'ITa1nicntas tk• c01npctitividad a las cn1prcsas nacionales para que pnstcrinnncntc 

íngr"-·saran de 111a11cra l!'Xitosa a la co1npctcncia intcrnacio1u1l pero controlando los flujos 

cu1ncn.:iaiL·s y lina1u.:icros y autono1nia relativa frente a la sociedad. rcpri111icndo n 

li111ita11do la dc1nocnu:ia y construyendo su lcgitin1idad a travl!s nn cxclusivan1cnlc de 

.. ~r;..:rt.J·. j''ll 1 liti1.:;1 .... P p;1rtiL"ipa1.:iún ch·iL sÍIHl llH.·jnramlo los niveles ck• vidt.1. todo esto hajo la 

hand1.·ra del !"cr\'ir n incluso crear a Ja nacil.lll. 

1 h1y en ida. esas cnmpmlias alguna vez tuteladas por el gobierno ash'1tico se han convertido 

en corplll"t.H.:io11cs lnmsnacinnalcs. operando en redes de escala global. 111icntras que ya 

desde J <JlJO los mc..:anismos tradicionales utilizados por el Estado dcsarrollista del sureste 

asiútiL"t' '-"tHll1.'11/an.111 a hacerse obsoletos y no fueron rce111plazados por nuevas fnnnas de 

rcgulacit.Hl :.adaptadas a la rc,gulaeilln e.le los increados tinancicrns. In que ha dejado un 

apar,·ntc '"'d" .:n la ligura del Estado en todo el mundo. pues el paradigma de desarrollo 

'-".\ilosu a ni,·eJ 1nunclial cs puesto en duda. 

-t.S l.a Rdvindkaci1í11 del Es1:tdo Nacional y las Metas Estatales de Laq,to Plazo 

Creo que d pretendido vado conceptual del Estado en la actualidad es una mera falacia. y 

nws bien 111c parece que In que ha ocun·ic.ln es que este ha sido victinu1 de una serie de 

cnndicionl.'S e ideas prcvakcicntcs en In actualidad. que cnnfhnnnn una ortodoxia en donde 

Sl.' privilegia a la glohalizución co1110 el fc-nón1cno pri111ordial. relegando la categoría del 

lostado a lo :macrónico y obsoleto. olvidando quc es precisamente el Estado nacional el 

L..·spacin quL· <I,;.!lutinn y aportn los actores cco11ll111icos que n su \'C/. cnncun·cn al 111crcadn 

111u1Hlial con una facilidad nurn.:a antes vista. es el Estudn nacional el que detennina 

i11t1..·rescs geopolíticos y dirilnc cnntlictns ctnico-racinlc-s y es d Estado Nacional el que da 

origen a la diferencias entre personas. paises y culturas. una diferencia que tttmhién 

pretende st.:r 01nitida. con el riesgo de socavar los largos. ricos y valiosísin1os procesos 

histúricns que dieron origen a las culturas e identidades alrededor del mundo. 
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Por tales n1ntivns. yo considero aquí in1portantc scfíalnr que a nutncra de síntesis de lo 

anali/'ado en las distintas pa11cs co111poncntcs de este estudio una reivindicación de la 

categuria del EstHdo es pertinente y aun mas. necesaria. El L'stado L'S iinpnrtantc por4uc sin 

ilnp,,rtar su 111nrli.,Jngia y funciones en un dctenninadu 1nrnncntn hish·u·h.:n. gestiona y da 

cmlcL· a Jos actores sociales que conlOnnun una sucicd~u.l. es n la \'CZ origL'll y expn .. ·:-;ilH1 de..· 

las dc1nandas c interescs sociales de su pohlnción. dandn funna asi a los conccptns dc 

cohc..·si,\n e idcnlidad nacional frente al todo poderoso ICnümcno de la glohalizaL:illn. 

l'u111.:rcta1111.:ntc en lo que hm:e a la política social del Nenlibcralismn. cu1·olarin dc Ju 

glohali/aciún. crnnn vinh1s en el Capitulo 111. en verdad el contexto internacional rcpcn:utc..· 

hoy 111as que nunca sobre la gestión estatal. incorporando pautas de acc1ún cnn la nc1..:cs11.tad 

de 111a.xilnizar y cticicntar lus recursos y csfucr.los de los actores económicos y sociales. En 

este SL•ntido. las estrategias de descentralización de la pnlitica social snn congruentes con lu 

1nodalidad estHtal neolihcral. prcsentúndosc en la actualidad cun10 una opción para la 

asignaciún de los recursos públicos. que es resultado por supuesto de esta nucvu 

urgani/aciún social y productiva. 

De 1n~11h:n1 si1nilar puden1os concluir .. que el Estado pretende ser dctinido por actores ajt:nns 

;1 el tcrrilllrin nucional que gestionan sus intereses p:111icularcs desde el exterior .. implicnndo 

cnn ello toda una nuc\'a conf("1rnu1ción de relaciones de poder. de estructuras cconl11nicas. 

pnlili.:as y sm:ialc.:s y que dan fónna a lo que se ha dado en llamar la .. lntcrnational 

Gt)\'L'l"llance··. 

Es un hecho c\'idente <.JUe en este contexto., el papel de la política se ha visto relegado en el 

1n11ndu y qw .. · los criterios técnicos. ccnnún1icos y financieros han tonuuln el lugar 

prepn11dcran1c en la toma <le decisiones estatales, con esto no quiero decir que la políticu 

c111no mecanismo de provisión y resolución de alternativas y de legitimidad social sea 

exclusivo de una cstrntcgia de desarrollo anterior. (p. Ej. Estado Benefactor). lo que si 

considc-ro es que aunque el ncolibcralis1no ha aportado de n1uncra positiva Ull'1 

comuni..:m:iún entre los individuos a lo lurgo y ancho del mundo. ha enriquecido los 

cspcclros de altcmati\'as politicas nacionales. fomentando la lihc11ad no solo en su 

modalidml cconúmica sino política y de pai1icipación civil. tamhicn ha demostrado en el 

caso de paises como Mcxico no poder hasta el momento determinar la legitimidad y 
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L'U111pli111icnto de lns dcn1nndas sociales. y ni contrario ha dctnnstradn que en el ruhrn de la 

pnhn.~/a y desigualdad. la estrategia neolihcral de desarrollo no ha sido un catalizador 

L'liL·icnll.: dL· los rcqw:rilnil!ntns dt..• la sociedad i\1tcxicana . 

. ·\d1t..•111ú:-. '-khc1nns C4..lnsiderar el imnaduru prnccso de dcn1ocratizaciún. pa11icipaci<'1n y 

r .... ·11d1dún de cuentas en i\·téxico nos dl..!ja ante un panorama que no se plantea pro111isnrin si 

h ,, 1t..•k·L'tor .... • ..... ~jL·n.:icndo d poder LJUC les conlicrc la constitucilln a través del \'ni'-' nhligan a 

-.u.-. µl•ik·nwntcs a rci\'indicar el papel de d objetivo de desarrollo nacional. nhjctivn 

plan11.:ado L"ll cit.:rtns artículos fundmncntalcs de nucstn1 Cnrta i\·lagna y que consagran los 

lkr1t..•chos de la pohlaciún. (derechos que en 1nuchns rubros aun. nn han encontrado 

.:u111pli111iento eahal en In modnlidnd de desarrollo neolib<!ral. 

l· I rL"IP L'stú pues en cnncchir dL! n1Bnen1 correcta la glohalidad. pL!ro sobre todo, las 

1111¡ilical.:'ioncs que pucdo.l o no tener sobre lu cnnn.lnnaci<ln y el actual de los Estados 

'.a.:iu11alcs. como s.: pu<!de despr<!ml<!r d<! la l<!ctura d<! los C:1pitulos 1 y 11. la glohalizaeió11 

11u es un proceso que se in1planla dL! n1uncrn igual ni al n1is1110 tiL!tnpo entre los paises. 

C1·cl1 lJUC Rulnndo Cordera t..•s preciso en l.!sh.: sentido ni scñnlnr: 

·· ......... 1.a <i<!sigualdad <!11 ti<!mpo y <!Spac.:iu de la globalidad. junto con la desigualdad <JU<! es 

prupia de las llwnrncioncs: nncionnh..'S que n .. ·dhcn su i111pacto. pcnnitc n la vez suponer quL! 

tales 1nutudo111..:s globales. co1no tl.1L!ron lus del pasado. son estructuras de nportunidad"' 1 

En c·ti.:.:to si hi<!n la glohalizaci<in dili1111ina id<!ntidades nadonalcs y tiemk• hacia la 

IHlllHlgcnci/aciún de los patrones cconl11nicns y socialL!s co1110 la info1111ación y el 

L"' •nsunH'. ta111hié11 es pnrtadnra de oportunidades para los actores sociales. lo que in1plica 

11tro n.:to para pro\'ecr de las tncjores oportunidades posibles a la población para que saque 

lt ·~ 111~1yon.:s h ... ·nclicios pnsihlL·s de tal t'cnll1ncnn. 

( '1 '11 1t..'SIL' pla11tca111i ... ·nto In lJUe pretendo decir es que no cs conveniente para nadie el 

t..·om.:t.•ptuar a la glohalizncilln 111ús allú dL! su justa din1cnsió11, cayendo en funduincntalis111os 

de llllo u utro lado • .:01110 su<.:ede por <!j<!mplo <!uando se le concih<! como un h<!cho 

' c~nd ... ·ra ( ·am¡Hl~. l·hllando: .. Globalización y Polhica social: equidad e incquidad en los cambios del mundo'" en 
/1 .. ·..:;11 di .. ·\li...-ia. (_\,rdi:ra Rulando (Cnord~.) /.a\· ¡mliticas .HJcia/e.\· eu .\/<'xico a .fin ,/<•/ mileuio: cl<!.\'c'l'lllrali=a<'ifÍl1, 
.ft,,-,;" 1 '.!•'\f11í11. Fc1t"1d1od d" H,·,,11umía /IS. l 'N·I;\/ .. \lt"•xico, IJ.P. 2000. Pag /8 
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incxorahlc. y como 1ncm.:iona Cordera. --analitican1entc untcrior a la ccono111ia do111éstica·· a 

lo quL· 111c gustaría añadir ··a11aliticm11en1c untcrior al Estado ... cuyn cxistl.!ncia puede 1nutnr. 

e incluso cuestionarse. pi:ro su lcgitÍll"idad pcnnaneccri1 invariable. 

\lucha, H!rtie111es en la actualidad anali,.at1 la cuestión de cómo es que el Estado puede 

Ul"llHll' a tnn·és de la glohalizaciún en el contexto de cvoh11.:ión histl'1rica de las sociedades. y 

Lllal :-.1..•r:'i su m:irgc11 de nrnninhra dentro de tal contexto. pero 111antie11en la vigencia del 

urd1..•n L"u11:-.tillH.:iu11al Clll1H1 origen húsico tanto de la ··pnlicyº co111n de la --política ... In que 

ha rL·:-.ullalh 1 dart1 hasta d 11Hnncnh1 es que l:t gll1halizadún no ha sido un cotnpañcrn ideal 

para h1s Estados nacionales hast:.1 el 1no1ncnto. 1nús bien se han presentado con10 fcnó1ncnos 

:.1111agúnil.:ns y dimnctraln1cnte opuestos en el contexto de autnno1nia que incentiva la 

~1valancha de n.:volucinncs inli.Jnnacionalcs que se suceden en el nnmdo día con día con10 

un pn1L·cso in1placahlc. 

En la misma linea de anúlisis, el protcsor Rolando Cordera sugiere ntrus condiciones que la 

gluh•lliznl'.'Íl.lll ha in1pucstn :i l_n glohaliznción y que 111c gustaría tun sólo enunciar en 

i.;,1ngruc1h.:1a con Csta parte JinaJ dd lrahajl)! 

1. L.:t auto110111iu de lns políticas nacinnnles 

~- La sensibilidad cotidimm de las políticas internas al cambio económico y pnlitko 

i111L·rnacio11al c·s 111uyor 

·'· l . .:1s condiciones e.le gohernahilidad gcncn1I son 111üs dl..·pcndicntcs de lo que ocurra 

en otros cstudos 

..t. La nocilln tnuticional de soberanía se ve son1ctida a crecientes exigencias y criticas 

(por el soslayamiento del papel de la politica mencionado lineas arriba). 

En su111a. los retos a los que la politicu social [\/1cxicana se cnfrcntu en la uctualidm.l son 1:111 

compl~jns como la problc111útica que los n1otiva. los can1bios estructurales en el 111undo y su 

impacto sobre la población cn México distan mucho de los anhelos de la gente que vio en la 

conformación de l'vléxh:o la oportunidad perfecta para una nación justa, equitativa y con 

11porlunidadcs. 
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Dcsafortunadaincntc. sin un apropiado 1narctl internacional de rdacinncs guhcrnmncntales 

adecuadas. la desigualdad scrú una de las cnsas lJUC se sigan cnn1crcia11do a través de la 

glohalin1ciún. la f'onnaciún de bloques rcgionah:s scrú súlo un paliativl' a el carúctcr 

hi~11·1rii.:l1 y cstrul.'.tural d1..· prohk·111as conh1 la dcsigualdad. sohn.: todo l.'11 h1s paises de 

11u1..•stra n ... ·gi1·111. y 1nüs ljlh ... ' ayudar. pro\n1..-.1rú qlll.' la 1..Tceientl.' intcrdc)'K'lldcrn.:ia de los 

Estad11~ 111ntin.· 1naynrcs 1nolcstias slu.:iaks. dcsartkulando cualquier avisnrmnicnto de 

l.'nh1..•si1.111 pnliti...'a y cc1Hh.llllka. cstú en h1 .... l.· ... fw..:r/os dd Estado y en la relacil0

lll que tanto 

los :ictnn .. •s pri\·ad11s co1nu la sucil.'dad ciYil cstahlcccn l:'Oll éste l.'11 i\1C.xkn y f..') 1nu1Hln que 

se k p11drú hacl.·r justici¡1 f..'ll la practica a lt1s anhelos de una Naeiún hny abrumada por las 

,li:~·1 •. :;; .. ::.:" ."l 11.:i.:!r...·-.. ¡i\1!i:i1.:a..; y l.'l..°(l111\111il.·:1 .. L'ntrc In..; suil.'f1l..; q11L' la l."tllllpnlll'll. tcn11i11n 1ni 

l.'XpnsiL·iún l"l.'L'urdando qUf..' la nación iVIL'xicana considera a lus propósitos nacionali:s. no a 

la lu/ dL' una u otra cnyuntura l.'\'t.:ntual. silltl de 1nancra translinita .. de largo plaZll y plastna 

dil'.'ha l.'\ lllf..'l.'pciún en lllll':-.tra carta nwgna. 1 n:r apartado snhrc el 1nan:n nnrmati,·o de la 

pl1litica sochil en i\·t~xico). 

16-l 



APÉNDICE 1 

LA PLANEACIÓN EN MÉXICO, 
ESTRUCTURAC)PERATIVA 
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La Plancación en México, Estructura Operativa 

El rctCn:ntc rundmncntal de la plancación en iVléxicn COlllll n1arco nnnnutivo In rcprcscntu 

i.:I o.1nkuh1 25 Constitw..:innal <.¡uc en su printcr púrrat(1 C!-;tipula: 

""l 11rrc ... p1111dc ;d l·..;l;ilh' la n:ctnnoi dd Jh: ... an,dh1 11ac1unal p:11a gar:111ti.1a1· \llll..' ~ ... 1e ... c:;1 
ini..:g1al. qt11.: li.1r10:1k·11..·;1 la ,,,hi;-r.:mia de la Nadún ~· .. u n:,l!i1111:n dl..'1thh.:r:."111..:(1 y qt11.:. mc.:dia111i: 
..:1 l'1111c1110 del c11..'Cllllic1110 cconúmicn y d cmpkti y una 111:'1' jusla d1s1rihm:1on del ing.1\:s,1 
~ d .... • J,1 1iquc1a. pl..'llnita d pknu cjc1ch:il1 de la lihl..'1tad y la dig111dad th.• h1 ... indi\idllP:-.. 
µn1pos y da:-1.:..., s,1c1;1k:-.. cuya sc11uridad p1nh:gc c ... 1a ( ·n11,1illh.:it'111-'". •• 

l luhh:ndn fundan11.:ntadn la vigencia y validez de la plancación en el actuar del Estado 

i\,lc.,ii..:a110. i..:on:-.idcn1 ~11.¡ui Pl.'r1im.:ntc el esbozar lo~ en111pnnt..•ntt.·s dL·l sistL·ma n~h:k1nal de 

plancaciún. cnn la tinulidud de lograr un 111ejor t..•11tcndi1nicntu l.'11 lo concerniente a los 

ni\ eles dL.-· dcsagrcgaciún de las estrueturas. progran1as. y lincmnicntos con los cuak:-o se da 

nru:n11i,·idad ad propúsito y anhelos nacionales consagrados en nuestra Carta Magna y que 

nunnativmncnte rigen lns csfuen•:os dd Estado. del Gobierno y su concreción en política~ 

puhli<.:as (entre ellas la social por supuesto) 

:\ 1...·P11ti1n1fü:ili11st..•111ut..•strn una serie de csqucn1as incorporados aquí con esa linalidad: 

TESIS CON 
\ FALLA DE ORIGEN 
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LOS SUBSISTEMAS BASICOS DEL S.N.P. I· 

l,,\l{G() 

1'1..-\ZO 

i\IEl>IANO 
PLAZO 

CURTO 
l'L,\ZO 

1 

1 

,\'U/l.\'/STl:'.11..1 /JE 
l'f...1.\'E.·I Cf O.\' 
SECT0/11.-11. 

/'f...ISE.\' 
SECTO/lf..11.l:'S 

l:ST/l.-1 Tf:'G/COS 

SECTO/lf..11.ES 

l'f...L\'HS 

/'011 R.·1.1/AS 

SU/IS/STl:'.11.·I /JE 
l'l.ASE.·1 CIO.\' 
Cl:'.\'Tll.-11. 

f'.(i. 1\'.·I C 

11.G. i\'..IC. 

/'f .. ·l.\'HS 

SH.11/fil<JIJALHS 

SU/IS/STE.llA /JE 
l'f...11\'EAC/U,\' 
llf:'G/OS..11. 

/:'ST/1.-1 TEGl.·IS 

lll:G/01\'..lf.ES 

l'f...L\LS 
<il.011.-11.HS 

11/:'G/0.\'..1/.ES 

l'f..·ISES 
SECTU/lf..11.ES 
/ll:'GION..ILES 

l'f...1.\LS 
.111/L T/,\'EC
Tll/lf..11.ES 

1•1.. 1.u:s 1 

INTE/lflf:(i/ONAl.ES 1 

l'f .. ·1.\'l:'S 
11\'.\'1"/Tl IC/O.\"J:',\' 

l' E.lll'R/:'S.-IS 

l'L.-1.\'HS 
< > l'Ell.-1n1 ·os 

SECTO//f..11.HS 

<ill.-1.\'/JES 1'1101'/:'CTOS 

/JE /,\'l'HRS/0¡\" 

l'.G. 1\'..IC. 

Ol'l:'RA TI 1 ·o 

/'1..-INES 

,1/UN/Cll'.-11.ES 

l'.<i. /l l:Yi/ONA J. 

Ol'E/1..1 T/I "O 

[
-----•------. 
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~11:\ERI:\ 
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l'\llll"\ 
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SECTOR PUBLICO 
REGIUN crnmo 
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• For11111/ació11 
• Justr11111e11tació11 
• Co11trol 

• Eva/11aciá11 

u . 

' 

PROCESO DE PLANEACION ~ 

CORTO PLAZO 
actfridades cotidiwws 

PND y 
PROGRAMAS 

MEDIANO PLAZO 
Objetivos y metas previstas 

CONGRUENCIA 

REVJSJON 
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INTEGRACION DEL SISTEMA 

ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL 

I ~ NfllFf F.11 •• 

PROCESO 
DE 

PLANEACION 

14 ETAPAS 

l. Formulación 
II. Instrumentación 

111. Control 
IV. Evaluación 

INFRAESTRUCTURA ./ 

-~l 
BASICA .l 

i 

INSTRUMENTOS 

DE LA 

l'l .ANF.AíHlN 
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RELACIONES DEL SNPD CON OTROS SISTEMAS NACIONALES 

~ UNIDADf.S DE 

~ l'LANL\CION .•.• u 
PROCESO DE 
PLANEACION PND 

y 

,---1\ ~~ ,---1\ UNIDADES 
l____-¡.I ~ l____-¡.I L Ol'ERATIV,\S 

() 

EJECUCION 

. SISTDIA ;>;ACIONAL DE 
·-'SALUD 

; :s1STDIA NACIONAL DE 
·.:'.\'JVIENDA 

• : .'sfSTE~IA NACIONAL Í>E 
· INVESTIGACION · 
' CIE.\'TIFICA 

· Y TECNOLOGICA 

PROGRAMAS 

SISTEi\IAS NACIONALES 
DE ESTADISTICA E 

INFORi\IACION 
GEOGl{AFICA 
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INSTRUMENTOS DEL SNPD j 

l'ERSl'ECTl\',\S llE )IEl>IA:'\0 
PLAZO 

Prop1hiln' l1l' 
l.:i ¡11:111c:1l'i1i11 

Instrumentos 
NORMATIVOS 

• Objetirns 

• ~lelas 

• Estrntcgias 

• Polític:is 

Instrumentación 

Control 

Evaluación Instrumentos 
l'am la 

EVALUACIO~ 

• l{esponsables 

• Instrumentos 
y políticas 

• Recursos financieros, 
materiales y hunmnos 

• Tempur:1liilml 

• Territori:iliilail 



l'rotormnas Sectoriales del Gohierno Fedcr:tl i\lcxicano, 20110-20116 

--··------- -------------------------------------------
-~· J11t1J!ran1a dL· l111partü.::i1º111 de .lus1icia 

-l. l'111J!lillll:1 Naci1111al de l'n1curaciú11 e lmpanki1l11 Je .luslicia 

:". l 1 11\~!ran1;i pa1a un llUC\ll Fcdcralism11 
--·---··--·------------------------------------i 
h. l'tP:-?l'illll<I Na1..·in11al d1..• Seguridad Púhlu.:a 

-·-·----------·--·------------------------------------i 

- - ----------- --- -----------------------------------------! 
S l'r11~ra111a d1..• J11cv1..·111:it'111 y Rcadapt:1ci<"111 Srn.:i;il 

t <:>_--- 1~1~1J,.!••1~,;--N~;~~~~~,~-¡-. .,-~~-1_;-~~--~,-~~1-,-_-_-_--__ -_-_-_--_.---------------------
1 

l U. l'r••!-!1am.1 :'-..11.:111nal de l.1 ~1u_1c1 

1 1. Prngram•1 Nadnnal de Financiamiento del Desarrollo 
--- ~---------------------------------------------' 

12. Pnigrama para Supcr;1r la Polm.:-/a 
----··---·--------------------------------------! 

---------~-~------------------ -------------! 

····-·----·----·--------------------------------! 
~ I ". 1'1"~'·""" .le lrnp.ul><•"" Je Ju.,l>c>" 

. 17. 1'111grn111a Naci11nal de Prrn.:uracitln e lmpar1i_c_il1_n __ '_k_· _·"_"_"_·c_iª-----------------1 

1 S. 1'111gr;1111a para u11 nuc\o Federalismo 
- -----··------------------------------------------1 
1 lJ. 1•1l1!!ntma Nacil111al de Segurid;td (•üblka 

- --·------------------·------------------------------~ 

---------------------------------·-----------------" 
21. 1'rt1gra111a de P1c\c111.:iú11 y Rc;1daptaciú11 Social 
---------------------------------·----------------~ 

--~~~ -~----------------------------------' 
2.~- 1'1l•1-!'1ama Nacional de la Muj1..•1 

------------------------------------------------------' 
24. l'n•grama N11cio11al de l:inanciamicnto del Dcsarn1lh1 

----------------------------------·------------i 

Prugrama Nacional de Sci;uridad Pública 

'------------------·---------------------------_J 
.7I""i'S·i~' -:::-~--··-;]-. -

l:J .. u ... · ·~ 

FALLA DE OlliGEN . 
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JJ. Prngro1111a de Protccciún Ci\·il 

34. Pm!!rama de PrcH.·nciún y Rc¡ufaptación Social 

----~ ------·-·---------------------------------------< 
Jú. l'ro,µ1.:ama Nacional de la ~lu_icr 

J7. l,111gr;1ma Nacúlllal di: 1:¡11;111~i•1nlicnt11 dcl IJcs;.11"11lllo 

l --~~~--.~~-1:~~~,~~~·~~~-a Supcr¡11·~~~~-'-"----------------------------i .~'). l1111gra111a Ni1ci1)11al d1..· lk,an11llo llrh;11111 
1- - -- --- ------------------ -------------------- --------------------
!-lit. P111).!1;1ma de \'i\icnda 
¡ ____ . --- -----·-----------------~ ----------------------< 
\ 41. J1111!!ra111.1 p:1rn el l>c· ... arn1lh1 de l11s l'uehh1s lmlit1' 

1-¡2~--,-;,-,-,-~-,~.-,;~¡~~-i11dcrni.r;1ciún de la Ad111inistracili11 Púhlica 

-------------------------< 
4). l'r11grama de Dc:-o.arrnllo y Rcc~trncturac1nn del ~cctor de l;:1 l:ncrg1;.1 

4-l. Pn1gr•11na de Comen.:io Interior, Abasto y Protección al Consumidor 

45. 1'1ograma de Politica Industrial y Comercio Exterior 

Í-¡¡,~- P1ogli11na Agl(l¡lCl.'.'uario y de IJcsarn11lo RLu-al 

¡-.¡7~· l 1 111g1~~,-,~;;-1-<lcOc;.-,-,~~IS~c1tn Comunicaciones y rran~portcs 

r ~S. ~-~l~-;¡~~1 de l)cs;.11Tlll)t1 (nli.1nl\ÚliCll 

4lJ. l'll1µ1•1111a d1..· lh::-.a110IJ.1 l.Jl11.:.1t1\u 

50. l'rogr;1111;1 de ( 'ullura 

~----------·-------------------------~------4 51. l'l"tl,l!l'111la úc C1cnc1a y l"ccn(llogia 

52. l'rl1grama de l'.ducm.:iún Fisic:1 y Deporte 

¡·-~~'~1;,;gr;i111a 1k Rcli.wma del S~cl11r Salud 

5-l. l1n1g1a111a de l:mplc11. (_':1pal..'.it:1ciún y IJcl"cn:-.a úc los IJcrcclws L.ahnrn1cs 
·-- --------~--~~------------------------------------i 

5:>. l'111g1<1ma d"'-• 1Jc..,a1rnl111 del S1..·c111r 1 un,mn 

:'ih. P111g1a111a dc f\1cdin Amhi1..·1111..· 

~------------------------------------------< 57. l'll1grnma de Pesca y t\cuacullura 

SS. Pwgrama Forestal y Ue Such1 

l 
5tJ. l'rt11.!r;1ma llidrúulic11 

1 

_:~~-~,~~~-~1;1 pi!ra Atender la Ap.cnda del Dcsarrollt1 Sustcnwhlc 

<• I. 1'111grama Scctonal Aga;1ril' 

<12. ( ia~10 N11 Prog.ramahh: 

Fuente; PresiUcncia de la Repl1blica: Sexto Informe de Gobierno de Ernesto Zedilla J>oncc de León 

r TESIS CON! 
'FALLA DE .oru~fü 
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APÉNDICE2 
INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA 
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S1larlo"t!Vi•tr11do1110t•llM'JS• 

CUAOR03 

EVOLUCIO!'' t'·E LOS SALARIOS REPoLE5 y CONSUrn PEA CÁMA PR!\'AOO 

ICambioPcirctntu•IAnual\ 
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CUAOR016 

PROPORCIONES OE SOBREVMNCIA Y t.10RTAUDAO POR U TRATOS, 11M 

!;encento ProM-rclón de Mortalidad Pronc.rción de su~rvlvencla ProMrcl6n de mortalidad relativa 
:na1 entes ~ura~~ 12 84 8716 322 
.,,u;-pctresri..ra1es 982 9018 
Dobresmoáera:los1ura1es 971 9029 243 
ir.:l1acrte U~Oil:"IOS 943 9037 236 
Muypot1esurtar,os 745 9255 187 
Pobresmo::eradcsu~!)aros 639 9361 16 
Clasemed1aurt:a"l3 4 22 9578 106 
crasE-alta urbatla 399 9601 
Tata;potites rura'es 1225 8774 307 
totalr-,.rai 1219 6761 305 
!O!alp::itiresurt:ar.os 605 9195 202 
~ola 1 urtano 751 166 
wma::iob•esnac1or.a1 g J8 9062 235 
~obla~.6n nac10~;¡1 0n 9128 219 

i=ue:i:e Eia:;.".lrac.on bas~ en Ca!os presentados en Bo:tv'H'll~ ·Ar11culac,6n -op C1t Páo 593 
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CRECll.l!ENTO Del GASTO SOCIAL Y PROPORCIÓN EN EL PIB 

Contento 11189 tt!IO 1111t 11112 1111 
Tu.u dt Crttimitn!O 

Gas!OPl.bhc ·• 34 " " Gl\loSOCQI " 105 228 ... 111 
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Gil~loDUbl:cJ ,., 159 157 "' 165 
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" " ¡¡Jstoentrad " 
,. 

" " " Fue~t. Grupo di Econom.itu y uootdOll, Mhico, Stpbtmbrt 1997, 
citado en Lust1. Nora "The remakmc¡ "Op Crt Páa 211 
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CONDICIONES DE VIDA DURANTE 

LA DÉCADA DE LOS NOVENTA 
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CUADRO 19 

GASTO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA1 

Totill Gobierno 

Aflos federal 

1990 5,340.1 5,340 1 

1991 8.115 o 8.115 o 
1992 11 325.2 11.325 2 

1993 12.757 7 12,757.7 

1994 14.323 2 14,323.2 

1995 17 .933.0 17.933.2 

1996 23 988.7 23,911.8 

1997 27.866 3 27.493.5 

1998 34.681.9 22.162.2 

1999 43.176.1 27,152.0 

:?Cl'JC' 5' ':<'f! P, 33 14'3 5 

Gobiernos Gobiernos 

Estatales Municipales 

76.9 

372.8 

3,377.4 9.142.3 

3,779.2 12.244.9 

4.333 5 14 051.8 

Desarrollo 

Humano 

1.915.9 

2.571.3 

4.103.2 

5.320.6 

6.139.3 

8.789.8 

12.397.2 

13.726.8 

16.946.4 

20.600.3 

24 873.7 

11 Millones de pesos 

Fuente: Datos de los Informes de Gobierno (Recopilación) 1990-2001 

Secretaria de Hacmnda y Crédrto PUblico 

CUADR020 

GASTO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA (AUMENTACIÓN)1 

Total Ocsanollo Servicio Demanda 

Mos Humano AlimentaciOn Alimentación 
------~-. 

1990 5,340,1 1.915.9 635.5 777.6 

1991 8,115.0 2.571.3 657.7 977.3 

1992 11,325.2 4.103.2 949.5 1,704.6 

1993 12.757.7 5.320.6 1,007.7 2.122.6 

1994 14.323.2 6.139.3 1.273.1 1,889.7 

1995 17,933.0 8.789.B 1,928.9 2,968.9 

1996 23,988.7 12.397.2 2,388.3 4,466.4 

1997 27,866.3 13.726.8 1,519.0 5,161.5 

1998 34,681.9 16.946.4 862.5 6,933.0 

1999 43.176.1 20.600.3 469.0 8,239.5 

2000 51 ,528.B 24.873.7 405.4 9,402.3 

11 N"11ones de pesos 

Fuente: Datos de los lnfoJmes de Gobierno (Recopilación) 1990-2001 

Secretaria de Hacienda y Créddo Público 

1 TISIS CON 
1 
VALLA DE ORlGEN 
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EDUCACIÓN 

190 



CUADRO Z1 
GASTO EN EOUCACIÓN1 

Mos Nacional Total Total Total 

1990 Z9.7Z2.7 27,321.7 2,401.0 4 987.8 

1991 40.644.2 38.514 2 2.130.0 6 258.4 

1992 53 234 3 49,828.1 3.4062 7190.2 

1993 66.256 9 62,408.0 3.848.9 7 851.9 

1994 77.339 2 73.292.5 4.046.7 E 255.7 

1995 90.546.6 66.292.0 4,2546 E 680.1 

1996 146.7562 121.0200 25.736.2 21.227.0 

1997 183.524.4 151.257.1 32.267.3 2•.362 2 

1996 229.068 3 186.312.7 42.775 6 21,767.8 

1999 260.255.8 225.826 4 54,4294 ll.672.6 
2000 329.126 6 266,177.5 62.949.1 42,974.6 

11 Millones de Pesos 

Fuente· Datos de los Informes de Gobierno (Recop1!aci6n) 1990-~001 

Secretarla de EcJucaciOn Pública y Secretarla de Hacienda y Creirto Púbíic< 

CUADRO 22 

POBLACIÓN ATENDIDA A TRAV~S DE PROGRAMAS EDUCACIONALES REALIZADOS DURANTE D STINTOS SEXENIOS 

Mos en Desventaja (PAED) Educativo (PARE) Educ Basica (PAR=B) 1 

1992-93 1,136.5 117.8 1.016.7 

1993-94 1,472.3 190.2 1.204.1 

1994-95 1,654.3 3150 1.204.1 

1995-96 3,522.7 230.2 1.204.1 1.533.1 

1996-97 4,449.3 216.6 1.204.1 1,515.3 

1997-98 4,543.4 178.5 1.226.1 1.600.4 
1998-99 4,742.8 3,141.2 

1999.00 5,044.5 3,381.2 

2000-01 5,449.4 3 432.4 

11 A parur del ciclo 1968-99 el PAREB absorbe las acciones de primaria general y educaciOn del PARE y PRODEI 

21 A partir del ciclo 1988-99 el PIARE absorbe las acciones del PAED 

Fuente: Datos de los Informes de Gobierno (RecopílaciOn) 1990-2001, Seaellula de EducaciOn Púbí~a 

-'"' -· 

(PRODEI) 

. 

Rezago E<ilcativo (PIARE) Inicial y ea.;ca (PAREIB) 

78.0 

135.2 

227.2 328.1 

261.9 1251.2 

313.5 1.224.9 

1.488.3 113.3 

1.487.6 175.7 
1.503.8 513.2 



CUADR023 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS llNEA) 

A/los Total Primaria Secunda1ia Alfabetizada Analfabeta 

1990 880.3 637.4 242.9 488.9 6255.7 

1991 983.0 680.5 302.5 489.1 6267.3 

1992 1511.1 997.0 514.1 509.0 6285.4 

1993 1770.0 1092.3 677.7 663.8 6297.8 

1994 1672.0 964.9 687.1 65ft.9 6305.9 

1995 1317.4 783.4 534.0 465.3 6311.7 

1996 1206.4 689.1 517.3 496.4 6313.0 

1997 1183.7 308.7 575.0 321.1 6321.1 

1998 1383.5 637.3 746.2 221.1 6323.4 

1999 1292.1 586.8 705.3 244.1 6322.9 

2000 845.0 380.7 464.3 128.1 6310.9 

Fuente: Datos de los ln1ormes de Gobierno (Recopilaci6n) 1990-2001 

Secictarla de Educación PUblica 
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CUADRO 24 

INDICES DEL SECTOR EDUCATIVO ESCOLARIZADOS 

Capacitación para Media 

Ai\os Basica el Trabaio Superior Superior 

1990-91 21.325.9 431.6 2,100.5 1.252.0 

1991-92 21,349 2 407.3 2,136.2 1,316.3 

1992-93 21,487.6 402.6 2,177.2 1.306.7 

1993-94 21,791.4 391.0 2,244.2 1.368.0 

1994-95 22.160 2 428.0 2,343.5 1.420.4 

1995·96 22,480.7 463.4 2,438.7 1,532.B 

1996-97 22.698.1 707.2 2,606.1 1.612.3 

1997·98 22.889 3 763.6 2.713.9 1,727.4 

1998-99 23,129.0 845.6 2,805.5 1,837.9 

1999 00 71 36B?. 9~2.4 2.892.8 1,962.8 

2000-01 23,565.8 1,0996 2,955.7 2,047.9 

Miles de Maestros 

Capacitación para Media 

Mos 8a51ca el Trabajo Superior Superior 

1990-91 810.9 22.8 145.4 134.4 

1991-92 826.2 23.5 147.7 135.4 

1992·93 838.7 24.0 151.1 138.8 

1993-94 863.0 23.7 157.4 142.3 

1994-95 894 .. 0 24.6 166.9 152.6 

1995-96 914.8 26.1 l/l.I IGl.O 

1996-97 946.5 29.4 182.2 170.3 

1997-98 959.0 27.3 186.9 178.0 

1998-99 982.9 28.1 197.9 192.4 

1999-00 995.5 33.5 203.9 201.5 

2000-01 1031.6 35.1 210.0 208.7 

Numero de Planicies 

Capacitación para Media 

Anos Bastea elTmbaJo Superior SUperior 

1990-91 148,244 3,379 6.222 2.123 

1991-92 154,041 3,583 6,548 2.296 

1992-93 156,835 3,669 6,833 2.239 

1993-94 163,149 3.644 7,167 2.535 

1994-95 172,980 3,864 7.633 2,708 

1995-96 179.253 4.287 7,886 3.002 

1996-97 183.576 4.644 8,280 3,182 

1997-98 190,098 "'.676 8.817 3.416 

1998-99 194,775 4,661 9,299 3,602 

1999-00 195,714 4,742 9,542 3,815 

2000-01 199,201 5.255 9,761 "'·°"'9 

Fuente: Datos de los Informes de Gobierno (Recopilación) 1990-2001 

Secretarla de Educación Púb~ca 
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GASTO TOTAL EN CIENCtA Y TECNOLOGlA1 

Mos 2 Total Total experimental ~ ·clcntlfica v técnica 

1990 2.035.2 201.7 102.1 68.0 

1995 6,483.7 1.433.4' 831.6 468.5 

1996 8,839 6 1.666.8 834.8 698.1 

1997 13,379.9 2.125.B 1 109.4 87:1.2 

1998 17,789.1 2,611.4 1.363.1 1.073.3 

1999 18.788.1 2.767.8 1,425.4 1143.1 

2000 22.923.0 2,989.0 1.539 3 1.234.5 

1 I Millones de Pes.os 

2J Debido a que en oftos onterk>res no se capturaban, hasta el momento no hay dalo 

Fuente: Datos de los lntormes de Gobierno (Recopilación) 19~2001. CONACYT. SHACP e INEGI 

TESIS CON 
F.AlJA DE r~!!JGEN 

tecnológicos 

31.6 

133.3 

133.9 

143.2 

175.0 

199.3 

215.2 
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CUADRO 26 

GASTO PUBLICO FEDERAL EN SALUD 

Mas Total Total SSA Ramo 33 • Total IMSS ISSSTE 

1990 14,824.9 2,731.1 2.731.1 12,093.8 9,014.8 3,079.0 

1991 21.986.0 4,038.6 4,038.6 17.947.4 13,832.1 4,115.3 

1992 26,598.1 5,101.2 5,101.2 21.496.9 17,202.1 4,294.8 

1993 31,370.1 6,111.2 6,111.2 25.258.9 20.301.1 4,957.8 

1994 36,114.0 7,263.4 7,263.4 28.850.6 22.650.1 6,191.5 

1995 41,871.4 9,068.2 9,068.2 32.803.2 26,720.6 6,082.6 

1996 53.396.3 12,610.1 12,610.1 40,786.2 31.679.4 9,106.8 

_199.! 72.347.5 18.220.5 18,220.5 54.127.0 42.163.9 11.963.1 

1998 91,024.9 25,351.6 11.~05.2 13.ti-4b.4 b!l,b/.LJ !JO.ir..G.3 l-l.017.0 

1999 115.255.7 31,550.9 13,360.8 18,190.1 83,704.8 65.225.8 18.479.0 

2000 138.095 9 38.180.9 15,348.5 22,832.4 99,915.0 77,953.0 21,931.1 

• Incluye d FASSA 

Fueme: Dalos de los Informes de Gob1emo (Rccoptlac.6n) 1990-2001. IMSS. ISSSTE y SHCP 
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CUAOR027 

PERSONAL Y UNIDADES DE ATENCIÓN 

Población no Ocrechohabienle Población Derechohabiente 

ESTADOS IMSS-SOL 

Mos SSA DDF SOLID-SOC IMSS ISSTE PEMEX S.0.N. 

1990 25,940 2,409 3,703 39,772 12,975 3,204 1,183 

1991 27.715 2.502 4.253 43,271 13,646 3,511 1,114 

1992 29,529 2,446 4,503 43,827 13,753 3,051 1,422 

1993 31,065 2.538 4.825 44,111 14,226 2,894 1,813 

1994 32,889 2,758 5,179 46,151 15,311 2,510 1,445 

1995 35,033 2,747 5,385 47,420 15,775 2,364 1,446 

1996 37.620 2.610 5,434 47,813 15,945 2,392 1,661 

1997 45,676 5.419 48,658 16,487 2.405 1,829 

1998 49,453 5,500 50,185 16.948 2,403 1,728 

1999 50,309 5,541 50,764 17,309 2,355 1,873 
2000 54 293 5.541 53 475 17.886 2.389 1,751 

ENFERMERAS 

Población no Oerechohabicnfe Poblaetón Ocrechohabtcnre 

ESTADOS IMSS-SOL 

Mos SSA DDF SOLIO-SOC IMSS ISSTE PEMEX S.D.N. 

1990 37,116 3.014 5,139 63,180 16,340 3,251 1,775 

1991 41,875 3.147 5.660 66,342 16,758 3,340 1,493 

1992 43.381 3,160 6,026 67,490 17,493 2.734 2,096 

1993 44,782 3,201 6,092 69,223 17,490 2,934 2.258 

1994 46.421 3,291 6,419 72,217 17.491 2,694 2,814 

1Y9!> 48,t.15 J,2.ll G.7~G ......... !!!.OGJ 7,7'Jf; , ,fiq 

1996 51.056 3,284 6,728 73,629 18,203 2,649 3,576 

1997 58,324 6,693 74.681 18.460 2.654 2.401 

1998 65,104 6.759 76,169 18.994 2,658 2.219 

1999 69,678 6,8.C7 76,502 19,235 2,652 2,178 

2000 73,502 6,&47 79,232 20,052 2,678 2,128 

HOSPITALES 

Población no Derechohabicnte Población Oerechohabienle 

ESTEDOS IMSS-SOL 

Mo• SSA DDF SOLID4 SOC IMSS ISSTE PEMEX S.D.N. 

1990 212 29 53 259 84 24 27 
1991 218 30 54 262 85 24 26 
1992 227 30 54 260 87 ~3 27 

1993 237 31 57 261 87 21 27 
1994 252 31 59 265 88 22 30 

1995 258 31 65 266 92 23 31 

1996 263 31 68 256 94 23 31 
1997 341 68 256 98 23 31 
1998 376 68 257 99 23 36 
1999 405 69 257 100 23 36 
2000 420 69 257 102 23 37 

Fucnle: Datos de los Informes de Gobierno fRecopilaciónl 1990-200 Secretarla de Salud e IMSS- Solidaridad 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

S.M. 

562 

592 

555 

653 
653 

669 
669 

832 

636 

806 
829 

S.M. 

705 

796 

802 
822 

831 
R:.1 

831 

913 

927 

982 

1,025 

S.M. 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

30 

32 

34 
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CUAOR028 

POBLACIÓN ATENDIDA POR EL IMSS Y EL ISSSTE 

Milos de Personas 

Arios Total IMSS ISSSTE 

1990 46,877 38,575 8,302 

1991 47,460 38,953 8,507 

1992 46,108 37,465 8,643 

1993 45,656 36,737 8,919 

1994 45,656 36,554 9,102 

1995 43,5'70 34,324 9,246 

1996 46,572 37,261 9,311 

1997 48,934 39,462 9,472 

1998 51,666 41,942 9.724 

1999 54,454 44,557 9,897 

2000 56,600 46,534 10.066 

Total IMSS ISSSTE Total IMSS ISSSTE 

12.776 10.764 2,012 5,910 

13,354 11.333 2,019 31,471 25,392 6.079 
13,415 11,369 29,917 23,755 6,162 

13,424 11,317 2,107 29,231 22.884 6,347 

13.711 11.561 2.150 28,751 22.299 3.452 

13,112 10,932 2,180 27,074 20,533 6.541 

14,083 11.895 2,188 28.931 22.366 6,565 

14.935 12.714 2,221 30.272 23.613 6,659 

15.886 13.611 2.275 31.915 25,095 6,820 

16,8&4 14,560 2,304 33,559 26,649 6,910 

17,578 15.240 2,338 34,832 27,822 7,010 

Juhll.fdos Fam1b.1res de Pr.nsion;1dos v Jubilados 

Mos Total IMSS ISSSTE Total IMSS ISSSTE Total IMSS ISSSTE 

1990 1,280 1,174 160 135 37 98 1.139 963 176 

1991 1.3Jt 1.218 113 145 40 105 1.200 1,009 191 

1992 1,379 1,259 120 158 45 113 1,284 1,083 201 

1993 1,480 1,532 128 172 50 122 1,399 1,184 215 

1994 1,571 1,433 136 182 52 130 1,492 1,261 231 

1995 1,668 1.522 146 192 56 136 1.580 1,337 243 

1996 1,758 1,603 155 204 59 145 1,655 1,397 258 

1997 1,844 1,681 163 217 62 155 1,729 1,455 274 

,__1•_o_R _ _,___1_o_o_R_~_1_1_:ls _ _,__ __ 1_73 __ +_-2_3 __ t_ 66 -~--__!~--- ~--'-1."-7"-'92~+-'"-'S000'-'1-+----'2'-'9'-'1---I 
1999 1,985 1,797 188 250 71 179 1,867 1,551 316 

2000 2,058 1,861 197 265 76 189 1,9'43 1,611 332 

Fuente: Datos de los Informes de Gobtemo (Recopdaaón) 1990-2001, IMSS e ISSSTE 

CUAOR029 

GASTO FEDERAL EN SEGURIDAD SOClAL 1 

Arios Tola\ IMSS ISSSTE ISSFAM Ramo19 PEMEX 

1990 5,723.7 3,651.6 925 s 178.4 518.2 

1991 8,675.7 5,459.3 1,794.1 148.3 no.1 
1992 11,812.6 7,089.0 2,641.9 215.9 940.6 

1993 14,693.3 6,964.4 3,089.5 219.5 1,530.3 

199< 17,823.8 10,802.2 3,833.9 307.6 1,637.8 

1995 23.595.9 13,959.2 5,065.5 414.0 794.5 2,072.5 

1996 31,425.4 18,241.4 6,517.9 876.6 1,096.8 3, 172.4 

1997 42,721.5 23,508.7 8,711.6 678.9 3,831.0 3,712.1 

1998 64,230.3 35,880.7 11.171.3 838.1 8,255.1 4,780.1 

1999 81,082.2 43,855.7 14,277.8 1,054.5 10,836.8 6,361.7 

2000 96,304.9 51,876.1 17,272.1 1,149.2 12.954.6 7,306.9 

1 / Millones de Pesos 

Fuente: Dalos de los lnlormes de Gobierno (Recopilación) 1990-2001, Secretarla de Salud y SHCP 
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CUADRD30 

SUELO PARA VIVIENDA" (HECTAREAS) 

AAos Total Urbanizada Urbnnizoción En Brenn Territoriales porMo 

HJ!l5 ~7.789 o 2'.7ñR? R ?9R ~ '7ñ 74')4 1.894 o 4,600.0 

1996 33,284.8 3,445 o 1,720 9 28,119.0 9,875.0 5,210.0 

1997 39,968.4 4,\386 2,060.7 33,769 2 5,381.0 12,961.0 

1998 32.607.3 2,387 o 7, 161.8 23,058.5 2.216.0 17,922.0 

1999 33,577.6 2,318.3 7,205.1 24,054.2 4,600.0 19.932.0 

2000 32.277.5 3,020.0 6.590.9 22.666.6 3,384.0 15,009.0 

información a partir del ano de su 1eg1stro anu:il 

Fuente: Datos de Jos Informes de Gobierno (Rccopdélción) 1990-2001 

Instituto Nacional de Estadisrtlcn, Gcogratia e lnformttlica y Secretaria de Dcs..·mollc Soc.al 
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CUADR031 

INVERSIONES Y CRÉDITOS PARA VIVIENDAS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS PERTl~ENTES 

Créditos lnversiOn Créditos Inversión Créditos Inversión Créditos Inversión Cr~ditos Inversión Créditos 
Anos Total Total INFONAVIT INFONAVIT FOVI FOVI FOVISSSTE FOVISSSTE FONHAPO FONHAPO SEDESOL • 

1990 433,66t 9.776.4 89,536 3.372.6 30,720 930.4 24,986 744.4 59,506 479.8 83,603 
1991 409,694 11,088.7 57,338 3,884.6 30,772 t06t.3 48,178 1324 2 3l,555 430.8 136.247 
1992 429,868 30.6748 89,033 5,3042 24,638 1016.8 34,977 843.2 39,205 470.7 66,42B 

1993 525,270 34,1B5.5 110,335 B.a56.9 20,942 154B O 35,231 1343.0 47,B25 488.6 174.537 
1994 561.270 34,350 6 110,697 8.662.B 40.109 2929.7 47,314 19052 37,770 457.4 199.BtO 

1995 544,790 20.7142 96,745 8,921.1 35,662 31256 32,469 1383.9 26,281 395.2 280,0tt 

1996 591,566 lB.532.9 103,1B4 11,5698 25,318 1753.1 2B,731 1498.6 13,666 524.4 323.80t 
1997 566,7B5 20,501.0 99,231 11.495.3 46,688 3136.3 23,241 1669.7 14,826 407.6 285,032 

1998 396,615 29.53t.3 108,035 14,426.9 56,952 79B1.7 16.712 2113.8 5,523 313.t 7,975 

1999 450.082 45,619.9 198,950 30,692.4 59,118 8846.3 18,007 2807.8 G,446 337.3 14,079 

2000 475,034 56.271.B 250,110 39,235.4 46.704 69BB.7 22,50B 34B3.4 6,716 4B9.7 27,953 

Créditos Inversión Créditos Inversión Créditos Inversión Créditos Inversión Crédrtos !nversiOn Crédrtos 

Anos Org. Estatale! Prg. Estalale BANOBRAS BANOBRAS B. Comercial B. Comerci 31 ISSFAM ISSFAM PEMEX PEMEX CFE 

199a 97,918 409.7 2,820 24.8 41,557 3,359.4 518 86.6 t.393 230.0 1,104 

1991 65,402 397.1 13 83 6 35,056 2,949.5 667 258.0 473 446.6 1,993 

1992 24,576 660.6 11.748 389.5 129.362 20,991.0 4,129 233.1 3,189 565.6 2,583 

1993 16,574 890.5 7,436 225.8 102.416 20,310.0 4,832 69.5 2.925 88.4 2,217 

t994 11,255 637.6 22.773 349.7 85,198 18,691.3 4,904 100.4 25.7 1.440 

t995 20,450 727.4 30.527 229.0 17,503 5,528.0 28.0 3,767 85.0 1,375 

1996 79.419 961.4 48.8 2,317 1,198.9 357 124.7 7,447 204.1 2,326 

1997 65,462 1142.7 14,244 67.6 4,588 t,294.4 411 80.0 t0,912 396.J 2,150 

1998 t69,979 1956.6 15,194 103.1 3,500 1,116.5 255 96.0 11,112 997.5 1.378 

1999 145,604 1254.9 n.d 2.3 764 385.4 1,166 117.6 4,622 632.3 1,326 

2000 109,848 3148.2 n.d n.d 996 576.2 1,433 1312 6.072 1127.0 2,694 

ºIncluye el Programa SEDUE hasta 1991, FIDACA hasta 1992, FIDELAC, INCOBUSAy de Re:onstrucciOn hasta t993, PRONASOL hasta 1994, 

Au1oconstrucci6n Crédito a la Palabra hasta 1998 y Ahorro y Subsidio a la Vivienda hasta 1998 

Fuente: Dalos de los Informes de Gobiemo (Recopilación) 1990-2001, Instituto Nacional de EstaJlsitica, Geografla e lnf01matica y Secretarla de Desarrono Social 

Inversión 
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1t6.7 
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lnversion 

CFE 

27.7 
58.2 

83.4 

118.6 
118.3 

133.5 

2t8.3 
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253.2 
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CUADRO 32 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MINIMO PROMEDIO EN MÉXICO 

Mo Pesos"' Salario Mlnimo Real Variación Real %1 
1982 318 28 34.8 -
1983 459.01 26.1 -25% 
1984 719.02 24.3 -7 
1985 1107.64 23.9 -1 
1966 2243 77 23.3 ·2% 
1987 5867.24 22.9 ·20% 
1988 7252.92 18.3 -6% 
1989 9138.89 17.1 ·9°/o 
1990 10786.56 15.5 ·3% 
1991 10084.02 14.9 -4% 

1992 12064.02 14.2 ·lo/u 
1993 13.06 14 O'Yu 
1994 13 97 14 -12% 

1995 18.43 12.2 ·8% 
1996 24.3 11.2 -6.00% 
1997 24.3 11.1 0.80% 
1998 31.91 11.2 0.90% 

1999 31.91 11 -1% 
2000 35.12 10.8 -1% 

• Nuevos pesos a partir de 1993 

1 Peso~ de 1 994 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Dalos de la Comisión Nacional de Salarios Mfnimos 

CUADRO 33 

NIVEL OE INGRESO DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

Menos Do1 Mas de 2 Mas de 3 Mas de S Mas 

de un hasta 2 hasta 3 hasta 5 hasta10 10 No recibe 

salario salarios salarios salarkls salarios salarios ingresos 

Allos mlnimo mlnimos mlnimos mlnimos mlnimos mlnimos 

1991 5,514.6 10,826.5 4,654.7 '2,593.2 1.217.6 465.6 3,707.2 

1993 6,186.9 9,261.4 5,149.5 3.589.2 1,607.2 644.1 4,517.8 

1995 6,401.5 10,-t02.6 4,843.2 3,184.1 1,678.2 695.0 5.122.8 

1996 6.811.5 11,027.7 5,083.1 3,317.0 1,725.5 673.4 5,119.1 

1997 7.771.6 10,864.5 5,178.9 3,531.4 1,999.5 756.4 5,596.8 

1998 7,393.0 11,750.1 5,652.6 4,111.8 2,230.7 805.5 5,140.0 

1999 7.278.6 11,773.7 6.561.8 4,197.3 2,113.0 714.6 5,025.6 
2000 6,219.1 11,073.6 6,966.9 5,290.4 2,836.1 1,146.0 4,112.6 

Fucnlc: Datos de los Informes de Gobierno (Recopilaci6n) 1990-2001 

SC'cretana del Traba¡o y Prcvision Social, La Ecuesta Nacional de empleo e INEGI 

TESIS CON 
FALLA DE 0RIGEN 

--~---·-----' 

No 
especifH:ado 

1,090.5 

1,608.7 

1.251.2 

1.2'21.5 

1.348.0 

1,368.8 

1,274.3 
1,138.4 
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CUADRO 34 

PARTICIPACIÓN DE LOS HOGARES EN LOS INGRESOS TOTALES' POR DECILES 

19"' 19WJ l~J2 19'll 

IJECIL % Acum ''á Acwn % Acum % Acum 
Tn1:il lr<J 100 lr<l 100 

1 1.87 1.87 1.68 1.68 2.13 2.13 1.5B 1.SB 

11 3.05 4.92 3.09 4.77 3.09 521 2.72 4.3 

111 4.06 8.98 3.75 B.52 3.92 9.14 3.61 7.91 

IV 5.0B 14.06 4.69 13.21 4.6B 13.B2 4.56 12.47 

V 6.33 20.39 5.92 19.13 5.79 19.6 5.59 1805 
VI 7.81 28.21 7.18 26.32 7.25 26.86 6.96 25.02 

Sublo1al 1 28.21 26.32 28.BG 25.02 

VII 9.65 37.66 6.65 35.17 8.53 35.38 8.62 3364 

VIII 12.07 49.93 11.22 46.39 10.75 46.13 11.19 44.63 

IX 16.42 66.35 15.64 62.03 15.41 61.54 16.07 60.9 

Sub1otal 2 38.14 35.71 34.69 35.88 

X 33.65 100 37.97 100 38.46 100 39.1 100 

Fuen1e: Encuesla Nacional ln9reso-Gaslo (ENIGH), 2000 

·Los deciles de hogares están ordenados de forma ascendente, de acuerdo al nivel del ingreso 
total, y que se compone por el ingreso corriente total y las percepciones de Capttal 

CUADRO 35 

VARIACIONES PORCENTUALES EN LA PARTICIPACIÓN DEL INGRESO POR DECILES 

Deciles 1984-1989 1989-1994 1994-2000 

1 -0.19 -0.1 -0.07 

11 -0.04 -0.37 -0.0B 

111 -0.31 -0.14 -0.01 

IV -0.39 -0.13 -0.03 

V -0.41 -0.33 0.1 

VI -0.63 ·0.22 0.12 

VII -0.8 -0.23 022 

VIII -0.85 -0.03 0.05 

IX -0.76 0.43 0.01 

X 4.32 1.13 -0.04 

Fuenle:ElaboraciOn propia con base en INEGI: ENIGH 2000 

199M woo 
% Ac'Ulll % Acum 
l{N) H~~ 

1.49 14') 1.51 1.51 

2.73 4.22 2.64 4.15 

l.63 7.85 36 7.75 

4.6B 11.53 4.59 12.34 

5.81 18.43 5.69 18.03 
7.2 32.63 7.08 25.11 

32.63 25.11 
992 34.55 8.84 33.95 
11.49 46.04 11.24 45.19 

15.96 62 16.0B 61.27 

36.37 36.16 
38.1 100 38.69 100 

Diferencia 2000-1964 

-0.24 

-0.41 

-0.46 

-0.49 

-0.64 

-0.73 

-0.81 

-0.83 

-0.34 
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CUADRO 36 

PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO CORRIENTE TOTAL DE ACUERDO l. LOS ESTRATOS DE HOGARES 

Estratos 1984 1989 1992 1994 

40% mhnobre 14.42 12.86 12.68 12.66 

•o% inaresos medios 36 55 33.59 33.14 32.81 

20%m,\srico 4903 ;355 54.18 54.53 

10%m.1srico 32.43 37.93 38.16 38.42 

Fuente: Elabo1aciOn Propia a parbr de la ENIGH y.1 mencionada: 

N~DIBO ~a VTIV~ 
NOQ SISfil 

1998 2000 

12.23 12.34 

34.51 32.85 

55.1 55.3 

38.01 38.6 
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