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INTRODUCCION 

La presente introducci<Sn tiem como objetivo brindar un panorama general 

del trabajo desarrollado a lo largo de los cinco capítulos de los que coosta

la tesis. 

La idea general del noabajo se p..,de definir de la siguiente manera: 

Estamos asistiendo desde hace cerca ele veinte afies a un cambio general 

de procesos de r<!producción material a nivel mundial, los cuales tienen una 

expresión particular en la historia de Mé'xico. Este cambio o redefinición ge

neral. de formas de vida lo entendemos como transformación del que conceptual

mente llamamos Bloque Histórico o f-e epocal de reproducción social, este 

cant>io se manifiesta coner<!tamente e.n un doble proceso: como agotamiento y 

destrucci6n de formas históricas o instituciones particulares, en donde no S2_ 

lo se manifiesta sino que se produce y recrea la hegemonía; y la creación n~ 

va e innovada de espacios social.es. insti-:=ucional.es, vincul.ando de manera erg~ 

nica la estructura y la superestructura organizativa de la sociedad. 

Este proceso de destrucci"ón, creación de formas de vida histórico mate-

rial en el. que convergen un p~ado particular, un preseni:e concreto y vías de 

resolución posibles en tanto objetividad redefinida políticamente en proyectos 

begemónicos, la denominamos crisis o reviTal.izaci&l de l.argo plazc de formas

social.es. 

Sabiendo de antemano que si bien se tenían las herramienras metodológicas 

m!nimas necesarias para analizar el problema a investigar, se tenían que ir -

construyendo durante toda la investigación. Es así que el objetivo general -

del trabajo, anteriormente expuesto, se resumió en el título intencionalmente 

genérico de "Redefinición estatal y hegemonía, de la Alianza para la Produc

ción a la Renovacie5n Moral." .. 

El. título trató de agrupar en forma global los dos aspectos del trabajo: 

el prob.lema del Estado y la Hegemonía y; las coyunturas particulares a anali

zar, los gobierno~ de José Lopez Portillo y de Miguel de l~ Madrid Hurtado. 
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AhoN bien, sabemos que los procesos sociales, van m4s allá de los 

cambios pNsidencial.es y administrativos de ca.dél se•nio, la vida social es

inás rica y compleja que el cue?l>o adminis"trativo del podar, pero a su "9Z .f~ 

l:os son un dato y por eso fue que decidimos intituJ.ar, y a su vez delimitar

el contenido de la segunda parte de la tesis bajo los discursos ideol.6gico

administrativos, tomándolos como datos de los pzooyectos particulares de mo-

demí.zaci6n y de sus limitaciones objetivas, de ah1'. " De la Alianza para l.a 

Producci6n a l.a Reno-ci6n l!oraJ.". 

El. esquema de e11posici1So de l.a tesis consta de cinco cap!tuloq, :\.o mas 

concatenados intelectual. y cliscUl'Sivalll!nte posible, tratando de que ninguno

resultara acceso<"io o lo q- popularmente se .l.e conoce como rell.eno, tomando 

en cuenta dos puntos de vista: el. de aclarar tanto te6rica como hist6ricame!!_ 

te el. probl.ema central. de J.a investigaci6n a los autores y; tratar que la 

lectura del. trabajo fuera l.o mas didáctica posible -y no pot' eso demeritando 

el rigor del. anllisis- a los lectores l:anto sinodal.es como personas inte""9S!:,. 

das en el tema analizado en l.a presente inwstigación. 

F.:n el primer cap!tul.o "Reflexi6n Metodol.6gica11 se ell'pl.eazon las berra-

mientas particu.l.a.%es para la inwstigaci6n, no retornando toda la discusión -

aue se ha hecho acerca del. E:.stado, la Historia y de l.a Pol!tica. ya que tal

objetivo adem&s de ser muy ambicioso desbordar.ta con mucho el problema par-

ticu.lar a investigar; es así que l.a es'trategia de an'1l.isis se centr6 en J.o -

que nosotros entendemos como conceptos cla""s o ejes de análisis que reco-

tTieran de principio a fin la tesis, sin m3s pretención que poner sobre la me 

sa las cartas con J.as que ibamos a jugar durante la investigaci6n: Estado 

Bloque Hist6rico, Regemon!a, Pro}"!cto, Crisis y Modet'tlizaci6n, l.os cuales 

creit10S pertinentes y esenciales para l.a lectura anal.1'.tica en J.o teórico y 

l.o pol.!tico, que requiere todo trabajo en ciencias sociales* 

ñ I<>s conceptos gerr6r coa nos dicen poco o tiada ai no se ret:teren & l.a tiria 
concreta de donde surgiere. '.!. la llistoria sería un caos sin urta. recons
trucción intelectual. que l.os analice. 
de esta manera tratB>DOs de que la teoría se historizara y la historia se-

teorizara, ambos en un mismo proceso de reconstrucei6n intel.ectual y polf. 



3 

JU segundo capítulo •11Judca hist6ricos conatituti-vos del. Estado Mexicano'!"

=nsta de Ull recuento puntual. de los elenentt>s fundamental.es sobre los cuales

se levant6 l.a Sociedad y e.l. Estado modemo !lexic-o. 

u!, se recupera de manera apretada los grandes p:roc:esos social.es que se

en1:retegieron en .l.a l.ucba como partes constitutivaa en lo pol..1'.t1co, lo económf. 

co y lo social. del. Hfxico ti:>demo: 

a) El. Porfirlsm:> 

b) La Ravol.uci6n 

c) La sociedad y el. estado surgido de la .zevol.ucil!n y; 

d) I.a 1110denú:z:aci6n indust:ria.l.izadora del. pa!s desde l.os anos cua%'1!nta li'll!ta -

su crisis a fí.nales de la dl!cada del. sesenta. 

De el.l.o cabe destacar el si.gnificaclo de l.a .Revol.ución Haxicana y sus re

sultados llist6ricos, im levantamiento popular y la derrota de los ej~rcitos 

c~esinos, as! como el arribo al. poder de la fracción militar sonoz<ense bas

ti6n y punta de lanza de la burguesía capit..il.i.sta agracia. 

Es .en el proceso de formación del. Estado Mexicano durante l.a dl!cada de 

los veintes y treintas donde b~ constituyeron l.os espacios institucional.es y 

estructural.es del. 11Dderno capitalismo mexicano, en este proceso se realiza la 

industrial.izaci6n y el. subsecuente fortaJ">cÍmíento de la fracción industrial -

ee la burguesía y se consolidan l.os mecanismos ideológicos, políticos y cultu

ral.es de la d!recci6n y dominaci.Sn hegeml5ni.ca en México, l.a corporativización

de la sociedad, el. presidenc.ial.isrno y el. partido de masas. 

En l.a tll.tima paZ"te del. gegundo capítuJ.o se configura someramente el peri~ 

do IJ.ist6r.ico estructural. sobre el que se clefini6 el capitalismo en lt!xico, tan 

tico, ys. que si bien se trs.ta de a.l.canzar l.a ms;yor objetividad posibl.e , la 
mis= no l.a ooncel. .:mos como neutra.l.idad sino cOlllO un riguroso trabajo cient!:fi 
co. que a.l. igual que tocia práctica social. sie:mpre está cargado -y que bueno- ::
de una perspectiva política e ideol.6gica de sus autores, que de esa. :nanéra 
quil.ranJ.o o no den respuesta a su á.istoria tanto socisl. colllO indí.vidual. de La
nda que l.es toc6 vivir. 
Nota de los Autores • 



to en su forma histdl'ica Estado como social. Se delinea SOlll!!l'ainente el. entre 

tejido de 1'8laciones social.es ta.lea como• la cntacic5n del mel'Cado interno, el.

tipo de indust?'ializaci6n, la 1:l'ansformaciéin cua.litativa del. trabajo c~esino 

asalariado durante el proceso formal de subsuncicSn del. tl'abajo a.l capital o fa 

se ext:ensi va de acl.lllll.llacíéin de capital en Ml§xico, y del como a partir de la d!_ 

cada de ... os cincuentas y mediados de la d§cada de los sesentas se entra pal.ll.a

tinarrente a una nueva fase de ac1.1111u.lacicSn llamada ini:ensiva~ la cual. en su ma

nifestacicSn político social sienta .las bases de .la crisis de hegemon!a que vi"!_ 
rá e.l pa!s a.l entrar .los alloa setentas y ochentas, expresados en difereni:es 

das de reso.luci6n polltica como proyectos esi:atal.es ele modernizaciéin hegellll'5n!_ 

ca. 

E:s sobre esta =mprensión de los pX'Oc:esos his1:6ricos particl.ll.ares y .las 

transfOrmaciones estructura.les de teproduccidn donde toma sentido la Hipótesis 

central. de.l trabajo de in-stigaciéin: De.l céimo en pecl:odos .largos de crisis 

las respuestas de reconstrucción de hegemon!a se manifiestan cC1110 proyeci:os de 

modernización que son la expresí6n h.íst6rica de .la renovación global de .la be

gemon!a que va desde .los procesos del. trabajo art.ícu.lados a .la internacionali

zación de.l capi1:al.ismo en procesos segmentados así como su manifestaciéin espe

c!fica y. singular de J.a historia naciona.l de cada sistema hegem6nico. 

Por i:ani:o a part:ir de.l tercer cap!tu.lo .la investigación se centra en .la -

pecu.líaridad contradictoria de la .lucha pollti.ca y social. a n.í'V<!.l coyuntural.,

en;iezando con .loe antecedentes mas inmadíatos sobr-e le:: cuales toma sentido 

histórico y político e.l proyecto de modernización reformis1:a de Luis E:cheverría 

Alvarez, que trata de reeditar e.l proyecto popullsi:a de los anos cuarenta y 

que tom6 fo~ en el proyeci:o de Apertura Oemocr4tica como btlsqueda de consenso 

hacia .las poJ.íticas estatales, y en la po.l.ftir; de :Redistribución del Ingreso

bajo .la óptica de .la modificación de .la pol.!tica econiSlllica estabilizadora; p~ 

yecto gubernameni:a.l que se fue desenvo.lviendo de manera contradictoria tanto -

a.l interior de .la·burocracia poJ.!i:ica como en e.l seno mismo de la sociedad ci

vi.l, sectores subalternos y b.loque en e.l poder. 

Así l.legamos a finales de 1976 , en donde se escenifica .la mayor crisis no 

só.lo poUtica sino talllbi<!n econiSrnica, matizando dramáticamente e.l cambio pres!_ 



5 

dencial. al. grado de llegar a t'UIDOrarse de "uo gol.pe de estado". 

r:s entonces que a partir del. enñentami.ento poUtico e ídeol.CSgíco de l.a -

burocracia pol.!tica y sab-re l.a necesidad de dar una respuesta a l.a cr.íais es-

i:ructural. del. capitalismo mexicano, se configura un m.l!va proyecto poUtico h~ 

gemónico de modernizaci6n encabezado por Jod Ldpez Portil.l.o, en el cual se ha 

ce explicita la necesidad de luchar por construir una nueva base material. de -

relaciones, teniendo como premisa el. desmantelamiento de l.as anteriores y ya -

anquilosadas mediaciones institucionaJ.es de organizaci6n poUtica y social., ~ 

constituyendo un nuevo pacto bur~s estipul.ado en el diagn6stico estataJ. de -

l.a crisis a trav.fs del. Plan Global de Desarrol.l.o y plasmado ideol.6gica y po.l!

ticamente en l.a llaJDada "Alianza para l.a Pn>ducciéln". El. proyecto orig:lne1. -

desarroll6 sol.a111>nte los dos primeros a!!Os del. nue= gobí.emo, pero para fina

les de 1977 y principios de 1978 se detiene su illpl.antacion debido principal.

mente a la elevaci6n coyuntural de los precios inte.rnacionales del. petróleo y 

a .las bajas tasas de inten!s a nivel mundial que crearon la il.usil5n pol.ítica -

e ideolélgica de transformar al. país sin la necesidad de rollt>'!'r las fol'!lllB org~ 

niza~ivas institucionales corporativas. 

La renta petrel.era juega entonces una dobl.e fuoci6n p·ol1:tico-ecoo6mica en 

esta coyuntura, como letargado1· del. ;iroceso de 111>dernizac.i6n del Estado y. de -

la sociedad civil., pero al descender los precios del petróleo y el.eva%9e las -

<:asas de interés de los préstamos ext:ranje=s juega el papel. de detcnante y 

profundizador de la crisis hegem6nica y estructural del pa!s. 

<:sta situaci6n se hace p:E'esente al. fi.nal. de la administraciéln LopeZporti

llista en el. que las contradicciones pol.íticas de la f'racci6n financiera de la 

bllrg"sía y el. Estado entran en su fase mas critica orillando a.l grupo gobem"!!._ 

te a tomar 11>3didas radicales no sólo para su supervivencia como fraccicSn autcS

noma del. bl.oque en el. poder sino de toda l.a institucionalidad social. y pol.!ti

ca, que se exprescS en la Nacionalización de la Banca y el Control Generalizado 

·de cambios, 111>dida ~ue renueva l.a insercicSn del. Estado como organizador col.ec

.ti vo del proceso de acumu..J..ación., logrando de esta manera tomar las riendas. po-

1.!ticas de negociacicSn con las demás fracciones de la burguesía tanto nacional. 
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coroo inte:rnaciona1. 

En el. análisis expuesto en el. al.timo cap!t:ulo del presente trabajo sol.ame~ 

te se prefiguran l.as tendencias gl.obales que se retoman en el proyecto de modeE_ 

nización estructural y poUtico del gobienio de Miguel de la Madrid. Su conte

nido debe leerse sobre la comprensión de las dos anteriores coyunturas anal.iZ!!_ 

das y l.as tendencias objetivas que limitan el juego pol.!tico de las fuerzas s~ 

ciales. 

Dicho capitulo está constru!do en su mayoría por material de revistas, P':,. 

rtodicos • información alln no reauelta debido a que los procesos pol.tticos, 

econ6micos y sociales se van suce<liendco en el momento, pero los mismos nos van 

marcando el camino que se ha llevado durante estos dl.timorr cuatro aflos, por lo 

mismo no logra escaparse de la incertidumbre que todo tiempo presente manifie'!_ 

ta, ya que su resol.uci5n l.a entendemos de largo plazo. Es en este sentido que

retomamos la importancia del. proyecto ele Miguel. de l.a Madrid que muestra tma -

dureza del. proyecto de cambio estructural. y poUtico, que aGn en sus errores -

deltnea l.a necesidad de readecuar l.os procesos de producción económica y de d!_ 

rección politica nacional a los requerimientos estructurales y hegemónicos a -

nivel internaciona.i. Se hace hincapie en los obst.1cul.os a l.os que se en:f'rente

el. oresente proyecto, que al. saber sal: el. pago de l.a deuda externa; l:a tende::_ 

cial. baja en los precios del. petról.eo, por l.o menos a mediano pl.azo; y l.a com

petencia descarnada de otras econom!a nacionales en este per!odo de crisis 

mundial, que crean un ambiente de incertidumbre disminuyendo el. margen de man!_ 

obra pol.ttico interno para resolver el desafio histórico actual. 

Las tendencias de resolución que prefigurar. JS se pueden definir de <i:>s ma 

neras .. la orimera como un proce.o de re ve.lución pasiva o n!volución -restaura·

cHin hecha desde el. estado mediante tm proceso gradual. de desmantel.amiento y -

creación de nuevas mediaciones institucional.es a l.argo pl.azo en donde el arri

bo a la modemidad tendrta l.a "virtud" de no tener un gran costo pol.ttico y 

social para las fuerzas sociales en juego .. La otra~ como una ?:'9Spuesta z¡utori

taria exolicitamente coercitiva nunca antes vista y con alcances impredecibles. 

que a nuestro parece:- ninguna de las fuerzas sociales en contienda desea. 
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Lo anteriorniente escrito es sol.amente una breve descripci5n y justifica

cidn de J.a tesis "Rddefinici6n Estatal. y Hegemonía: de J.a Alianza para la l?ro

duccilln a la Renovaci6n Moral.", que queda expuesta a la crítica tanto teorica

como po:U:tica que todo trabajo de investigacidn desea provocar. 



CAPrTULO r. REFLEXION TEORrCO-METODOLOGrCA 

"Es preciso .fijar que cada i nvesti gacicSn 

tome su mdtodo determinado y construye -

su ciencia determinada, y que el. m~todo

se ha desarrol.l.ado y el.aborado junto con 

el. desarrol.l.o y l.a el.aboraci6n de dicha

investigacicSn y ci·encia detex-minadas, 

.formando un todo tlnico con el.l.a". 

ANTONIO GRAMScr. 
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I. REFLEXION TEORICO-METODOLOGICA. 

El. presente capitul.o tiene como finalidad construir metodol.ógicamente un

camino intelectual sobre el cual leer de forma reflexiva (teórica y política-

mente) un problema de investigación, y que desde nuestro punto de vista no es

fonaalmente el ll.amado "marco teórico", que las mas de l.as veces .limita la in

vestigación, o en ocasiones rebasa el. objeto de estudio. 

La estrategia de anál.isis se centra en conceptos cla'WS que recorren todo 

lo largo y ancho de l.a investigación y que son: Estado, Bloque Rist6rico, He&!_ 

monia, Proyecto, Crisis y !bdemizaciélll. 

La anterior propuesta .. o es capricho de los autores, la misma obedece a -

los recu=os te6ricos y an~ticos adquiridos por los responsables duran-re su 

fonaaci6n profesional., así como por su afinidad política y a su vez, por las -

características propias (ideológicas, poUticas, econ"1ní.cas, históricas, etc.) 

del objeto de in...,stigación. Todas ell.as son en mayor o menor medida los ele-

mentas que delimitan esta particul.ar perspec~iva de investigación. 

1.1 El Estado. 

Partimos de l.a prcblemática estatal. desde la discusión teórico-politice -

al. interior del marxismo. 

El. Estado desde la discusión marxista lleva en si no s6l.o una problemáti

ca teórica y acadEmica sino que tiene alcance o implicaciones politicas en la 

práctica social.. 

El. Estado en ~arx es la expresicSn pol..ttico material de relaciones de pro

ducción hist6ricas, que tienen como final.idad el mediar y conducir la reprod"!:_ 

ción anpliada de relaciones sociales específicamente capital..istas. 

Marx "descubre" que el Estado no es una entidad met:ahistórica OITD'lipresen

te y diferente a las Z'!!l.aciones privadas de los hombres, sino su complemento -
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espedfico en orden de dominaci6n cJ..iBista. 

Marx obliga a pensar al. Estado como Ul be cho hiat6rico, com:> una cxmdici6n 

o situaci6n contingente y parcicul.ar ele sociedades hiat6ricas. 

"!lo es la verdad abstracta de la razdn s.i.no la vida concret!sima ele 

la historia (la que) origina y constituye al Estado. No la natur~ 

za universal y sus derechos postul.ados igual.es, sino loa interes-, 

l.as intensional.idades y el poder de grupos social.es particulares y 

desigual.es (cl-s, estamantos, nadones •• ,)(los que) originan v -
constituyen a.1 Estado. El Estado es un hecho biat6rico no un becbc

racional, es un hecho de inter4s y fuerza, no hecho de verdad y va

lor. 

La razc5n no funda a.1 Estado, es el Estado el que inventa sus razo-

nes, al sul>limar en ..,..rdades uníwrsales y absolutas, intereses y -

fUerzas bist6ricas qua aon particul.ares y cantingen1:es •.• El Estado 

es fundamentalmente cristalizaci6n de vitalidad y fuerza, de poder

y vio1encia hist6ricas de seres bit6riccs" 1 

Es as! que la probl.em&tica es1:atal. es abordada desde 1a crítica a la sep!!. 

raci6n filos6fico jurídica de la sociedad poUtica v sociedad civil desarroll.a 

da por Hegel en .su sistema filos6fico, donde e1 Estado es el. organizador abso-'

luto y objetivo de l.a totalidad, al. ser la encamación final. y me :af!sica de -

la totalidad misma. Marx, descubre que no es el Estado el. nue engendra a la s~ 

ciedad civil sino al contrario es la sociedad civil. la que engendra al. Estado

que lejos de mantenerse por encima de los intereses ele clase es la expres~ón -

formal. (como relaci.Sn his1:6rico social. en lo ·poUtico) de las relaciones mate

rial.es de producci6n social. en su expresión moderna (Estado y Sociedad burguesa2 

La crítica al. Estado representativo mode-rno y l.a exposici5n político-mate 

1 Aguilar Villanueva .Luis, "PoUtica y Raci.onalidad Administrativa", pp. 39 

" •.. la ,..oronaci6n del ideal.ismo del ·Estado era, al. mismo tie~o, la coronación 
del materialismo de la sociedad civil (burguesa}. Al. sacudirse el yugo pol.!tico 
(feudal) se sacudieron, al. mismo tie~o, las ataduras que apresaban al egoísmo 
de la sociedad civil.. La emancipaci5n poUtica fue, a la par, la emancipación 
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riallsta de interpre'l:ación es e.l. punto de partida de Marx. 

A lo largo de todas sus obras -no SóJ.o C:edricas sino también pr&et:ícas-· 

Marx .I.i.bra una .l.ucha multiple alrededor de .l.a prob.l.em4tica estatal. Ya con 

Hegel. polemizando politicamante en e.l. caq>o de la fiJ.osof.!a y el derecho, con

argumentaciones de tipo económico; ya con los socialistas franceses y anax'<¡ui!. 

tas, historizando la política, profundizando sus argumentaciones material.ístas 

de las relaciones sociales históricas, sentando con esto l- bases estruet:ura

J.es del. Estado y J.a pol..!tica. En su etapa de madurez con J.a Crítica de J.a ec~ 

nom!a burguesa al. introducir pollticamente el. análisis histórico en la proble

m.!tica económica, logrando desmontar el discurso ideol.6gico positivi!sta-na'l:ur~ 

l.ista burguots sobre los que se justif'icaba la eternizaci6n da l.as re.l.aclones -

de exp.l.otaci6n capita.l.ista. 

r.as re.l.aciones de la estructura como proceso de producci6n y sllS manifes

taciones "superestruet:urales" en donde los hombres tom an conciencia 'de su re!!_ 

lidad y luchan, v de l.as formas de l.ucha polltica en su fnrma moderna, donde

el Estado es una probl.emtica necesaria de :cefl.exión polltica para la .l.ucha de 

el.ases, es e.l. l.egada que el. pensamiento de Marx hereda al. 11Dvimiento ol>rero -

a nivel. intelectual. y po.l..!tico, y que conllevará inpl.icaciones políticas a fi 

nal.es del. siglo XIX y princip!os del. sigl.o XX. 

1.2 Las interpretaciones marxistas del. Estado y la pr.l[ctica polirica. 

De l.a interpretación de Marx se desprendieron hist6r.icamente dos posici~ 

nes político intexi;>retativas del. Estado. Las·dos tomandol.o como un instrumento 

y concibiéndol.o como organizador social. v pol.ítico, pero a su ,,..z, l.as dos CO!!_ 

traponiendo su dia¡tnóstico resnecto a la estrategia pol.!tica _que representaban, 

Por una parte vi~ndol.o como un instl'Ul!ISnt:o neutral obserYando exclusivamente -

su actividad t~cnico-administrativas de organización, cono administrador puro

sin n~nguna ~lación con .lo econSmico e ideold'gico, come::> un espacio "neutrai -

que puede ser ocupado, corno forma maleable, para asumir contenidos diversos" 3 

de la sociedad civil. con respecto a la política, su emancipación hasta la misma 
apariencia del. contenido general". Marx,Carlas,"La Sagrada Fami:.lia y o"tros es
c,¡ritos fiJ.osdficos de la primera égoca Sobre la cuesti6n Jud!a"., p 26 
Portantiero, Juan C~los, Lgs usgs de Gramscf" p. 33 
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La otra posición concibiendo al Estado como la expresilln excl.usiva e in"'!. 

diata de loa sectores dominantes, reduciendo al mislDO a t.Sla máquina de rep:re-

sión y de dol!linio que no es mas que el. reflejo simple y puro de. la explotacilln 

econ<Smica y dominaci6n poU:tica de la burguesía. 

Es así que la interpretaci6n político ideol6gica de la Segunda Internaci~ 

nal se debate entre dos proposiciones t~ctico y te6rico poU'ticaa sobre el. p~ 

blema estatal. La una como versi6n Flleformista con la conc:epci6n t~cnico neutral 

evolucionista, la otra economicista clasista y con l.a perspectiva mesi&lica y

catastrofista que buscaba la dastruccit5n total del Estado como guerra abierta

y sin r ·.iartel. 

Este debate tenia en sus cimientos e.l presupuesto de interpretacit5n con

ceptual. sobre las relaciones de la estructura y supen!structura y la separa-

ción entre sociedad y sociedad civiJ.. 

En la priatr.a, la tendencia reformista, retomaba criticamente "'1>"""' no 

por eso acertada- la concepción del Estado y la poU:tica como mera expresi6n -

superestructura.l, es doicir como epifen6meno de las contradicciones clasistas.

EstipuJ.aba que había que abandonar la t&ctica de enfrentamiento al Estado, ya 

que prácticamente dic.:1.a concepción -la catastrofista- hab!a sido rebasada per

les cambios poUticos y sociales del capital.ismo moderno de principios del si

glo XX. 

El. mov.tmiento obrerc que representaban hab.!an iogrado con una estrategia

gradua.l :reformista ganar para sus militantes demandas corporativas, en la med!. 

da en que colaboraban con el Estado, no enfrent&ndolo sino jugando las ""'gl.as

del. juego de tipo parlamentarista sobre las cuales habían logrado consolidarse. 

Al reducir al Estado a un espacio neutral de gestión, reduc.!a a su vez a

la política a una actividad, no de lucha por el poder, sino a una práctica 

tl!cnico-racionalizadora de opci .. ..nes correctas que be,1eficiarían por igual a to 

dos y cada uno de los ~obernados, el socialismo no era una opci6n pol.ítica si

no una opci6n tl!cnica. 
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· t.a otra posici6n concibiendo al. Estado como la e111presi6n exclusiva e inlJI!.. 

di.ata de los sectores dominantes• reduc:Lendo al. mism:> a una idquina de repre-

si6n y de dominio que no es mas que el reflejo aiq>le y puro de la e>eplotaci.6n 

econ6mica y dominací.6n pol!tí.ca de la burguesia. 

Es as! que la í.nterpretaci6n polltí.co í.deol6gica de la Segunda Intemaci~ 

nal se debate entre dos proposiciones t.S.c:tico y te6rico pollticas sobre el Pr.2. 

blema estatal. La una como ""rsi6n Reforaústa con la conoepci& t~cnico neu-

tral evolucionista, la otra economicista c.lasista y con >.ma perspectiva rresiá

nica y catastrofisi:a que buscaba la destrucci6n total del. Estado como guerra -

abierta y sin cuartel.. 

Este debate ten!a en sus cimi.entos el. presupuesto de í.nterpretaci6n con-

ceptual sobre las relaciones de la estructura y superestructura y la separación 

entl:'e socí.edad polltí.ca y sociedad cí.riJ.. 

En la primera, l.a tendencia reformista, retomaba criticauente ~ro no por 

eso acertada- l.a concepción del Estado y la pol..ttica como rrera expresí.6n supe.=: 

estructural., es decir como epí.fen6meno de Las contradiccí.ones cl.asisi:as. Esti

pul.aba que hab!a que abandonar l.a t&ctica de enfrentamiento con. e.!. :::,.tado.., pues 

pr&cticamente dicha coneepción -la catastrofista- había sido rebasada por l.os

cambios pol.ttí.cos y social.es del. capital.ismo mode=o de principies del. sigl.o -

XX. 

El. movimiento obrero que representaban había Logrado con >.ma estrategí.a -

gradual. reformí.sta ganar para sus militantes demandas corporativas, en l.a ued,!_ 

da en que col.abol:'aban con el. Estado, no enfrentl!ndolo sino jugando las regl.as

del juego de tí.pe parlamentarista sobre .Las cuales habían logrado consolidarse. 

Al. reducir al Estado a un espacio neutral de gesti.ón, reducia a su vez a 

la pol!tica a una actí.vidad, no de Lucha por el. poder, sí.no a una práctica té.=, 

nico-racionalizadc..·a de opcí.ones correctas que beneficí.arian por igual a todos 

y cada uno de Los gobernados, el. socialismo no era una opción politica sino 

una opción téDiü.aa.• 
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Para este movimiento reformista no era el socialismo, sino el. movimiento

sociaJ.ista lo que tenía mayor importancia, a su vez que las graduales victorias 

parlamentarias antes que la irrupción antiestataJ. revolucionaria desarrollada

durante el siglo XIX. 

La versión mecanicista también retomaba de Marx la comprensión del Estado 

y de su visión materialista pero en un sentido equivocado al reducir al mismo

sólo a un reflejo deformado de la dominación de clase. En la reducción a epif!_ 

nómeno económico el Estado era organizador, oero sólo de la clase dominante y

la política no e.xist!a sino como enfrentamiento táctico y sin mediación contra 

la dominación estatal, toda aquella táctica política que no tenia como funda~ 

mento el enfrentamiento directo y un m6vil econ6mico era acusada '"" :'9:formista 

o de plano como con~rarrevolucionaria. 

La segunda versión pol!tica de interpretación del Estado se podría calif;!:. 

car como economicista, ya que, a grandes rasgos, entendi'a que "toda sociedad -

se divide (según el grado de complejidad) en sistemas parciales susceptibles -

Cie ser jerárquicanent:e ordenados en la secuencia del ánt>ito económico, del po

lítico administrativo, del social y del cultural. El teorema afirma entonces 

que los procesos de los sistemas parciales resultan determinados por procesos

que ocurren en los re.::;pectivos s.istP"na.S parciales inferiores en sentido de de

pendencia causal",. .. 

La anterior lectura de Marx consideraría. al Estado como aparato de domi-

nio de una clase sobre el resto de la sociedad, dejando o ignOTando de forma -

peligrosa (en tanto sus consecuencias prácticas} el problema de las mediaciones 

históricas y concretas de la lucha de clases, 'mp.rescindible para una estrate

gia a largo plazo. 

l. 3 Gramsci y la re consideración del Estado y la Po lit ica. 

Sobre este campo de discusión te.5rico y politicv as donde la proposición-

Citado en ''So,;;i,edad, Pol!tica y Estado", p. 22. Jurgen Habermas. Para la re
construcción-del Materialismo Hist6rico, Estela Arredondo, et .al. 
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gramsciana toma sentido en cuanto a su =ut>renai6n de la po"litica como activi

dad hist6rica y de sus limites objetivos. as:! como de sus al.canees prActícoa y 

de transformaci6n. 

Gramsci desde la derrota de.l 1110vimiento socialista en Italia y Europa en 

general, e.l rriunfo de.l faseismo, y en Mdio de una restructuracián gl.obal. de.l 

capita.lismo, reconsidera :Las relaciones de la polltica y la econom!a. e.l Esta

do y las c.lases socia.les, as:! como la estrategia o pr~ctica quelaa clases su-

ba.lte=as (a partir de sus errores} tenían que reconsiderar para .la creaciáll -

da tma nueva civilización o bloque hi.st6rico •. 

Si la constxucción teórica del Estado. la polltica y .la estrategj:a d0 l 

proletariado en Gramsci está surcada por su práctica política, como dirigente

da.l Parcido Comunisra Italiano, y se .tnsc.ri.lle dentro de la pol~mica contra el

marxismo economicista vulgar que reduce todo 111>vimiento social a la determina

ci6n lineal de las t:ransfot'lllaciones de la estructura. econ&nica. es entonces 

que Gramsci considera que teoría y práctica entre.lazadas se desarro.llan dentro 

de.l conmxto hist6rico de la reco~osici6n d" la do11linaci6n y de la politica a 

partir de la posguerra, en donde la activ.l:dad de las m-as en la po.l!tica y en 

la econixa!a es un e.lemento fundamental. de las nuevas condiciones de reproduc-

ci6n y producci6n de relaciones sociales a ni-.l naciona.l e intemacional. 

Lo anterior .lleva consigo una nueva c..,mplejidad del. accionar ~statal, así 

como un replanteamiento de la est:rauigia del pro.letariado para la lucha po.l.ít:f_ 

ca oecesar.ía para .la construcci6n de.l socialismo. 

La estrategia gramsciana tiene que ser leida en este contexto, como una -

lucha interna. partidis1:a y nacional., así como en una época de rlipidas modifi

caciones sociaies a nivel intexnac~onai. 

Su análisis teórico-poUticó puede est:ructurarse, a diferencia del econo

micismo, como una P-'stura donde "la primaci'.a de la pol.!t'ica cOl!IO e.l n:i.ve.l m4s

desarrollado de una formación social., e.l nivel m4s desarro.llado de las supere:!._ 

tructuras"5
• 

5 Buci-Glucksmann, "Gramsci y la Polltican, p. 13 
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Es a partir de una refl.exicSn cr!tica a l.a estrategia pol!tica del prol.et!!_ 

riada y de los cambios profundos que se desa:rroll.an e ni.,..l. ·internacional. en -

el. capitalismo a final.es del. siglo lC[)( y de las primeras d4cadas del. sigl.o XX, 

donde Gramsci va construyendo todo un andamiaje tjforico-pol.!tico, indicativo 

para l.a práctica pe.lítica del. prol.etariado, especificamante el. ital.iano. 

Graasci reconsidera criticamente el. problema de l.a estructura y superes

tructura mediante el. dispositivo anal.!tico del proceso hist6rico, enl:endido «!:._ 

te como un proceso consl:itutivo y constituyente de relaciones sociales globa

l.es desde una P,erspectiva materialista y con una fuerte carga de aprendizaje -

prácticc y pol.!tico-socia.l como dirigente. "Los el.ementos de observación e~!

rica que comunmente se exponen en confusión en .los .tratados de ciencia pol.!'ti

ca ... tendrf'an que si'Cuarse, . en la medida que no sean cuestiones abstractas o

en el aire (sino como ext1resión) de .Los varios grados de relaciones de fuerzas" 

y que l:ienen como objetivo una actividad práctica de transformaéicSn en momen

tos o situaciones en que es reconstruida. lle c01110 puede ser entendida en po.L!

ti'-'a "l.a estrategia o tll:ct:ica, el. plan estratégico, .la propaganda, y por orgá-. 

nica o Ciencia de la organización o administraci1Sn en Polltica". s 

1.4 El. Bloque Hist1Sricó como condicicSn para l.a interpretaci5n pol.!ti~ 

De cómo surge el. movimiento de la estructura o de cÓmo las relaciones ob

jetivas de producción independientes de l.a vol.untad de l.os homb!'lls se 111anifie~ 

tan paralelamente -no como reflejo- relaciones de lucha po.Litice, ideol6gicas, 

cu.Ltura.les, etc. , denominadas metaf6ricamente por Marx como superestructuras,

parte tmo de los ejes de an~sis central.es de Gramsci. 

E.L anilisis de las !'lll.aciona,. objetivas .que se dan entre estructura y sti

parestruet:ura es l.a condici6n previa de análisis espec!ficamente ha1:6rico si

tuacional. necesario para la praxis • 

6 Gramsci Antonio, "Escritos Pg.L!ticos (19l7 - 1933)", p. 342. 

El. subrayado es nuestro. 
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"!';l. problema de l.as relacicnes entra la estruc-rura y las supereS"t'.ru=. 

t:uraa - eJ..q\.l!I bay que plan-rear y resoJ.-r exac"t'.ament:e, para ll.egar 

a un anUisis acertado de las fuero:as que operan en l.a historia de -

un ciert:o periodo, y para detenm:nar su correlaci6n." 7 

Ya que esas condic.iooos abje-rivas determinan la posibilidad de realizac:í&l 

de la actividad pol.S:tica peZ'!litiendo "control.ar el grado de realismo y de 

operatiridad de l.as di-rsas ideol.ogtas nacidas- en su m.ísmo terreno, en el. t~

rreno de las contradicciones que la división b.a engendrado dura:ntt su desarro

l.lo" . • 

lll .fml:>ito de anllisis objetivo de las rel.aci.-ones entre estructura y supe:: 

eattuct:ura descansa sob-ce dos princ.ip:ios de lectura analitica: 

1) "el de que ningl.ttla sociedad se plantea tareas para cuya sol.w::i.Sn no 

exi.s'tan condiciones necesarias y su....~cien"tes, o no este, al. menos en v:tas de -

aparición o desarrollo". 

2) "el. que ninguna sociedad se disueJ.ve m: puede ser substituida si pri"'=._ 

ro no tia desarrol.J.ado todas las i'onras de v:i.da .impUcitas en sus reJ.ac:íones". 9 

A part:ir de ese an§lisis objet:i.'.I<> estruct:ural. donda se reconS"t'.ruye el. p~ 

ceso his1'5rico cons"t'.:itutivo y const::ituy1!n~e de reJ.aciones nrtlltiples y- org.§nicas, 

y en donde el; an§li.sis polí:tico l.ogra distingull- de fonna c:orrecta los rrnvimie!!.. 

tos org&nicos (relativamente permanent:el de los movimientos coyun"t'.Ural.es (oca

sional4s, ~diatos, casi accident:aies). 

La detección correcta de los movimientos orgo!nicos l.ogran traducí=e en -

una pr~ctica política significa"tiva de t:ransformación, al. i.nterven:ir en los lu 

gares más do!biles como fuerza social organizada en coyunturas faV01:'ables de l~ 

7 Gra:insci, Antonio op .cit. p. 343 

• ídem. p. 31>6 

• ídem ... 



cha social.. 

Este an&lisis es de suma i~ortancia y-a que no es un mero pasatie~o int.!!,. 

l.ectual. o un capricho subjetivo de inte.ro!s sin trascendencia, ya que si se 

equivoca políticamente el. aná.lisis, sus resul.tados en l:a historia presente y -

futura acarrearán implicaciones graves en el. moVÍll!Íento social en el que se e!. 

tá inscrito. 

&ste permite reconstruir las rel.aciones entre estructura y ""P<!restructu

ra y las rel.aciones entre el. desarrollo del. movimiento orgánico y el movimien

to coyt'"ltural. ele l.a estructura, es .lo que. Gramsci denomina Bl.oque Hist<Srico o

fase de reproduccicSn epoca.l . 

El concepto de bloque histcSrico recupera el sentido de unidad de análisis 

de l.o social., en tanto que "l.as fuerzas materiales son el contenido y l.as ideo 

l.ogJ:as l.a f'orna, siendo esta distinci<Sn de contenido y forma puramente anal.!t!._ 

ca, puesto que las fuerzas materiales no sedan concebidas histcSrican.nte sin

fonna y las ideologías serian caprichos individua.les sin la fuerza material!' 1 0 

El conocimiento histcSrico material es necesario para ,.enArar propuestas 

alternativas que logr..>n vincul.arse con el. movimiento histcSrico rea.l. S6.lo en -

su ubicacicSn objetiva e histcSrica l.a política se logra convertir en construc-

cicSn orglnica. 

1.5. Estado, Hegemonía y Pol.ítica. 

Es a part.ir de la reconstruccHin histcSric" materialista como bloque bist~ 

rico en donde Gramsci ubica el problema de la ciencia pol.!tica y de.l Estado ya 

que en su sentido moderno: 

"L;i ciencia de la política significa ciencia del Estado y Estado 

111 Gramsci, Antonio. M.S. p. 58 citado por Juan Ca;rlos Portantiero, "t.rs [Jsgs
de Gramsei" p .283. 
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es al. complejo de actividades prActicas y t:e6ri.cas con las que l.a 

el.ase dí.rigente no s6l.o justifica y mantiene su do!llÚÜ.o• sino tiS!!!, 

bioln logra obtener el. con..,..so activo de l.os gobemados, es evida~ 

te que todas l.as cuestiones esencial.es de l.a sociologJ:a no son si

no las cuestiones de la ciencia pol.ítica"11 

La problemática estatal. en Granaci es otro n11cleo central. de su propuesta 

politica. que logra comprenderse como l.ucha poU:tica al. interior dal. marxismo

y como lucha ideol.6gica ·contra las corrientes de interpretaci6n burguesas. 

Gramsci al. igual quec Marx rescata la contradicción aparente entre socie

dad pol.!t ica y sociedad civil, anal.izando alli>os espacios como una unidac hist~ 

rica constitutiva de dominación y dirección pol.!tica que logran en una fase 

epocal reproducir de fonna ampliada l.as relaciones globales de dominación cla

sista específicamente capitalistas. 

Anal.izar el probl.ema del Estado es analizar Jias relaciones de fuerza so-

cial. en su nivel más alto de organización, -"mo un nivel ético-político, es d~ 

cir lograr recontruir históricanente la l.ucba de clases en sus cli<f'erentes gra

dos o niveles de constitución social~ a saber: 

1) "Nivel. de :fuerzas sociales est_......,.ici:ure.lmente ligadas a l.as fuerzas mat=

riales de producción. 

2) a. Grado de fuerzas poUticas pero a nivel económico corporativo, corro 

autoconciencia diferenciada de l.os grupos, el.ases, estanentos, que toman auto

conciencia de su especificidad pt"rOductivo económica estruc:tura.l.. 

b. En este segundo momento también se manifiesta l.a conciencia de so.l!_ 

daridad en cuanto a sus intereses, ya en el ca~o de l.a política, scSJ.o que aún 

dentro de su visi.6n y accidn corporativa,. es decir~ meramente econd'm.ica y -rei

Vlirdicativa <ien.tru de. las reglas del juego jurrdico i'.deol.Sgicas prevalecientes. 

11 Grarrsci, Antonio., 11Escrftos "op. cit., p. 375. 
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Jl. y po1' llltimo, el ~ ~ alt.o ~ l~ ioe.l"cf,o~a d<t .fuluoze en don 

de la autoconc.i:,e.nc:h1 de. uno de. ;l.Qll. 81'11PO!L l,90'4 SuPel"llr el, ni:-1 corPo.reti;, 

logrando - su ..,..z que los intereses di!! los:- otl!cs ~a di;f'erentea al!! ·ar - · 

t:i:culen a los suyos de ,forma subordinad<¡, Ea· en 'YOZ ae Gramaci' .... 1 paso c1~ 

ro de la estructura a la esfera de las supeorestructuras complejas", COll>IÍI ~ 

laci5n soc:i:a1. pollt:i:ca global y en donde adempas "de la unidad de los fines 

econ6mi:cos y- polrticos tambil!n la unidad intelectual y moral" dejando el pl,!_ 

no coxt>orati'Vo pa:l'a pasar "al plano universal", y creando as! la hegemon!a -

de un grupo sedal fundamental sobre una serie de grupos subordinados.~ 1 z 

El Estado, no como aparato, cosa o instrumento sino como relaci6n so

cial lllaterial. e hist6ricamente de'terminada es construido e intext1retado por 

Gramsci en este espacio real y anal!'ti=. 

"El Estado es un organismo destinado para potenciar las conclicio 

nes favorables a la mi!xima expansilln y desarroollo del grupo do

minante, pero ( es'to l!!S importantisi-rno) de un desarrollo de todas 

las energ!as "nacional.es"., es decir, el grupo dominante se coord!. 

na conc.retament:e con los inte%'!ses genera1es subordinados y la vi. 
da se concibe como un cont!nuo fo:nnarse y superarse de equilibrios 

inestables (d3ntro del áni>i~o de la ley) entre los intereses del -

grupo fundamental y los de los grupos su...orclinados, equilibrios en 

les cuales los intereses del ~o dominante prevalecen, pe1'0 has'ta 

cierto punto, no hasta el. nudo in'tero§s econ6mico CO%l>Orativo". 1 3 

l'. p<h'th del. entendimiento anterior Gramsc:i: lucha contra las co:tTien

tes tl!!6rico polrt.i:cas que separan a la sociedad civil. del. Estado, entendi:e~ 

do que su accionar se :i:ns=ibe in'ternamente como productor y reproductor -~ 

del grupo que l.o heplllOniza en t«rmin:i:Jll nacionales. 

12 tdem. p, 347, Sllbrayado nu•"•tro. 
13 1'.dem. p • .34'.7, 
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El. Estado tiene su basamento en l.a estructura econtSmica pen> su acci2_ 

nar rebasa el. ... ro nivel. corporativo el.asista para convertí~• en domina

ción• s! de una el.ase sobre l.as dem&s • pero tanbi&n colllO dirigente moral. -

e intel.ectual. en términos nacional.es de l.os sectoNs suba.litemos. 

La poUtica como begemon!a tiene que inscribirse dentro de eata dete!. 

minación o l.ímite de variaci.Sn o de posibil.idad objetiva de constitución -

y repn:iducci.Sn ampliada de rel.acioces social.es. 

Un ?r!ncipe tiene que ser amado y temido, esa es l.a función sinu;tica 

de mediación organizativa del. Estado. Consenso y coerción como el.ementos -

fundamental.es de l.a activ::" iad pol.!tica,. que se l.ogra a partir de l.a l.ucua

de las diversdS fuerzas social.es y que cul.mina en l.a esfera de l.a hegemo-

n!a (coerción acorazada de consenso). 

La iniciativa pollt:ica que se proponga mantener o i:ransformar Wl blo

que hist:.Srico debe t:ener el.aro el. probl.ema de la hegemon!a: 

"Toda iniciativa politica adecuada es siempre necesaria para 

liberar el ampuje econ.Sm:"= de los obstácul.o" de l.a pol..1'.tica 

tradicional.., para cambiar la dirección pol!tica de ciertas -

fuerzas que es necesario absorber para realizar un bl.oque hi=:_ 

tórico econ.Smico-politico nueYO, sin contradicciones pol.!ticas 

internas y como dos fuerzas semejantes no pueden fundirse co

mo un organismo nuevo sino a través de una serie de compromi

sos o por la fuerza de l.as armas poniéndol.as en un plano de -

alianza o subordinando la una a la otra mediante la coersión, 

la cuesi:ión conSiste e.n saber si se tiene esa fuerza coactiva 

y si es ''productivo" enp1earla". 1 .. 

'" Gramsci l!Escritos Políticos ·, op. cit. p. 359. 
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Conocimiento ohjeti vo (superestructura. y estructura COl!IO bl.oq ue his

tdricol para conocer l.as relaciones de fuerz:a, son los elementos m!nimos -

necesarios para reconstruir el probl.ema de la hegemon!a y del poder -esta

tal y social.-, para ubicar el nivel de la vol.untad organizada de transfor

mación: e. decir, hacer pol..!tica. Esa es la ensenanza de Antonio Gramsci -

que tra"tamos de :recuperar. 

1.6 Hegemon.!a. 

El uso del conoepto de Hegenomta permite el. añ&l.isis de cada a:rticul~ 

cidn histórica en"tre sociedad civil. y sociedad pol.itica como el. producto -

de una específica co:rrel.aci.Sn de fuerzas, articulación entendida como mo"!_ 

miento pol.!tico de el.ase pl.anteado en términos nacional.es: nacional-estatal. 

en el. sentido del. paso de una clase o fracción de el.ase con una pr!ct:ica -

corporativa a una fuerza social clirigente o hegemónica. Nacional -popular-

en cuanto movimiento pol.!tico de l.os gobernados que contras1:a a l.a direc

ción del grupo funda11Sntal y COl!IO construcción de una voluntad colectiva -

mediante la cual se establecen -v!a estatal- las rel.aciones que la nueva -

fuerza dirigente construye con las fue:rzas sociales subordinadas. 

La a:rticulaciál sociedad civi.l-sociedad política se da en dos planos

fundamentales., separados sdlo con fines metodol..Sgicos: Como acción hegem:S

nica de l.os grupos en el. poder y como l.ucha por la hegemonía de los grupos 

subaltemos en planos a:rticul.ados de. acción institucional., a tra""s de l.os 

cuales se da l.a oonstituci6n pol!tica de · 1as el.ases sociales. 

La acci5n hegemcSnica se ejerce por una clase o f:racci6n de clase, l.a

cual traduce sus intereses económicos y sociales a intereses pol.!ticos, 111!. 
d.iante el daspl.iegue de pr!cticas organizacional.es y cultural.es que .le pe!: 
miten articular bajo su diNcci6n a la sociedad en su conjunto, presentan

do dichos intereses como valores genera.les y uni,,..rsa.l.es, constit~ndose

con ello una voluntad colectiva como sus"tento de su di.rección social. Esta 

traducciiSn hace que el grupo fundamental se convierta en grupo hegemdnico-
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y al. resto de l.a sociedad en dirigidos y dcminados. 

Dicha conversi6n se realiza en y por dos llDlll!ntos superes~ctural.ea: 

Pri,,.ro, an l.a sociedad civil., que apare.ce como el. l.ugar no sdl.o donde •e

difunde la pr!ci:ica hegem!Snica, sino adem!s como el. l.ugar donde se expresa 

el. confl.iC't:o social. y segundo por la organizaci6n estatal. como instancia -

que integra l.o social., quien para ell.o debe presentarse como .!mbito unive!: 

sal.izador, disoc!andose de l.a sociedad civil. en cuanto sj'.ntesis ooritradi.:_ 

tor-ia del poder poUtico, traduciendo l.os intereses de l.a fuerza social. df. 
rigent:e en su relacilin con l.os intereses de l.as fuerzas subal.te=as, .coia:>

"1Sul.tante de una determinada l.ucha por l.a hegemonía, siendo la tmica ins

taccia capaz de crear y recrear l.as condiciones favorabl.es para la m.b...ima

ex;>ansi6n del proyeci:o económico y polj'.tico de la el.ase o fracci&l de cla

se dirigente, en cuanto este proyecto se traduce como inte~s gener.U y n~ 

cional que organiza a la sociedad en su conjunto como fuerza propulsora p~ 

ra su desarrol.lo y desenvol.vimiento. Es así como s" co:.stituye l.a vol.untad 

colectiva nacional y popular del estado moderno, que se manifiesta en un -

mismo proceso como díreccilin y como dominaci6n. 

La lucha por la hegemonía es la l.ucha por la direcci6n de las instit~ 

ciooes o de ciertas áreas de ellas, que sirven a l.a el.ase o fracci6n de 

el.ase hegem6nica para difundir y real.izar sus proyectos poUticos y econó

micos, es decir, se da org.!nicallll!!nte en .las instituciones privadas y en l.a 

misma instancia uniYersal.izante. Esta lucha por la hegemon1'.a se contiende

en1:re las diferentes fuerzas social.es, tanto entre las mismas fracciones y 

clasaaque integran el. bl.oque social. dominante, como entre ~ste tlltimo y 

l.as el.ases subal.temas, y asimismo entre l.as mismas fuerzas sociales domi

nadas. 

Es así, que la rel.acic5n orgánica entre sociedad politica y sociedad -

civil. se efectua través de la acc:í:l!n hegemdtiica y de la lucha por la he

gemonj'.a, es decir, la vinculación orgánica consistente en l.a reciprocidad

de influencia de una a ot:ra, se da en tanto l.a sociedad poUtica a travé's-
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de su organizaci.Sn estatal que ejecuta los proyectos organizacionales sur

gidos de la ?:'lldefinicUSn que luCba por la hegemon!a realiza del ?royecto -

clasista, desplazando él punto de equilibrio en que debe colocarse el he-

cho' estatal. Es por ello que la lucr.a por la hege!D"nia expresa la poUtica 

como práctica Cconstrucci.Sn c1'a heaemon!a, reconstruccicSn hegem:Snica, o 

bien i111;>ulsos cont1'3hegemónicos), y donde tiene cabida su estudio cient!fi 

co politice. 

1. 7 Proyecto 

El proyecto de capacidad de direcciéin moral e intelectual no es el 

producto de una fuerza pura y aislada que se implementa sobre el resto de 

la sociedad. El proyecto como actividad social es producto de una multip1!_ 

cidad de fuerzas sociales que nacen de la entrana misma de la cccflictua~ 

dad social y .que condensan en un mismo proceso la historicidad Etico valo

rativa pasada, presente y futura a partir de su posib1.lldad objetiva y po

l..!tica de realizacidrt histórica . 

El proyecto implica, conocimiento objetivo y voluntad organizada polf 

ticanente para su ir .. plernentaciOn., concenso y coerción, conocimie:ittl cien'tf 

rico como expresión abstracta· (de lo político) del esfuerzo que se hace co 

mo (madio) pr&ctico para crear una voluntad colectiva. 

El. proyecto como an.!J.isis "sólo cobra significaciéin si sir'llO! 

para justificar una iniciativa de vol.untad" ya que el mismo" 

muestra cuales son los puntos de menor resistencia a lo que

puede aplicarse, con m.!s frutos las fuerzas de la voluntad,

sugieren operaciones t.!cticas inmediatas, indican como puede 

plantearse mejor una campana de agitacicSn política, qu! len

guaje ser& mejor conprendido por las muchedumbre, etc. 015 

15 !dem; p. 350. 
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Todo proyecto impl.i.ca conocimiento y val.o.raci!Sn: conocimiento objeti

"° e llis-coricidad valo.rativa, ruptura y continuidad, cambio y autoaffrma

ci6n, accilSn racionaliZadora y acci6n de permanencia. 

a. Es-cado y .la pol.itica como nive.l m4s al.1:0 de orgarüzaci6n implica -

necesariamente es1:os dos elellll!n1:os para accionar begamSnicamente como me

diaci6ri es1:ruc1:ura.l y ético poli-Cica para .la produccion y reproducción de 

re.ladones g.loba.les • 

E:l. proyec-co es siempre din3mico y conservador, Din3mico po:rque tiene

que h.acer frente a la lucha y al. conflíc-co de el.ases, grupos y es1:amen1:os

a partir de sus in1:erese.,- múl.tiples. Conservador porque implica una cu.re.=_ 

ción y dominación no en 1:érminos de igual.dad en abstratto sino una igua.l

dad y libertad ética y mora.l del. grupo hegemóni=. 

Todo proyec-co es his1:6rico y a su vez es de-cerrr inado. his-córico por

que es un "proceso inagotado e inago-cabl.e de nuevos =nceptos y nuevos va

lores", determinado "porque és1:os nacen de l.a diriámica real y concreta de

la vida social, de las re.laciones de producción, comunicación y poder". 16 

?olitica es la lucha por e.l poder que. posibili1:a la afirmación real -

de una ideol.ogía, de ·una cultura. Es asi que la po.litica como p~ect:o na

ciona.l y como hegemonía C:rei'orma cultural. y mora.l) implica "no un pronun-

ciamiento genérico sobre val.ores formal.mente acept:ados (justicia social, -

democracia igualitaria, bienes-car, libertad , soberan:ía, e1:c.) sino un pr~ 

yect:o mat:erial de sociedad, una idea espec:ífica de la ins'ti1:ucionalidad c~ 

vil y po.lí'tica, de organización y de administraci6n social" ..• un proyec

to no es s6J.o tma aera definici'5n formalízada 17 ~ sino "programa de acción'~ 

resultado de pactos, luchas, negociaciones entre !.nLereses de masas organ!_ 

:z:adas (fuerzas socia.les). todo proyecto es p.lura.l no unitario". 1 ª 

16 Aguilar, Villanueva, l'Politica v Racionalidad ", p. 17 
17 Cuando se hace e·.l análisis de un concept:o en la historia (el.ase, estado 
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r..a lectura ·pol.í.tica del bloque h.istórico es necesaria para la %'!!Cons

trucción e implementacion de l.a práctica llegem6nica y scSlo se puede impl.e

mentar ~sta si la misma se traduce y traduce en práctica el. proyecto. 

Política, hegemonía y proyecto son momentos diferentes de un mismo 

proceso. 

l .B Crisis. 

El concepto de Crisis lo entendemos dentro de nuestra estrategia de -

análisis de foI'llla contrapuesta a dos versiones teórí.co-pol.iticas sobre el

mismo .. 

La primera, que entiende a .la crisis como l.o negativo o anormal. de tm 

procesa armónico o funcional de lo· socia1, "J..a superación de l..a crisis se 

?lani:ea ent:onces en térm:inos· de res-cauración del anterior COJYil:Z:Omiso" • 19 

La sociedad como sistema es la acción dinámi.ca y funcional. que actua

"norma.L-nente" cuando no hay crisis, cuando .la misma, aparece se en"tiende -

como un riompimiento, tma disfunción, una expresión negativa dentro de la -

positividad sist~mico-funcional. 

La segunda perspeceiva es-c:udia la crisis como "el factor dominante" -

de la rel.ación social de producción capital.ista, y el análisis de toda cri 

sis no . .Puad<:. prescindir entonces del. juicio sobre las contradicciones insu 

burocracia, modernización, proyecto, etc. l se le tiene que restituir su m.!!. 
terial.idad específica, no tratando de acoinodar la formalidad abstracti'! del 
mismo a un proceso hist6rico, sino a la inversa., se le debe reconstruir no 
como concepto formal-abstracto definido sino como Proyecto hist6rico cons
tituido en el. cual se logra recuperar objetiva y stlbjetivamente su perti
'f'¡ncia interpretativa. Nota de los Autores. 

Aguilar, Vil.lanueva, "Política y Racionalidad" ••• op. cit. p. 32. 
19 

Cacciari M, "transformaci6n del. Estado y proyecto polí.tico", p. 7 
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perabl.es del capitalislÍlo". 2 ª 

Ambas posturas cons~yen te8ricauente a la crisis como mera negativf. 

dad "respecto a los equil.ibrios o l.4yes del. sistema 2 1 

Aqu.l'. encontramos nuevamente l.as concep~ones sobre las que la estra~ 

gia de anilisis se construy6 críticamente: .la Rl!f'ormista Evolucionista• y: 

la Reduccionista Clasista. 

Para la primera la crisis al. igual que la pol!tica, el Estado y .lo S2_ 

cial., son meras construcciones te6rico positivistas que trabajan normalme~ 

te cuando son funciona.les. 

La ""spuesta pol.ítica a una situaci6n de crisis es necesariamente té,S 

nica, vía- mode.los econ6micos, eficiencia, eficacia, product:ividad, moderni 

zaci6n <>ducativa y tecnolcSgica, etc. 

Para la segunda, l.a politica como respuesta nece<>aria para la supera

cicSn de la crisis es el socialismo. 

La reconsideración que aquí se trata de proponer (recuperando a Cacci~ 

ri} es el. que la crisis como proceso histórico• social y pol.iti "º "adopta

va.lencias-positivc productivas", no como interrupción temporal de l.a no~ 

l.idad funcional, no como negatividad contradictoria en el. que la situaci6n 

de crisis se supera simpl.emente con l.a muerte del. sistema y con el. "naci

miento" del. reino de la libertad, con la construcci6n de l.a verdadera his

toria, primero como tránsito (social.ism0} • y por último como final. y prin

cipio Yerdadero de l.a historia: el comunismo. La noción de crisis se con-

vierte aq~ "en factor proyect:ua.l", ••• respuesta, v!.a de resol.uci6n 

"reco~osición productiva y de el.ase• redistribuc.:Uln de la renta y poder.-

2 ª ídem. p. 8 
21 !dem. 
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definicicSn de bl.oques dominantes, desarticulación de los precedentes" 2.
2 

La historia, la política, la economía, etc, como expresiones mait·i--

ples de relaciones sociales en una fase epocal., vistas· no como meTa. conti~Ui_ 

dad funcional.ista, naturalista o evol.utiva catastrofista en el que la cri

sis solo es el. eslab.dn degenerativo o con'tinuo "momento mori" del sistema., 

sino como discontinuidades especificas· de su constitución, como e'1ento y 

respuesta innovada sobre un limite de. variación. hist~rico • La crisis , como 

metáfora de contradicciones determinadas y del. proyecto que l.as genera, es 

decir no como elemento externo a su constitución, a su historia, a sus l.u

cb.as , sino parte de si. 

La crisis y proyecto, pol.!tica y base estructural, evento y determin! 

ci6n son partes de un mismo proceso, es decir, "la crisis debe leerse, ~ 

mult.!ineamente como proyecto político y coro resul.tante de proyectos polít.!_ 

cos, "" 2 3 l.a crisis y el proyecto como producto del enfrentamiento de fuer

zas social.es específicas, en movimiento específico de constituci6n. 

Con esto bloque histórico (fase epocal. de reproducción), hegemonía 

(dirección y dominaci6n histórica. producto de fuerzas sociales / , proyecto 

(espacio pri vil.egiado de dirección y dominación a partir de condiciones ~ 

jetivas y vol.untad colectiva, como subjetividad organi21ada para la prácti

ca), y crisis como momento de ':'!'composición global. de relaciones social.es, 

son partes de una misma esi:rategia de anál.isis y del proceso hist6rico aquí 

anal.izado. 

1.9 Modernización. 

La modernizaci6n como proyecto es una v:l'.a de soluci.Sn histórica dentro 

del ~mbit'o especifico en l.a lucba poU:tica de las fuerzas sociales (supez-

zz Cacciari, op. cit. p. 9 
23 Cacciari, !dem. 
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est:ruct:ura) det:erminado por J.a estructura mat:erial., COlllO reproducci6n o lf. 
mi te ob jet:i "° . 

Es en J.a modeniízación como proyecto donde conf1uyen de forma privil!:_ 

giada J.os lazos orgánicos de producc.i<!ln y reproducciiSn social., de direcci6n 

y dominaci6n entre estado y sociedad civil.• co'lllO est:ruct:ura y supereatruc

t:ura, en un período de reestruct:uraciiSn o redefinici6n global. del bl.oque -

hist:.Srico y que conceptual., ideoliSgica y po11'ticanente se J.e denOl!lina cri

sis, pe:ro en un sent:ido productivo, es decir, reconstitutivo de mediacio-

nes hist.Sricas gl.ohal.es. 

La mo<lernizaci.Sn es a su vez proyecto -en tanto capacidad de dire.;ción 

pol.ítica e implement:ación prlictica- y crisis, c::aim:> ntconstituci6n conflic

t:i va (es decir dominaci.Sn) de el.ases, grupos, estamentos, etc. producto de 

la confl:'Ontaci.Sn y lucha de fuerzas social.es. 

Es a su vez diagn6stico objetiw, que desde la necesidad (det:ermina-

ción estructural. como reproducción) y la li:bert:ad (coll.J "°luntad é"tica y -

polít:ica) que dirige y se J.anza hacia la const:rucción de la utopía realiZ<!_

bl.e, como valoración hist.Srica en busca de J.o nue'10. 

Modernización y crisis son el producto, pero t:ani>:ién e.l punto de par

tida t:e.Srico y prlictico del. movimiento bist.Srico y de sus actores, l.as 

fuerzas sociaJ.es . 

La modernización, continuando con el. bil.o conductor de.l análisis 

graDSciano, es considerada como revol.ución pasiva, tomando en cuenta ••• 

"El. contenido no sol.amente diferenciado seg1ln .la c.lase sino 

tambié"n seg1ln la .fase histdrica en que se encuentra J.a el.a 

se a la que ;e hace referencia". 2
" 

2
1t Kanoussi, ll:>ra. Mena Javier., "Sobre el. concepto de Revolyción Pasiva", 

p. 97 
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E:l proceso histórico donde se reconstituyen o modernizan las formas -

de hegemon!a (modernización} depende de dos factores pol..!ticos y estructu

ral.es que determinan su movimiento, por \llla parte, .las .rE:laciones que guaE_ 

da la situp.ción nacional con la situa1fÍón internacional, relaciones que em 

pujan a ur1a constante reestructuración interna. 

"Ya que seria imposible "pensar" .- la historia como ~imple 

''HistoI'ia nacional!'~ sin tomaran cuenta e.l hecho de que en 

la realidad no hay ••• y que lo que Hegel llan>S. •"espíritu

del mundo se encarna en distintas naciones" que no es oi:ra 

manera de plantearse ''metafóricamente" el hecho ci:erto de que 

la historia es total y universal, en cuanto tendencia de.l 

desarrollo social que adquiere formas concretamente nacio

na.les • n 25 

Y por otro lado, el proceso de 'rees:t:ructuraci-ói, que depende del desa

rrollo histCSrico específico de relaciones de fuerza y de la manera caract:~ 

rística de llevar a cabo esa reconsi:itución nacional hegemónica. 

El proceso de revolución pasi;,ra es caraC'terístico del. proceso de res

tauración del capii:alismo moderno, en el cual ésta se .lleva a cabo por im

dio de la dirección pol.!tica' "que se convierte en dominación ••. en i:anto 

que logra articular por medio de la absorsíón de las élites de grupos ene

migos que lleva a la decapita-ión de éstos y a su congelación en un ~ 

r.!odo a menudo muy largo." 26 

La revolución-restauración es una ravolucirSn sin revolucirSn, o sea 

una revolución pasiva. 

Es en el Estado en donde iicha historia se e:xpresa de forma privile--

25 ídem. p. 121 

Gran:sci, Antonio, "Antolg¡:!a de Aptonjo Gramsc:", p. 486 
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giada • no en el sentido de f'etícllizarlo a.l enterd9rlo como principio y fin 

de todas las cosas. sino como espacio privi.l.egiado del n;í:wl. m6r al.to de -

organizaci.Sn política que tiene la posibil.idad de lllll'terializar bist6rica y 

po.U:tic-nte la trans:fo:nnaci6n del bloqi.>'! hist6rico. 

RssUllliendo, est<! proceso de res1:auraci6n o reiroluci6n paeiva es consf_ 

derado como proceso de modernizac:i6n del bloque b.ist6r.ico en su total.idad 

y del Estado como s~n-cesis contradictoria de equilibrios in<!atabl.es de las 

fuerzas socia.J.es. !bdern.izar ea redefinir :r@lacionea social.ea en su globa

lidad, entre estado y econond:a, en pol.!tica e historia. Es en este ... ntido 

qua la :re..oluci&l pasiva o modexu.izadl5n, como aqui'. l.a ent .. ndemoa, es ..,_ 

proceso de t'O!estructuraci6n "sin r~turas espectacul.area", en tanto qu" es 

la uipresi& de r~t:uraa y continuidades a nivel politice bajo la direc--

ci6n de una fracción de el.ase que begemoniza y que transforma la mediación 

más alta de organización pol.!tica CEstado) en una f-e de su historia dif!_ 

rent:e en l.a que se transforma no sd'lo su fO:r.ia sino su contenido hist6rico. 



CAPrTUL.O rI •. NUDOS HISTORICOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

llEXrCANO. 

"Una sociedad se defin .. no s.Sl.o por 

su actitud ante el. futuro sino fre~ 

te al. pasado; sus recuerdos no son

menos revel.adores que sus proyectos". 

OCTAVIO PAZ. 
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rI. NUDOS EUSTORI:CCG CONSTITUTIVOS .DEL ESTADO ME:XrCANO 

E:s: con el '.t'égimen de Por:firio D!az y con la 'Revolución 1'ex.icana

-movi':miento social m:ls importante del pa!s en el siglo XX- donde se -

puede construir y e-xpllca:r his.t:6ri·ca y pol!t:icamente al Estado 1!oderno 

!!exicano y donde nosot:x-os: part:i:remos ~ara nal.izar la relaci6n orgánica 

en~ apar-ato de estado y sociedad posrTevoluciona:rios , que vienen a -

configutoa:r una nueva est:ructuraci6n estatal y un modelo de hegemonfa,

espec".'fico. 

Con D!az la paci:ficaci6n del pais, la uni:ficaci6n territorial y 

la centralizaci6n del poder polí'tico se lograron por primera .,...z desde 

su procl.amación C01!IO país independiente. PoUt:icar...nte Porfirio D!az -

hab!a l.ogrado consol.idar un equil.ihrio de fuerzas tanto a nivel. regio

nal. (caciques y caudil.l.os, producto col.onial de la parcelación de pe -

de:?") como a ni-ve.J. nacional por medio de dos prácticas sencillas pero

efect:ivas: 1) Con la creaci6n de pactos con los caudil.los regional.es -

delegando prebendas 'T pl'ivilegios tanto económicos como politices a c~ 

bio de lealtad y ob.,diencia; y 2) Mediante la ut:illzacicSn de la violen

ci·a contra aque.llos caudillos que se .rebelaron contra el. pact:o de domi

naci6n. 

La cen1:2'al.izacicSn de l.os re=os. de poder y de adminis:t:raci6n ,as.! 

como la paci:ficaci·.Sn del pa!s. .fue.ron los: ejes s~ los que se levantó -

el Estado Porfirist:a, 

Las .fuerzas sociales en las que se apoy6 el régimen estaban confo:r-

111adas por los gMlpOO: de los. lattfundist:as que participaban local oregiona!_ 

mente en el aparato poUt:i·co porfirista; en el C<leT'O, ele ejército y los -

inversionilrtas extl'anjeros, De manera secundaria le dieron su apoyo los -

hani>lt'es de negocios:: industrial.es, come:rciant:es y banqueros, 

Eata composición de l.a base de apoyo del gobierno po:rfirist:a candi-
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cioncS el. tipo de desarrol.l.o econcS!llico que se dicS durante el. pe:riodo. 1 

El. proyecto econcSmico de.l. p:irfiriato (1876-1910) se encuentra enma:rc~ 

do dentro de las transf'o'"'2ciones que en la órbita cap:i.ta.l.ista se estaban

gestando y cuya manifestaci6n tanto histcSrica como pol!tica ~ el i~eria

lismo. 

El. proyecto económico nacional. se fu~ dcsen....,l."'3.endo dentxoo de l.os -

Umites que le marcaba la di-vis:i..Sn inte:macional del trabajo. Estos l.imi 

tes configuraron las actividades econcSmicas más. imp0%'1:en1:es del. pa!s • como 

fueron l.a minería, la ganadería y la agriculti.rra, determinaron asimismo -

la diferenciaci.Sn regiona.l, econcSmico-social y pol.!tica que preval.ec:i.6 du

ran-re el. porfiriato. 

Apoyado a lo anter>ior, la inversii5n ext:ranje?a jugó un papel. impor>t~ 

te, no scSl.o en el. nivel económico en e.l q\Je se de"terminaba el tipo y r>itmo 

de l.a producción, sino tambii>n su influencia en la pol.itica inter>na del. país. 

El. positivismo natura.lista era la fuonte de interi;>retacicSn de l.a orga

nización social. y pol!"tica del porfi.riSlllO, en e.l que l.a diferenciacicSn social. 

y económica se expl.icaban por las dotes natu:rales de l.os privilegiados de ese 

cirden Social y que se denomiuaba:n a nivel poJ.!tico COtllO el grupo de J.os "cien 

t!f:i.cos". 

Estas ca:racteristicas del ¡>o%'firismo donde la pol.!tica ere l.a .leal.tad, 

el ejercicio del. poder e:ra .la viol.encia y la jus"t:ificaci"n de anbos era esa

naturaleza aristocr.!tico biol.ogis:i.sta, l.evantaron un apara-ro de es-cado cen -

tralizado:r y autoritario, donde la .figura del. caudil.l.o Ífll!>onia las regl.as -

gene:%'ales del. poder y del. orden, dil.uyendo o exterminando cualquier adversa

rio o contendiente a su figura carism.!itica. y a su organ:i.zaci5n patrimonial.i~ 

ta. 

, 
El po:r.fii>ismo CO!llO garante del. libe:ral.ismo estatal. (heredero hist6Toi -

oc de l.as Gue:rl'as de Refonna ) , expresién del. central.:i.SlllO, excluy.S la parti

cipacicSn pol.i'tica y económica de los grupoe social.es diferentes - naciente -

t Vl!ese, C.Srda.a, Arna.ldo, "La !deol.ogfa d@ la Fevolucién Mexicana", pp 39-62 
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b:urgue~ y p70le.t'IZ'.i-~dQ ~:1u;bl'ltr~ • Cij:I,$ea :med.iBs urban.aQ.. 4 los- que :l.e...

hab.tan dado -ri'da y que se. ~n con"1;i't111-"'do c;iurante. e:I. p;zoo- :mode.:rni~nte 

del paP.f.i:ri'atO • 

Es en este P2"'ceso de excJ.wri·6n econ6mí:ca y poUtica en donde se tienen 

que bascar los 1!115Yi.les ideol6gicos y po.1..fti·cos de la l<evolucilln Jllexi·cana. 

La Re'voluci6n 1'exicana como aqu! la entendemoa no puede ser comprendi

da y explicada como producto un!YOco de un sujeto hist6rico, sino como la 

irrupci6n violenta de una serie de contradicciones social.es que se encuen 

tran a todo lo largo de la realidad bist6rica JEXicana ~lucionaria. 

Es as! que el p:roceso .reirolucionario tiene que ser visto desde los dif~ 

rentes propuestas que al. enlazarse dieron Yida y motivo a la lucha armada~ 

1) La pe2'Spectiva de la naciente burguas!a industrial. y caiiercial.;. 

2) Desde la perspectiva agraria campesina (con su di'leT!lidad poUtico

cul. tural.) y; 

3 l Desde la perspectiva de los caudil. ·os disidentes al. poder de D!az. 

2.2 l!adero, la l.ucha por l.a :iart:i:cipaci6n política. 

El crecillliento económico logrado con el. p%"0Y"cto porfirista ~u~ cambia.!!_ 

do la configuraci6n social. pero no la composición del grupo daminante. en el

que predominaba hasta .19.10 la oligarqlda terrateniente aliada al. capital e."<

tranjero, cuya presencia en el. plano po.l..ftico elilllinlS la participación de los

sectores medios urbanos, de ci:ert:os t~teni:entes y grupos comercial"" e in 

dustriales en la organizaci6n y ejercicio del. pode'.1" estatal.. 

Es con1:2Ns ese régimen excll.tyent:e que se l.evantaron los JllOYimíentos· de -

oposi:ci·6n encabezados por intelectuales libe.raJ.es C.como Ri:cardo Flores 1'ag6n, 

Antonio D!az Soto :; Gama l y por los ter.rateni'entes que habt'an roto su al.ia!!_ 

za con el. grupo porfi:ri:sta (.Madero. Lui'S Cabrera, entre. otros l.>. 

2 iPos1:eri-ormente el 1110V:i:mi'ento encabezado por intelectuales de corte lil>e -
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i::st"8- fuerzas soci;µes .re.present<jh4n la de.fens4 del P""~do .litie:r1al, ~ 

clama.ron la Yigencia de .los p.r>i'ncipios de "L.itiert:ad e !gua.l.dad" cc;mteru.'dos

en li!l Consti"tncidn de .185..:7. Hacer ~i'tiad los conteru.~s de la Constituci'dn 

Liberal ·era p21'Pa .los· insurrectos garant~ .de la i-gualdad en e.l. ejercicio de

.los derecl'los econdmi'cos y pol!ti-cos contr.a el sistema de privi'legios. 3 

Es así que .lucharon por la imp.l.antacicSn de un r4gimen demo=ático y pe:::_ 

J.amentari·o qne. les brindara igual.dad jur!dico-poUtica con los gt"llpOs ciales 

hasta entonces dcminantes. 

La .... tra corriente social y pol!tica que se articul.d a la insurreccicSn -

de 1910 estaba integtoada por los movilnientos canpesinos e indígenas 'del cen

't;J.'o y- sur de.l. pa!s, que se enfrentaban a.l. dominio de la oliga:rq~a sobre la 

tierra. 

De la primera cor:t'iente, la liberal progresista surgid el g>."Upo dirige.E_ 

te de.l. lDOYillliento armadc y de la segunda, e.l. .liderazgo local. y la base so -

cial de .la ReYolucicSn l!exicana • 

Pa:t"a l!llQ la corriente liberal. alcanzcS s.u exp:i::oesilln mSs organi·zada y la 

aglutinacicSn del mcnr.U....ento social e torno suyo a ~s del programa poU

ti-co que enarbolcS Francisco I. Madero: 1'E:1 PLan de San Luis", que a pesar de 

la legalidad con que planteaba el programa agrario y la respuesta poco P= -

.funda que daba ·a los prclllenias sociales, .fUe la base de la alianza entre los 

terratenientes liberales, el lllOVimiento Ca111Pesino de Zapata, el proletariado 

!'al se conYirticS en una oposici6n m.!s radical, llegando a incluir las deman
das de los campesinos y obreros, .fundando en .l.906 el Partido Liberal. 
V~ase, .Hami:lton, Nora, ·~----.Xi·co: los lfmí;tes de la aµtonom.f¡s del Estado". pp. 
63-66 

3 En nues1:2'o pa!s las .tesis del liberalismo clásico se reinterpretaron debido 
a la lucha de los li·be.rales del siglo XIX que no era contra la expansi'!ln del 
poder pl1hli·co en la sociedad, ya que el Estado-Nación a1ln no se hab.i'a corttor
rnado, uní·1Jndose asJ'.·, a la de.fensa del indi'Yiduo la de...'ens"' de lo colectivo ~ 
la integracidn y.la se.ctJlar.i'zacidn del poder. 

Uno da los puntos centx>ale.s: de. l.a lucha libe:rel en M!txi·co ful! la Igual 
dad, lo qt11> lí:ga di""'ctamente a su movi:rnie.nto de insurrecci'dn con la ll13squ,;::· 
da de la llemocrs ci-a • 
Véase, P'ern4ndez Santill!n, José, "Estado y Neoli:bemliS'lllO en Mt!xico",pp. 37-41 
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Es:t:a i!mplí:la hase soci'al de.l 1DC"7i'!ni'ento de. i'tlS:arrecci'iiln f~-..leei-8 el ... 

lJ."de.rezgo de 11Ja6e= y .faci•litó la negoci'aci'6n con Dfaz y su grapo J:n:zroer41:,t 

ce. 

Madero, digno :representante de los terratenientes progresistas del ~ 

te, estaba comrencido de que las bases materiales para el desarrollo del -

país h.ab!an sido dadas por el :régimen porfirista • por lo cual su proyecto -

econ6mico no p-resental:>a rup=a algtma con el implantado dlnoante el porfi~ 

to. 

Es as! que las acciones contra el :!:'égilllen de. D!az no tenfan como punto 

de -refe·rencia la proble~tica econ6mica y social p= la que attoavezaba el -

pats • sino la lucha legal y pacifica por la demo=atización del ap~to bu

rocr4tico estatal. 

Desde la peP.Specti-na liberal. del 1110vimiento maderista, lograr un P= -

greso ec-:in6mico y social. sdlo dependfa de que el espacio pabllco 

mcriml.1tnto poi.rtico a tr~s de la par-ticipacil5n de la ciudadanfa ._<liante 

el sufragi'O electoral. Una :re.farm.o política basada en la democ:ratizaci6n del. 

eje,,.c:icio del. podar baataro!'a paroa garantiza. la participación de los sectores 

ncdios·y de los ·terratenientas liberales y gI"UpOS C0111e%'Ciales e indus~ales 

( "Suñ-ag.to Efec1:i"" y No Raelecc.ión") • as! colllO para lilllitar los derechos de 

los capitallstas·e><eranje%'0S y abrir nue~as·posibilidades al dea~llo in

dus-crial y comercial del. país. 

Dad.'\ aa·t& orienta-::ión :r<!fonoista, el l!ICTYimiento 111a:;fa:rista no di!I so.lu

citln real. a las d'-"'!and- popul,,.,.,,s, lo que. ori'gi'tló una ruda cont'rontaciSn -

con el campesinado, que apoyndo en s.n propia fue:rza social y m:tli·tar se dis

¡m"" a ·J'esol"ttr desde al> ajo al pY"Ob.lmoa de la ti-erra~ "Plan Je Ayala", 

" ". , • la opos.i:ei5n ad<]. •~ir~ una base muy arnpli a• pe.:l'O también 'l1IUlf co11trad.i e 
tor~ y ""' eorw:Uot~ »n im verdadero <DOYil!lieuto po?ular que Ccrmp2'<!r><il8 a to= 
Jc;¡s los gronpos de oposi·ci'!!n. , . " 
H'a!"Pe-r ñst'.a • ~Turgs::i. !!V'-11.Q.-191 '1 rafcga c.m.n:!mi•cas dg la 'Rey?lnd.150 J!lexi·s:ano", 
p. uo 
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La fuente de la del'1'0ta del. pienio de MadeTO ~ la fl!ll.ta de una CO!!_ 

~nai'd~ glolaal. de los fact:ores econcSnri'co~ ,pol.tt:!coe y social.es que se hab.t'an 

p-sto en :f-110 con la calda de lltaz • 

E."unctm.ntal-nte el. nue"IO 8C)bierco no ~rend.:!6 que el. poder pol:!tico 

y m4"'t:ar que l.as masas c.,_nzaban a t:ene:r bacran poco factibl.e la Nfo~ -

pol..ftic:a e il'llprescindible la redefinici6n del. tll)Yimiento de !nsurrecc:t6n co

lllO l.ucha pol..t'tico-aiilitsr para la dest:ruc<.:i6n del. 1'tgi-n y de l.aa fuerzas 

porfirist:as, y que al. ir incorporando l.as deinandas popul...-a d.iex-a forma a -

un proyecto de t:rmisformación pol.t'tico-social.. 5 

A pe.,U. de que l.a finalidad nl.tima de la insur1'9cc:L6n de 1Bad9ro fuJI la 

i11Pi.ntaci6n de un gobierno democr4ti_co, este proyecto poUtico ~el !~ 

do del. proceso bist6rico "e constl:tuci6n pol.t'tica de las ~ sociales -

que hab~an de part:iciplll" act:i?a111ent:e en la confort11aci6n del Kode1"no Estado

llUCl:cano. 

2 .3 Carranu. T J.a Legitimidad del Estado ( l"Uezoza y Conatlt:uci&) 

Dada l.a d!'olers!dad de fuerzas social.es que se COllbinan y ar1:iculan en

la sit:uac!6n %'1!,,.,lucionaria despdes del. asesinato de l!adell'O la interrogente

a %'1!!!'0lver es ¿ QW!! grupo social. tiene capaci:dad para organizar y :represen -

tar un movimi'ento nacional., que a:ist:icule .;.os int<n"esea y demandas ele todas -

las fulnozas sociales, y que l.e peTillita dar fanna al. nue""'° modelo de hegemo -

n!a ? • S! el proletariado industrial. está. en piooceso ele const:!tuci6n y su -

lllOT.Unien~o pe:rmanece inmerso en p.lanteam:ientos mutU3l.ista y anarquistas y el. 

ca1:1pesinado no ,,.;, ~ al.lá de sus intereses imuediatos sin una Yisión global. 

5 "EJ. Tratado de Ciudad Ju&rez implicaba el. :fta --~ ll!az perc tani>i!!n cense~ 
ba· el viejo aparato estatal ( •• . ) No dec~a una pal.abra acerca de lo" cambios 
:;ociale.s de ningiln tipo. Muchos seguidores de Madero vieron al. Tratado camo
el. principio del. .f'.i'n del Movilzd:ento Revo.luc:i:onario en México." 

Katz, Friechti:ch, "!a Guerra Ser;re..ta......e_n Pi!fxjr.o'!..-.Tamo I, p. 61. 
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T coherente de J.a p1'0ble~tica económi·ca y social. a resol:ver para la· cona 

trucddn de una nueTa orgaru."zaci6n poUtlca y social.. 

Es con la pI'Ot11lllgación del. "Plan de ·Q,,.dalupe " ( 1913) donde se da el. 

priDP.r paso para lá unificaci6n del. movimiento revol.ucionario en torno a tma 

sdla direcci'6n político miJ.itar. 

Si:n embargo, después de l.a lucha militar de 1910-191 .. que se caracte

rizó por J.a i.mificación de los diversos movimientos armados para el aniqui

J.amiento del. gobierno ileg!timo de Victoriano Huerta, surgió l.a con:Ez-onta 

ci·ón y la lucha de intereses e ideologías entre 1.as diferentes eort'ientes -

que integraban al. 1110vi111iento revol.ucionario: J.a Constitucionalista, l.a Za 

patista y la Vil.lista. 

Ese es el. contexto político donde c0111enz6 la lucha entre l.os dirigen

tes revolucionarios por l.a l:'epresentatividad de J.as masas y por J.as soluci:~ 

nes que ofrecían a sus demandas. Momentos en que eran iniprescindibles las -

reformas sociales, ya que para entonces J.a inst.-rrección liberal. se hab!a -

constituido en un 1DOTimiento popul.ar. 

Es entonces cuando el movimiento Constitucional.ista expresa su verda

dero ca:racter pol.!tico y cOlllie.,za a i~oner su proyecto nacional. al resto -

de J.as fuerzas social.es. 

EJ. caracter total.i:z:ador de la estrategia Carrancista radic6 en el. p~ 

pósito de concentrar y centralizar el poder pol.ftico en el Estado, como i"!!,. 

tancia pol!tica pal' excel.encia que resuelve el confJ..fcto social en nori>re

del orden e inte~s pdbl.ico. 6 

ª "Para Carrililza el "o~n pdblico" era la verdadera base del. p1'0greso eco -

n.Smico y social en o.ma sociedad no elltist:a. 
El. orden que.,ra decil' so,,,..titniento absoluto al Estado_, no sél.o de las clases 
bajas, sino de t:odos sin excepcién." 

Córdova, Arnaldo. "La jdeolo¡¡!a de la Re•J.u"• op. cit. p. 194. 
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uf-, el proyecto pol.r-tico de Carranza ten!'a como punto central la 

transforlaaci-'n de l.a funci6n estatal.9 funcliSn que consistiría en la realiza

cidn de la "Libertad y la Justici·a", como .valores esenciales del nuevo orden 

estatal y que permitiría la abolici.Sn del sistema de privilegios. Transfo~ 

ci.Sn estatal que b!plicaba no s6lo la reestructuraciiSn del aparato de gobie!:. 

no• como lo pensaba Madero. sino fundanentalmente la confonl!aci.Sn del nuevo

modelo de relaciiSn Estado-sociedad. 7 

?ara Carranza el'' elemento que articula esas dos intancias ser~ la %'!_ 

glament:aciiSn jur!dica ( Estado de Derecho) que daría marco normativo a las

relaciones en1:r<! sociedad civil y sociedad política en dos mediaciones dis

tinta.: pero interrelacionadas: 1) formalmente el orden juridico garantiza -

ría los derechos de los . .individuos mediante la legalizaci.Sn de la actuaci6n 

gubernamental. y; 2) ordenaría las relaciones entre l.os miembros de la socie 

dad, realizándose en el. aparato de estado l.a síntesis contradictoria de -

intereses y valores. 

Esta sería l.a e><pr.?sión del Estado de Derecho que Carranza ·se propuso 

es'tahlecer una vez tomado el poder político y que conforme a su proyecto pe!:_ 

mitiria posteriormente la realización de reformas sociales. 

La real.ización de este proye to pol.ítico necesit6.tanto del respal.do

de l.a fuerza militar para aniquilar a sus opositores• como de la legitima -

cicSn social.. 

El.. punto central del conflicto entre el. proyecto Carrancista y el -

campesinado fué el reparto agrario y las reformas sociales. La pugna pol.í -

tica con Vill.a y Zapata obl.igiS a Carranza a e -.mbiar su concepciiSn de un Es

tado l.:ibre de compro1rlsos sociales• y a adel.antar la real.izaci15n de· l.as re-'-

7 Es~e proye~to polrtico marca el ini:cio de la Y"eestructuración estatal~ en 
el que l.a dl:ferenciaci5n entre sociedad civil. y sociedad po!.l!ti·ca es la base 
para el souatimi:ento de las cl.~.!l<!S subordinadas al. :':stado. 

Nota de los Autores. 
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As!'. el proyecto polit:ico de Carranza ten!'a como punto central la 

trans.fonaaci"n de la fUnci6n estatal; función que consistiría en la realiza

ci.Sn de la "Libertad y .la Justicia", como valo:res esenciales del nuevo orden 

estatal y que permitiría la abolición del sistema de privilegios. Transfo~ 

ci.Sn estatal que implicaba no s6lo la """estructuración del aparato de gobie!: 

no, como lo pensaba Madero, sino fundamentalmente la conformación del nuevo

modelo de relaci"n Estado-sociedad. 7 

Para Carranza el'' elemento que =ticula esas dos intancias ser! la ~ 

glamentación j1Ar.fdica ( Estado de Derecho) que daría marco normativo a las

relaciones ent:r<> sociedad civil y sociedad pol.ítica en dos mediaciones dis

tinta.: pero interrelacionadas: 1) fo?"1almente el en-den jur.ídico garantiza -

cla los darechos de los .individuos mediante la l.egalizaci6n de la actuaci6n 

gubernamental y; 2) ordenaría las relaciones entre los 11\iembros de la soci~ 

dad. realizándose en el aparato de estado la s.íntesis contradictoria de -

intereses y valor.!s. 

Esta ser.fa l.a e.xprasi6n del Estado de Derecho que Carranza se propuso 

establecer una vez tomado el poder político y que conforme a su proyecto pe!: 

mitir!a pos~eriorrnen~~ ~a realización de reformas sociales. 

La realización de este proye to político necesitó tanto del respaldo

de la fuerza mi:litar para aniquilar a sus opositores, como de la legitima -

ción social. 

El punto central del conflicto entre el proyecto Carrancista y ,.1 -

campesinado fué el reparto agrario y las refo:nnas sociales. La pugna pol! -

tica con Villa y Zapata oblig6 a Carranza a c'.llllbiar su concepción de un Es

tado libre de compro1uisos sociales, y a adelantar la realizacilSn de las re"'-

7 Este proyecto pol.1tico marca el inicio de la reestructuración est'Dtal. en 
el que la diferenciación entre sociedad civil y sociedad po'._l'iti·ca es la base 
para el SO!Mtilaiento de las cl~!les subordinadas al F:st:ado. 

Nota de los Autores. 
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formas que de·milndaban los sectores populares, 8 

Atln cuando el programa soci'al no tuvo una exp.resitln material conc-reta; 

lo :fundamental es que las reformas sociales quedan colocadas como 1n0t:ar de

la movi'li'Zaci·ón poli'.ti·ca a ni-vel nacional, que i'nl>licaba el apoyarse en todo 

1D0roon1:0 en ..1.as masas. no sdlo para combati-r a 1a "reaccit:Sn" sino preponder~ 

temen te como base de la construcción del nuevo rl!gimen pol!tico, legitimado-· 

desde entonces con su presencia. 

Para lograr el. triunfo poUti'co de forma definitiva Carranza neoesit6-

además de' apoyo del proleta.J'íado industrial.. Logro$ acercarse a la Casa deJ._ 

Obrero l'!widial m<>diant:e la defensa del principio de "Soberanía Nacional" so

bre los recursos económicos del. pal:s, estrategia adecuada para uri país eco -

nómicaoente dependiente como ~xico en el que la mayoría del capital. indus 

trial era extranjero, situación que hacía que el nacionalismo <?n las fila8 

de los trabajadores tuviera una importancia especial. 9 

Es as!, que los miembros de J.a Casa del Obrero Mundial, por intermedi~ 

ci«Sn de Obregón, hicieron alianza con Carranza formando los Batallones Rojos 

destinados a combatir a los movimientos de VilJ.a y de Zapata. 10 

• CC>=anza dictó el 12 de diciembre de 191,. las a"!iciones al "Plan de Guada
lupe" con la rinalidad de conformarlo como un progrw:1a de reformas sociales• 
que entre otras, contenta el :t'econocimiento a J.a·autonom!a municipal, el repar' 
to ag::-ario, J.a limitación da la jornada laboral. EJ. cambio favorable de la CJ:J7: 
rrelación de fuerzas lo logra Carranza con J.a expedición de la Ley del 6 de ene 
ro de 1915, que legaliza las expropiaciones de tierras para su restituci6n a -~ 
los pueblos, provocando con ello una 111Cviliación campesina a nivel nacional. en 
apoyo a la medida. 
V~ase, 'Historia General de Mfajco", Tomo rv, pp. 75-76 
9 "La 111exicanización de las grandes empresas se convirtió en la reivindicación 
miis importante de las organizaciones obreras que s ·...-gran en la ilegalidad." 
Har....:r Hans• Jurgen • "1910-1917 ra!ces econcSmieas ••• ", op. ci-c. p. 189 
VIJase 9 Katz, "Friedricb, "Lo Guerra Secrnta en .", op. cit. p. 132 
10 ''Esta ali'allza ~ importante porque indiccS el fracaso del p.roletariado ur
bano y del campesinado para logra~ una alianza que hul::cera podido desarrollar 
un programa naci-onal. y enfrentar e.fi·cazmente el problema del Estado," 
Hami'J. ton, Nora, ·~JU"co: los lfmites de la autonomfa •.• ", op. ci'.'t. p. 66 
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!:Jite =itendi:miento tintre. el grupo d;[:r.i.'gente y el prol,e.1;4?'i"do fnaus 

~ 11141"C'5 uno de los rasgos. fund;µDE1nt11J.ea, del e.je.rcic:l'o del pode.r ·est19tal. 

en lt!!xi·co • al qnedar f)fun cl·qro. con la posteri·.,r di"Soluc:Hln de ·la COM Y· con 

la rep?es:t'5n a la huelga sindical. de. 10& tr<Jbajadores del Dbtri-t:o TedereJ.

en 1916, qoe c:ualquie1" intento de. organizacian ;independiente al. reconocl'llli'e!!. 

to ffi·cal y· cualquier actividad reivi·ndicati'Va por parte de las organizaci~ 

Dl!s de los trabajadoY<>s queda?'.fa supeditada al "!nteri!s pllblico" defendido -

por el ejercicio de la autoridad estatal. Es as.! que de J.a 111ayor o llll!nor 

aceptacil5n. de este principio depender.tan las concesiones ma<:=iales que el -

Estado les pudiese otorgap. 

Los hechos anteriormente expuestos configuraron la base del triunfo po_ 

Utico y m.iJ.itar de C~anz.a sobre los ej~rcitos campesinos de Villa y Zap~ 

ta, dando .forma al nueiro Estado fuerte y autor:ttario. 

Esta expresión del Estado !!e.x.icano queda formalmente legitimada en la

Constitucil5n de 1917, donde se cz-:tstal.izaron normatiY...,.,nte las reglas. pol! 

tico-social.es del nuevo modelo de hegemo..ra. 

Conforme a esta Constituci6n. el gobierno centraliza a todas las ñl<n

zas sociales, representadas por medio de J.a figura presidancial, que actua

r& colDO fuente de toda ""'dida de concil.iación nacional. y COJllO -.értice unifi. 

cador de la burccracia poU-t:ica. u 

C.a funcil5n de J.a nueYa Constituci<'Sn CC1l1IO mecanismo de organización so

c::Cal queda expresada fundamental.ni>nte a tra°V(fs de los Art.fcul.os 27 y 123 que 

confieren al Estado los instrwoontos jurtdi·cos y poUticos- b~i·oos para ac

tuar directa o indirecta;iiente en la regulaci"n de las relaci·ones sociales, -

pol..fticas y econl5micas. 

11 Este espacio soci·al normatiYo-,.pol..tt:tco en eJ. que. se alza 111 fi"glll'a presi:
de"ncfal, si· bien er...:. un producto legi't~ado..r ele. la figura de CarPan.7.et que se 
nombr6 a::fmi·smo no sólo como jefe máx:bno del. ej~rcito. consti"t:ucionali'sta si'no 
como Presi"dente legi'timo del Estado, trar.sffe.re. su :e,,,portancia polfti·co es·1:rllc 
tural cuando se Constituye de. fo=a acabada y· pe-rmanente las- -relaci-ones· -
de poder qtie se entablaran con el s:tste-ma hege~~nico moderno y que-
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t.a ;ss:i!mi".laci.Sn poUtica de las demandas de las masas en la Consti'1:u 

ción del. 17 éla a la formación estatal. pos· ·revol.ucionaria su verdadel."a espe

cificidad h:Lst6rica: se :replantea la concepción de las rel.aciones entre Es

tado y sociedad, estableciendo el. principio de "conciliación social.". Surge 

el Estado como rector absoluto del. desarrollo• fol"talecido con la con.forma

ci6n de l.a sociedad de masas de quien extrae el poder para real.izar l.a sín

tesis contradictoria de los int:e:reses y valores social.es, ejerciendo l.eg! -

timamente el 1D0t1opolio de la viol.encia. 

2 .i.. Obregón, l.a polltica de la violencia sel.ectiva y la negociación con 

las cúpulas. 

Hacia 1920 no se puede hablar de la confornación de un bl.oque de po -

der acabado, en "t'irtud de que e'stf en proceso de definición la dominación -

económica y la dirección política de l.a burgues.!a nacional, pel'O sí de la 

capacidad pol.!tico-lllilitar del. grupo revol.ucionario triunfante para imple 

mentar un proyecto constituyente de nuevas rel.aciones de dominación y de di

rección que se expresa ec el nuevo Estado Mexicano, que se consolida a lo -

largo del. proceso de institucionalización de l.as nueTaS formas de relaci6n -

Estado y sociedad. 

¿qu~ fuerza social. ser.§ l.a que a partir de entonces detente la hegemo

n.ía política?. Si partimos de la debilidad estructural y pol..ítica de 1.as -

clases modernas de la sociedad capitalista en ~xico: burguesía y prol.etari~ 

do industrial., diremos que t!lstas se '9en i111posibil.itadas despu& del 1110v.im.ie_!! 

to revol.ucionario pisra ascender co111> organizadoras y dirigentes del conjunto 

econ6m.ico y social.. Entonces l.a :respuesta se encentrare en el. grupo de cau -

dillos mi.li"tares de orf'gen liberal. y te:r.rateniente que durante el proceso -

de l.ucha armada lograron materi-al e .ideol..Sgicamente asumir l.a :l'epresentación 

de l.aa demandas popu.lax>es, y la dll-ección poirtica de los grupos dominantes

or:!:gi'tlando con el.lo l.a destrucci"-6n 4el. anteri'Or bl.oque de foder. 

te.Sr:!: ca y pol..rticaniente se ha denOllll.'nado "presidencia.lismo". 

Nota de l.oa *1t01'es. 



As~, la posición begemónica de. l.0<1 c;1udillos mN . .i°'tares. se :lo~ a ~ 

'lds de . .nna prácti-ca poll'tica dob:J.e: Hacia a=iha p:i-otegiendo los. intereses..,. 

econ6ml::os y soci~les de l.os· se.ctores ·-:me.li"oe. y ·de la naciente bttrgues!'a; h.!!_ 

cia abajo, :re-ali"Zando la lDOY1iizaci6n de. J.os grupos soei'al.es subordinados -

(campesinado y pPOletariado urbanol.. 22 

A ~s de este ejercicio pol.!tico la dirigencia del i11o"tdJDiento con~ 

tituci·onalista se conT.irti6 en burocracia pol1tico-militar, cuya tarea des

p~s del asesinato de Caroranza consisti"6 en la recomposición del. aparato e~ 

tatal, a fin de que el Estado pudiera ejercer plenamente la acción begendn!_ 

ca que el. 'lllOYimiento reYOl.ucionario le otorg6: inte1'9ención di...,cta en el -

des<tt'rOll.o capita1ista del. pa!s; y coordinaci6n, control y satisfacci6n de

las demandas de l.as :masas. Compromisos contradictorios que lo pol!tico asu

me desde entonces como org.!nicos. 

Para cumplir con este papel. del. Estado los gobiernos posteriores a ~ 

Carranza tu-rieron que resol.ver l.a di·senu.'nación dei poder polpitico ocasion!!. 

do por l.a presencia poiltica y mil.ita%' que los caudill.os revolucionarios -

ejerc!an l.ocal y regionalmente y que imped!an tanto el. fortal.ecimiento del.

poder estata:l como la reestructuraci6n del. sistema económico y la propia uaj_ 

<'icaci6n y consolidación de la bm·~cracia pol!tico-militar ceno fuerza diri

gente. 

Con el. fin de dar ~spuesta a esta problemática Obregón, fulf el.iminan

do la influencia de los jefes local.es fiel.es a la figura de Cai-ranza e imp~ 

tó l!ledi"das de reorganizaci6n del ejdrc.ito a fin de disminuir su predarilinio en 

el ejercicio del poder estata1. l3 

12 Son estas dos -cliactones pol.!ticas las 'que irtfn modelando el car~cter y -
parti·cularfdades de los p:ro¡:iios funci:onari"os del. poder: la Buro=aci·a PoUti-
ca. 
Nota de loa Atttares. 

u ''El. descabezamiento ~ :ilDportante lo constituycS la victoria del ~gimen .,. 
en contn de· la :re.bel~-Sn de De la H_,.ta (1923-1924) en donde el. Caudillo se
deshace ae la p:resit!n de 54 Gene'l'ales con pZ'!!stigi"O mi·l.i't:ar." 
Pozas Horcaattaa, Jti·C"2'do. "La consoli'dacitSn del nuevo orden intitucional.", -
en "Anlbfca Latina: Hfgto¡:i'D. ele ·l'edl·o Sialo", p. 262. 



A .fin de logr<w d c¡payo dtl c-.µipe_si)lado e.1, .gohi'U"JlO Ob:r-ego~)l¡r.'rolj "'°!:_ 
muld progpaiuqs: de dis,1:ribucí-iln de l.<J 'l:ie.1' ... ;¡ y- <1pc>lfd l'I <::Peacionea de o:rg .. ru.'z~ 

ciones: y- papti'dos cent·~lízados. CParti~o Na¡ci\:mal Asreri·s:t¡¡I, COJOS Lfderea -

nll!ni'pul~an las demandas de reparto .agrario con el p:ro~ai:to de gan= posi' -

cienes den1:r0 del aparato pol.ftico. 

Poz> lo que respecta al movillli:ento ob"r"ero, el gobierne de Obreg6n delf. 

ne6 los pl:'imeros madces de la a.lianza :i:nstitucíonal a.l acez>carse a la COnfe

derac:i:ón Regional Obrera Mexicana ( CROM), que en cuanto organización predomi

nan1:e se constituyó en una de las bases del poder del Estado. La funCidn que

cumplió esta organi'zacitSn consistió en combatir a las asociaciones radicales

y a las agrupaciones obreras cat6licas, as!mo seguir una polltica de de1nndas 

econ6micas de cor1:e moderado. •• 

La principal contribución del caudil.liSJ:JO de Obregón a la con.formación 

de una nueva estructura estatal ~ e.l haber modelado la práctica gubezuamen -

tal adiptando tma compleja red de contrapoderes.,. ·en donde el aparato estatal -

satis.fac!a las demandas de las masas, negoc:.adas por sus c{\pulas dirigentes. -

Oe esta base social par1:ir1i el poder estatal para actuar en el desarrollo de -

una moderna economia capitalista . .is 

Al t!!'rmino de su pez.fado gubernamenta.l Obreg6n h.ab!'a logrado ciez>ta 

disciplina de parte de los jefes. militare"' al coloCaI'Se como jefe :eg!'tilDO, 

sin embargo., el proceso de insti""tucional.iz.ación de las relaciones politicas 

y el ejerciéio <iel poder estata1 aOn no habían conclutdo. 

La conso1.i:dación del proceso de i·nstitucionalización requería de la --

l rt Véase, ''lii'stOJ!:i:ª \~neral de J!'.:xi'co". Tomo rv, op, ci"t. pp • ..132-.ll+G; y 
Hanú.lton, Nora, ''Wxj'co• lps lf:m/:tfs ." .. op, ci't. pp. 78~89 
15 Es en este sentido que el pZ'O~SÍ"to de 1leyar a cabo el p:royecto de ''zecon!. 
trucci'ón naciona.l" !'equeri'a de la trans..fo.r!lllaci·6n de la lle:voluei:ón como lucha -
armada a llna priict:ica poli'tíca il'lSt.i:tuci'Onql.i.zada, que a tto--vé's de lri autoridad 
estatal reali'Zara "la canc~li:ací~n socili.1". Etta concil.:i:aci·6n se da:ri3 a tr~s 
de.l 111anejo de medi:das de bienestar soci'al, cuya i'ns=umentaci:ón se i::!"á adaptan
do a las posi'lu"':lidades que o.f'rezca principalmente la ·:reprodncci~n del capttel.
y la coi-re.1ación de .fuerzas p:revalec;i:entes. 
Nota de los Autores. 



..,. 
b1lsquec.a Y' establ.ecilftiento de las instanci.as de. negociación pol.!t:ica 7 de 

actuaci6n adnu."nistrativa, por medi·o de l.as cual.es eJ. Estado estal:>l.t!cer.! su 

articu1aci6n con l.as masas y los sectores social.es dominantes. 

2.5. El. Moderno Estado l'leJ<icano: la consol.idaci6n del. proyecto hegemónico. 

El. proyecto hist6rico del cardeni~m::> significa la ~ansición pol.itico 

institucional sobre el. cual., la ampliación y profundización de relaciones p~ 

.l.tticas, económicas e ideo.lógicas ne universalizan en t~rminos nacionales., -

constituyéndose en su i'orma más acabada los ejes estructurales del poder so

bre los cual.es descansa y se levanta l.a compleja red de relaciones social.es, 

que posibiJ.i tan el reconocimiento, ya no prefigurado como en las primerss -

etapas de formaci.Sn, sino totalmente reconocible del periodo epocal. de re

producci6n social. que i'ué y llega hasta nuestros d!as: el proyecto heg<!mó -

nico ,,..,J<icano como bloque histórico. 

Estos ejes constituidos y constituyentes del. poder, los encont:'rall>Os -

en dos n:ecanismos privi.legiados sobre los cuales se ftmd.amentan los espa -

cios de reproducción polftica e ideol.Sgica: 1) El. partido de masas y; 

2) las organizacion<·s corporativas de J.a sociedad civil.. 

E:l. CardenisnD cottD espacio histórico, no puede concebirse solamente como -

un mero impasse radical que marca una discontinuidad dentro del proceso de 

constitución del. poder, ya que es también una 1"<?articu1ación proftmda de -

la totalidad social. en la cual se ent:roel.azan orgánicaniente la sociedad po~ 

tica y la sociedad civil de manez>a perdurable, fuerte y ya totalmente con -

solidada. 

Se puede recontruir el proceso del cardenismo a través de t::roes etapas bien 

definidas' 

I..!r prinera, comn la ruptura y definición deJ. cardenism o ~specto a la 

estructura del. poder cal.lista, en la cual el segundo es derrotado. 
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E:s.t:e enf.rentami:ento lejos dll. se.r- =;l,~11t.e. una lli'sput:a p'l:>"'S.onal ·es .,. 

la expre.Utln po.lftica de dos co.r.rie.nt:es -al. inte:ri:o:r ..:leJ. 6st:<1do, ~ne :responden 

a di"tt:rentes· i'n't'e:reses y proyecto soci'ales-, 

[: a.la callista :representaba la expres.ión poUtica de la fracción t~ 

=a tenient:e revol1Jci'onaria que se había consolidado, desde el arribo del Ge

neral Obregón como bmnbre fuerte de la i··avolución Y. del cual Calles era su -

continuador. Esta .fracción poUt:ica tenía como int:enc:icSn global la moderniz~ 

ción del país que significaba la puesta en marcha de mecanismos y estrategias 

sobre la cuales Se i~ulsara el proyect:o de capit:alización del país. 

Esta rla de capi'talizaci6n agrari·a bajo la cli~cción "de los agrarios" 

si'gnif'icaba la subordinación al Estado, tanto de los sectores dominantes más

avanzados (burguesía industri·al, comercial y bancaria), como de los demás se..:_ 

tares ~:nergentes- ( clases medias., c-~esinos der.rot:ados y nuevos sectores del 

Estado con profundas concepciones politices de t:ipo refo:rmist:a radical) . 

Desde la estrategia pol!t:ica del calliSJllO se crecS el Partido Nacional 

Revolucionari'o (PNR} como espacio de podep C. de cont=l, de di.recc:ión y de ~ 

pres.:i:ónJ. Su razón de ser hist6~i·ca se fundamentó en l.a necesidad de central:!_ 

zar el poder político estatal, contra la amenaza de rebelión mi'litar, que co

mo an 1928 -a raíz de la reelección de Obregón- se presentó y sign:ifi:c6 un a!_ 

to costo mi'l.l."tar y polttico al. int.-rior del gobíe:rno. 

Con el establecimiento del PMR el mecan.ismo de poder central logró 

íntegrar más directamente, bajo la diz.ección presidenc.ial. a las alianzas de -

caudillos y cacique nü:litares, que con un enorme poder:!:o econdmico, pol.tt.:i:co

nü:li-car ñab!an logrado desestab.i:li'zar las tareas gubernamentales de reordena

ci:On social. Es as.!s que ''el PNR fu~ concebi:do como un pa:rti'do de cuadros y -

no de ma!!!ras-.; .la incorporacit5n de l.os contingente.s obreros· y campesinos al PCE!: 

ti'do ttrTo entonCes una pri:o:ri'da muy secundari~" • .l& 

16 Meyers ~renzo, "El :-SOde:rno E§tadp 11exJcano", en "Lect'lJras: de Poltti·ca ~ 
cana... coi.m:x, p • 15 
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Este ec..frentamiento lejos. de ª"" o.lamente una c.J : ·•t:a personal es· la 

&xpi'Bai6n pol.!ti ca de dos corrientes a interi·or del Es ... do, que responden -

a diferentes intereses y proyectos sociales.. 

El ala callista representaba la expresi6n pol.!tica de la fracctcSn te- • 

rrateniente revolucionaria que se hab.!a consol:i dado , desde el arr.:ibo del ~ 

neral Obregón COIDO hombre fuel't:e de la revolución, y del cual Ca1le• era su 

cont:ínuaci6n. Esta fracci6n pol.ft:i.'Ca ten.!a como intenc:i6n global la mode:r

nizaciéSn del pa.!s que significaba la puesta en marcha de mecaniSlftOS y es~ 

t:egias sobre las cuales se i11pul.sara el proyecto de capitalizaci6n del campo. 

Sst:a da de capitalizaci6n agraria bajo la dirección de "los agrarios" 

significaba la subordinaci6n al Estado, tanto de los sectores dominantes 1ll&i 

avanzados (burguesía indu.c trial, comercial• y bancaria), como de los dem&i -

sectores emergentes { clases medias• ~esinos derrotadoe y nuevos sect:o -

res del Estado con profundas concepciones políf:i:cas de tipo reform:ista radf. 
cal.) • 

Dentro de la estrategia políti.ca1el callismo se cre6 el Partido N~ 

cional Revolucionario (PNR) como espacio de pod~ ( de control., de di'rec -

ci6n y de represión). Su razón de ser histórica se fundaioentó en la nece -

sidad de central.izar el poder político estatal, cont:nt la anenaza de rebe

li6n militar, que COl:IO en 1928 - a raíz de la reelecci6n de Obreg6n- se -

present:6 y sign:ific:6 un al.to cost:o militar y polpit:ico al interior del go

bier.no. 

Con el establecimiento del PNR el mecanismo de p~r central logr6 -

integrar m!s direct:Cl!lente, bajo l.a dirección presidencial a las alianzas 

de caudil.l.os y cacique militares, que con un enorme poder.!o econ6mico, po

litié:o - militar habían logrado desestabilizar las tareas gubernamen-t:ales 

de :reordenación social. Es as~, que "eJ. PNR .fué concebido como un pa:rti·do 

de cua<h'os y no de masas; la .incorporación <le los. contingentes obl"<>ros y -

campesinos al. part.' do 'tUVO entonces una p.ri'tiridad lllUY secundaria " .l 
6 

16 Meyer, LoZ1enzo .,''E'l Moderno Estado Mexicano", en ''Iecmr;m de Polftica -
19ep"'capa" ~ COL!EX. p • 15 • 
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tl. contzool. de los grupos soci-.les: s.i¡b-.lternos c=i6 a ~ de la 

CROl! -canismo prirllegiado de organización estatal. y des01'gli!U1i:zador de 

grupos independientes , "Yfa cooptación, represi6n o corrupc:USn a todcs l.oa 

ni,,.l.es. 

Cal.les logr6 incorporar en puestos gubernamental.es eat2'a"t4gicoa a -

los principal.es dirigentes de l.a CROl!I, logrando as! una fl.ncul.acl6n orgC

nica de la lllisma organizaci!Sn a los resultados tanto positi'IOS _como nega

tiTOS del. proy.cto e.-t:atal.. 

Aho%'a bien, en ese momento el aparato organizati~ de con"t%'0l. del. P.2. 
de%' (PNR) COl!IC el. de contt-ol. de los grupos subal.ternos (CROi!} eren util.i

zados po%' parte del gobierno cal.lista desde un punto de vista pol.!tico -

pragm.ttico ,como contrar osos enfrentados el. uno con el otro, nediados por

l.a bU%'0Cracia pol.!tica. 

Esta· eJd:tosa pol.ltica de cont%'apesos di.S como resuJ.tado l.a concentr_!. 

ción del poder, necesaria para la consolidaci5n de la direcci6n pol.!tica, 

como de l.a .dominación pcn> parte del gob:'-.rno, restando poder de resol.u -

ción y consol.idando arun tiempo la práctica de negociaci6n COl1IO el.emento -

(sine qua non} en la resolución de los conflictos que se suscitaban tanto 

en l.os sectores dominantes, como en los subalternos. 

"Quien dice participacilSn dice lncha, y quien dice lucha dice negoci~ 

c:i<Sn. Los usos y cost:umbres, .las modalidades de la negociaci6n política -

nacional se -van consol.idadno en este proceso. 1 ' 

tl. desarrollo de la política general del proyecto. callista se vió in·terr.!:!,!D 

pida y seriamente modificada a causa de la llimada crisis del. 29 que ex

presaba el CRACK econ6mico del. capitalismo mundial.. 

~a vfa modernizadora de calles y del. grupo de l.os agre:r:i:os sonorenses 

17 ~Y• Adol.fo. ''!Mx.i-co. la larga travesi'a", p, .1147 
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dapend!a casi: to..:almen'l:e de. 1a bue.na 11eci'ndad pol.tt:ica y Si!l1ud ec:on&ii'ca

de los Es:ti!ldos lJn.i:dos, con el. cual :mante~a cada -irez m&. pro.tundas ·rela

ciones eco~mi'co-pol.!ticas. 

La posild:li:dad de consol.::f:daci6n económica del gobierno callista se -

flA desgastando en la medida. en que se iba profundizando la crisis econ6-

mi·ca, a la }ar que li!l posibil.idad 'de control. y direcci6n polftica cda -

en el dase%"1!dito. 

En el. campo, por la vta de consolidaci6n de los grandes terratenien

tes: revolucionarios y el. mantenimiento de fonias de explotaci6n caracte -

rfsticas del porfirismo, as.t como la exclusión pol.!tica y econ<'5mica de -

grandes contingentes de caq>esi'nos sin tierra, que l.uego de la Revoluci6n 

reSI"'saron a la misma triste TI!alidad de explotaci<'5n y miseria, a la que 

supues1:Blm!nte el movimiento revolucionario hab!a combatido. 

El. camino seguido hasta ese momento era la expresión pol!tico insti

tuci·onal de una corriente de la buro=acia ·estatal encabezada por Call.es 

y Ort!z Rubi·o, que por medio de argumentaciones de tipo t~cnico económico 

1ograron - no sin resistencia- detener el :i:oeparto agrario provocando con 

el.lo que grupos agraristas pusieran en entredicho la dirección poUtica -

del gcl>ierno • :i 1 

En los -ctores urbanos este des~dito se acentuó con el. derrwnba -

llliento de la CROl'l, que a la muerte de ObregcSn y su subsecuente pérdida de 

espacio pol.!tico, dejo$ sin diTI!ccilln al. proletariado, controlado desde -

18 La corriente agrarista concebfa el repar"o agrario "en un sentido pol!
t::f:co", en la medida en que creaba una base agrarista que e1•a fuente de ¡>O 
der y consenso. Esta tendencia, que entendfa a la -revoluci6n "prioritaria 
mente COlllO un movimiento social antilat::i:fundista y al revolucionario co.:= 
mo un '.l'l!iT.indicador de los sin t~er.ra, tUYo entre sus principales rep:re -
sentantes a Adal.berto Tejeda y a sus Ugas campesinas fo:rmadas en Vera -
cruz, a Cedi·ll.o en San Luis Pntos!·, a Garri:do en "'abasco y a Ch-denas en
!Uchoac&n". 
Pozas Korcasitas·, Ri'c-ll'do, "La conso1i'daci'<Sn del ... ",pp, 282-283 
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= la ~poc¡¡ de. C~n:u¡, .l
9

. 

?.a ~•yec'tcno+"a 41 la =~l sa e.nfrent:6 eol. ~yecto c(IJ..l~ ent.e6a Ia 

d~cada de los t:rei'nta art:icul6 ,.;¡:ri"Os P"Ocesos de fndole naci-onal. e internaci~ 

na.l. que oDs:tacul..i:za:ron y a la l.a:rga derrotaren a dicho proyecto. E:n el. ámbi

to inte?naci'ona.l por las 'Cransfo.rmaciOnes que se manifestaron en cambios es -

tract:urales, en l.as formas de articulaci6n y subaecuen-cemente en los procesos 

producti'lros qne 1110dif.icaron la insercicSn de las econond:as nacionales en el co~ 

t:eJtto internacional. En el ámbi'to nacional se modi.fica el. contenido material -

de las rel.aciones sociales qoe .sustentaban determinadas relaciones nacionales

sobre las que el call.ismo in-tentaba conso_lidarse -por l.a -da de la indus"l:ria -

l.i'zaci.Sn del campo encabezada por los agra:r.ios-20 con sua subsecuen'tes ?""lacio 

nes de poder, faerza y dirección. 2 1 

En el ámbl."'"t:o pol.rtico el calli·smo al consolidarse como gobie:nio, en -

Ilase a ·pol.ft:i:cas de con'trape= y equi·J.ibrami:en'to por med;o de las al.ian - - -

zas y negociaciones con l.os ltderes regionales y cGpul.aa organizaciona.les, 

19 "E:n los al\os comorendi·dos entre 1928 y 1 934 se presentó una doble di~ca: 
por tma par'te la descomposi·ción de la CROH y por l.a otra el. surgimiento de la -
Con.federaci6n General de Obreros y Campesinos de ~= (CGOCI!} • 
.íde111. p. 273 
20 "La hegem:>~a de los agrarios significaba la de.finición, bajo su égida, de -
un proyec'to de desarrollo capitalista basado en el dominio económi·co de las gr~ 
des empresas agrfcolas capitalistas parti~W.armen'te de las de expo:rt:aci6n, en -
el desarrollo de la pequena propiedad eficiente tipo farmer y en la transforma
ción lenta --rei'orlllista- sim1ar a las de los junke.rs europeos., de las riejas ha 
ciendas parf'i'ria.nas". -
Robl.es Berlanga, &. del Rosari:o, ''E1 papel de la agcl-cyltura en el dPsarmJlg
ecooómico y 1tOci'al de México desde 1940.", milleo, p .2 
21 Es:ta reco""osi'C~6n ''post:erio~ a la c:riltis. de los treinta , , • coi.nci.de ••• con 
el i111Pulso a la industri'a1i·zaci6n y expans.i'dn del pa~n de consumo popular". 
Portantiero, J'l1an C~los, "arafri'ca La'tjna: la m.iradra desde la soci-edrad" ~ en -
"E.conorafa de ~ri·ca Latina", CI.DE, No. 6 • 19B1, p , 6. 
Para un estudi'o m~s p.ro:fundo de 1C$S trans.fo.rmaciones en la composi'ci'6n soci'alT 
del proletariado y· del proceso de. insti'tucionalizaci6n durante la .rearticulación 
del capi'talimno a .dvel mundial y naci·onal en la Meada de tos treint¡¡s, W!r -
"La i'ntern~zi"onali'zac:i·ón del r.api"tal -oroducti'VO y las organizaciones obTeres, -
en !Hxi•co <.1920...19.40l': de ~artaglori.a Morales G. ~n "E.conom!c¡'' No. 2 Teori'a y 
?ráct:i"ca. UIU!, pr:ünavera de lqll4. 
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as.i co100 de. los i:nteres.aa e.xt;ranje.l'Os.. a n~l di:pl.omAti-co, _fue..roD. re.vasados. ~ 

por los ~conte.c~<:p.tos y- nuevos ;trllp0$ c¡ue. ~saban a nue.vas i'uerzas poU

ti'Cao:, del. cual el cardeni'Slno era la expresi:5n 1Di'l's ilnportanta como ?rurocracia 

radi'Cal al Ülteri'or del Est: ado. 

Es en esta coyun1=11ra cuando la figura de C:bodenas hace su emergencia

coJDO personaje y como representante tantc de fuerzas sociaies como 1os nuevos 

tiempos que se abrian en la escena histórica me.xi cana. Esta es la primera fa

se de Cárdenas, como pieza estrat!!gica del callismo en que es utilizado co11D

representante moderado del agrarismo, para recuperar el consenso perdido y C.2_ 

mo pieza de ajedrez poUtico-míli't:ar que logra derrotar a Adalberto Tejeda en 

Veracroz y a P~rez Trev.i:flo que en ese momento fingía como presidenta del PNR, 

logrando así abrirse paso a la candidatura para Presidente de la Repabli ca, -

en aparienci'a como uno más de los representantes del Hombre Fuerte de la Revo

luci'én: Plutarco EUas Calles. 22 

Son &sto nuevos tiempos y circunstancias~ la base material sobre l.a -

cual se levanta y consolida en su forma más acabada la inaguraci6n de la polí

ti·ca de masas, en la cual el poder del. Estado se amplia y se estatiza a la so

ciedad ci·vi·l en un mismo proceso 

El. cardenis:mo expresaba ideol.6gicamente el camhio fundamental tan 

to en el discurso como en J.a práctica pol.!tica de esta fase de consolida -

ción de la nueva forma de hegemonía, al distanciarse del. caJ.lismo invol.u -

erando a las masas en el misl!IO peoyecto global de i:ndustri'alizaci6n e!!.. 

nombre de la Revol.uci~n Mexicana, siendo el gobierno el principal orga

zador y diTector de l.a transformaci·6n pol!ti'ca y econ6mica de la -so -

ci'edad, 

22 "La jugada maestra de Calles estaba a la vista: encargar al agrarista Cár -
denas. la tarea de desarmar en 1932 a las mi·l.icias camoesinas del tejedismo ve
racrozano; lanzar despOOs la prc.,t1ia candidatura de CáJ.~denas a la Presi·dencia ,
~utral.i-zando l.as posibilidades de triunfo de Tejeda, que era más prob&Jle que 
pudi-era canali-zar su campa!la pol!tica de 1931\ hacia un nuevo m.:.="mi-ento social 
armado de consecuencias iTDpredi"Ci:'bles". 
Rob.les Berlanga, l'Ja. del Rosario, "El papel de la agri·cultura.,.", op. ci"t, p.2 
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A p¿p:wt::i:r del ~:l::mient:o al. i11.te.rt12r de.l, .g~o y de l."! poa:i!t{:t.i'&!a 

de desilio!IJD:iento po¡ft;µ:o e. $:1JeoJ.¡3~o ~ c,¡µde~'SlllQ T de 111 ~C<n'!?~c,\.'811 ..

de las masas .U PTOye<:to de modern~a~°'&l., 1Dll1'Ce el. i'ni'Ci"O &!- l• segan8- fase 

del g'Obierno eardenista, fase que se ~S't:a en proceso• bi- defini'dos: 

- En el desmantelamiento y dest:racci"n de la l'lac.i.'ende oomo ndcleo de diTe.S. 

cidn pol!1:ica y econ6mica por medio de la reforma agraria. 

- Con· el fortaleci:mi:ento de las fracciones de la burgues!'a industrial. (rural 

y urbanal producto de la modernizacidn e .i:ndüst:rialización, ·con au correl.,ato 

regional político al interior del país (princi-¡ial.l:>ente su liga con l.os gobe!:_ 

nacieres de los estados l . 

- Por medio de la creación de mecaniS1110S de cont:1'0l y dirección pol!'ti:ca e -

ideollSgica, con la formación de organizaciones de masas corporativizadas, en 

1936 con la formación de la CTI'! y dos aftos después la CNC. 

De 1936 a 1938 el. gobíeroo cardenista desaxTOl.l.a en f~ contradic

toria l.a t:ranaformac.i:ón global del país • AL incorporar ;i l.aa masas populares 

al ru.'-...,1 pol.ítí·c9 organizándolas soci·alJ!!ent:e de manezoa subozodinada a los . mee!. 

nismos de control y di:reccidn en manos de la burocracia sindical. ofi:c:ial.ista 

const.Ltui·da enl.a CT!!, príllll!ro bajo la dirección de Lombardo ToJ.edano y des -

pQes por el legendario Fi·del Vel.ázquez. 

Est:e agrupamiento alrededor del Estado no puede reduci=e a un enga

llo o manipulación poll'.tica e ideológica, sino como proceso oonst:i't:uyente de

relaciones sociales en q_ue el. Estado y la socie~d c::m·1 nac:bmt:e se C1'1!t4D -

simultáneattE!nte a parti? de relaciones O.l"g5ni'Cas y p=.f'undas durante la l.la -

mada época de la inst:L't1lc.i:onalización del Estado J!oderno y Sacie.dad Mexi·cana. 

P111"a 1936 y 1938 se ahre toda una ~poca de reÍormas y :modi·.fi-c:aci'ones 

tant:o estructurales cOJDO pol!.ti'cas. El proletariado durante el. carden:i:S1110 ~ 

"trasmuta el sent::i:do de. su lucha por la sobrevivencia e po;:- el 111aí:rtení' ... - ~ 
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mi:en'to de.l ~;ib<Jjo en 1<1 ~Pº"i! del Cl\ACl<l.., pQ.1" l.¡¡ 'J.'e.i:vi'ndµ;,¡¡t~a f'.reM:e ;µ. 

c¡¡pi.'tal n¡¡Q.l.°'t?n~l. y n"'lcµ,ni!l~'S.'ti! .f:J'<mte. 4J. ~~l.l."'s:!JIQ", 23 

La propuesta ae educacidn soci'al.i'sia COJDO un proyecto heterogl!!neo en 

el que confl. dan una di"Yersi'dad .de gl"Upos tanto 111arxia-tas, anticler:i'cal.es -

lai·cos =coa li))erales y anarcosindi'Calistas, que buscaban en una misma co

yuntura la posibi'lidad de implementar sus propuestas ideol.5gicas y pedag6-

gi'Cas a parti:.- de los pr:i111eroa pasos c.rgánicos educati'YOS del Estado Mexi

cano y que fue =istalizada normati-varente en el. Art!cul.o 3o Constitucio -

nal. y en la p~ctica con la creaci6n de instituciones educativas oomo el -

Instituto Politl!cnico Nacional, y l.a consol.i:dacicSn ·de l.a Normal Superior. 

En el campo, con la 1110Vilizaci6n de l.os sectOZ'es agrarios y con l.as -

prácti'Cas poli'.ti·cas de z>e:forma agraria auspiciada por el gobierno cardenis

ta, se legran dos objeti'VOs fundamentales: 

1) Der=tar al. grupo callista que representaba el. proyecto de indus

t:ri'al.i;:;aci6n encabezado por la l.l.amada corriente de l.os agt'arios ('terrate

nientes) y a su eje estructural. de poder tanto econÓl!l:ico como pol!tioo: la 

Hacienda. 

'2)Lograr por medio de l" Re.f':'rma Agraria crear la base es·.ructUI'al -

de excedente :financiero al. interyenir en la t: msfez>encia de la ren'ta agrf 

cola, necesaria y :fundamental. para .la consoli'daci6n del proyecto de indus

trial.izaci6n, que da:r!a sus .frutos ya en'trada l.a Meada de l.os cuarentas. 

"Con esta pol!tica durante el. per!odo cardenista se trans.fo~n -

signi:fi·cativamente las condi·ciones· de desar.rollo capitalista en l.a agricu.!_ 

tura, con el reparto de tierras y las trans.formaciones de los peones de -

l.as baciendas en "sujetos con derechos agr.uoios", se da un enorme ilupul.so

al desa:t"J.'Ollo de la produccidn mercanti'l; la atomizaci6n de l.a propiedad -

agr.fcola <acele~ ade~ el proceso de modernizaci6n de la"pec¡uena --

23 Pozas lfo.rcasi~as, Ricardo. "La consolidaci"n del . , . ", op, ci~. p. 28Q, 
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p:rop.Wda:d .i::nal4:enabl.e" 'T geµ,<U'6 con.di::clW.- i:tm:i<rjg:plJM.-es: ~ ~,l. ~Uo 

de. llna -mayo:t" ~ñ-4~'ld a.u, "'II>~t~l. ~ l4 4g¡pi"¡:W,t1Jr4¡. -. Q.titbJ.<l.~11\POO ejes: 

agt"~l= de deS<µ"1'0llo. en el, aeoctQ2' ej~l, ¡µoe.:fi'gl'.D'laD&> con e1l,o l.a"lllO&i ~ 

l.:Diad de de.Slll'.r.!'01l.o cap~ali'Sta es<t:a"tiJl,.en l.a aSX":U:ult"llra; .final-nte, se -

1110.U:.f.i:caron. l.os c.i:rc:tU'tos de trans:fe:rencia p:l'Bde.fini·dos en el. esquema cal.l.i,!_ 

ta de des~llo: el de l.a capac:i·dad te-r.rateniente moderno y trad.i:cional. de 

apropiarse de ·manera dí::re.cta de una parte sustancial. del. pl.usval.or bajo l.a -

forma de -..enta, aunado a la expropi:aci:6n petrel.era, el. ca:i-denisnr:> di6 una -

enorme fortal.eza al. Estado Nacional. .favoreciendo l.a articul.aci6n a pm"ti-r -

del. avi:l.acamachi"SlllO, de un nuevo bl.oque dominante bajo 1.a rect:oda de l.a bu

rocracia estatal.. 

E:l. bonapartismo cardenista dejal>a paso a l.a corurt:ituci~>n de un nuevo 

?ll.oque 'llegel!llSni:co de pocer al que quedaba integrado y supeditado. en coalici6n, 

los sectores modernos del capital.is= agrario y l.os sectores emergentes de 1.a 

J>urgues!a industrial.". z. 

En :l.938 se abre el. tercer u último ?er!odo de ~nas en donde las -

presiones· internas y exte-rnas lo obligan a plega=e de.fensivamente. Lo que -

en un tielllpo .fueron prácticas pollticas of"-ensivas se .fueron desgastando, has

ta con'l0rti=e en tal.enes de ... "!qilil.as· mul.tiples, sob.::e 1.os cual.es la contrare

voluc:i6n 1n0derna golpe6 sin descanso has.ta derrotar a l.a burocracia pol..ttica

ra<!.i:cal.. 

El. reparto agrario fui! decayendo poco a poco, l.a educación soci·alis -

ta mantuvo peticiones pree3rias en los espaci:os edu,,ati-vos., la poUtica de i!!._ 

dustriaJ.i.zaci6n consolidó a nuevos: grupos e.nemigos del proyecto :radical, en -

tre el.1os: a l.os. industr:i:ales. regi'Qmontanos. y a l.a nueva bu:ro=acia encarnada 

en 168: gohernadore&, <t1Je. con e.l. t~o se. les denOllli=:!a "La Fqmil.ia :ReYol.u

cionarb". 

Adelll&s de q_ue "todas las. .fuerzas. <tue por una u otr"l :rqz"n ote ba - -

llaron .fuera del. poder polS.tico durqpte el gobie.rno de Cárde~, comen - - -

20 'Rol>l.es Se-,.1.anga, l!la. del. 'Rosario, "El. papel. de la agpi.cul.ti:Jra ••• ",op. ci't. 
p. 3 

• 
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zaron a nu."nar por todos l.os :mec:U:oa poafl;llas ~:í:<!lrt4 o cal.ladsmente., ae. ~ 
nera vi'Ol.enti!I o e.n .forl!la pacffi:cil-, l."'" bases del. ~:j:men". 2.5 

En :1938 al. t:r .t'blal.i:zando J.a do!cada de l.os tretntas • se 1:Uvi:eron que 

crear medi:das de fortalecimiento naci"onal. alrededor del. gobierno cardeni~ 

ta, que aunado con l.a estrategi·ade l.os .frentes pop'lll.ares d!6 nda al. _Part.f_ 

do de l.a R~ol.uci6n Mexicana (PRM), agrupamiento de clirecci6n pol..!tica e 

ideol6gica creado por el. gobierno de l.a :revol.uci6n. 

Con el ~ se buscal>a crear un organisl!IO de cohesi5n interna de to

dos l.os grupos social.es, principal.mente de l.os ~ i1!!portante protagoni.!_ 

tas poJ..rticos del. cardeniSlllO: el. pZ'Oletariado y el. ca111pesinado, para ha

cer frente a l.os enemgos del. proyecto refonnador. 

Con la formaci6n del P1Q! se termina l.a fase :más importante de la -

estructuraci.Sn pol!tica para la d:Uección y daminaci.Sn social del Esta

do ~cano, ya que " al. quedar l.as organizaciones populares encuadra 

das en el. nuevo partido, 4!iste se consol.i:d.S como uno de l.os principal.es -

aparatos de hegemon.!a del Estado Mexicano. El partido seria l.a prlncipal. 

insti'tuci6n a travds de l.a cual., se trasmitirra legitimada l.a ideologfa 

de l.a Fevol.ucil!n Mexicana; se canalizarían l.as demandas de l.os '3ectores 

popul.ares; se asegurar!a el. coru..~nso de éstos con l.a pol.!tica aplicada -

por el grui>o·.goh'\'rnante y garantizaría l.a estabilidad de l.a :rel.aci.Sn del 

Estado con 1~ mas!IB". a 

Las dos principales instituciones creadas por el. cardettismo ·resul.ta

ron contrarias a sus obje~oa pol.rticos • pues la correl.aci6n da fuerzas

nacional.es e internacional.es habían cambia~ y l.as .fuerzas enemigas al -

régimen entraron a l.a ofensi'ta dos af!os: antes que CSrdenas terminsra su

per!odo. 

25 Ola'tl'l!Z'll"'• $SdAriel., ''M!!xíco :1940 : industr:i°'"'l.i:zaci-6n T crisis poir
~. p. 19 
21 Lef.t', Gloria, "E:i. pa:rti:do de la Revolucidn : aparato de heg01110n!a del.

Estado Me.ldcano" • en el "Ewtado Maxfcano" • p .21.1 
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Su derrQta S1i: el.U prilnfnoo 4.1. ~~;far de.l Eat4do por -wie.dt1t de lAa 

q.tt11ci.-.Sn poJ...ttj:ca en la C4mar11 de. Diput118oc T de. Senadores - Ul comp~'

dad con YarU>s gohernaao-s 8e: los Est$dos aeJ. pa1a • con lo que 1o~.fan 

bloque- .la canclidatura del continuador 16p"co del. pl'O)'ecte '1'9f0%'mlldor: -

1"l'anc;[aco J, Jldgi'ca. 

Este proceso al. f:nterlor del. gobierno que como acertadamente se 1e

denoain6 contrarreforma inst.ituciona1, contlS con casi la to'talldad de los 

diputados y gobernadores que .f'ue2oon la base de su .t'uerza pol..f'tica. 2 7 

La anteri= l.ucha se l.:ibl:'6 durante todo el. afio de :1.938 a .1939 en el.

que resul.tlS 11encedor el g1'Upo encabezado por Avi1a C-cho. 

De .1939 a .1940 la intensidad de la l.ucha pol.!tica l.leg6 a su momen'to 

lllás &l.gido ll.egando a escenificarse tambi4!n en el. campo de· l.a sociedad ci

Yil; l.a industrial.izaci6n, el. -xeparto agréll'io y 1a consol.idacilSn autorita

cia dentro de las organizaciones de masa oficial.es, CTP' y CNC principal.me~ 

te, crearon grandes contingentes enemigos al. gobierno. Estos grupos bete -

rogéneos unidos por el. descontento fueron principa.lmen+e l.a burguesía :n>

giomontana, grupos c"""'esinos dirigidos por sinarq_u.is'tas, y en las c.tuda
des principal.mente las agrupaciones civiles del. prole'tariadoy l.os sectores 

medios- en busca de l.a de111<>CJ:"atizacic5n de sus organizaciones, as! como gru

pos militares desconi:entos con su participación polltica en el gobie2'Do. 

El lllOYimiento aJ.mazanista era la ex-presi6n pol.ttico-ideol.ógi-ca p%'0-

duclda al calor del pl:'Oyecto c:ardenista. La serie de de.andas que l.ogró -

aglutinar en su derredor - muchas de el..las contradi'.ctor:i:as - e2'atl .la ?e:r -

2
' "A i'niclati:"Ya de Portes Gi'l bab.r!an de parti·cipar la -.ayorla de los· go

bernadores ( puestos en :funcil5n todos. ellos poi- el ~res.tdente del. PNR)
de entre ellos habl'ia de destaca<'Se Miguel Alero.:tn, lfenseslac Labra Y' Jlaiote 
R. G.Smez, gobernadores de los Estadoa: de Vera-cruz, l'Jéxi·co y Tam¡rnlip1!$ ~s 
peci:ivament:e. • • • /'.«i que fué en e.l Senaao y en la C&liU'IS de Dit>uta6os- aeñ 
de se c:onst:i't;uyeron bl.oques avi':lacamach.fstaB que inmedi·a'tamente dieron to-:
no a la campaf!a". 
Con-everas, José Ariel, "IndustrialJ."'zaci6n y crisis", op. d't. p. -15 
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sion democr.!t.U:o lutt'guesa dP = p.ro~cto c¡1,1e- t:r11taba -d<' ll!od:f:f'i'c¡µo li!"' ~QJ.'..

mas pe.1'0 no el cop,t~n;f::do de. la 1l'O~i'zaci~R EUI c1it7<: C<1?:i:t:~'.>1.'l:i1, 

Este proyecto fu~ d:i:ri'gi:do pri'nai'pal1110nte por la burgues1'a ~gio-

1110ntana encarnada e.n uno de sus princi'pales :representantes, ya que emergi'.a 

de uno de los espacios organizadores del Estado Mexicano: el ej~rcito, el

General Anrew Alma>:an, quien contaba con dos elementos b&sicos que lo dot.!_ 

ban obj~tiva y socialmente de capacidad de organizaci&, como roepnesentan

te de las fuerzas ~das legitimadas i·deol6gica y pol!ticamente po:r el 

movillñento revolnci'onario; y por la ot:J:oa, como %'ep:resent:an"te novedos de l.a 

b=guesia i'ndust-ri'al. nortena del pafs como sociedad civil. 

E:l enrrent:alDiento, si bien se dió en forma lm tant:o violenta dur"!!_ 

te las elecci"Ones no se :resolvi6 aM, sino en el. moment:o en que el candid2_ 

to ofi-cial. Avila Cantacho logró pact:ar con los iT1dust:riales regiomontanos -

durante su vi'sita a Mont:errey en septiembre de 1939. Despúes de este pacto 

l.a burguesía .bldustrial norteHa encabezada por el grupo Cervecero y Vidri!_ 

ro corto5 sus -v!nculos con el almazanis.mo a cambio de acuerdos tanto con el 

poder· ejecutivo, como con las c(jpulas burocrático sindicales de la CTM y -

la CNC. 

De ro-diato las fue:rzas políticas que represent:aba el almazanismo 

fueron desart:i'cul&ndose, cayendo una a i.ma como fichas de domin<S; los gru -

pos urbanos disidentes fueron dejados a su suerte, lo mislDO que los grupos 

campesinos dirigi·dos por los si narquistas; llll."'e ntras tan to los acuerdos de

la burocracia pol1't:ica y la burguesía industrial. fue2>0n tomando cuerpo y -

permanencia a .ñ'nes de l!l39 .• 

D.i'cho pacto tendr!'a una i:mport:;¡ncia mas que coyuntural ya que :?'<!

presentar.ta "un verdadero pacto hegemónico. que pondr:ta las bases histc!Sr!_ 

cas de l.a ulte:r~'OP convi-ve.nci'a oie la sociedad poU"t ca y la soci'edad ci -

--v.i.'l." 2. 

21 :tdeJD. p. l70. 
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Esta al4.anza s.ignifi·c=!.a .un piooye.cto poli't:ico estruct;ur¡¡J. de. lar

go pJ.azo sobre. e.l cua.l, se sustenta;>f<J el proyecto de mod~-zacii5n e i,!! 
dustríaJ.izaci·6n del Estado Mexi'cano. 

E.l anterior esbozo polftico-hist6rico nos sirve para re<.'Uperar los 

elementos mas sobresa.lientes para e.l anál.isis del bloque hist6rico que -

se ini·cia en la década de los cuarentas: 

1) tm. proyecto de largo plazo de industria.l..ización y modernización auto

ritaria en condiciones de estabilidad interna y externa. 

2} t.a consolidación ideol6giéa de los gobiernos dirigentes del p%'0yecto 

modernizador , con la búsqueda obsesiva del progreso bajo eJ.. manto pro -

tector y justificador de :a Revolución Mexicana. 

3) Por tll.timo, la consolidación de mecanismos de control y dirección po

lítica, específicos del blcque hegemiSnico mexicano: 

El Partido de !!asas, y; 

La corporatirización de la sociedcd. 

2 .6 Los l!mites políticos y .;structurales de la modernizacies'n desarro

llista ( La génesis de la crisis de los anos sesenta>. 

El capitaJ..isl!IO mexicano logra consolidarse a partir de las modifi~ 

ciones internas en el bloque en el. poder, bajo l.a dirección de l.a frac -

ci.Sn industrial. y :financiera arti:cu.lada a la bUZ'Ocracia po.li'tica corpora

tiva, y sobre l.oa lineamientos del .pacto hegem5nico después de la derrota 

de la fraccil!n de la burocracia radical carde nis ta. Es a partir de los -

anos -cuarentas cuando las condiciones de maduraci6n interna y de reestru~ 

tursción begendnica internacional. conve:rgen históri·cament:e dando la posi

bilidad pol!'tica y econ6tni.ca de implementar el. proyecto de industrializa

ción, que corre a la par con la conso.li«lazidn de la insti'-uó:i'Onalidad so

cial y eJ. fort:alecilniento estatal., de forma continua y permanente. 
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De 1940 a 196Q se. p,resenta hist6ric,a y· es'trllcturallne.nte .la fase de

expansión y· conso1rdación de re.l¿¡ci·ones. "·º~.les especffi'carnente capi'ta

listas. Esta fase se podr.1 denominar como .fase. extensiva de ·:relaciones -

sociales. 

E'st:a .fase se caracteriza por fincar e1 desa:rTO.llo de la acumulaci.Sn 

de capi al, centrl1ndose en la extracción de plusva1or abso1uto vía inc"!:. 

poracion de1 trabajo campesino a la industria, la creación del mercado -

interno y sobre la base de una indust ialización atrazada (manufactura) -

que se caracterizó por sus bajos rendimientos productivos, pero también -

por su r&pida recuperación de la ganancia. 29 

En este p.-oceso de industria.lizaci.Sn, se inscribe e1 proyecto 1llO -

dernizador imp1ementado por e.l Estado a part:ir de los anos cuarentas. E.l 

cual debido a sus determinaciones estructurales y pol.fticas lejos de co~ 

t:ituirse como una de1110cracia burguesa rep:resentativa y como una econom!a 

competitiva a ni,,..,l internacional, va a present:aJ:' bajo una nueva versi.Sn 

h.ist.Srica .los l.!mites pol.tticos y económicos que de.finieron durante un -

pe~!odo de largo plazo la historia pol.ftica y socia.l del p~s. El auto -

I'itarismo estata1 v!a mecanismos de dominación corporati'rOs, y la di°%'!!~ 

ción pol!tico del par'tido de masas, asimismo la conriguraci!5n de una es -

tructura económica yue por la sit'Jación poUtica interna y su relaci5n

externa en .la división internacional del trabajo hace que .la ndsma se -

presente dentro de su l.Sgica de acumulación, mas como una fuele'Z& conser

vadora en .lo econ.Smico y pol.ftico que inno·.radora y competitiva nacional-

e internacionalmente. 

El capitalis!llO mexicano se i-ns=ibe de esta manera como un espa -

cio nacional con una .fue?'te carga de dependencia estructural., es decir- · 

limitado en su Yariaci6n po.l!tico-hegemóni·co por .la situaci5n genera.l -

29 "La acU111Ulacian capital..ista puede desar.r<>l.lars"' primero sob:re la base 
de una creciente :incorporaciC\n de .fuerza de. 'c:X'abajo asalariado. a la par
que se e.li'!Dina o se e·•anza en la eli'lllinaci6n de la producci6n precapi'ta
.lista de autosubsistencia, En esta pr.iniera fase el aumento de .la camoosi· 
cidn org.Jni·ca no consti'tUJ'8 e1 factor esencia1, ya que e.l capi·ta.lil!lll!o -= 
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del c:epi't.d.imDQ .. lllUDlli'al c:on lo cual se pue.de.!l. ~;ict;er~ ~ ~~ ~ 

- en uno de. &J,jlS; 4~ctoa~ co1DO parte. ~ b¡~ . '.lllO~~'C'lcµ¡ne.!$: corus;b!Jntea. ~ 

de au en"torno intern.cional.. IO. 

A ~i'rlales ae los anos cincuenta se comienza a expresar el. ago'ta

mi"'en"to de la .fase eJCtensiva y su t:ransformacien paula'tina a l.a fase in'te!!_ 

si-va de acnnrulac:ten. que Ya a lDiU'Car la configU1"ación es"true"tural. y poll

"ti:ca que el capi'1:al.l."'smo :mexicano va a es"taf>lecer en los anos seaen"tas. 11 

El eje de acU111Ulaci6n se "trans.f.iere de la industria liviana -ma-

nufac"tara- a: la industria pesada -gl"an industria-. articulada a los 111Cnop~ 

lios financ:te·ro,. in"tercacionales llevada a cabo principalmente por los -

-ctores de la l>urguesfa nacional. org.inicamente in-revada a lo,. requeri

mi:en"tos del capi'tal trasnacional. En los anos sesentas este "tipo de ind~ 

'trializac:Mn estUYO l.igado a la inversión di"recta de firmas privadas y a 

la afluencia de capitales extranjeros. 

opera, principalmente, todav!a sobre la base de un ré'g'men de producci6n -
111anual no maquin.i:zaco. En el caso, el mercado inte:riorpára la pi:-oducción -
capitalista crece tacflién a expensas de la producción dom;';sti·co artesanal.
campesina y se nutre por la proleta>"ización de l.a fuerza de trabajo, que -
presenta un quan't'Um de nuevos :onswnidores . " . 
.R.i:,,..ra 'R!os, lti:guel Angel, "Ci-isis y .!'e organización del caoitalismo mexica 
DQ 1960-1985" 9 p. 56 

JO ''El. hecho de que fuera el polo ·capi-r~-'sta de exportación el eje n:ás d.i 
n.imico del sector. y que por el estir~ieran de.finidos. los ritmos .fundamenta 
les· de su creci"roi'ento adem&s de su enorme ilD'Dcrtancia para defini7- su capa 
c:í:dad ruiportadora los niveles .fundamentales de la importaci.Sn i'ndustri·al ,--: 
deterr.iin\'5 qUE! las osci'laci·ones en e1 mercado internacional. n1arcaran., en -
esos mom•mtos los per!odos de mayor o menor CI"'Cimi·ento. agr!ccla y de:finie 
ran en gran medida el car~ctcr e.x6geno de las crisis econ.Slllicas del pa!s .-
As! por ejemplo. podenos de.finir las. =isi·s de lq4:7-l948 y 1.a de .1956 como
fundaI:Jentalraente inducidas:." 
Robles llerlanga. ]!!a. del Rosari·o, "Acur.iulación caoi-ralista v agri·cultUPa -
an Mfxfc:p" • Teor!'a y Pol.!'ti·ca, No • .14 ~ p. 6 8. 
31 "En camhi'o en una .fase ulterior .Marx plantea. espec.rficamente en el 
caprtulo io<rrI, qu" l.a acumulacren de c~>;:tal se desenvuelve sotu-e. ~ ba ....,.. 
se .de un aumento permanente de la composi'ci"n orglfai·ca que :j::mp1i·ca i'TIC2'!0. ~ 
mantos de la producti-vi·dad. El mercado, po:r su parte. ~expande en l,q -ne 
drda de la reducci.Sn de l.os costos de p.roducci8n de los comp~nentes del - -
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La :..se.,· .~tensi:lra t:t>.antú'=.a grg;4n.tc<JID9nte el, proceso de <Yal.orbe~ 

ci6n de capi"=a1 al centrarse pr.inc~al.lliente en la extracci6n 8e pl'US"lal.CI?' 

:relatt-in:. 11!a alta tecnol.ogi'zaci6n y· p:roduct,fvi'dad del trabajo determinando 

tendencial.JMnte al. capitaliS'IDO 111exi·cano como i.m paj:s de i-ndustri-alizaci6n 

11111d.ia en .,.fas de campe-cencia. 

Estas r!pi:das transformaciones econdmi:co sociales configuradas d~ 

te finales de los cincuentas y en la prilDei>a nu.°'tad de los anos sesent• -

entran en contradicci.Sn con la i:nstitucionali·dad pol.!tica estatal. y social, 

nacida -veinte alioa antes dentro del pacto· hege....Snico de los arios cuarentas. 

l ,.. pri-ros indicios de esta crisis general. de lo que podr!amos de

ncnninar :redef.ini·c:l:6n a largo p1.azo del bloque hist6rico o fase epoca! de -

capital. constante y del capita1 variable. En estos dos sentidos Marx habl.a 
de una "dil.at·aci6n cuan-citativa" de l.a acumulaci6n de capital y. de "un cmn 
bi:o cuantitati110 de su C0111(losici'6n" (Tomo I, ·p. 532, Ed.ici6n FCE). -

Cabe se!lal.ar que el. sentido en que i.arx ubica el preblE!llla de la acumu 
l.aci6n, sobre tpdo en la secci6n Iv del Tomo r, la fase del. desarrollo ex::
tensivo corresponde en general a un ~gimen de subordinaci~>n fo=al. del tra 
bajo ·al. capital, dado que el. capitalismo carece de base t1'cnica propia y eí 
proceso de producci6n,si bien ha sido social.izado por el capital es b:!sica
mente de tipo nianual ( cooperaci :5n si111ple o manufactura) al. lado ..e unidades 
d'!' producci6n artesanales. En cort'-.spondencia, la fase del desarroll.o inte!!. 
sivo i111plica un régimen de subordinaci6n real d,.l trabajo al capital, que -
equivale a un sistema de produci.Sn "especfficamente capital.ista" o de pre
dominio de la gran industi-ia maquinizada. 

En este trabajo, siguiendo la lfnea de otras investigaciones , se ha
bla de fane extensiva e intensiva para referlrse al l'l!!"xico de an-ces y des
pués de los arios sesen-::a. Debe entenderse, no obstante, que esta caracte -
ri-zaci6n de corte hist6rico hace :referencia directamente s6lo a la modali
dad de la acumulaci6n en el. aent!do::ya explicado, sin referir.se expUcita -
mente a la estructura del. capital, por ejempl.o. En funcidn de l!sto cabr!a -
hablar para el. ~eo de l.os anos sesenta en adelante de la "fase monop6ll
ca" del. desarrol.lo del capital:ísmo". 

Rivera R!os, M.i-guel Angel, "Crisis. y .reorganizacidn •.. ", op, cit. p. 53. 
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't'E!p.roducci:tln de.,1. capitallSJUO .mexi~o. SA e.ncttent;ioa en la c;;i-illi:s ~'Co-

la de l.os anos s.es.entas al. present<U'Se el. l.fJn:ite. de 141 p.oductiñ'dad ~ 

do en el. ;sumento de l.as 3re-as de culti".Vo Ca%'acte:rfsti'Co de. l.a fase exten

siva de acumulacit!n y al impedirse par factores pol.fticos e ideo1dgi·cos y· 

por la exace:ri>aci6n de luchas· pollticas del caJ!t>esinado con~ l.a nueva 11'2. 
dal.idad de ex¡Uo'taci5n tanto estatal =mo privada, que eo111enzaba a h1pl.e -

men'ta%' la n"UeVa fase. de acumul.aci.Sn a partir de la ut:il.!zaci6n de tecnolo

gía y a1tos rendimien'tos en 1a productiñdad del. 'Olabajo por urüdades p~ 

duc'tivas caracter~stico de la .f'ase intensiva de acUlllUl.aci6n. 12 

El. pasado campesinista herencia económi'ca, ideol6gica y pol.ttica del. 

Es'tado l'lexi:c;:mó comenzaba a cambiar. De ser un pun'to de apoyo y basti6n de 

control polftico • consenso ideol6gico y explo'tación econ.Sndca, se presen -

taba paula'tinamente colllO ctn lastre de dif!ci1 disol.uci6n. 

A nivel de los sectores urbanos la .fracci5n de la burgues!a nacional. 

desarroll.ista, constituida orgtinicamente al Estado populista-corporati"VO -

represent®a un obstl'icuJ.o tanto externo como interno• a l.os l!'equeri'ltlientos 

de la nue11a fase de acumulaci.Sn. En ella ~onverg!an todas las "-rirtudes"-

que lenta~nt:e se fu¿l""On transformando en "vicios"~ baja productividad., -

no inversi6n productiva, espacio de control sindical por ,,..dio de mecanis

lll<:>S corporativos y corrupció~. 

32 "La crisis agr!cola manifesta la incapacidad prodactiva a l ~ que fut! -
llevada esta forma da producción ( la econom:!'.a campesina) por l.a ·rla de -
axplotación. reiterada. La extracción acusiosa del excedente campesino du -
ran't:e más de veinte ar1os lleva.roo a disminuir su producción aui'teles cri
ticas y el excedente producido se .redujo tarnbi~n 9 proVocaado que el papel 
que antes jugaba en el proceso global de acUJUUlación se debil.itara y -res
tringiera. Por esta razón, a part:ir de los años sesenta la contradi·cción
central. y los enemi·gos que enfrenta el ·campesino no pueden deri"Tarse de -
su vinculacHln con el capital. como productor pues éste ya no es el papel
oent-ral qué! juega en el. capitalismo, Para el capital. este campesino imp~ 
ductivo y desgastado representa, ante todo y de rr.anera fundaniental un po
seedor de tierra, lo que cobra i~ortanci'a durante l.a crisis agroi'cola deb_! 
do a que el capital p'I'Oductivo agricola entra en una fase expansiva que lo 
lleva a cuestion.:.r con más .fuerza .l·a exis-cencia de la economi'a campef3·ina -
como receptora de tierra que el capital .recl.ama paI'a desaroll.ar su proceso 
de acumolaci'6n. " 

Rubio Vega, Blanca, "La nueva modalidad del. desarrollo caoitalista en la -
agrisnlp¡ra mexícapa 1965-·)98gH 9 p. 36. 
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En la i:nd:us.U-.tali'Zé!C:i(5n con~gf'.an o~&i:camente. las.· pl'J8ctiCla$ g1o

bales i:mplement"!das por el .E:stqdo .dlll'qnte. el proyecto de '.JDOde:P11:i:zaci·dn ~ 

dus~i'al.i:i:adora.: polf:d:cas .de. subsi'dios.· ..fiscales e i'!llpositi"9os •. -cons-tru;. 

cldn de infraestructura, bajos s.al=iOs • p:re=i:>s de garantfa. en alimentos• 

bajos precios en transpol'tes, etc. En este periodo se engendran nuevos 8%'1!. 
pos sociales que evecieron a la par de la u:ri>anizacidn y la ampliacidn del 

Estado: los sec1:ores medi·os y la burocl'aci'a. 

A mediados de los af!os sesen1:as los cambios econdmicos y polltiéos -

a nivel intel'Oo y externo son l.os que van desmc=nando poco a poco - pero 

. si contundente111ente- las anquilosadas estructuras de donúnacidn Y. direc:-

ci.Sn po.l!tica que "IJan a caracterizar la llamada =isis de largo plazo que 

hace su apari·ci:.Sn a principios de l.os alias setentas • 

Este proceso de reest:ructuracicSn capitalista del. Estado 1'e><icano es 

un periodo largo de transformacicSn del. "viejo" Estado popul.ista corpora -

tivo ,de l.as rel.aciones tradicionales al inte:l'ior del bloque en el pode.%-

y de los mecanisroos de dominaci6c y direcci·6n pol.itica a11ivel interl>urgués 

y de las el.ases subaJ:ternas, as! C01DO de su organizador colectiYo: el. Es 

'tado. Este proceso es dirigido por la fracci6n :financiera del capital y -

por l.a tecnocracia política en un iafán por hacer avanza:?' y profundiza:r -

en la rede.f'iníción, reacomodo o 1ndernizaci6n de l.a hegemonra. y del bloque 

histórico en Méxieo. 

Sintetizando lo anterior diremos que "es un proceso que impli·ca al 

pa.fs· en su conjunto y que est:S -relacionado di:rectarr.ente con el. inicio del 

proceso de hege1D0nizacio5n económica de la ñ-acci6n monopólica financiera

de la burgues!a cuya p:resi.Sn pol.!tica para :.levar a cabo una :reestruct u -

raci6n global de las rel.ac:lones de pode.1' y de las condiciones generales -

de acumulaci·ón y dominaci6n que en México se en;:>ieza a marcar puntualmeE. 

te desde finales de l.os anos setentas" 33.y que se profundi'za sin puntos ., 

de "t"etorno en l.os aí'los ochentas. 

33 Robl.es Be:Plemga. Ma. del Rosari:o, "Acumulac:i'15n capital.:ista ... " •. ap, cit. 
p. 92 
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Ill. LA CRrSIS OC LA MODERNJ:ZACION" REFOIU!ISTA. 

Un breve an!l.isis de la .administ:racil5n polltica de Luis Eche-rl'(a-, 

nos permitir4 una mayor comprensil5n de la crisis· politico...econdmica a l.a 

que se enfrenta el Estado meJCicano pos..;revolucionario durante las dé¿adas

de ldS aftos setenta y ochenta, y nor lo tanto, la identifiracic5n de las ~ 

clificaeiónes político consen..uales que se dan duzoante el. gobierno lopez

porti.llista como respuesta a la ~rdi'da de .legi'timi'dad estata.l y a .los de

sequi.librios en el mode.lo de desarroll.o económico. 

Se detectar!n tnls pl.Dltos sobre los cua.les g~ar~ e.l presente aparta

do: Primero, .la re.laci6n entt>e nuevas fuerzas sociales y gobierno, qu~ se 

plasmar4 en .la pol!tica de Apertura Democrática; Segundo, en la p:r>opuesta

de pol.!tica econ6mica, su intenciona.lidad politica y las contradicciones -

Socia.les ocurridas durante su implementaci6n; en el Tercer punto el. anál.i

sis se centrará en 1.a crisis pol.itico-conómi·ca de l975 , 1.a cual tiene que 

contempl.ar necesariamente el. seguimiento y comprensi·ón de l.os dos primeros 

puntes. 

3.l. Apertura IletDOcrática y legitimación estatal. 

El desarroll.o del capitalismo mexicano a parti:r> de la &fcada del. cua

renta, po:r v!a de los proyectos índustrializadores, trajo consigo no s6lo

la consolidación de una clase cap.i:tal.is:ta industr.i:al., comercial y bancaria 

sino a la par se dieron camb.i:os en la p:ropia configuracilSn de la soci~dad 

civil., se forma la tan controvertida "él.ase media" (pro.fesionistas, escrf 

tores, pequenos comerciantes, etc.) que a traws de sus- prlctfcas econ.Smf_ 

e.as, politicas y cultural.es, social.i%an la :reproducc.f6n del orden social

capitalista. 1 

1 
" La industrial izac.i:6n, el desarrollo de las ciudades y en general el -

proceso de modernizaci6n de la sociedad 11l<!xi'cana, hab!an produc.i:do un sec
tor amplio de clases medias, que algunos cali:f'i'Can en 25 % y otros en un -
tercio de la poblacilSn mexicana ñac.i:a .finales de los !'!'!OS sesenta". 

Paoli, Jod, ''Estado y Sociedad en M:fti·co 1917-199~", p. 71 



CAPITULO. rrr. LA CRI:SI:S DE LA MOOERNIZACION REFORllISTA 

"De 1968-1976 ( ••• ) cuando se cree -

cuajado un compromiso (no verbaiiza

do} entre ei rezongo m!nimo y ei es

pacio de 1ibertades, ocurren 1as crf. 

sis econ6micas y 1as devaiuaciones -

y e1 resto de1 sue~o se evapora, 1a

niseria co1ectiva se ostenta 001110 -

continuación de1 progreso, a d6nde -

dirigir 1a mi·rada cuando eatiS en 1i

quidaci6n". 

CARLOS MONSIVAIS. 
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EJ. ~c~1;o eco~Q q,ue !IA Jli~ ~n<t;e 14 :i:!PP~t.llci"<Sn deJ. >DO&olo 

da desa%'%'0UQ e.s"t~~dor, po$~'t6 "' q~ ~cto~ -una si-"ln .llllJri':U&rli· ao ..,. 

dal> e&lcae1:'6n, acceso a la "soci"eilad Jl.e consumo"• eortensi'dn ~ la cul~.

etc. Re.i:TindX<:aci'Onell' nue-..- y dii'erent:es- a las. pl.ante.a6as par 1os 111CYTi'lltlent:os 

obrero y e~esino, y- que par lo tanto, ~ciamaban espacios de negociaci6n po

llti:ca di:ferentes a los corporet~. 

Ya para la Meada &l. sesenta l.a propia dindmica de la a.CUlllUlaC:6D-. ·ca

pitalista en el. pafs i11puso una creciente maai'ficaciiSn o prol.etar.izaci6n de -

las ;formas de rlda de las "el.ases 111Bdi"'as", sí"tllacicSn que crea fo..,,._ de con -

ciencia y par'ti:dpaci6n -poUti:ca muy ~ntea ( oposicícSn, enfrentaaiento,

o si111ple adecuaci:cSn a las nue-.ras condiciones econ6llicas y aocia1es ) • 2 

Es aqld donde el. S>Timiento estudiantil. da 1968 aurs;i6 como 1a expresi6n 

-... el.are y ~.U:a da l.a inconformidad de l.oa aectore• -dios que se hab!an p~ 

l.iti'Zado, y ctua - e11pres6 =- oposici&l al. car&cter autoritario da l.a geati6n 

pQbl.í·ca. J 

Este lDlni'aiento social. :recl.amaba modi..ficacionea eu los ,_eani.._ 1:ra -

clici-o-1- cie -di·aci6n y de accí&i pol.f1:ica del. Estado. El. desafio a la au 

tori'dad estatal. y la ~cía con l.a que ae cli6 2'9ap .. a1:a a l.oa 1llOYi 

a "... los c~os en l.a eccncnfa iazi·cana no adl.o tuvilt%'CG e.f'ectos soci-..1.es .Ho 
•• casual. qae l.aa tNbajadoi-.• de la sal.u<' y l.os uni,.%'Sitarios hayan sido pro
tagonist- _principal.ea en l.as contiendaa pol.fti·caa da l.a 'poca. Ambos p-aenta
ran un. tenaz :resistencia a los iutento1t ~ntal.ea da ag:raparloa en los -
organi...,. c:moparati,,.,. y en l.os ~ en el poder". 

Semo, EtDP:U¡ue, Coordinador~ "Afeenso y s§l!ZJI. di! 11! ClAJI!! ed,t••", en ''Jllf~o 
un p,.blo en la llistcnoia", p, 111.3 
3 "Si l.a dteac:l:a de la ideol.osfa de. la -iucten .mezJ:c:m>a y- el. eap~:i.'1:11 ae. l.a 
unidad nacional. enpezarcn a ~ peao en l.a Meada da 19611. el.lo. se debe. en
gran parte • • l.aa accione a ae los uni-i't..to. • qui'<mea fuer<>D. p1'1! ci•-t:e • 
l.a expresid11 cSei tr4Daito de u1ut •poca en que las cia.ea subal.t~ s<'5J.o ee :re 
conodan en los eapec'l:rOS de una ant:i:gua y• .muchos. anos •ntes, culminada ::reY01Ü 
d6n, a otra en que 1- t&>ntícladea c<menzarr4Jl a fund.- en l.• irel'daderia obrii" 
de aquel.la -vol.uc:a.:6n: =• aociedaJd de el.-•. controtclil:tori:c ~, 

.tde•. p. 1CU, 
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mientos democratizadores, erosionaron considerablemente la capacidad del

Estado para mantener la organización social como producto de una determi

nación reciproca de fuerzas sociales (burocracia-política, sectores nedios 

proletariado industrial, campesinado, burguesía monopolista, etc.). 

Así, el inicio de la ~cada del setenta estuvo marcado en lo econ6mi

co, por una crisis estruc-rural. de sobT~acumulaci·ón., y en lo pol!'tico, par

la existencia de demandas por la demo=atización en la relación estado-so

ciedad civil, provenientes de ciertos sectores- medios (profesionistas, in

telectuales, estudiantes). 

Es atendiendo a este contexto que el gobierno ele Luis Eche,,..rria pro

puso como respuesta a la =isis de la economía y a la ~rd:ida de legitimi

dad del estado, un proyecto de reorgani,.aci:ón general de las relaciones so 

ciales, que me.d.i:ante rei'ort!l<&S pudiese logr:u' el restablecimiento de las 

condiciones adecuadas para la reproducción a niwl i·deolcSgico, colllO la re

legitimación política y la acumul.aci:cSn económi:ca, (pro!D19tía el retorno a 

las raíces populares de la revolución y· del cardenismo). 

Esta respuesta se susten~cS .program&ticamente en dos accione• gimerna

mentales b.!aicaa: en lo e=ncSmico, en la "redistri:buci'6n del ingreso y la 

justicia social", y en lo poUtico en la Apertura De111Dcr&tica. 

La refol'llla política surgió de la comprensi°ón, p~ parte del gobierno, 

de que la estabilidad política no se pod!a segui:ro concibiendo sólo como la 

resuJ.tante del crecimiento e=nóraico, sino que ademas ha eatado condiciol'I!_ 

da por el necesario incre-nto de. los ciudadanos· y sus organizaciones. 

As!, se reincorporó históricamente al Proyecto Nacional estatal al 

propósito de damo=atizaci6n de la sociedad ciñ"l y de la rlda política 

parlamentaria, que se expresó durante esta períodc a 1:1'9~s de la llamada. 

"Apertura Democr4tica", qua ten!a como propósito el establecimi'anto 1e Lo!:, 

mas legitimas da participación politi·ca, a tra...Ss de las cual•• se pudiesen 
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canal.izar J.as demandas de J.os sectol'eS medios urbanos. y en general., dotar 

a todas J.as fuerzas social.es de nuevos espacios de expresi6n _poUtica e 

ideoJ.6gica. 

Siguiendo estos lineamientos se ejecutaron medidas como la apertura -

de canal.es de movilidad para los proresionistas e inteJ.ectual.es en el. apa

rato gubernamenta1, se increment6 el gasto pllblico en materia de educación, 

se otorgaron mayores subsidios a J.as universidades y se aqiliaron las J.i

be rt a des de prensa y de expresión • 

De manera general. el reajuste de las formas de representación estata1 

durante el. gobierno de Lu is Echeverría se dará pn!_dominantemente ent--e 

las fuerzas sociales subordinadas y la burocracia política, de ahí la poca 

intervención de parte del sector empresari·al en el proceso de discusión y 

disei'!o de la reforma política inici·ada por el gobiePTio. sin embargo, st! -

interés es enorme por participar en la discusi5n de 12-; reformas econ6micas 

(formas de intervención} proyectadas en aspectos tal.es como. la pol.rtica -

fiscal y la política sal.aria1, como más: a.Jelante se e'1al.izará. 

Las dificultades en la im¡>lementación de la Apertura Dell!Ocrática se -

produjeron al. interior de la propia burocracia política. en J.a que se dan

dos posiciones diferentes, l.a de la dirigencia sindical de .!..'! CTM, y la 

del. partido oficial (PRI) 4 
•• Las difere .• cias entre ambos surgí.e.ron en tor

no al alcance que habría de tener la política de apertura: la CTM se opo

nía abiertamente al reformisl!D de la politica gubernan:sntal, ya que se po

nía en juego su poder como .Srgano principal de control obrero, as! como su 

importancia dentro del PRI; en tanto la dirigencia dal. partido oficial., a

cargo dé Reyes He roles• pugna!>a por el establecimiento de un· nuevo equili

brio en los factores·reales "cie po·der ·en la soéiedad meXicana • 

.; "En Torno a la '.>típula dirigente del. PRI, así co?DO al. equipo· de a8esores
presidenciaJ.es y mierrbros del gabinete se agruparon los ;.. u.-itales más fuer
tes del. personal del. gobierno sobre el que se afianzaba el proyecto de re
formas''· 
Valdés, Ugalde Francisco, "Una aproximación al análisis de las relaciones
entre empresarios v gobierno en Hi!xic·ó 1970-1976", p .6. 
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Estas diferencias fue:ron superadas con la posición arbitral del jefe

del. ejecutivo, recobrándose programáticamente la orientación fundamental. -

que la dirigencia partidista imprimía al. proyecto, apoyando la po.U:ti ca 

y social reformista de Echeverria, que propon!a una movilización pof>ul.ar _ 

para el disef!o de "una nueva sociedad por la v!a legal". 5 

Las reformas gubernamentales democratizadoras fundamentalmente se ca

nalizaron a través del programa de reforma pol!t.i:co-electoral., que jur.idi

cament:e se consum6 con la promulgación de la nueva Ley Federal Electoral -

en 1972. Sin embargo, la democratizaci6n de la producción política estatal. 

no quedaba garantizada con la s61a formulación de la nueva Ley electoral,

sino que su eficacia verdadera radi·caba en la capacidad que la burocracia

politica mostrara para establecer al.í·anzas con los sectores hasta eni:onces 

marginados de la actividad pol.!ti·ca ( agr.upaci"ones campesinas independien

tes, sindicatos independientes, grupos estudi·antiles, intelectuales, etc.). 

Para esto se requer.ia de una movi"lizac.i'ón de l.os sectores populares =adi

cional.es en apoyo de l.as TDedidas del go~i·erno, as.i· como lograr un acerca-

mieni:o con .las agrupaciones pol!ticas .independientes (gl:'upos de izquierda, 

sindicatos) para fortalecer el. sistema de partidos. 

Lás' iredidas anteriormente e><puestas no se -leva..'"On a cabo, impidiéndo-. 

se as! .la reconfiguración de la relac.i'ón estado-sociedad sobre .las nuevas

caracterisi:icas. del conflicto pol!t.i:co. 

En resumen se puede decir que la reforma electoral emprendida "no me
jor6 la capacidad del sistema de partidos p'ra adqui'.l'i'r votos, qoo de al~ 

na manera, se tradujesen en un mayor grado de l.egi"ti:m.idad electoral; tan{>~ 

ca hubo modificaciones sustantivas entre las dí·stintas .fue·rzas y partidos

pol!ticos ( ••• ), el carácter :vi.rtual111ente unipartiais·ta se mantuvo incdlu

me, pero especialmante se puso en entredicho la capacidad y O:t>ientaci·ón 

Sa.ld!var, Américo. "Ideología y Polrti·ca del Estado Mexi'cano (1970-1976) 
pp. 151-152. 
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del r«g.iman para efectuar refonaas cardinal.ea de .f'ondo"6
• Por otra p~e ,

taq>oco se fortal.eci6 l.a posici6n del. gobie:rono .fl'ente al. sector empresarial., 

necesaria para la realización de las re.f'o.l'IDaB econcSmicas y pol.!tioas- ol.~ 

teadas. 

As! l.a reforma electoral y reformul.ación de la política económica se

rían las acciones gubernamentales bási:cas p=a l.a zoecuperación de la legi

timidad estatal. La forma en que se inte:rrel.aci·on!ll'On estos dos pl.anos de 

actuación estatal. con:L'iguraron l.a especi.f'i·cidad de l.a gestió·n del. aparato

de estado durante este período y los desequ:il.i'bri:os con el sector empresa;. 

rial. de fines del sexenio . 

3 .2 Econo~a mixta y reditr:ibuci6n del. i'ngi:eso. 

Durante la década del. sesenta la economíá .maxi·cana, bajo los lineamie!!_ 

tos del desaz>rollo estabilizador, se caracteriz6 por un crecimiento rapi·do 

y sostenido del Producto Interoo Bruto (PIB) • por nna estabilidad cambia~· 

ria• y un bajo crecimiento en el. !ndi:ce de J.os precie:...:; el.e11Entos que en -

conjunto configuraron el. ll.amado "mil.agro mexi·cano". 

El. predominio de un modO de producci6n netamente capitalista no scSlo

imprim5 calli>ios sustantivos en las rel.a=ones- de produccicSn sino, que a -

la vez eonsolid6 la hegemonía del. grupo industrial. (articulado al. capital -

internacional.) como eje de desarrollo econcSmico del pa!'s 7
• 

Dentro del. esquema del. desarrolJ.o estabilizador el estado s6l.o era • 

responsable de promover y encauzar el crecimiento econcSmico, definiendo su 

pol.!tica econ6tnica no en función de necesidades social.es, sino del. apoyo -

e !dem.p. 162. 
7 "Durante estos a!!os se puede liabl:ár" en e.fecto del. pred01111."'ni'O de un modo
de produccicSn espec!ficanente capitalista, que i:Jllpl.i'ca la supeditaci"tin del 
trabajo a la gra:' industria y, necesariamente la centrali·zación de la bur
guaa.ta mexicana. 

Rivera, Ríos !!:i.guel.. "mxico: acwpulación de capttaJ. en ·1a Meada siel. se
~. p. 81. 
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a l.a acumulcic:j:611 ~J. ccipitaJ. p:P:i.'Y¡¡do. po.r lo t11r1to para el gr:upo el!lp~a

rial el Estcido n~da ten.f.ci que~ ~o~ la ~ifwci~n d~l cre~µ¡Q:~nto, 

E:l. '~lagro -nteJti·cano" pa:reci'a g<ll'!anti:zar el desarrc,.1lo del p~ par 

la -v.i'a capitali'st¡¡ sUi em))a:rgo a fines de los sesenta este esquema de ~ 

cimienl:o ~enlienza a dar lDtlest:Pas de agotamiento• tornándose en obstácuJ.os

los propi·os el.ementos sol!n-e l.os que se había sostenido (~dito e inver.dón 

externa, i'mportaci·ón de te enología, sis -.:ema proteccionista~ producción -

agrícola, el:cL La tendencia a la desacel.eración del ritlllo de p:t'Oducci6n 

por la sol>Teacumu.lación y creciente infJ.ación son los indicadores m~ re~ 

vantes :3e este agotamiento y const.i:t:uiren los retos económicos a los que -

flabria de emfrentar el gobi~o de· llcheverria. 

Ecta si'tuación cr.i'.tica de la economía nacional, aunada ·al desconten

to social que prevalecía, reaf'irmaron el. propósito reformista del nuevo g.'2_ 

l>ierno. De entrada Eche.,,..rria censura la poUtica de estabilizaci6n por el. 

costo social sobre el que se había erigido el. C1'6cil!liento econ6mico, y se 

propone superar pol!ticamente la crisis del. modal.o dasarroll.ista mediante 

l.a formnl.aci:5n de l.a estrategia de "Desarrollo Compartido". 

El pZ'O~si"to central. de esta >stra:tegi:a era lograr un c:recimi-ento e"2. 

nómico con Tedistribuci5n. del ing%'eso e iniciar l.a$ modif.icaciones: ea:>nó 

micas que permi"tieran erú'rentazo la tendencia al desenso de la tasa de ga 

nanc.ia del. capital, que se babia w~do observando desde final.es de l.os 

sesenta, y cuyo origen racUca en el desequilibrio existente ent:re el """' 

c.im;i.'ento a.l.eYado del. capital .fijó 'en la .induatri'a y e.l poco .inci:Pe111en to~ 

de la productivi:dad de.l t~jo, Esta si'tll<tci·6n produjo pa%'a .19.70. una si'g -

ni:freatiira desacel.erac.i"an del. r:i.'t:IDO de. crec~"'ento, que aunada al agreva -· 

miento de l.a crfa.ts agricol.a, al inCl'eJll0.Ilto de la deuda externa, al. dese -

qui:lihr.io en la balanza c~'2!l. y al. d4f'ic:!t pres.upuestaJ. de,l. sector pQ -

lllico, l.leviU'On a la econamfa de.l pa!s a una s+'tuac.i"ln recesi....,,.,-:i.nfl.aci"Ona:ría. 
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En es.te. context;o Echeire:J".Pf,!J p.lan..t~6di:o pPQgl'lllllllJ eco~"º• ~ o~ 

je.ti'Yo& .fmu:l~ntales P'P'a enft"lntéW ~ Q"'~~ e¡:c;>~~ ~~ 

- <n"&Ci1m:ento con di·strilllJ="t!ln IJe.i ingreso; 

- raci-onal.:i:zacitln del. desarrol.l.o ;tndustrial.; 

- l.a ?eorganizaci<Sn de l.as transacciones. internacional.es y la -reduc-

ci5n de l.a deuda extenia; 

- el. re.forzamiento de las .finanzas p1iblicas y del. sector paraestatal.; 

- reali'Zar la moderni·zacicSn del. sectoi- agri'col.a y la el.evacicSn de l.a 

capaci'dad de empl.eo. 1 

Este programa econcSmica re.formista en realidad no atentaba contra el. 

predominio econóiai·co de:l. gran capital. monopol.ista. asociado a l.es transna

cional.es, su .foco de atencicSn ~ el. reforzamiento del. Estado CC1llO dintctor 

del. proyecto conjunto de l.a burgues!'a, l.o cual. reque1"!a, a rü-l. de bl.oque

en el. poder, de J.a articul.aci:ISn de J.os ínt:ereses de .La gl'llll burgues!'.a con -

l.os de l.a pequena y -diana burgues.ra nacional.; a ni-l. de b1!squada de con

senso pal.'a l.as. acci-ones estatal.es, el. gobie:t"Do -reque1"1'.a del. apoye popul.ar. 

Bacia 197.1 la transicilSn al. modal.o de "llesazTOllo Compartido" in:i:cia 

con una pol..rtica restrictiva, tanto del. gasto p1Sblioo como del. circul.ante -

monetario y de la capacidad credi-cicia estatal., sugerida por la See%'9taria

de !lacienda y por el Banco de ~co. Er-taa pollti~ reaes.iYaS t:Tatabilll de 

dar l'ltspuesta tanto a J.os p=ble:maa esti"uct:Ul'al.es de 1a economfa btte:rna, ~ 

,., a l.as repercusiones que 1a c:l'ieía de l.a economfa wundial. ten.ra en la eoo

nom!a nac:i:onal.. !l 

1 S.80• ~n.:nfque .• Coardinado21 •. "Aa.cenao r·cdl.era •••"• op, dt, P~ .16.S. 

' La CPbl:is ae. l.a ei:on~ a nbel. "JllUlldial. y. dlt. l.ll nQZ'1:e-~a en pcPti 
cu.1.ar, .e traduce. en un p:robl.enMI coyun~ p ... 14 economfa naciu!},\11 11 ~ 
:tni!!~ a l.os deaequ:i:l.i:bPi.'011. an le -~1o~n 6al. c"P.i.~ urwt :lllp~•n-
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fas: medidas contraccionistas adoptadas perseguían reducir el. dl!ficit en 

l.a bal.anza de pagos y mantener la i:nflaci'ón por debajo del índice norte~ 

ricano, sin embargo no aliviaron la situación y si produjeron un mayor es

tancamiento económico (reducción del PIB del 3.7%), que cuestionaba el. p~ 

pósito gubernamental de lograr un crecimiento con redistribución del in~ 

so. Por lo anterior el gobierno decide en 1972, poner en marcha una pol.ít!_ 

ca económica expansionista, con el doble propdsito de rec-..iperar el ritm:> -

de crecinúento de .la economía, en condiciones de estancamiento de la inver 

sión privada, e impl.ementar 1a pol.ítica redistributiva legitimadora. 

Esta nueva orientación de la política económica se basó en el. incre

mento del. papel est:ata1 en el. proceso de reproducción del capital, a través 

del manejo del. gasto ptlblico, cuya base de expansión se buscó en la reali

zaci.Sn de una reforma fiscal y en 1a revisión del siste111a de precios y ta

rifas de los bienes y servicios del. sector pablico de la economía. El for

talecimiento de la base financiera del estado era necesaria, pues el dete

rioro observado en 1as finanzas p1lblicas limitaba el papel de estado cOlllO

promotor del. desaITo1lo. 

Como estas medidas reform.:stas· iban en contra ele la posicié:.1 privile

giada que por tanto tiempo habían teni·do los p:-opietarios del capital in

dustrial. y comercial., respecto al bajo indi'ce de gravamiento a sus ganan

cias, la negociación politica de 1a re.forma tributaJ:Oia no .fue faYOrable p~ 

ra el. gobierno, teniendo que apoyarse el. incremento del gasto ptlbll·co en el. 

aumento de la emisi6n 11Dnetaria y del encaje 1ega1, as! COl!IO en los crédi·

tos exte:ruos, favorecidos por 1a existencia -'le tasas bajas de inte~s en -

el. mercado mundial. de capital.es . 

Con 1a poUtica expansionista el gobie.ne> logro la recupe%'aci6n de la 

te ca!da de 1a demanda externa, aumento del. desempleo e incremento en 1a 
inversi.Sn norteameric~na. Nota ele l.os autO?.'es . 
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tasa de crecimiento de cerca del 7% anual, mantenida hasta 1974io. Sin em; 

bargo debido a que la política económica de E:che,,..=.ra se encontraba con~ 

cionada por las tensiones sociales que afectaban a la dirección estatal so 

bre la sociedad, esta politi:c·a se desenvolvió contradi:ctol:'i:amente entl:'e 

los criterios de racionalización capitalista y los croi:tel:'i:os políticos de 

legitimación, provocándose un crecimiento art.1.ficial de la economía, por -

cuanto éste no era el resultado de las modificaciones de los elementos es

tructill'ales que p=ducian la crisis de sobreacumulación. 

Siendo así que dlll:'ante 1975 y 1976 se da una agudizacion de la rece-

sión, cuya explicación se encuentra tanto en 1-a orientación y destino del

gasto pabl.ico, ya que se incrementa su partida impl:'Oductiva y se invierte

en proyectos con un periodo la.."go de maduración; como en el descenso de l.a 

inversión pl:'ivada por efecto de la caída en 1-a tasa de ganacia. 

Así, se sostiene la dec1inación de la tasa de rentabilidad del. capi-

tal llegando a su máxima expl:'esi<Sn hacia 1976', con uria aguda paralización

de1 proceso de acumulaci6n, con una tasa de QOeCimiento del. 2\ y disminu-

ción significativa de la inversicSn privada. Las finanzas p1lblicas se vie

ron aOn m4s deterioradas por <.-"acto de 1-a elevacicSn de la tasa ue intert!s

-ª los p~stamos eJ<ternos y por el no eilS'ancb<- Jiento de la base gravab1e -

del. capital. La presencia inminente de la crisis econcSmica cancela la polf_ 

tica expansionista, cuyo fracaso se cri&1:aliza en la deva1uad6n del. peso

nexicano en 1976. 

Po1iticamente el. "Desarrollo compartid<"" buscaba mantener la di:reccicSn 

hegemcSnica que real.iza el i!parato de estado sobre la sociedad en su conju!:!,. 

to, mediante el. reforzallliento de la conduccicSn es-tatal sobre el proyecto -

de desarrollo econ.Smico, en el. marco del. si·stema de econom!a mixta, y me-

diante 1-a implantacicSn de una pol..rti·ca redistributi-ra. Direcci<Sn cuesti'On~ 

da por el. capital. monopolista, cuya consoli'daci'cSn eam::> .l."racci6n económi·ca-

u Rivera, Rios lligue1, "!Mxico: 1-a acumu1aci'6n del capffol. " op .cit .p ,91 



73 

qe.nte. domiliante babi'a aiilo f.aYO:rec~ pOl." e.l. <¡ceJ,~o c:roecm~t:o ~aus. 

tr:fal Cl,Dec produjo el, ".De~l,l,o &;.t~il'Zi!dQ.1''' y q_ue. ~ diJOOJ $ll .fort21..

leza e.conl!lni"ca r a su a.l.i:anza con eJ. eapi't<1l. flaneaP.i'I> • P1"0~<1 pap -une -

gestMn estatal unilateraJ. respecto a =s intereses eeon6='c0ff y soci'al.eor. 11 

E'ste pl."Op6srto del. g<>an capi'ta1 i~l.icar!a desde el. ptmto de vista

estatal, la reali'zaci·ón de mod.i:ficaciones. en las articulaciones que se ha

bian veru.'do dando en la relacilSn estado,..sociedad y estado-econOlll!a, para -

adecuai-l.as a .Las nue...as condiciones de reproducci6n del capital. Sin emb~ 

go, como el Estado no es un simple instrumento de dominación de la clase -

fundamental, sino ima estructura hegemSnica, esta lucha por i~rimir a la 

actuación estatal uo sentido diferente produciri durante el gobierno eche

verrista un conflicto de representatividad de la buroC%"acia política, en

cuaot:o agente de pode"' y de dirección politica e ideológica de la clase do 

minante • y por tanto, inestabilidad en su papel de dirigente y organizador 

socia1. Siendo as!, "que la pl:'!imera 1111"tad del. sexenio de Eche-rr!a, es -

por lo tanto un inten-co por revitalizar la aJ.ianza; l.a segunda mitad. por

el contrari·o, es un es:fue1"zo para resistir el. intento del. sector priTado -

por ganarse el. papel de dirigente del. país". 12 

Eaca disputa se evide:ic!a en el tranacurao del. deaill'POl.lo del. pro 

yecto reformista gube.niaJEntaJ., caracterizándose por su condiclonami'ento a 

la recuperación de la legitimidad del. aT'arato de estado• asJ'. • e ::nno por el. 

proceso de constituci!Sn de la unidad de clase de .la bU%'glll!da y por l.a ex 

presi6n política que se hace de esta. 

u Con l.a supremaci'a econdmica alcanzada pOP la .fracci6n '!BOnopoli!tta y fi -
oanciera de la burguesía, la .fracci!Sn induatri'al. no 1D0nopiSli'ca pierde so ca 
pacidad pm-a uni:ficar el conjunto de las. .fracciones burguesas·, si:endo ahora 
aqulllla quien subordina a su intel'l.s propio el. .lllOYi'mi.ento del conjunto de l.a 
burguesía, plasm4ndose a ni...e.l. de gest~n estatal a través. de toda una se:ri'e 
de -dl:aci"ones y eontradí:cci'Ones.. 
Nota de. los Autores. 
12 Basanez, Jl:Cgue.L, "La J.ucluJ par lil Ke.g.mo~ en 'l!!l!xi'CO 19Ei8...1!Ul0!', p, .1.74 



3.3 L!mites de la !t>dernización !!eforlllirta. 

Cuando a fines de 1972, el gobie:nio pretende realizar l.a refonaa fis

cal. y J.a "apertura democrática" ha iniciado sus prime'X'as acciones, el. en-

frantantlento entre el gobierno y el sector empresarial supera los marcos -

verbales, tornándose en acciones concretas por ambas partes. 

Para el gobiemo del éxito de la reforma fiscal. depend!a la supera--

ción de las tensiones sociales y el reforzamiento de su poder de negocia-

ci6n frente al. capital monopol.ista, ya que con una 111ayor captación de in

gresos la burocracia pol.!tica estar!a en posibil.idad de estableoer una n"!.. 

va estructura en la distribución del ingreso, incrementar las imiersi~aes

públicas en obras de i.1fraestruct:ura social. y productiva, reducir el déficit 

en la bal.anza de pagos y atenuar la dependencia respecto al. crédito externo. 

En este sentido el 29 de diciembre de 19'2. ~ apc'Obada la Ley que 

Reforma y Adiciona diversas Disposicione.s de la Ley del. Impuesto Sobre la 

Renta, hecho que suscita la oposici6n abierta del gru,.o enpresarial enea~ 

zada por la ~<J Américana de Comercio (CA!!CO), seguida por la Confeder~ 

ci6n Nacional. de Cámaras Industriales (CONCAMIN}, Confederaci6n Patronal -

de l.a FepCiblica Mexicana (COPARMEX) y la ~a Nacional de la Industria 

de Transformaci6n (CANAC:INTRA) no tanto por l.as reformas formuladas, pues

éstas no representaban modificaciones profundas en la distribución de la -

carga tributaria, sino porque el gobierno habta pasado por al.to los meca

nismos tradicionales de consul.ta econcSmica con el. sector empresarial, áJ. -
no aco:rdar con éste las pretensiones reformistas y al crear.la Comisi6n 

Tripartita, a tra~s de la cual se pretendra apl.icar la pol.!ti·ca económica 

una vez negociada con l.os obr<!ros y empresarios en plano de igualdad; pe

se a esta oposiciiSn el gobierno se disponJ:a a ini'ciar -una serie de re.formas 

más profundas. tales como la legislación para regular la trans.ferenci·a de

tecnol.og!a (agost" de 1972) y controlar la in...ersi6n extr,.njera (noviembre 

de 1972 - febrero de 1973); elevar el gravamen al capi"tal; eliminar l.as -

acciones al portador; restringir las deducciones· por· gastos de operación -
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de l.as enpresas; la creación de un in¡>uesto sobre el pa'l:rimonio y la tasa

progresiva a las personas f.!si'cas. En contrapazot'e, el grupo empresarial d~ 

rante 1973 avanza significativamente en la constituci6n de una linea polr

tica unificada lidereada por el grupo l!onterrey, una vez que el asesinato

de Eugenio Garza Sada que representaba una línea de conciliación con el. g2_ 

bierno, hace patente el. triunfo de l.a tendencia a la confrontación abie-rta 

difundida por el capital monopolista. 

La política fiscal no s61.o fue bl.oqueada por el peso econ6mico del 

grupo e~resarial que presionaba con el reti-ro de capitales, con una ca~!!_ 

l!a de rumores para desprestigiar al. l"!!gimen y con su -respuesta política 

unificada, sino además por l.a e.xistencia de divergencias al interior del 

propio aparato burocrático en lo que respecta al diseno y orientaci6n de

la política económica, dentro del cual. se distinguían dos corrientes: una

a favor de la continuación de la política reformista y nacionalista con l.a 

que hab.!a iniciado el. gobierno, y la otra representada por l.a Secretaría -

de Hacienda y er.!dito Pablico, que se inclinaba por la disminución de la 

intervención estatal en la economía y por lo tanto por una reducción del -

gasto pllblico, propuesta pl.asmada a través de un "programa de reorganiza-

. ción de la economía basado er divisiones sectoriales, planeaci.3n y racio-

.ial.ización de .la intervencicSn est:atai, Cen el ouall se sel'!ala adem.§s que 

l.os incrementos de los salarios, en la productividad y en el costo de l.a -

vida, deber.tan estar apoyados en sistemas de comisiones tripartitas·,.ll 

Esta pugna interburocrática se inclinó a favoZ" del gran capital, con

el triunfo de l.a corriente monetarista entre el g:r"UpO gubernamental (Se~ 

t:ar.!a de Hacienda), siendo limitada la real.ización redistributiva y re:for-

13 

Luna, Matilde t:ransformaciones del r4yimen político mexí c;mn en la -
<Meada de 1970 En revista Mexicana de Soci·ologia, abril-junio de 1983 
UNAM. p. 45 8. 



mista de la polrtica econ6mca • .ioe.orient3ndoae hac:ia el. :re:forzami'ento de la 

invers:i:6n pr:i:vada asociada al capi'tal. ti.nsnacional. 1't. La gran infi:uencia 

decisional que mos~ el aparato econ6mico estatal es comprensible si ae -

tiene presente que la articulaci6,n de loa· inte:resea del capital. no ocurntn 

en los 6rganos de representac.i.Sn. sino en el aparato econ.Smi"<X> administra

tivo a travo!s de las org.mizaciones empres·ar:i'al.es semi'C01'pO:ratiiras que. 

p.ro.,,..e la ley• o bien - mediante grupos cU'enti'St-. 

La organizaci6n pol!tica empresar:U.l aleanz6 su consoli'daci6n a par

tir de 1975 con la const:ituci6n del. Consejo Co<n'dinador Empresari·aJ. (CCE:) • 

que agrupc5 a la CONCAMIN • ConEederacUin Naci"<mal. de ~as de . Comerc.io

( CONCANACO, Asociacic5n de Banqueros de !!éxi:co .CABI!> .• Consejo Naci·onal de -

Kombres de Negocios CC!fiN) • integr&ldose posteri'Ormente la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformaci6n (CANACINTRAl, esta ·asociaci6n .f~cio

nar!a como instancia para di.fundir su ideología y p.romowir su .midad pol.!

tica. mediante la cual el capital monopolista logr6 o. .itralizap el con°t2'ol 

político de los empresarios,. 

Con esta nueva organizaci6n el ·secto:t" e.ll!preS.az"i'al no sc5lo enp:rend!a -

una pugna ideol6gica contra el proyecto re.for.mista de Eche"Verr!a, si'no que 

a través de ella cu est:ionaba pro.fundamente la política de masas del esta

do a favor de una nueva relacic5n de la clase dominante con el gobierno, en 

l.i que se fa-..oreciera exclusivamente al patrón de acumulación, mediante 

una racionalizaci6n de la gesti6n econdmica del Estado. El modelo de desa

rrollo que se proponían implanta:!" qued6 exp.resado en su "Declaración de 

Principios" y en la Declaraci6n de Prob.lf!mas Actuales": "la e"l>resa pri-.a

da constituye la cédula b3sica de la econond:a; al Estado le corresponde 

1 " "En condiciones de una poUtica emprssapial agresiva en contra de la -
inter.,,..nci6n estatal y una débil alianza eón los trabaiadores pal'.'a apoyar 
llJ3didas expansionist:as. al papel de los organismos encargados de las deci
siones- fioancieT:s y ln:>net-arias en.· ia· nol!'tica·econdmica se pudo manffes-=-·
itar .. a.biertamente''.. . Luna, Mati.tde Las Transfor
maciones del régimen oolÍtÍCQ mexic;ªno • H p. 438. 



crear y mantene%' l.a inf%'aestruct=a econcSmi·ca y ga:t>antizar el orden conu-a 

quienes pretenden al.t:e:t>arlo; se pennite la acci'ón s.upl.etori·a del Estado 

cuando lo requie:t>a el. bien comlln" . .1 5 

Este conflicto puso en pelis= l.a eficacia del pacto de dominación n!. 

cional p~pula:t> establ.ecido con l.as masas y la p:ropi'a Sllp<!:rvi:vencia de l.a -

blll'OC%'acia pol.!tj ca como dirigente, pues atacó el papel t:t>ad;i:cional. que el 

Estado había venido desar%'0llando como conductor del esquema de crecimiento• 

que le ha otorgado g:t'an capacidad de ini·ci'ati"Va y organi·zaci6n polrtica, -

jugando un papel. sumaioente impo:t>tante en la conformaci6n y consolidación -

de la el.ase dominante; papel que le proporcion6 aut:onom!a poUtica frente-

ª las fracciones de la burguesta y l.egiti11Ü·dad haci·a las 111aSas. 

Aún• con los limites de variación que l.as condiclones objetivas del -

g>:'ado de desa%'%'0llo capital.ista impusieron a l.a actuaci6n hegendnica esta.; 

tal en su prop6sito de m antener la estabilidad del. esquema de direcci6n -

pol.!tica, asr·como de los intereses que se manifestaron en pugna entre el 

sec't:O?' reformista de la burocracia pol.tti·ca y la .f%'acci6n -.onopol.ista de 

la burgues!a, el. gobierno col.oc6 como parte cent?'al. de su actuaci6n la ne

cesidad de recuperar la l.egitimidad del r«gimen. 

Provocando con el.lo una tensión en la articulación mantenida hasta en 

tonces con la el.ase dolllinante, perfil.Andose hacia fina.les del. se:iaenio una

=isis de representrtividad de l.a buro=acia po~ica, pues el gobierno ~ 

mienza a perder l.a din!cci6n del. proyecto de l.argo pl.azo de l.a clase domi

nante, frente a l.a gran capacidad de respuesta y negociación que mosr.raba

el. 8%'an capital. . 

A pesa?' del. propósito zoe.formista no se l.ogró l.a Tecon.figuroaci6n de l.as 

bases de negociación poUtica, ya que el. programa de re.forma electoral. no-

15 
Ram!:rezL, Feronandc Raill Onti"ve::oos !l!az. Estado y Crisi·s del. llesarrollo 

Nacional, ECASA, p. g2 
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fOrt:aleció el sistema de partidos- de tal. mal'llU'a que. .fuera el. espacio en el 

que se expresara y <Ü:.l'inü:era la nueva cOl!'Ze.laC1"6n de ~as-. Siendo as~ -

que l.as demandas de ampl:i:aci'6n· de las· l.i'be;rtades polfii'c- quedan ~sladas 

aO.."l de las fm-mas tradic.ionales- de rep:resentaci·ón popul.ar, pues ni el. par

tido y sus sectores se reformaron para pode:P asimilar las expectatiTaS po

líticas de la sociedad, És bien .reforza:POn su papel. C!e cón"t:?ool -wertical -

y de manipulación frente a los ~ent:os- de .i'nsttl'zenc.i·a sindical. y de de 

mocratización de la vida civil ~n.i"ente de los sectcnoes- medi·os. 

Por lo anteri'o%", se puede consi·de-.2-ar a ·este perlado como un gobi~o

de transicíón r'!"Specto a la necesidad de nn proyecto estatal de re01"gani·z~ 

ci6n global de la institucianalidad pol!t:i:ca, de las .foniias de inte%"l'E! a-

ción social y de crecim iento ecoD5mico, que die:roa un ll'lleVO a.sentamienl!er a 

la legitilllidad del ~gimen, recuperando el. apoyo social activo a las poU

ticas gubernal!ll!lntales. 



CAPITULO rv. LA ALIANZA PARA LA PROOUCCION 

(LAS NUEVAS BASES DEL PROYECTO HEGEMONICO} 

Los mexicanos vivtan bajo una mina inex

plotada cuyas dime ns·iones mi tol6gi cas pe:rmi t f. 
r!an a M4~ico saltar al ano 2000 vuelto un -

pars desarrollado y justo ( ..• } Era un discu::_ 

so que invitaba abiertamente a ser cre!do, -

una versi6n qu en el fondo y en la superficie 

nos halagaba a todos,d.aba una carga positiva

de o'!'gullo nacional y una esperanza conc1·eta

de triunfo a nuestro nacio aliamo defenaivo,

h~jo del resentimiento y el recelo". 

HE. C'l'OR AGU:rLAR CAl!IN. 



CAPITULO rv. LA ALI:ANZA PARA LA PRODUCCI:ON 

(LAS NUEVAS BASES DEL PROYECTO HEGEMONICO) 

" Los mexicanos vivtan bajo una mina inex

piotada cuyas dimensiones mitoi6gicas permiti 

r!an a México saitar ai ano 2000 vueito un -

pats desar-roiiado y justo ( .•• ) Era un discu;::. 

so que invitaba abiertamente a ser c-re~do, -

una ve-rsi6n qu en ei fondo y en 1a superficie 

nos haiagaba a todos,daba una carga positiva

de o"'!'guiio naciona1 y una esperanza conc1·eta

de triun%o a nuestro nacio a1iamo defensivo,

hijo de1 resentimiento y el rece1o". 

HECTOR AGUI:LAR CA!«N. 
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rv. LA ALXANZA PARA LA PRODt.lCcroN (LAS Ntl&VAS BASES l:EL. PROYECTO HEt;E:11JNICO) 

" • .1. El. nl.lln'O S:J.""s:tema de.'.conpromi:sos. 

El. cambio de gobierno se dar!a en llll centexto en qlJI! l.a eri:sis de l.esi_ 

timidad del ~g.i:men no hah!a po~do ser· .iesuelramed:i·ante l.a ._ntali·zaci'ón 

ideol.ógi~ y re.formista de l.a al.l.'anza popul.ar i1!1pu1sada por el. gobi~ -

de Luis Eclle....,=-ía. 

La bu:roc:t'acia gu?le.rnaniental. experimentaba reacomodos a su inte%".ior. -

la corriente re:f~sta hab!a perdido l.a batalla frente a l.a cri·sis e.::on6-

mica y frente a l.a organización pol.i'ti'ca del sector em¡nesa:2"i·al.(CCE:]; 

por su parte l.a c~iente modernizadora.-e.fi'eil!ntista, '"Ubicada en el. apara

to económi·co y .financi'e.PO (Banco de 1'!xi'co • NA!'INSA, SHCP) de la adminis-

t:racl6n p@1ica, cobraba rele-vanci'a decisi'Ona.1 y poUtica po1" l.a p1"0pia 

din&ica de 1a CPi.si:s de .la econom!'a (dete:Pi't>:J!oo :fiscal.• i'nflaci6n, etc.) y 

por l.a subox.,:Unaci.Sn de l.a po~i·ca ecooómi'Ca a1 .fi'na .• ci:amiento ex terno -

(FHI). La el.eccl6n del. Secretario de Hacienda eolllO candi'dat:o ~si'dencial.

es fruto de este reaco111Ddo blll'OC1'át~co y· estatal. en su conjunt:o1
• 

Esta recomposici.Sn de l.a dirigencia pol..ttica debil.J."taf>a a1ln 1llh l.a 

capacidad gubernamental. para conduciio y disefta%", con un -m&rgen efecti'YO 

de ai.rtonom!a, el. proceso de cambio. Si"n embargo, este morim:í:ento 211»-fa 

las puertas a una .representaci.Sn burocr~t:ica 1ll!s clara y estrecha :respecto 

de l.os intereses de l.a f1"acci6n monopol.ista-f'.tnancieioa éle .la burgues!'a, • 

quien ahora reclamaba una 111aycr pa¡oti·ci'paci'6n en e.l 4i:se!lo y ap.li'caci'6n del 

proyecto de dea8J:'l"Olla econ6mi·co y 90cial.2
• 

l De manera gene:Pal. se l'tabl.a cSe ®s p:POpuestas z:nu.,,c:r4ti-call': ~} = se<:t:O:P
que Pl"OPOnh el. -Y<Oto:r'no al. desa:r.rollo est·11bi'.l.i2ador (l.l.aiMda naci-onal.i"Sta
o es°l:r'Uctura.li"St:al y ; 2l el. grupo a faYOP de -.:ma gesti\Sn tecnocráti·ca del. 
desarroollo naci'onal. (con· or:!entaci:6n neol.i:bltral. o -monetarirta). Nota de 
l.os autores:. 
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Por otra parte, la profu ndización de la crisis de la economía mexi:C:a 

na remarcaba la necesidad de la reform ulaci"ón de la política económica, -

de t:al manera que ~sta ae adecuara a los cambios que l:labfa venido sufrien

do el patrón de acwnulación interno Gnonopol.izaci'ón e internacionalización 

del capital y la producción). En suma, se requería de la modificación de

la· es-crat:egia de desarrollo económico a implementarse por el Estado 3 • 

La fuga de capitales y la caída de la tasa de inwrsión pri~da para

est:e período se expresan como elementos de la crisis de representación es

tatal. La desconf.ianza y oposici6n a las pol.!:ti'cas :reformistas gubernamen

tales culminan con la ruptura· de los· canales tradi·cionales de COll!uni'cación 

entre el gobie:mo y el sector empresarial. Los conflictos entre ani>os se -

tradujeron en una reordenaci6n de las relaci·ones entre el bloque social d~ 

rninante y el aparato estatal., en la que ya no sólo se cuestionó la cant:i'dad 

sino tambi6n el contenido mismo de la intervención estatal en todos los á!!!_ 

bitos de la organizaci6n y reproducci·ón social y poltti·ca. 

Entre esta serie de elementos que :i:nciden en el declive de la forma -

tradicional. de producción polttica estatal. y hegemónica, no podelllOs toma%'

ª lo econ6m:ico como Pl único fr 'tor de't:ermí:nante del ¡n'Oceso de -ambio en

e_ funcionamiento y estructura del estado nexic- mo, se plantea al estado -

como producto de una correlacilSn de .fuerzas y por l.o tanto el an.fl.iais de 

lo polltico, como producci6n da hegemonia, se c•m'!::r'ara en la serie de deter 

2 Es reacomodo de fUerzas al interior del bl.oque social. dominante alln no -
encuentra su punto de equilibrio, la lucha pol!ti'ca se da entre l.os grupos 
empresariales que necesitan de la permanacia de las· .formas tradi'ci'onal.es -
de protección es-tatal. (CANACINTRA) y las fUl!'l!'ZllS elllp%'esariales monopolis
tas de avanzada (Grupo llonterrey). Nota de l.os autons. 

3 "Las condiciones econdmicas tanto internas como ex ternas que favorecián 
l.a crisis ditl Estado Nacional. se pueden ubicar en el. agotami'ento del. desa
rrollo industrial. y del ·sector agrícola, "insufici'E'nci'a" en la acumulacilSn 
interna de capital. y en l.a crisis del E:atado. 

Saldivar, Am'rico, "Ideología y Polftica •.• ", op. cit., p. 207. 
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minaciones; J."ect:procas de los .facto.res e.con6micos y soci·ales, -

como l!m.ites de va.riación ob.jeti vos e. h.i·st6.Pi'cos.. 

E:s en este sentido que las modi·.fi'cacrones que se realizan

en el marco polít .i:co -reforma admi"ni'strati·va y refo'.!'llla po.l.it i

ca - durante el gobierno de López Po:r-ti·l.I.o se conciben como 

inscritos en el replanteamiento general de la vigencia de la -

forma de régimen que adoptó el esta do pos-revolucionario para

operaciona.I.iza.r la dirección y domi~ación de la soci'edad, y 

por lo tanto, inmel."sos en la búsqueda de nuevos espacios para

.l.a producción del consenso y poder" 

El proyecto gubernamental .l.opezportillista fundamentado en 

una concepción global del acontecer nacional se propone de en

trada realiZaJ:> cambios profundo~ en el modelo de desarrollo 

adoptado (Reforma Económica) y en las .fo-rl!las ae organizaci·ón -

y participación politi:ca. Esta J."ec'e.fi.'ni·ci:ón de la prácti·ca 

organizativa estatal estará permeada en todo momento por el 

propósitq,.:::,,de llenar los espacios que se abl."i·eron en las rel.a-

ciones estado-clase domi~ante a partir de 1973. 

Es así que ante l.a c.r-isis económi'ca, ca.racte1"i'zada por la recesión e 

"En es.te t.l'abajo re-comamos la concepci'6n de.l .Régrmen Poltti-
co que Matil.de Luna plantea: "Como una acrti•cu.laei'ón de fo;?'Jllas -
de representaci·ón, inte:rvencrón y admi'ni·st·?aei-ón es-ta tal". 

Luna, !fa tilde, "Las transformaciones del régi"lnen políti'co 
op, cit. p. 451¡. 
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inflaci.Sn, que requer!a de la aplicaci6n de med idas que :Nactivaran la Í!!_ 

ver11i6n privada y que de tu vieran le fuga de capi'1:ales, L6pez ~Uo en 

su diacurso de toma de posesi6n "pide tiempo y propone tregua", a fin de -

poder formular la ee~tegia que ha?lx-!a de conduci"r l.e il!lpl.antaci.Sn de la

nueva orientaci6n que requería el. Proyecto Nacional. para rel.egiti~e. 

Ahora este pI'Oyecto estaría dado; por nn sistema productivo, que ac"!:_ 

de con el. nuevo patrdn de ac1.D11ulación monopolista, .fuese capaz de comier-

tir al. pa!s en productor de bienes intermedios y éle capital., tanto para su 

propio desarrollo interno, como para colocar su producción de manera c~ 

titiva en el mercado mundial.. 

En el plano pol.!tico, por el fortal.ec:üniento del juego. de partidos y 

por el .funcionallliento del Congreso conv instancia de del.iberación de proye~ 

tos sociales. Todo el.lo aco~af!ado por uo esfuerzo racionalizador de la 

práctica gubername.ntal, basado en un sistema de Planeación y en la necesa

ria t:eforma organizacional y funcional. de su aparato administrativo 5
• 

As!, en el marco de es= Proyecto Nacional la Al.ianza Nacional, Popu

lar y Democrática para la Prod-ccHin, fu& la principal l!nea de acción 

organizativa para la 1110dificación de las forma de representación, inter-

vención y administración estatal., ya que mediante su poUi:ica de "conce::ot.::. 

ci.Sn de acciones" entre el sector gubernamental, el sector privado y el 

sector social (fortaleciendo las formas t:riparti."t:as de representaci'én}, se. 

buscó reconf'ormar los espacios de arti'culaci.Sn y de negociación politica,

y pox- lo tanto, conformar la nueva base St>ci~l que le permiti'era al gobie:::_ 

no enfrentar 1.eg.l:timamente 1.a cr-i·s·is de la economi'a y de 1.a gestión esta-r

tal. 

5 ~, "Pl.an GJ,ol!ial. de Desarrgllo .19B0-1ga2". P%'esi'denci'a de la llei>llhli'~ 
ca, PP· 84-85 
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En el. plano econ6mico la Alianza para la h'oducc:i:6n se penscS como el.

marco ge~ral del cual. se derivarían acc~ne .. cooordi-nadas tendien1:es a in"' 

creD1ntar la productividad, como 1'ase para resol-.n' la disminución de la -

tasa de ganancia del capital; para abati°'i' la i'llflaci6n; aummtar la o:!erta 

de empleo• y en general., para el ejercici·o de medidas qU!!! .fortalecieran el. 

sistema ele econom!a mixta y que permitieran al. estado seguir ejerciendo su 

papel de agente redistribuidor del. ingreso. 

Estas medidas conforma?'ían l.a estrategia po.lfií:ca global. piD!'a el. re-:.. 

pl.anteamiento de la forma de interYención del. estado en l.a economa, pues

se penscS que con el. apoyo a l.a impl.antación de un siste11111 producti'V'O "efi
ciente y eficaz" se recuoerarra l.a confianza d el sector em ¡µ..serial. en -

la capacidad rectora estatal. ~ 

Por l.o que respecta a la relación del. estado oon el. sector social., mo 

vimiento obrero organizado, esta estrategia tripa:rti'1:a colocó al. empleo co 

m o factor principal de distribu.ción del. ingreso y las restrí:cciones Ílllpne~ 

tas por la p<il.!tica estabilizadora de corto pl.azo, .fundamentallllente a l.a -

contenci6n salarial, como necesarias para la reestru cturación de l.a eco~ 

m!a. Esto hacía recaer en 1-.s trabajadores el. peso de l.a recuperación ec~ 

ncSmica en función del. principio de "conce.rtaci·ón y eonci·liación en garan-

t.!a del interés nacional.". 

Sin embargo, la .función de l.a Al.ianza para la Producción no queda 

ab!, sino qu e además se planteó como base para la :reorganizaci'ón de la 

institucional.idad pol.!tico-administrativa, cuya .finalidad fue l.a obtención 

de la legitimidad como resul.tante de la e.fi·ciencia y racional.idad en l.a ac 

tuaci6n estatal.. 

& En apoyo a l.a reforma económi'ca p:ropues-ta se e:s'table.c:L6 un tll"cani'S:IDO ~. 
de planeacic5n central, a trallés del. replanteamiento de las· .funci·one& Y·!-
reas de competencia de las Secretarías de Come?Ci'C> y ae _ 3t:r"i'lllOni'O y 1"0llll!n 
to Industrial, as:!: como con l.a creación ae l.a Sec:reta-rt'a de Programación y 
Presupuesto. Nota de l.os autores . 

A tra'Vés de estas Secretarías de Estado el gofli-erno ejercér.ta un control -
m4s definido de l.a econom!a nacional.. 



Este propósito de fortalecimiento estatal queda claramente e>q>resado 

en al. discurso o:ricial al plantear la Alianza como: 

"Un compromiso que busca precisamente no el confli'cto aniqu!_ 

l.ante de intereses, sino l.a sum a de posibilidades recípro~ 

mente estimulantes", y com:> "un compromiso vi-vo y ac'tllante -

en el que cada grupo soci.U., cada gremJ."o, cada agrupaci6n de 

intereses asuma cabalmente su deber y participe de manera a.:_ 

tiva para otorgarle validez y vigencia cotidi·ana". 

"No es un pretexte. para entregar uni·l.ateral.,nte prbril.e-

gios; la Alianza no implica el debil.itamiento del. Estado si

no por el. contrario su fortaleza" 7 

Bajo los l.ineamiantos de l.a Alianza para la Produ cci6n y teniendo <:?_ 

mo marco de Acuerdo con el. FMI, la política econ6mica debía apl.icarse con

la observancia de l.os siguientes punto,.: -restricción del. gas1:o pabiico 

(pol.ítica fiscal "sana"); financiamiento ex terno; ajuste del tipo de cam

bio; canalizaci6n de la inversi6n pablica a sectores estratégicos; l.ibera

l.izacién de las import:aciones y, sometimien1:o de los salarios a sus m3s ba

jos nivel.es con la "inalidad -:e e.levar la tasa de ren-t:abil.idad del. capital.. 

En suma l.a Alianza para l.a Producci6n expresaba los propósi1:os y U·

neamientos bajo los cu ales habría de impl.antarse las acci-ones de reorga~ 

zaci6n econ6mica y de racional.ización de la ges1:i6n es1:a1:al. 

Sin eml:iargo, posteriormente· es1:o:!t prcpósi"1:os de reorganización aei. c~ 
pitalismo mexicano se ver~ 1:ras1:ocados y desYi:ados por el. enorme -derr~ 

7 López Porti:.llo, .f!:jmer InfC!?'!l!E! de Gobierno. ''El. Gobi"&rno 'Mexicano'', p .s~ 
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de divisa$, p%'0duc1:0 ·de la exp1otad6n pe'b'olei-a•. 

Laa R-rTU petroleras serían entonCIBS ·J.a b- fillallciera saine J.a -

cual. el. Estado se apoyaría para EonaleOH" su papel. ces> :Nctor del t>=oe

so de desarrollo. El petroleo no sdlo adqu±P.t<S illportancia COS> proiieedor

de dirls-, sino que además J.a poJ.rti;ca pet:!'ole:ra ch'lleftada tendría prohm

do impacto sol>.re las modificaciones a realizaree en .las- diferentes esf'e~ 

de J.á vida social y econdmica dU. país. 

La poJ.!tica gube.raaiantaJ. (PJ.an Nacional de .O eserrollo Industrial). -

otors6 a la extracci6n y comerc:ializaci6n del. !Udrocari)uro una tripl.e hin -

cicSn: como proveedor de d:'visas para J.a iuc!u st:ria nacional.; cubrir el dbll.!_ 

to interno de hidrocarburos y corne ... ti2-se en eje de la expansi6n de otNS 

1 "Tanto el p%'0yecto de reo"l'ganizaci5n capitalista cono el. ill'Ogralllil pen-o
le= eran parces neurUgicas del proyecto es·tatal. pe:ro no por el.lo queda
ba mitigado su car!cter antagcSni·co". 

"la discusi'5n se centraba sobre. doa argumentos que l"eterd'an en el. aná 
lisis J.a experiencia de J.os pa!ses petrol.e,-os re cien enriquecidos. 

El. prime ... tipo de argumento ·sellalaba que la inyec~lón masiva de pet:t'2. 
d6l.ares a la economía mexicana, convaleci"ente aú·n de los estragos del ex... 
cimiento· .lento de la productividad del trabajo, de la insuficiencia del -
transporte y del estancantient<' agrícola, i"ba a provocar una est11111pida en -
ciertas ramas de la pX'Cducción (las- ~ J.i·gadas al.· inedio petl:'Olero) y una
respuesta nuJ.a o muy débil. en otras·, el.lo daría lugar a un proceso de cre
cimiento muy desigual. y a pX'Dfundos desequi·J..i·bl."ios (sobre todo a una fuer
te inflaci6n, que concentraría aoeJ.erada. .... nte la r.lqueza generada). E'J. 
otro hi.lo argumental. apuntaba que. el. ingnoso de petrodcSJ.ares pr<n<:>caría -
ima fuerte ampliación de. J.a demanda, que generar!"a a su ""z una presión -
continua hacia J.a apreciacicSn real. del peso en t~rmi:nos. del dcSJ.ar CsobreYa 
J.uaci.Sn) ••• Era obrlo que estas tendencias en caso de i111ponerse con~adi'::· 
r!an de manera objetiva los pJ.anes a largo pJ.azo de :reorganizacicSn capi"ta
lista. ya que J.a agudización del desar=!.lo desigual., la sobre.,,aluación 
del. peso, J.a infJ.aci6n, etc. so.cavar!an J.as bases de un fot"taJ.ecimiento ge 
nera.lizado de J.a tasa de plusvalía. · -

Evidentemente, l.a estt>ategi"a del gobierno (con J.os planes nacional.es-
de desarrollo y gJ.obaJ. de desarroJ.l.o) p.retend!a dar :respuesta a esas con
tradicciones potenciales". 

Rivera, R!os lUgueJ. Angel., "C...isis y· reoni:ani7:aci·ón del. "",.itali'smo me.xi·ca 
!!O 1960-1985". pp.86-87. 
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te parte. 119diJ1l¡:p T ~t;t:Jra de 14 po.l!t:~ pe.t;z.ole:ioa ·ea- ,.- --. 

- .f'ormal.15 bajo el ·esup-.to de· 1111 ...reacio inte.rnacion&l en exp;sisí'en y con 

constantes alzas- en al. prec.i'o &a loa •ne:ra'ti'coa, ·en Yi1:'tUd del c:-.1 - -

proyectd una pl.ataforma de producci"'dn que se esperaba fuera ent:re 2 millo -

nes 250 e &d. a 2 mi:llones sao -.tl. bel, hacia i982. 

Ser& entones•, a p~r de l.a seguridad fincLciera que otorz¡abcl las 

reservas petrol.eraa que el pierna poapuao l.a profuncUzaci&i del. p.rosz-a

moderni'z..Jor en lo eco~co y •n l.o soci·al, i"rttercaidoiando l.as -di·das Z'eci.2_ 

na.lizadores por -mia poJ..rti·ca econdllica expansionista. 

La administ-racidn de l.a abundancia -ndr!a a matizar 1lá el deaacue.!: 

do interblll'Ocr.(ti'co p<tt' l.a orientaci6n que babr.!a de tene.r el. progr¡aa de -

interiiención econcSmica estatal.. El. grupo "e.ficientista" {S .P.P.• Banco de -

Mxfco y lfac:i:enda) confi·aba en.- que l4s ing<'&sOS pet=leroe serlan l.a b•e 

de la reactivacil5n del. crecim;i:ento econ<1m!:co, a tr~s de un eleYado gasto -

ptlbli·co y de l.a l.iberal.izaci6n del. conercio exterior a fin de reducir l.as -

presiones sobzoe l.a oferta inteion2, provocadas i;>or el. rtlpido crecil!l.:ento eco

nc5n: 'co Csere qui'en a n·a~s de l.a Secretar.!a de P·"Ogramaci6n y P%'esupueato -

disenar.ra en 1980 e.l. Pl.an Gl.olloal. de DealU'POllo). 

PO%' su parte, el. grupo burocr.ttico qua ¡¡poyaba una poUtice econdwdca 

estabi·l.b:adora y protecci·oni:at¡¡ p:ropo~a COJ90 estrategia para lo¡¡rap lma r~ -

pida exparudl5n de l.a econoa!a el establ.ecillll.;;nto de ccot:rol.ea a l.a ~orta 

ci'6n, alllll!ntar l.a exportacil5n de bienes manufacturados, contx-ola.1' el czeci· -

-miento de l.a demanda interna, ·y en general. .mantene.r tod<!s 1- ..Udaa de pr0-

tecci'dn a la ind...c-r.i'a "naci'r>na.l". PoUti'c.-nte. este ~o expresaba el. pacto 

de al.i'anzaa &t los gzoupoa corpo:rat:boos, que perde.rtan sua eapac!-.. de. pode.r -

al. '1'eali~ l.a pol.fti-c.a -..ode:rn.:: zad=a. 
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i'ue.l'Z~ soc~,!,e11¡ org•p1:i:z<1d.1s.. ~m,'Ant;e. ~ pos.tul.0?1c.t6n de. ~cloma.· 'f con e..'I. ... 

plante~to 4e c;;-~fcO!IS. 11 14 acbl~~~~n ~~nt~l e.n ·ll'.lflt~.i.~ ~ espio ... 

tacMn pe.t"Pole.r<l, .. ~ l?l!lllargo, l,a illt:e:n<>nc~"tln. de. 111 burguea.ta iponopo.U'at• T 

.t'b!<lneiera es l.a m§S. -re.levante., por cuanto se een'l:ra en l" :re<le.fini·cl.'6n ae l" 

autonomi'a tr..di'c.i'onal del Estado llexi·cano f'u4 clill'a desde los pri'Jlle1"08 afies -

dél. nue'90 se:xeni'o: 

"Los- excedentes de expol'taci6n del. petr6leo deben utilizarse 

para estiinul.ar las actividades posítiiras del ciudadano y no -

para .t'avo:recer un sistema po~ico integl'ado por una .casta -

pl'ivilegiada, principalmente de la supuesta <lisídencia, que -

ano con afio crece m§a". • 

4 .2 . La Ef'iciencí'a, eje articulado2" de la producci6n hegetn<Snica. 

Una vez planteada ·la concepción de la poJ.!tíca de "soJ.ida:ridad y uni

dad nacional" formulada por el gobie-rno lopezpol'tilli·sta, cabe p1'8guntarse -

por l.os mecani's.!llOS " travé"s de los cua.::.es <>l aparato e"3tatal garantiza:r.i"a al

sector empresarial una actuación :l'acional en la forma de su int.,.,.,,.,nci·dn y· X'!. 
gulación de la economía• y a los diferentes grupos sociales. su p<U'tici"paci·ón

en la defini·cHln poUtica del "lJesar.rollo Nacional." sobre bases di·fe:rentes a 

las corpo:retivas. r.a res pues-ta a esta i nter.rogante flJ/E l.a Planeación del Des~ 

rrollo, pensada cOJDO el instrumento pri:r. •rdi·al para ordenar, unificar y raci~ 

nalizar la actuación estatal, y como parte fund3lllental del proceso de Refonna 

Admi.ni"'strati'Va. 1 a 

La adopci8n de un 1110delo admi:ni·straü'"'VO basado en la pl.aneaci·8n y en -

la programací·6n. de. actividades no es. la res:ul.tante de la simple motivaci8n por 

el per:fecci·onami'ento té"cni'co de la p:l'iict:i'ca administ:ratiYa gubernamenta1, 

s.:tno ante todo se de2".i-Va de una ne.oesi'dqd po.l!ti'ca de :recon.f'ormacll5n -

1 Exce.l.s.f:or, Declai>aci6n del ca:., ::J 4'. nori'!!JDb;re. de 19.:n. 
10 Conceptualmente 1a P1aneaci8n consiste en ordenar .la accidn con:f'o:mie a f!:nes 
det:enm."nados, organi"zando adecuadamente los lllE!d:ios di:sponi'bles Y' eli.' -
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funcional. del. aparato burocriltico a fill de conservar al. Estado como espa

cio privil.egi·ado para l.a producci6n de hegemo~a. ya que es l.a blll'Ocracia 

quien se encarga de l.as funciones· de arti:culaci·6n y medi'ación del. conflic

to social. como éonflicto instftuci·onal.izado • 1 ~ 

Es en este sentido que l.a Reforma Adllli'ni:stl"ativa .puesta en marcha por 

el. gobierno de L6pez Portil.l.o se basó en l.a reestrcturaci6n organizativa y 

funcional. del. aparato burocrático, cuya final.idad fue .el dotar al. Estado -

de nuevas fo!'lllaS de intervención económica y de representación social.12 • 

Est:as nuevas fonnas de adro inistraci·6n se basartan no ya en l.a "prác

tica paternal.ista" (en l.a qu e se pzai-vil.egian los criterios pol.fticos • tan 

to a nivel decisorio como en el. cálcu lo de l.os recursos dis¡>onibl.es} • si

no en l.a producción de regl.as de intervención y organización estatal. que -

traen tras de s.f l.a efectividad técni·ca y la e.i"i'ci-encia económica. 

Hasta entonces pol.l'.tica y admini'straci·iSn se manifestaban a ru.'vel. es-

tatal como una s6la práctica social., ahora se busca su reartic...,lación pr!. 

g:iendo ent:re varias alt .. 't'nativa de acci6n. La Planeaci6n y la Eilciencia
n" son tomados en est:e apartado de c..11llisis como ex presiones organizativas· 
de re.laciones social.es que responden tanto a procesos que se· dan en el. ni
vel est:ruct:ural (colllO nivel. reproductivo)• asr como a ni'Jel superestructu
ra! como espacio operativó histórico. que tienen que ser considerados den
tro del ámbito poHtico y econdmico de la producción de hegemon.fa en ~xico. 

l-lEn toda actuación gubernamental. se material.i-za la lucha por la hegernon.fa 
ria la forrnul.aci.Sn y puesta en marcha de proyectos de organi·zaci6n social.. 

~if.: ta;~d~A~~~ Econ.Smica" tendría así su base de sustentaci.Sn en la 
programaci6n de la pol.ítica económica. A tr...-.és de l.a .formul.ación de pl.a
nes de desarroll.o se busc6 obtener un crecillLiento al.to y sostenido de J.a -
economía nacional.. 

Al. respecto cabe recordar los prime.1'0s planos sectorial.es que durante 
el. per!odo f'ueron formul.ados: E:J. Pl.an Naci·onal de Desarrol.l.o Industrial.; -
el. Pl.an Nacional. de Desarrol.l.o "esquero; el. Prograrr' de Ci-enc.ia y Tecnolo
g!a, entre otroB. Nota de l.os Autores. 
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v.ilegiando el funcionamiento de un aparato adminis.~tivo sumamente eape-

cial!zado y racional en su opepacl'6n, que lograra roaper en un 111.ismo ·PJ."O~ 

so, con todo v!nculo 10i·rracional" (populista! a..· negociaci·c'Sn que hJera CO!!_ 

trario a la ·nueva fase. de acu11nJl.aci·l5n que se ,,,.n!'a constituyendo, durante

el proceso de crisis .• 

La int>ortancia que tiene este camlll"'o paPa el .f'ortaleci'mi·ento estatal.

COlllO productor de Hegemon!a • no s.Slo !"adica en la inco~oración de la ·téc

nica de la planeacii5n colllO siste:natizallora &! las acc.tones gd>erna-ntales; 

sino fundamentalmente en el carácter pol!tieo que adquiere la implantacilSn 

de un sistema administrativ o OI"ganizado con.form e a fines racionales y no 

"irracionales" o paternalistas. desde la perspecti'l7a neoconservadora J efi 

cientista. 

As!, para el gobierno la Planeaci·ISn se canci'tll! pol!'ti'ca e i'deológica

.mente COIDO "el veb!culo para el avance de1110c.Páti'Co del pafs"u. 

¿qué es lo que tras de sí es ta carac~e.rizacl"6n?. La bGaquede de meca-'

nismos que provean la legitimación de la gestii5n estatal en todos l.os cam

pos, de manera práctica el consenso se lograr!a con e.l abatimiento a la 

improvisación en las activid.odes gubernamentales ; .ideol.ógi·camente· el 

apoyo hacia la admió..istracii5n estata.l se obtendría a 't!"ares de .la partici

pación de.l sector privado y del social <>n la definición de los hjetivos y 

l ~ "La planeación es una técnica que se orienta a trans.f'o:rmar la realidad..
y, por ello, es un proeesa fundar.ient:almente político". Plan Glob.,l ele Des·11 
rrollo 1980-1982, p.18 

Aq~ la recurrencia a .la Democraci'a no es en un sentido "deroagóg.i'co"
sino referida a la conEormacicSa de un espaci·o dent>:"O de la administ:Paei'i5n
pública, en el que tenga lugar .la articulacitin de los proyectos de los- di·s 
tintos actores pollticos (Comités de Planeaqón Institucional.es, Inte.rsec::
torial.ea y Estatal.es). 

Al respecto es necesari"o .recordar la mayo:r especi·ali-zacitin .flalci"ona.l~ 
del aparato burocrático que determin6 la Re.forf1111 Administ:rati.,,a (cre11ci6n..
de los Saetares t'drninistrativos), as! como la co~spondi·ente deli'lllitacitSn 

·de .!reas de campetenci·a entre Secretar!"a de Estado. Nota Je los· Autores. 
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prioridades programSticas. 

La Re.t'orma Adrninistrat:iva garantizaría orden y e.t'i'ci'encia al. interiar 

del aparato estatal. imprimien<b los canf>i'os estructurales necesarios para

enfrentar l.a crisis econ6mica y preparar el ca='no para l.a impl.antación 

del proyecto econ.Smico y social. del em presat"i_ado, La planeación global., -

como parte de &sta. buscaba incrementa-r_l.a p:r'Oductiv.idad estatal., reducien 

do la ineficiencia y bajando los altos·. costos social.es del. ya muy pesado -

aparato estatal.. 

El. pl.antear y hacer del conocimiento de todos los gJbernados los obj!_ 

ti.vos y metas del desarrollo nacional,. as! como el. establecimiento de los

mecanismos e instancias de evaluación de lo planeado, otorgarían confian:a 

en la eficacia de la conducción del. pa!s, ~:ro sobre todo, modificarían l.a 

-nera de satisfacción de las necesid ades social.es, ya que ahora ·los pro

gramas de asistencia social no ser!an fruto de prácticas paternal.istas 

irracionales, la satisfacción de las demandas soci·al.es estará garantizada

por una programaci6n refl.exiva y previsora de lo posi!He. Radicara as!, -

en la eficiencia de la técnica program.!tica 1 ~. 

E.:s en este sent:ido que la Al anza para la Pro Jucc.i:6n como estrategia
"ripartita, y sobre la base de la Planeación, .e enfcccS no sólo a la· recu-

peración de l.as bases del. crecimiento econ6mico, sino además a la moderni

zación de l.as formas de participaci6n aoci'al. en la i-nstitucional.idad de lo 

político~ A esta modernizaci6n cantribui'l"!a también l.a P.efurca Política im 

pl.antada duran te el gobierno de L6pez Porti:l.l.o. 

Veamos ahora cual fue el armaz6n institucional a tra~s del. cual se.

di6 operatividad a la planeación como instrumento .t'undamental para el desa 

1 ~"La equidad y la racionalidad de la acci'6n pOblica son condición necesa
ria para i111pedir la 5 njustici?, la i111provisación : el. dispendi'o". 

"P.lan Gl.obal. •.. ", op. cit., p. 18 



rrol.lo econiSm:rco y social. del. pa!&·y- cano eatilo de gobie:rpo. 

El. proceso de pl.aneaci'6n se dar.ta en ti-es ni-.eles- de dec1sil5n y de -

opel'aci!Sn: el. gl.o?lal.; el. se.ctol'ial. y; el. ;lnsti'tllci'onal, ~~ l.o esta

bl.ecil5 l.a JeEorma Adm.ini'stl'ati"'Ta. 

El nivel. Gl.obal. quedó integrado por l.as- l.l.amadas Dependencias de Orie!!_ 

taci6n y Apoyo Gl.obal, que son l.a Sec:petarí·a ae Programaci6n y Pioee~uesto 

y, l.a Secl:'l!tar.ta de Hacienda y- ~di'to Pab.l.i:co. Sla .f'unci'ones ~al.es 

com:> dependencias gl.obal.izadoras son: 

-'.'Diseno y establ.ecimiento de l.a :no2'111a1:ividad en llllltllria de pl.a.aa-

ción, programación y de financiamiento; 

- de control global. en mate:.-ia de politi·cas, pl.anes, ~gramas, obje

tivos, metas y recursos; y 

-de apoyo y asistenci'a para habi'l.i't<ll' a -'.as depecdenci'as en sn n~

papel. de coordinadoras del sector15 

La Secreta:r!a de Programaci:ón y P.Pesopue.s:t:o~ tendrf'a además la COll!p0 -

tencia, con base en la nueva LE¡y de P.l!esupuesto, Contabí:li-dad y Gasto P11-

blico, para inte:rvenir en la .formul:ac.üSn del. P.!oesnp:aes·to nde...U, po:r- lo -

cual se convierte en el. eje ejecuto:ro de l.a poltt.tca econdndc.a estatal.. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pllbli·co 'tendra l.a responsabi:lidad, 

confo.l'llle a la Ley Gene:ral. de Ill!uda PO?U.ica, de f'<n'lllUl.ar los planes de finan 

ciamiento del sector pablico. 

La Sectorizaci6n consistió en la agrupación f'l:ncional de l.as entidades 

paraestatal.es (organismos d<!scent:.-al.i-zados.; fidei°'c:omi'sos y; empresas 'de 

participación estatal.), bajo la coo.rdinaci'6n TeSpe.ct:i'va de eada Wla de l.as 

15 "Base legal y Lineamientos pa:roe. la h-:rorma Admíbi-.rt:Pati"Yil Global, Sl!cto;o 
rial e Irurt:i'tucional. del. Podtt Eiecuti"!P 'l'ellen.l.", P:roesi~ncil! de la 1'!p6-
bl.ica, P. 29 . 
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SecretU'laa de Estado, o Men de.l DllpU'tamentó, del. J>is'tri'to Fede1'1ll. • con

el. objetivo da dar cobe.renc:l:a y coO.rdi'rut~n en l.a ejecue:l:ón ae l.os pJ.anes 

y programas gubnnllllllntaJ.es-. 

El. rivel típicamente operati'YC que.d5µr1e-gpedo por todas- las· Enti·da~s 

ele la Admi"'nistraci:6n P$.lica Pa:raestatal, cuya ae1:Uaci'6n queda enmarcada -

dentro de la normatividad dietada por el. n:i'.el. global y bajo la coordi'na-

ción que ejerce la Secretaría -responsabl.e ae Sect:or. 

Estas instanc:i:aa, m&s· los ni'wel.ea de. pl.aneación estatal. y man:l:ei'pal -

vendrían a conformar el "Sis·t8111a Nacional. 6e Planeaci'6n", fruto de su p?á.!:_ 

tica operatíva ~n los- planes sectoriales y el Plan Global de Desar.ro-

11.o l.980-1982. así como los planes de des-~llo de cada uno. de los esta-

dos de la Federaci6n. 

A través .de esta reconi'igui-ación administrativa de.l aparato estatal y 

del. perfeccionamiento de l.os- -cani'S1DOS de cOC>l!'dinaci"6n entre el ni.......,l. fe

deral., estat:al. y mun:tcipal., el. gob:i.'l!rnc busc6 la efici-encía en la apli:ca-

ción de l.os instrumentos con que cuenta el estado para conducir el. desarro 

11.o econ6mico y social. (Gasto púl:>lico, pol!"t:i'ea fiseal, m0neta:ria, l.aboral, 

comercial y de producción). 

El. prop6sito de este punto no E>s anali.Zal!' sí el. dísef!o organi:zaci·onal 

y funcional del "Sis'tema Nacional de Pl.aneaci'ón" fue el adecuado o no, si

no la i~ortancia que tuvo, cOllD mecani'smo a través del. cual. se instrumen-

1:6 y ejerci6 ta política de concertac:rón com:; l:lfisqueda del. consenso social., 

dicho en otras pal.abras: 

El. propósito de l:lace.r pa:Pti:ci'p<SP a lo;,, se.cte~s social. y privado en -

l.a defin:i:ción de los objeti'Yos- y metas- de lGs· planes y· ~gramas· lle l.a i'll!. 

tituc:i:onalidad pdblica, as-i com o el trata%' de iiap1antar lo programado me

diante acc.i:ones =neertadas, coOS'tituye u na el.ara b~llBda éle l.egitima---
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c:i..Sn del. aparato gul>ernamental. C01llO conduc.tol." del. Proyecto Nacional. H 

La pol.tt::i:ca de concertaci.Sn busc6 que 111Bdi'an1:1! el. ej~cio y cuq>U
mi.ento obligatorio de J.o p"Z'<>gramado por p;sr'te del sector pllbl.ico " Tecob"!. 

...a la co~anza del. sector eq>resarhl en la 2'flgu1aci·6n de J.a econoata por 

parte dial. Estado, y poltticam ente ohtene:r S1l apoyo para flU e el. Sl"UJIO l>u

roc:r.ttico e~icientista continuara co• o conducteP &tl. a·iste.s de domina--

c.:i:6n, al. garantizar una gest:i:ón i-aci~nal. &i sta· .f"..Jnci0!9a. 

Por otra parte, se busc6 estrecbar J.o& canal.es de comun.tcaci°'6n y de -

negociaci6n con el Sector Social -maYi:miento ~ o:rpni-za&>-, ohoecien

do un espac:to de participación en la defi"llic~n de la or:l:entac:t6n del des~ 

rrol.J.o nacional. 

Es en este momento en el. que_ el proyecto ll>Oderniza&>r y e.fi'c:ient:ista

topa con su mayor obstácul.o soci·aJ. de transi:formaci'<Sn general. 6e la hegemo

n!a, al reabr:i:r J.as puertas a la bu;pocracia eal"p<>P<Lti'va, que por su "lllisma

"naturaleza" es contraria a J.os reqai'Srtos tanto de .: »nulaci6n y de una -

nueva direcc:i6n polltica. 

~.3. La Administración de J.a cri·s:i:s y el. juego. de los ._cani'smca de legi'ti: 

~ 

En el. apartado anterior se identtf:i:caron T ~1i'caron J.os objeti"wos y 

elementos constitutivos del proyecto dise!lado po:r- el gobierno de L6pez Po!:, 
tillo para refuncionalizar el. modelo de begemonh s~ el. cual el Estado

meXicano hab:ra venido legiti:mándose.. 

Ahora el. análisis. se centraJ."l en e.l de4ar.>"Ollo c¡ue tuYO la nueya es--

H ''EJ. e&tado no busca i11JPOner por vtaa c<><U'Ci:tpas- -una o:pj:entación a .ta
sociedad, s.tno 0<...1certar dic!'la ol!'ienteci6n con J.os lh"'sti11tos sectOl'e .. de -
la Poblac:i:~n" • 

"PJ.an Global ••• ", op. cit •• p. "5 



trategia poltt:ica (Al.lanza para la Producci"n) • estudiando prillll!lro la ar

ticu1aci6n polttica que reali&4 el gobierno lopezporti·llista en-a-e desa

rrollo econ6mico y fortalecilaiento estatal, para despnlfs i"denti~icar los -

factores econc5mico.s • polft:lcos y sociales. que conformaron el fracaso del -

proyecto "eficientista". 

I.A BECUfERACIOlf JE LA CQNFIAHZA. 

Al. inicio del nue-vo se:iaenio el pri"nc:i'.pal. p.POble.ma a resoliier por el -

gabinete ere recuperar la "conf'ianza", reencauzar las ~zas sociales que 

se encontraban ·en franca di"Vergenc.ia, resta!Hecer la autoridad moral. del -

:Estado y su capacidad rectora en el proceso de desarroll.o. 

Con la Alianza para 1a Producci6n· como estrate~a para la .redefini-

ci6n poUtica del. desarrol.l.o econdlllico, y con el esta!Hecimiento de la pl!_ 

neac.icSn del desarX'Ollo COJllO .instrumento pr:i.>Dordial. para unificar y raci~ 

nalizar la actuaci6n estatal., I6pez Partil.lo imcia su per~odo gubernamen

tal fijando tres etapas bianuales de realización del nuevo proyecto de de

sart:'Oll.o: 

l.) Superaci6n de la crisis (1977-.l!IJSl 

2) Conso.lidac.i6n de las bases del. desarJ!'Ol.lo (l.979-1980.l 

3) Creciaiento Acelerado (1981-.19821 

Conforme. a los planteamientos gtll!>ernamentales la pri"mera etapa del. -

proyecto estatal persegu!a los siguientes objeti-Yo: ''Resol...,..r las consecue!!_ 

cias de l.a mencionada crisis de confi"anza de 1976, reduciendo la t:asa de. -

infiaei6n. y la incertidUlllbre, al mismo t:i"empo que establecer la base dsl -

:funcionamiento del. nueYO 1D0delo desar.rollo"l.:i:. 

·
17Citado por :ntrnando Ram!.rez L. y Ralll Dfaz Onti-..eToa, en'~t:ado y Crisis 
411 ~•arJ"Slllo· Hacfo11a1". p. 1 32. 
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Hacia 1977 es.ta etapa se desarroll6 en un conte.x to econ6mico recesi

vo, con pr4cticas especulativas y enormes .fugas de capi'ta.les, q1J1tdando su

peditadas sus acciones al. Acuerdo con el. nu Cl'ondo Ronet<a"io Inte-rnacio-

nal.), ratificado el. primero de enero del. mismo afio, que establece un pro~ 

- de estabilizacidn de corto pl.azo, con medidas de corte monatarista: 

-El. ~ficit del. sector pGblico habría de mantene-rse no superior al. :T 
2.5\ del. PIB; 

-eliminaci6n pro~siva de las barreras no arancelarias a la importa-

-liberaci6n de toda restricci6n a los pagos internacional.es; 

-implantaci6n de dil'ectrices de racíonal.izaci6n en el. funtjonmni .nto-

del. sector paraestatal.; 

-reducci6n de l.a deuda del sector p!lbl.ico en 1 % para 1979. 11 

Estas 111Bdidas concertadas con el. '!'MI' y la propi'a :Jebilidad de la es

tructura econdmica interna pe:rmitieron el. incremento de LS influen.cia del.

capital. internacional. en l.a vida interior del. país. 

"cabe acl.arar que esta influencia e.xterior no se l.imita al. otorgamie~ 

to de créditos, y por l.o tanto a tm mayor sJJjetamiento financiero, o al.as 

presiones_ para l.ograr del entonces mievo gobierno de Lóperz Portillo mejo

l'!!S condiciones para l.a in"Versi6n ex tranjera, o incl:uso definiciones el.a

ras para que el. capital. internacional. decida los montos, tipos de produc

tos y términos del intercambio comercial.; sino que ademas de conbinar to-

dos estos factores y sopesarlos en el. desarrol.l.o econ6mico de ~xico (he-

cho de por si grave), pudieron incid.ir de mane.ra di-:recta en el proceso in

tet'no de la reorgan.izacidn de las condiciones de l.a reproducci6n del. capi
tal. l.•. 
1 'El cró!di to otorgado por es te organismo i'nternaci·onal. .fue de 1. 5 mi·l.l.ones 
de d6l.ares. 

Vdase, PROCESO No. 59, Novieai>re 19 de 19:77. 
10cabrera, Ignacio, "Crisis econ6mica y estrategia petral.era en México" p.~9 
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El. nuevo gobierno reconoctá. pllbl.i'camente que e'!. ¡:.!'t:r6n de desárrol.l.o 

seguido a partir de la ~cada de l.os cincuenta había completado l.a profun

dizaci6n de sus contradicciones y l.levado en 1 9:76 al. total. deterioro de -

l.as bases de crecimiento. Se requería entonces, de cambios est:ructurales

para reactivar el proceso econ6roico, cambios que ahora deber!an tener como 

directriz central. l.a racional.b:aci6n de l.a gesti6n estatal. atendiendo a 

l.os principios de eficiencia capital.ista, y por. lo tanto, el dejar de lado 

las conceciones redistributivas que han si·do base de ·su compromiso popular. 

Este eficientismo del aparato econ6mico lle-Ya consigo la apl.i'caci6n -

de medidas tales como, el reordenallliento del gasto público, que se planteó 

como princ.-\pal. instrumento para la reacti-vaci6n de la producci!5n; la ampli!_ 

ci6n de las posibilidades de c~dito para l.as· actividades p110ductivas; y -

sobre todo, el. manejo de una polltica de control sal.arial impl.antada a t%'!_ 

vés del. sindical.ismo oficial (CT1'), que refo:rzar!i s.u funci6n co~oratiYa -

para la desm:ivilizaci6n y contenci6n de l.as demandas del. movimiento obre-

rozo• 

Por lo que respecta a l.a negociaci6n de la poUtica econiSlllica a impl.~ 

tarse, l.a bal.anza se inclinaba .fa,...,rablellll!nte hacia los intereses del sec

tor empresarial. monopolista y financiero, pues éste había adquirido una ~ 

sici6n privilegiada al. haber usado su poder econ6mico (fuga de capitales y 

especul.aci6n) como instrumento de ""'to hacia las políticas reformistas di

se!ladas por ei gobierno de Luis Echewrr!a. Posición que ahora l.e pe=:i:t!a· 

2Q 

Ei; necesario anotar que desde la oerspectiva &:. lá iógica de l.a reproduc 
ci6n capitalista, la política econ6;,.i:ca debía incidir fundaniental.m&nte eñ 
las condiciones de explotaci6n del trabajo asalariado a fin de incrementar 
su productividad; replantear l.a inserción ae l.a economía en el mercado mun 
dial.; de iuanera general., deb!a basarse el caml:lio estructural. en l.a redefi'= 
nici6n de las actividades fundamentales· del. estado: la regulación de l.a 
actividad econ6mica, j' la forn de su 'Yinculaci'6n ,,..:>l!tica y social. con 
l.as masas. 

Gi:lly Adol.fo, ''Mfxico dos crisis.- 1929-1983" Nexos No. 70 p. 22 
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presionar por un estado capitall.sta ...... trllnapa2'9nte y delimi.t.ildo". Aat l.o 

haOB send::r el Grapo llont•~J', ccm> ~ai& in"te.rna de.l. capi'tal ..,nopo

Usta, a1 incl.tnarse por l.a el.:tm.'naci.'6n <5e l.o• r.isgos "patarnaUa:taa" de -

l.a poUtica estatal, ypcr J:o~.tisn~. pC7.I' l.a de9t>0l..tti-zad1Sn al. ~ito de -

regul.a.ci.Sn ecoo&aica. 21 
• 

As!. los ewipresarios ·monopollstas. organi.zados a tr~a del. Consejo -

Coordinador Empresarial, proponen ccmo soluciones a l.a criais econcSmíca: 

...,); 

-la reduccil5n al. difficit gulle~ntal.; 

-la reorientaci6n del gas'to ptrllico (eLlliu"'I>acJ!ISn del. gasto ~duet!_ 

•aisi6n monetaria no inf.l.acio~; 

•ficiencia da l.as eq>re•- pOb.U~¡ 

•l.iminaci6n de las incongru enci·as- de la l.eptiaci6n en materia ecq

n611ica, y¡ 

-control. de precios ~l.exi!ile. 

A niwl. esta'tal este proyecto econémi'co tend:Ph 'l.ue ·?las- en la de!_ 

incorporaCi6n de los intere!l"'s de la el.ase t:.Pabajadora y en aeneral. ae los 

•ctores popul.ares. de la esfera de lo pGbl.i'CO. dej-do a1 ~"to de l.o 

priYado -Uas• -rcado- la asrignaci"'.sn de los. 2'SCUZ'llOS ex .istentes. 

Ea evidente la convergencia del. proyecto del sect:01" eupresarial. 1110no~ 

pol.ista con la poUtica estabilizadora impuesta por el. na. ex>znoergencl:a -

que no es extr~ pues corresponde . a la co;r.ri'ente da. penaaJli·ento econ6lllico 

neolibaral. que el. gran cap:ital he ?:">POl!s.to como sol..ac.ilSn a la r::ri·s-is :mun-

2 l''Si el. 11Bctor prtirado no tiene cont:J:anza e.n el. go})¡'1U'n9 no inioe.rti:rá y -
ac ~ co~ianza, L6pez Portillo lo sa!o&, ~ s.4J)e que. no hay forma de el.~ 
dii' este hecho. Es tan simpl.e. COIDO eso". 

Eacel.sior, 1 ~ de Enero d& 1977 • "a..-opo 1'l onterrey, lln.i"c. opo•ci"en lteal.". 
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dial del capi'talismo y que e r. Méxi-co ha sido difundida por el capi'tal aso

ciado con las grandes fi:ruias· trasnacionalei;,z2
• 

E:s en este contexto econ6mico y pol!ti'eo qne el gobierno comienza a -

aplicar acciones tendientes a 5'!nt:ar las liases para la recuperaci6n ae la 

tasa de rentabilidad del capital, que pe?tni:ti-eran ._.arci':r los ni..eles de 

inversi6n privada, y devolver a la act-naci'6n estatal la co~i'anza del sec

tor e111preaa.rial.. 

Se eatal>l.ece m tope sa+arial del. 10% y se da flexibilidad al cont%'01 

de ?recios• sufriendo fstos un inc:reménto del 20% ¡ se reduce el gasto p6-

blico, d.tn<!ose pzoeelllinencia a la imrel!'Si'ón pl!'Oducti~ a fin de incrementa:!' 

el capital b&sico (ene~ticos, qufmica, pe~utmica, miner!'a • siderursia. 

1118tal-c.!nic:a, etc.)• sollre el. gasto cor.ri'ente. poniendo co- awal de J.a

:zoecupe:raci<5n econ&aic• a J.o5 groandes reclll'Sos pet:roleTOs con que contaba el 

pa!s. Con estas -cUdall se confiaba la '"'"sponsabi'li"é!ad inmediata de la · -

reactivaci6n econ&aica al aectozo p?i"'vaclo, fundaJ!Enta1-nte en wat:ari:a de 

inwrsionsa. de al.to 1'9ndillliento. 

La Sefu%'111a A<bnfnistl"ativéo po~ Sil pi!ll!'te :i:inplanta el. p:resupUllSto Pro~ 

wático, con la .finalidad de :t"aci:onali"z- el ge-<to p1lltl.i:co y "Vinculal' ade

cuadamente el. gasto de imrersi6n con al. cDP.l"iente. Por el ladó del consumo· 

y con l.a final.:i:dad de atenuar 10s efectos. c:le l.a Ql".J.ent¡¡ci6n p:F04\llCtÜl!l <}el. 

gasto pablico, se maneja un inC1'emento en los p:reci·os de g¡u-antta de los - . 

22 "f:l pensallliento económi'co -oli~al ae .f'~ en lll :penaci:mi)tnto de la~ 
doctrina neocl.~sica que post1'la el .!'l!sta:t>J.eriiniento de los lll&caniSl!IOS auto 
m.!ticos del d:stema eco~ y la 1'áxi111él depan&!nci'a. ·para st1 '2'9gulaci'6n~ 
del l.ihre juego de l.as- ~:rozas del ~aélo". 4e esta lllall<n'a se guede aspi:;,: 
zoar a una 6pti111a asi:gnacic5n & loS' TOOCUZ'SOS- pP04ueti"YOs, J.o eoal asegurar!a 
la mejor y más justa d:istr:r?1uc~n ae bi"enea, y Si!l'rYi'ei:'Os-". 

Cordera Rolando, Carlos Tel.lo, ''!Wxi'CO la di!puta por la NacMn", p.si. 
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pl'Oductoa agr:tcola•. se de.f'i:nen prec1:os Yariabl.es de co-~allzaci.Sn pa-

:zos l.as •np%'esa& es:tatalea: y se ea'tablece. el. p.POSJ'aJ!la de J>roductoa Ms1:cos • 

COlllQ medidas de cOrto pl.a%0 para en:b'entar las a1tas· tasas &! i'nfi.aci·.Sn 

pero sobre todo co., compensaci:.Sn inmedi'!llta al. s-a=i'f'i:ci'o- ol)-ro. .Esta 

acciones adn ~lican su subs-i:d.io al. consumo, sin ed>a:zogo ae P2'9Ste 4e 

aplicarl.os mediante principi·os de 1!aci'onali'Zaci6n: ''El. populi:sllD no :resue!_ 

- sino ~nreda y agraYa los prob.lema.s-"2
.11. 

Con l.a .finalidad de reestructurar al ai·stema f'i'Ilancie= y l!lllpl.iar las 

bases del. CZ'é'dito, :se realiza una reducci6n del encaje l.egal entre el. 50%

y 39', se i-educe· la excesiva liquidez de los pasi.,,,,s banemotoa a tr~s ae1 

es'tabl.ecimiento de la be,ca m1ll.tipl.e y <!el .i'n..--n'to ae la tasa de intel!4s 

a .los óepcSsitos a pl.azo .fijo. Con esta!t 'lll!!di'das se incrementan cons:i:de'l'a

bl.emurte las posibilidades de i':i:nancü1111i:en'to de la banca y se .t'ecupe'l'aaa -

la confianza del. sector financie~. 

Por otra parte. mediante la Ley· .Gene-al de Deuda Pilbl.ica y con l.a e:mf. 

si6n de petrobonos el gobierno pers.i);ue .t'o:Ptal.ec:e:r- l- h'nanzas- pflbl.i'caa y 

reguiar .la d.ispomb.ilidad de el.'édito para la illYeJ:OSi'&l prodncti'Ya por pill'

te del. sect01" privado. 

Con estas medidas ele pol.l:ti'ca se eiri'denci"a el predominio c'~l Cl."l."'ter:i:o 

productivo sol>re el popu.li:sta o pat:e:zma.li:sta en la oonducci'6n del des<lr.!!'0-

.l.lo nacional.. no en un sentido de ~spondenci"'a uni'l.ate1.'el. de la actua

ci.Sn estatal. pespecto a los intereses del capi'tal ..:inop.Sli'co. sino como 

parte del p:roceso de recomposic:i:ón de la di2'ecCl.~n pol!ti:ca que e.f'ectua el 

aparato estatal., tanto en su :<>elaci.Sn con la eeonomta como con la sociedad. 

Con la puesta en llliU'Cha de estas· aee:i."':ona.s., l'Jac;j.'a .fi'nal.e .. <5e 193.:7 la -

co~ianza comenzaba a recupera:l'SE!, e.l P:reSJ.~nte de la CONCMII'H se exp?e"' 

23 López POJ:Wti:l.l.o, Primer Informe de GoQiemo "t:l goa..i"ePno ·-1'C8no",p.36. 



s.aha en los si'guienteor térmi.nos: 

"A menos de un ano el gobierno del P.res.i'dente 'Jos~ L<Spez Po~ 

tillo, la econoJD.i'a muestra una sóli'da :ree1:1pe;pao.i'ón; se ..-.it:cS 

el gra..., pel.ig?'O de caer en ll?la eS11i:ral i'nf'lao.~:onari'a; .,. %"!. 
cobr6 el espi'r.itu de con.fianza y la segari'dad jlU'i'di·ca, y ae 

espera un crecilniento sostenido ñ-.l PIB. que pal!'a 1978, l.lel@_ 

ra al 1\". 2 ~ 

1aa 

La confianza se a.t'ianzari'a s1 el estado p.rosegu.ta con ia l.biea econ6m!._ 

ca trazada durante ese afio. Partiendo de ese S'UptJeS'to el sect:or .:i:ndla't"rial. 

monopolista demanda que para 1978 se tomen l.as si'gui'entes medidas: 

-reval.orizacicSn de activos; 

-reformar la ley de rns.tituciones de CJ'édito, con. la .t'inali·dad de que 

el. financiamiento se oriente S'6lo a pl."Oyectos· .t'acti't>l.es desde el. pU>to de

vista de la reproduccicSn del capital; 

-Posibilidad de ser negociados los conn-a ·recibos del sector p1Jblico

a tra~s de la Banca Oficial; 

-atencicSn a las en:t>resas .¡ue sust:tt:uyan importaciones, por parte del.

.ianco de lllfxico y del Fondo de Fomento a la E.:.<po:rotaci"6n; 

..atención por parte de la Banca de l"omento a la peque!la y -diana ill

dustria. 25 

Poz- su parte el sindicalis:mo o.t'i'cial., y la S&C2'et~ de Tzoabajo se 

comproraeten con el objetivo de eleval!' la p.l"~dtlct.tri'dad, COJllO p~e de l.a -

pol.!ti:ca laboral del sexeni:o, la Seeretar.ra del. TJ!'abajo det:ermi"'na como -.e
didas tendientes a ello' 

- .t'Olll!!nto del cooperatin"smo y p:ro1DOci6n lle la o:rgani'zaci'6n sOCl."'al. p~ 

2
" Excelrlor, U de no'"lienf>re de 197.j?. 

25 E.xcel.S:ior, 3 de novienbre de 1977 
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ra e.l trabajo; 

-diseno y establecillliento del. si-ste:ma nacional. & .f°o.l'lllllci'ón pro:f'esi·o

nal, en coordinaci·ón con la SEP; 

-promoci'ón de proyectos espec:Ui'cos de p:POducti"ri.'c!ad25 
• 

La cTl! se co~.romete a no deluandar aUID!!n'toS' se..J.a:pi1!1les de el'llE!rgencia, 

centrando su acción SISl.o en contra del aumen'to de pl!'ec::i:os~ 

"hasta ahora los trabajadores l'lan apoyado la pol.fti<:a del ~ 

bie~o y han actuado de acuerdo con el pacto establec.i'do de

no contribuir a la inflaci&l y li"'l!ú.1:~ sus demandas en bene

ficio de la econonda y del pab·, pe:ro e5'ta si"tllaci:ón no puede 

continuar indefinidamente, si la ot:zoa pi!l:Pte no CUlllpl.e con lo 

que le corresponde"27
• 

Frent:e a este reclamo la CON'CAm:N y la CONCANACO p.i'de "t:i-empo" para-

establece%' los 1111!CanismoS' que llagan efecti'Ta la AJ.ianza para la producdón, 

ianzan su diagn6stico ti-adicional. de que t:ocb alll!l!ntc sal.a1"ial lleva a un· 

alllllf!nto de l.os costos, y por lo t:ant:o a una espi:r'al. inflacionaria, a par-

tir de ·l.o que se concluye que sólo mediante una cont:enci·6n salarial se po

dr~ abatir el. alza de los precios. 

Este punt:o de su diagn6stico suscica mi en.f'rent:amiento verbal ent2'!> -

sector empresarial y la CTJf', en el que t:al parece que l.a buro=acia sin-

dical comenzaba a defender una reo:Pgani'zación econ5m:tca con orientación 

"democrática y nacional.", que replanteara el 1DOdel.o de czeci11IJ.ent:o que 

26 Declu-aci5n del Secretario de Trabajo., E.xce.lu'oi-, 3 tle Abri'l. de 1917. 

2 7Exoe.lsior, 5 abril. de 19 7:1. 

2 '"La tregua delD8ndada po:ro e.l president:e Josf lópez Po:rt:i'.l.l.o el. prillle.2'0 de 
diciembre pasado, s.igue vi:gente porque est~. encaminada a bene.ficiar al. pa!'s 
~n ;:;eneral para sdl.ir del bache· económico, p~ no conoe~-.1110s nada que ~
lo pueda benefi'ci·ar a unos cuantos, =- es la tregua que soli·ei1:an los ea 
pitaliS1:as". 

Decl.ai-ación de Fidel. Velá:zquez, Excel.si"or, 3 & mayo de. 19::J"J. 
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desde los aflos. cuarent:a había fayo~cido a la monopolizaci6n de la produc

ci6n y lleTado a una fu e.t"te concent::raci:6n Cle la :riqueza. A pesar de est:a 

post:ura DO se puede l\alllar de una hanca pola:i-:tzaci'6n l1e act:ores, l!lás bien 

los enfrent:amientos ent:re am r>os sect:Ol!'es social.es est:an inmersos en el. 

proceso de redefinicicSn de las paU'tas del de9arl"Ol.lo nacional inici'ado por 

el gobierno, y que se desarrollaba cont::radi·ct:ori·amente . entre el modelo ca

·pitalista monopólico y el tradicional. 1110del.o corpcrrat:i"TO. 

Lo que si se puede inferir de est:a situaci6n es que el. sinclical.iS1110 

ofi'cial. prosigue con su estrecha Tinculaci·6n al. est:allo, pero ahora sob,,.. -

la base de alcanzar participaci6n en la defin:tci6n de la orient:aci6n de la 

Reforma E:oon6mi'ca, sorn.e t:odo su demanda de parti·ci'paci6n deriva de la ne• 

cesidad de actual.izar su alianza con el est:ado a f'in de revit:al.izar su po

sici6n COlllO aparat:o de cont:rol del 1110vimi·ento obrero y como gest:O%' de sus

demandas, posici6n que bab:ra ,...nido siendo cuestionada p sus propias ba

ses y por las- organizaciones obJ.oeras. q""' pPOClanral)an democracia e indepen

dencia sindical.. 

Las manifest:aciones en con~a del cont:r>ol -,,e:zotical. y aut:oritario que

el sindicalismo ofi"ial ejerc<: sobre sus organizaciones , y cont. a el pre

.. io que l.os t:rabajadores tenian que pagar por a nocuperaci·6n económica ~ 

nian, desde hacia tiempo• poniendo obst:áculos al predominio sindicalista -

de la CTll: 

• l.a de1110cratizaci6n en el interio:P de ciertas organizaciones sindica 

les (tendencia Democrát:ica de los Electl!'ici'Stas.J .. ; 

etc). 

la opci6n f'uepa de las organi7.aci'ones of'i'ci'al.es.; 

negaci6n del. sindi'cal.i'SJllO ofi·cial; 

sUZ'gillliento de nue"Yos sinéli•catos· (uni"l>e:!'si'ta:ri'os, de la educaci'én ,-

Desde el punt:o de Yist:a gtlbernamental. era i'lllportante sost:ener t.l com ... 

premiso corporati'vo del sector oinoe'Z'O, a fin de frenar el a"Yanoe de· la co-
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rrelaci.6n de fuerzas .f'avorahl.e al. sectOP elq).l'E!SllZ"i'al lllOllopolista. y poder

ast sustentar soci.al:mente al estado COlllO 1'1!!Ct<>:P de la econcmh naci·onal. -

Sin embal'go los· compt'0111Ü1os cada ""'z ~ creei'e.n~ lle! gobi·el'!lo con el C.!_ 

pita! hacen más .fot'Jllal que real esta alianza ñist6.ri:ca, y lo llevan al. re

planteamiento general de su ~1'0l!ll.SO social. 

"A pesar de todo, el ano de 1977 .fue di".f~l. ltldas empres- luclla:ron 

por negociar sus deu das en d6lares y el gobie:?'llo toJDIS en sus -nos la adm!_ 

nistraci.Sn de "Fundidor'! lfonterrey", a cambio de gawmti·zar un nueTO pré.!!_ 

tamo de rescate por SO - :nillones de d6lare8'. Para la mayor.ta de los meoci'c!_ 

nos el afio trajo también m ás penurias ya que el -111'.1!'.i'o real di·mninuyó y 

el desempleo aumentó029 • 

Para 1978 el gobierno da inicio a una polft.i:ca expansi·ouista, maneja!!_ 

do el gasto público como .factor fundamental pill'IB l.a .reactiYación de la eco 

nomra, muestra de ello .fue la elevación de un 35% del !"-..supuesto P6l>li'co -

(912 mil. 450 millones de pesos respecto al. aprobado en 1977). 1 " Esta alte

ración en los planes austeros del gas·to publ:i:co y el ·bandono cal.lado de -

las pol.tticas impuestas por el FMI se 4ebio a la conXirmación de las enor

m es reservas po1:roleras con que· contaba el pafs y- que p:rom etlan inundar

a! p.ti'.s con di visas • 

Esta nueva situación camb.ió los pz>vpósi"t:os g~amentales de incidir 

en l.as condiciones est,,.uctural.es que p:povocal)an la Cl!'i'sis de la eeon0111í·a.

Se formu.laron ambiciosos planes y p.=gramaS' .de desa:r:roll.o basados en el. 

excedente monetario que orig.i:nal!'fa la exportacitln del bi'élrocarl>Ul'O, y se 

empujó nuevamente la .i:m•ers.i:ón pri"Yada. 

Se instrumentai-on mecanismos re.acti-rado:J"e.a de l.a in.,....2'1!1i6n priYada. -

"29.Ri:ding, Alan. "Y'ecings· Df:rtan:tes-'', p. 17'3 

uvease, Jo~ López Portillo, Segundo InEo,..,.. de Gob.J.°'e:Pno, S.P.P. 
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tales como, la liberaci6n de la emisi·ón mone.taria, el otorgamiento de ven

tajas trihutari·as, la liberalizaci6n de impo:Ptaci'Ones·, el establecimiento

de un sistema de su bsidios· a la inve:rsi:6n pl!'Odnctiva, estas medidas en · -

conjunto lograron llll crecimiento de la inve:psi6n pri-vada de alrededor del-

15% anual, que aunada a la expansi·ón del gasto público apoyaron un creci-

miento de la producción industrial de ce:r"ca del 1 O.%. Dentro ·del sector ma 

nufacturero la rama más dinámica :fue la productopa de bienes de capital, -

con una tasa anual del .11J% en promedio, en contraparte, la rama de bienes 

de a:insumo básico crece s6l.o en un promedi·o del 5 .7% anual. 11 • Esto signi

fica que el crecimiento industrial. logrado deri'Taba de las ramas que con-

trola el estado, fundamentalmente de las J.i·gadas al sector petral.ero. 

El. sector empresarial. logr6 cierta recuperación en sus tasas de util.i 

dad gracias a l.a elevación de l.a eficiencia productiva, que por otra parte 

s6l.o fue viabl.e en las industrias· que conta=n C')n gran densidad de capi-

tal., es decir l.as monopólicas. Así l.a -recuperación al.canzada favoreci6 el. 

proceso internacional.ización de la econo~a y el. a:f.i'anzamiento del predo-

mi nio económico del capital. monop6l.i co . 

Las empresas más dinárnicc.. del. sector privado demandaban m..s -vol.úme

--~s de crédito de los que estaba en posibi:lide "es de otorgar el si·stema fi 

nanciero nacional, por lo que trasladaron sus· demandas hacia los bancos ex 

tranjeros, que tomando como aval al gobierno mexicano gustosamente les 

otorgaron préstamos en d6lares {su deuda externa pas6 de 4.9 mil millones-. 

de dólares en 1976 a 20 mil millones a medi'ados de 1982). 

"Las oportuni·dades· eran tantas- que varias compafi!as gFandes, 

entr-e ellas Visa, Protexa, ICA y 'Vitl'O, se embarcaron en 

programas de d.i'-yersi:ficaci·ón que pronto las. convirti·eron en 

congl.omerados importan~es".32 • 

.3 1 Montoya, J!endoza Alejandro. "La coyuntura económi·ca en !Wxico: el perío
do 1977-1982" Buelna, p. JIJ • 

.32Riding, Alan~ "Vecinos pistantes", op. cit. p. 1.19. 
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El. ai&te.ma f'inanciero .fortalecillo con l.a c:reaci.Sn de l.a banca .Ut:i

pl.e - peiof'f.1~ m.y-nte C:OlllD cent:Po ~Di!!dQJ" 6e l..ia:; acUllUl.aci&i<.1 Se -

impul.s6 el. ahoP.rO por l.a -da Ge l.a eleyaci'ISn de las t-- a.. i:nte~ a l.os 

depdsitos· a. pl.a:zo :mayo-• .de un-•· La captaci'6n t:otal. se. ele-.6 a 585.2-

miles de millones de pesos ~lecl:l!ado• la capa~"'dad as: crlatto ae l.a -

banca privada.11 

Por otra parou con la libe.rallzac:tlSn ai los .. c:am:..o. cJel. encaje le

gal y con las mod:Uicaciones a l.a Ley O!tneral de r-ti"tUC:lo-8 de· er.fclito

en 1979, el. gabierno l.ogr6 ganarse la conf'i'anza del. ae~r .f'fnanciero. 

La riqueza petrol.•re. t:anfl.Un trajo .P~•as de re~trn>uci6n c1e l.a. 

riqueza, la derrama de dinero ayud6 .U. gobi82'1lo a aJ.i·lll!'ral" el. pe90 dÍI l.a

recuperaci6n soin.t los sectozes popnl.~s, y a post<U'Sar su poltti:ca de ~ 

cionalizaci.Sn de· subsidios, pues f1"ente a un salaioio mfnbDo de 120 pescis ,

con la orientaci&l de .la pol!.tica agr'fr~la hacia el apoyo de cul:ti- pare 

.la exportaci6n y para la conf02'0Mci6n de _agpob>d-trias , y aMe tna pol.!.t:!_ 

ca flexible de precios tendiente a ~nt:ar l.a .iu--i&i y •l.eYar l.a pi.o~ 

ducci.Sn, se p:reeenta como iJ.'1'91lUDci"lll>le l.a pol.fttca cJe subsi.dios al. ·co-u..., ... 
" ••• no he- encontrado l.a :M:rmul.a co1'%'8.cta, pues ~ - .ap~ 
ve cha exclmivamente por l.os qm .as- l.c neceSJ.'tan,. ni: - da~ 

tina a ¡µ.oducir 111&: sino a pagm- 111As· par lo produci'11o, que 

es lo que bemos l.lamado aut:odeYOZ'á:mkr.a" 

Con el manejo de estas 1111!di'das e.1.. gob.il!rno pa:rec.ta flabep cont:rol.ado-. 

l.a ci'.i:sis ecor>ami·ca al. l.ogioar un CI"ecbiüento Gel i'Podu ct:o Xn'tePno Brirto 

del. et en promedio anual, y un 20\ de i.nlll!~dn total.. Con l.os- ingrese& 

.:u V&ase, Jod L6pez Portillo, Segundo lnfonae &! Gobierno, S.P.P. 

1
" L6pez Port1llo, Segundo rnforme de GobJ.'e:rno, S.P.P., p.2~ 
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obtenido• d• l.& expOl'tacih pet:rol.ere Cta:Sa promedio anual. de 93.8\l •l. ~ 

tallo recuparaba la fartal.eza de sus finanza• pGhl.icas y au poder de nago

ci&cih coa· i. iniciat:lva privada, y l.oa .&a-• de autonom!a pG'a d.ille-

llar y coDtrolar el. pr.oyeeto d9 . daaarrollo y de Ql'&llD.bacidn .ocf.aJ.. 

Frein:e a eatoa reaul.tadoa el. aobi- •• -nda ~ ~ inic.i.u> 

la ~lidaci&a del credaiento ecandll.ico: 

. • ••• la etapa que ~ llalliado .de conaol..idac.ilSn, la~ 

.Z.- c:cmo ~ic:t&I ~ ••• ) pU'a en~. a:l Siibamos .CWIPJ..ir 
. ..u hee e ••• ) • ia. •tapa de c=zi~:lai•DtO aée.lerdo con iD

ftacil5n controlada y. declinante" 

r.a •.eaunda etapa. del. piooyecto de desarrollo (1979-J.980) propone el. -

abandono de las aeclid.ia de .••tabilizaci6n y proJ>-ta Prosz-- de cam!do 

•1:r'1C'tural., .. entonce$ que J.a Secretarta de Patrimc io y Fcmento Inc:IU!_ 

tzo!al. al.ahora el. Pl.an !facional. de Desarrollo Induatria.t, y.la·Secre'tarfa 

ele P.rosramac!&n y Presupuesto el. Plan GJ.obal. de Desa: rollo .1980-1.982. 

El · P.lail lfaciODll.l de Des8%TOJ.1o Industrial. (PMDil apoyado po1t' el grupo 

burocrtt.ico que tenta.una viai6n protecc.ion.f.staºdel. desarrollo -cional., 

•'W'incul.ada a 111 h~auea!a des8%'rollista constituida durante el. per!ocio ª!!. 
tar:lc:r-, fu41. foranl1ado llQbre .la· base d" cierto C0111p<>M:a111iento de l.a eccno

ll!a nox-te-ericena y de l.oa precios internacicna.les de.l pe1:%'Q.-. Su. ob

jetiTOll fueron: el. fac~tar un crec:imient:o econ&dco diabico, modez-ado 

y aoatenidc y• e~ ei desempl.eo c:amo medio para garantiZar J.os n:lve-

J.es a!llimoa de bienestar a J.a pohlaci6n. Su estrategia •• basaba en la 1!!, 
plantacilSn de medidas que corit:rolaran uca Ubera.1..1.zaci&i generalizada de -

las :Importaciones y del. gasto pt!bl.ico; que apoyaran J.a deacentre.lizaci6n -

de l.as actividades indus1:<'ial.es y su diversificacilSn, y que a J.a pal' 1mpU!, 
saran el. crec:llr-"ento de J.a pequefta y med.Jana apresa. H 

•• I.apez Portil.J.o, Tércer Info1..ne· de Gobierno, S.P.P., p.20 

H Vfase, Barkezo Terry, Vl.adlmiro Bra.il.ovsky, "RécUento de J.a QUiébra; 1a 
eolltica ·econ&.ica en ~><ico, ·1976"-J.982", pp.J.3-23. 
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Solo parcia1mente fueron implantadas las medidas económicas que el -

PNDI propon!a, pues desde 1978 la pol~tica económica se balanceaba contr!. 

dictoriamente entre las medidas p%'0teccionistas y las.acciones expansio-

nistas. 

El gasto pllblico continuaba incrementlindose, pol!tica impulsada por 

l.a corriente "eficientista" de la bu=cracia pol!tica (S,P.P.), que con 

las divisas petroleras consideraba salvado el d«!ificit presupueS'T:al. El 

PGD expresaba esta visión optimista del desarrollo económico del pa!s. 

A fin de consolidar el crecimiento económico, se siguió aplicando -

una basta pol!tica de subsidios, que ayudaba sin cambios p%'0fundos a la 

acumulación de capital.. Asimismo, se i.mpuJ.só la descentralización de la 

industria hacia las zonas portuarias, buscando con ello crear una gran C!!_ 

pacidad de exportación de p%'0ductos manufacturados¡ en este mismo sent.:!:_ 

do se 'C:'ató de ir eliminando el p%'0teccionismo a trav«!is del cambio, en -

ciertos rubros, de los permisos previos de importación por aranceles, es 

entonces cuando entra en juego la posibilidad pcl!tica del ingreso del -

pa:!s al GA'lT. 

Mientras tanto el. Plan Sector Comercio 1980-1982 trató de resolver 

los desequilibrios comerciales provocados por el incremento de la demanda 

interna de pl:'Oductos industriales, la insuficiencia de la producción de -

alimentes y disminuir l.as presiones sociales par el incremento de le in-

flación. 

"El comportamiento habitual de quienes participan en le activ.f. 

dad comercial "limita la posibilidad de recionalizar el uso 

de las divisas disponibles, Al desviarlas a cubrir importa-

ciones de renglones que podr!an producirse en el. pa!s o para 

atender exigencias de la demanda interna distorsionada". 37 

37 Véase, Procese No. l.63, "Se apart6 el Comercio de las prioridades soci!!_ 

les", p. 6, 
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As1, el Plan del. Sector Comercio busc6 que l.as actividades comercia-

l.es internas y ex1:ernas orientaran l.a jerarquizaci6n del. uso de las divi

sas petrel.eras. es-::imul.aran l.a autosuficiencia alimentaria ( 11producci6n de 

bienes social. y nacional.mente necesarios"), que :impul.saran l.a diversifica

ci6n de las exportaciones• es en este sentido que con l.a nueva Ley de Fo-

men-::c Agropecuario el gobierno propuso l.a modernizaci6n de l.a producci6n -

de granos básicos. a través del uso de tecnolog!a intensiva. Esta modero.!_ 

zación productiva tendría que basaI'Se en la compactaci5n de la pequena p~ 

piedad con las parcelas campesinas, situación que lleva impl.ícito un desp~ 

jo disfr'azado de tierras comunal.es y ej idales, o su arrendamiento forzoso. 

Ideológicamente el SAM sppon!a l.a renovaci6n de la alianza del estado con 

el campesinado, al tratar de redefinir sus nivel.es de participaci6n produ:_ 

tiva y de negociaci5n política, como garant:i.a del. nuevo fortalecimiento -

estatal. 

Hasta aqu! la Al.ianza para l.a Producción pal"!l~Ía mostrar eficacia 

tanto para recuperar los niveles de crecimiento eéon6mico, como para rest~ 

blecer la estabilidad pol!tica reanudando la interdependencia de los nive 

.les de inversión privada con la poUtica econ6mica gubernamental. 

Sin embargo, a pesar de los altos indices de crecimiento alcanzados 

durante este período. se hace evidente que la elevaci6n de la producci6n -

no correspondi6 a un proceso de reestructuración econ6mica, pues ful§ so

bre el gasto·púll~ico financiado con las divisas petroleras y con el crédi

to externo que se logr6 l.a reactivaci6n de l.a economía, haciendo ~s sen

sible la agudizaci5n de los desequil.ibrios del sistema productivo, de la 

política financiera estatal. del sector externo y del esquema de redistri

buci6n de la riqueza. 

El. crecimiento econ6mico al elevar la capacidad de l.a pl.anta product.!, 

va, irremediablemente 11~ a un gran impulso de las importaciones. cuya 

l.iberal.izaci6n f\1ngi6 como saJ.ida a la presi6n de la demanda interna, que 

no podía ser satisfecha con producci6n nacional ya que no se habían resue,!_ 
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to las contradicciones fundamentales de la estructura productiva de1 pa!s 

poniéndose en juego la viabil.idad de un crecimiento global y estable. 

Por esa falta de condiciones materiales, a nivel. estructural, que g.! 

rantizaran la valorización productiva del capital., adquiere relevancia el 

proceso especulativo incremen~ndose la posibilidad de profundizaci6n de 

la crisis de sobreacumulaci6n y de financiamiento del desarrollo. 

la inflaci6n consum!a el valor de los activos moneta-

rios (en una palabra, el capital dinero) y aceleraba febri! 

mente la actividad mercantil., con el fin de cambiar dinero 

por mercanc!as (tanto de tipo productivo, para proteger los 

val.ores de cambio". 11 

En tanto la plataforma petrolera proyectada para 1982 se hab!a alca!!_ 

zado ya hacia 1980, debido a la necesidad de divisas que permitieran man

tener el alto !ndice de .importaciones. El petr61eo hasta ese momento pe::_ 

mitió aliviar superficial.mente el déficit externo y el déficit fiscal, 

con lo que se avali5 la capacidad de endeudamiento del sector pahlico y 

del pri,;ado, la deuda ptlbJ.ica pasó a 60 millones para 1981. Con esta - -

gran disponibilidad de recursos se posterg6 alln m4s la reforma fiscal. 

La contraparte del crecimiento econ6mico fu& el agravamiento de las 

condiciones de vida de l.os sectores populares 3•. quedando supeditada la 

definici6n del desarrollo no a un programa de cambio econ&nico y social 

que se sirviera de la extracci6n y exportación pet:rolera • sino a un creci 

miento econ6mico detenninado por el grado y ritmo que asumió la exporta-

ci6n de hidrocarburos. 

31 Rivera R.ios, Miguel Angel. "Crisis y Reorganizaci6n del Capitalismo Me
xicano 1960-1985". p. 91.. 

n "Desde que José López Portillo tomó posesión de la presidencia, hasta 
el 31 de marzo de l.980, el. poder adquisitivo del salario baj6 en 23.8 
por ciento. segilll dato3 de la Secretaria de Programación y Presupuesto. 
Solo en los tres primeros meses de 1980 este deterioro fué del 7.8 -
por ciento" .. 

Castillo, Heberto, "El Control Obrero", PROCESO No. 182, p. 28. 
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~.~ Insti tucional.ización de la disidencia y los l.!mites objetivos del. 

proyecto expansionista, 

Las al.tas tasas de crecimiento que se lograron con la aplicaci!Sn de 

la po11tica expansionista reactivaron l.a confianza del capital. monopolis

ta y financiero en l.a gestión econ6mica estatal., a la vez que se fortal.e

ció su posici6n como grupo predominante en lo econ6mico y hegem6nico al. 

interior del. bl.oque social dominante, 

Las transformaciones del capitalismocmexicano no sol.o incidieron en 

la rearticulación entre fracciones burguesas al interior del bloque en el 

poder, sino que además ll.evaron al rompimiento de la tradicional unidad -

burocrática, pues ya para es1:e per!odo encontramos una franca expansi6n 

del. grupo tecnocrático, asentado en las Secretarias de Estado encargadas 

de las decisiones financieras y de modernización de la Administración PO

blica (Secretaría de Hacienda, Comercio, y de Programación y Presupuesto} 

as! como en los principales organismos paraestatales. El paulatino des-

pl.azamiento de los políticos de viejo cuno en los principales centros de

cisorios de la gestión estatal, no se ha dado sin enfrentamientos y pug-

nas. Durante los tr<>s primeros anos del gobierno lopezportill.ista se les 

I'eubica en embajadas y se les entabl.an procesos penales por corrupci5n y 

mal manejo del. patrimonio nacional. 

En esta pugna tamibén participa la burocracia sindical corporativa, con 

Fidel Vellzquez a la cabeza, que se opone al predominio y a•rance de la -

tecnoburocracia, pues si bien esta no pretende romper de tajo con el. sis

tema corporativo, si busca su modernización y adecuación al nuevo paradia_ 

ma de gestión estatal y de negociación política: Racionalidad y Eficien

cia, que implica el debilitamiento de su poder tradicional al interior de 

la red de alianzas. 

La teClloburocracia al estrechar sus acciones administrativas con los int=. 

reses y proyectos del capital monopolista y financiero, ll.eva al replan-

teamiento de las relaciones entre bl.oque dominante y estado, 
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tina sin rupturas viol.entas, del sistelllll de dolllinaci&n corporativo popu-

lista. sobre el. que el. eetado mexicano moderno se hab1a venido l.egitimando. 

Este cambio en lea practicas tradicional.es de distrilluci&i y acceso 

al poder se encontraba condicionado por las tendencias objetivas de la ac!:_ 

mulacit5n de capital. y po?' l.a pol!tica gubernamental. que se hab!a venido s.f. 

guiendo hasta entonces. La der?'ama de divisas pe'tl'oleras postergt5 la rea

lizacit5n de cambios profundos en el patrt5n de acumulaci!Sn • y las :roelacio-

nes sociales y pol!ticas tampoco sufrieron modificaciones ?'lldical.es • el 

gobierno de L6pez Pol'tillo solo p:t'etendla actualizar el sistema de alian-

zas corpol'ativo para que die?'a cabida a la expresil5n y participaci!Sn pol!

tica de los nuevos gl'UpOS urbanos fortalecidos con la expansi6n econ6mica 

y a la disidencia de izquierda robustecida por la baja en los niveles de 

vida de las clases t:rabajadol'as y de J.os sectores popul.ares, esto con J.a -

final.idad de evita?' un reactivamiento de J.as manifestaciones social.es opo

sitol'as al. autol'ita?'ismo y vel'ticalidad de la gesti!Sn estatal., como había 

ocUI'l'ido en l.os sesentas. 

La modernizacit5n de los canal.es de negociacit5n poJ.!tica y de distri

bucit5n de las cuotas de poder ?'equel'!a que J.as mediaciones que I'eaJ.izaI'an 

los partidos y sindicatos entre estado y masas fUeran efectivas, es por 

ello que J.a Reforma PoJ.!tica iniciada en J.977 propone ampJ.iBI' las J.ibert.!!. 

des pol.!ticas y I'ecupera?' el apoyo social., en un marco de %'enovacit5n de -

las fo=as de control pol.ítico. 

Este prop!Ssito de establ.ece?' nuevos canales de comunicaci6n con J.os 

sectores disidentes muestra una cierta debilidad del. .estado, pues la Re-

forma Pol.!tica se pel'filt5 como un esfUerzo pa?'a reconstituir J.as bases de 

l.egitimidad estatal., que habian venido debiJ.it~dose aJ. calo?' de la CI'isis 

econt5mica y de la p~rdida de eficacia de J.a institucionalidad pol!tica." 0 

• 
0 "Se buscaba modificar una tendencia que apuntaba hacia la violencia gene 

I'alizada. en vi?'tud del. desgaste de las instituciones y prácticas pol.!ticaS" 
vigentes y de su manifiesta incapacidad para enfrenta?' pac!ficamente las -
"nuevas rea1idades". 
To%Tes, Mej!a David, "Reforma polltica y Pel'Severancia del. proteccionismo -
electoral.". p. l.4. 
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El entonces Secretario de Gobernación. Jesds Reyes Herol.es. mani-

festl5 la necesidad de una Refo:nna en l.o Político• destinada a "evitar 

estal.lidos incon-nientes al. sistema" 

"Hay qtrl.enes pretenden un endurecimiento del. gobierno. que 

lo conduciría a la rigidez. esto impediría la adaptacitin 

de nuestro sistema pol.ítico a nuevas tendencias y a nue-

vas realidades". •"1 

Fué entonces que a través de Reyes Herol.es el. gobierno traz6 las 

l.1neas generales de l.a nueva Reforma Política. que rechazaba el. end~ 

cimiento como estrategia pol.1tica para enf'rentar l.a crisis "aguda en -

lo econtimico. lo po.l!tico y l.o social." y que proponía el. "ensanchamie!!. 

to de l.as posibilidades de la representaci6n pol.ítica". 

Se hizo un llamado a l.a unidad democr&tica de todas las ideologías 

e intereses• y a practicar la tolerancia pol.1tica para que las "Mino-

rías" pudieran convertirse en "Mayor1as" • con el. consecuente acatamie~ 

to de l.a vol.untad mayoritaria por parte de l.as minorías. y renunciando 

al. uso de medios violentos. " 2 

Es en este sentido que el prop6sito fundamental. de la Reforma Poli 

tica era encauzar la oposicitin. institucional.iz!ndc¡la y re1.ovar de mane 

ra general. el juego político• con l.a impl.antaci6n de nuevas reglas y me 

canismo de integraci6n y registro de los partidos poUticos. 

A los sectores de izquierda la Reforma Pol.1tica ofrecía l.a oportu

nidad de compartir el espacio parlamentario -sin lugar a dudas l.a par

te menos funcional. del. sistema politice mexicano, y l.a que disfruta de 

menos poder real.-• esto no impl.icaba que se accediera verdaderamente 

a los espacios del poder pa?>lico, sino que a cambio de un m1nimo de CO!!, 

" 1 pecl.araci6n de Jesds Reyes Herol.es, Chilpancingo. Gro. Excel.siar. 2 
de abril de l.977, 

"
2 

Idem, 
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cesiones - cuotas de poder restringidas - la Reforma PoUtiC4 l:luacaba 

la legitimaci6n del deteriorado proceso electoral. acomodando a la opos.!_ 

ci6n que hab1a permanecido ftla%'ginada de la participaci6n pol!tica inst!_ 

tucional.. " 1 

Los diferent.es partidos de oposici6n se unie?:'On al llamado de la -

Reforma Política planteando la necesidad de una democratizaci6n de fon

do de la estructura politica del. pa!s, que acaba'.Nl con el predominio a~ 

toritario del PRI y que no se agotara con l.a participaci6n electoral. -

de las nuevas asociaciones pol!ticas. 

Por su parte l.a burocracia sindical se opon!a al llamado para lo-

grar una ''mayor y mejor democracia", pues desde la perspectiva. guberna

mental esto implicaba el rompimiento de "viejos y nuevos cacicazgos y -

el. destierro de procedimientos viciosos", Propuesta que directamente -

afectabc: su poder e influencia en la toma de decisiones gubernamentales, 

tanto a nivel. federal como local. 

El lanzamiento de l.a Reforma Política va al encuentro de un sector 

empresarial activado y unificado políticamente a través del CCE, y que 

en virtud del clima de "desconfianza" hacia l.as pollticas gubernamenta

les tuvo que clarificar su posici6n respecto a 1a nueva apertura poilt.!_ 

ca, bien decid.ta mantener J.as negociaciones directas con J.os al.tos maE. 

dos de J.a burocracia gubernamental a través de J.os "canales de consul.ta" 

canalizaba sus aspiraciones pollticas a través de una renovada presen-

cia empresarial en el Partido Accl6n Nacional, como opci6n de derecha -

autónoma, o creaba un nuevo partido empresarial.. Se decidió al fin - -

"
3 La pretensión de lograr un pl.uralismo poUtico significaba un reto -

para los diferentes partidos y corrientes que buscaban una democratiza
ci.Sn del regimen, sin embargo, sus propuestas no fueron del todo bien -
estructuredas ni proponían un cambio radical en la correlaci6n de fuer
zas. Con la reforma propuesta l.a oposici6n ·es elaborada "desde arriba", 
control!ndola dentro de J.os marcos del regimen de derecho en el. que se 
insertan los renovados proce.sos electorales. 

Torres, Mej:l'.a David, "Reforma pol.!tica ....... " op cit. p. 14 
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trans.igir con la Refo~ Pol.!tica. sin participar directamente en el. ren2. 

vado proceso el.ectoral.. a cambio de una Al.ianza para l.a Producci6n que -

promet1a transferir las divisas petrel.eras hacia la industria, a fin de -

reactivar las tasas de ganancia del capitc¡.l. 

Entonces. l.a aprobaci6n de la nueva Ley· Federal de Organizaciones P2_ 

l!ticas y Procesos El.ectoraJ.es (LFOPPE} represent6 la materialización -

del propósito estatal. de reestructuraci6n. ~o solo l.a institucional.idad -

administrativa sino además de modernización de las formas de representa-

ci6n y participacii5n pol.!tica. 

Con la LFOPPE el. estado promueve una reconfiguración del sistema de 

partidos y de las modal.idades de representación l.egislativa, _., pero no 

promete una democratización del. proceso electoral que acabara con el. p~ 

dominio del PRI como institución que distribuye las cuotas de poder y co 

mo anico canal. de acceso al. ejercicio del. poder estatal., tampoco hace un 

repl.anteamiento de l.a central.idad del. poder ejecutivo, más bien el. nuevo 

marco el.ectoral. fue uno de los elementos tendientes a restablecer la le

gitimidad del estado mexicano, y a detener el. gran avance del abstencio

nismo, como uno de los.indicadores nas visibles de la crisis pol.!tica. 

"A traves de la reforma pol!tica los sectores más lacidos 

de la burocracia estatal. persiguen, mediante concesiones 

y espacios electoral.es, parlamentarios y de juego pol.!t.!_ 

co en general., asegurar un mayor grado de estabil.idad y 

de 11descomprensión" a este periodo politice transicional.11 • "
5 

As! las elecciones federales de 1979, bajo el. marco normativo de la 

LFOPPE, dan cabida en la contienda a tres nuevos partidos: PDM, PCM, y al. 

PST, tal parecia que se daba inicio a un abierto juego electoral., sin em-

"" V!ase, Jul.io Moguel M. "Reforma Pol!tica y Procesos electorales 1977-
~ Borrador. 

"
5 Toledo Patino, Alejandro, "!.as Transformaciones del. Estado Mexicano" 

p. 87. 
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bargo la reforma política solo profundizaba en J.a transf0rmaci6n del. sis

tema de registro de los partidos, no as1 en una demoeratizaci6n del proc.:_ 

so electoral., pues hacia 198Q el gobierno decide ''moderar" alin m4s la - -

apertura polltica reformando el artícul.o 60 Constitucional y el art!cul.o 

68 de la LroPPE. 

Con las nuevas disposiciones constitucional se terminó con la repre

sentaci6n proporcional. directa y simpl.e (en el. Colegio Electoral) y se -

instaur6 en su lugar un sistema inspirado en la representaci6n proporcio

nal indirecta". La Reforma al. articulo 69 de l.a LFOPPE estableció como 

causa de pérdida del. registro definitivo a que un partido no obtuviera el 

1.5\ en una sola elecci6n -anteriormente l.a limitación era de tres ele-

cciones consecutivas- "se estableci6 as1 un control más sobre la oposi-

cilSn", ,. 6 es asi que la "Reforma Pol!tica dista de ser un proceso li-

neal o un proyecto acabado. Se asemeja m4s a un instrumento pol!tico, a 

una met~dol.og!a para el. cambio gradual lo suficientemente flexibl.e y pra~ 

mática como para dilatar sus principios políticos hasta extremos que de-

forman y ocul.tan al. avance democrático". " 7 

En suma, l.a Reforma Pol!tica emprendida por el. gobierno lopezporti-

l.lista tuvo en l.a práctica inmediata la función de vál.vula de escape para 

las tensiones· sociales provocadas por l.a modernización acel.erada de la -

sociedad civil y marca el. inicio de un pro:fundo proceso de reestruci:ura-

ci6n de las formas de dominaci6n del. estado mexicano. 

La no profundización en la renovación de las pr¡fcticas políticas, en 

té:nninos de organismos representativos se debió fundamentalmente al. hecho 

de que la riqueza petral.era garantizaba una estabil.idad económica y polí

tica sin necesidad de cambios radical.es, esto permitió la permanencia de 

las prácticas corporativas y pa1:ernal.istas del régimen que eran impresci!!_ 

dibl.es para mantener bajo control a las organizaciones populares frente 

a la baja constante en l.os niveles de vida. Sin embargo, la petrol.izacilin 

'-
6 Torres, Hej!a David. "Reforma Política y perseverancia ••• " op cit. 

p. l5l-l.S2 

"
7 

Idem. P• 1~2 
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de la economía llevaba ya hacia 1981 a una franca desaceleración del auge 

econl3mico que ponía en juego a la Alianza para la Producción y colocaba 

nuevamente en primer planu a l.a hurocracia sindical como liase de apoyo g.:_ 

bernamental para enfrentar el descontento empresarial y para robustecer -

el papel rector del estado. 

Dadas las limitaciones estructurales para una valorizaci6n producti

va del capital la especulaci6n se intensificaba (compra de grandes vol~ 

nes de activos fijos, bienes raíces, joyas, oro, divisas, etc.) frente a 

esta situaci6n el gobierno decidió mantener y aGn incrementar los subsi

dios a la acumulaci6n de capital, financiados sobre la misma base artif.f_ 

cial usada desde el inicio del proceso de industrialización: ahorro in-

terno y crédito externo, situaci6n que hacia más sensible la estabilidad 

del crecimiento económico al quedar completamente supeditado a la cotiza 

ción de los precios del petróleo y al nivel que adquirieran las tasas de 

interés de la banca internacional. 49 

•e "Desde noviembre de 1979 las tasasde interés habían empeza 
do a crecer rápidamente y, para mediados de 1980, la tasa prT 
ma de Estados Unidos oscilaba en torno a 16%, la más alta de
toda la historia. 
En contraste la situaci6n del mercado petrolero no podía ser 
mejor en 1980, por efecto del segundo shock petrolero", el -
precio del crudo ligero mexicano estaba llegando a 38 dólares 
por barril, nivel ni siquiera imaginado cuando el ?rograma p~ 
trolero era solo un documento en 1977. Sin embargo detrás de 
la segunda conmoción del mercado actuaban factores de índole 
muy distinta a los de 1973-1974, o sea factores geopolíticos 
como la guerra del Golfo Pérsico. Por ello el fenómeno alcis 
ta de 1979-1980 tendió hacia una pronta mitigación. Además ~ 
la incorporación de los yacimientos del Mar del Norte, de Mé
xico y de otros países, habían elevado considerablemente la -
oferta, en medio de un proceso de creciente ahorro de energía 
y racionalización general de los sistemas de consumo de petr6 
leo en los países industrializados. -
En este sentido era evidente que los precios del crudo esta-
han experimentando un lento pero decidido ajuste a la baja, 
situación que era fácilmente observable en el mercado petral~ 
ro mundial desde el primer trimestre de 1981". 
Rivera, Rios Miguel, ''Cris~s y reorganizaci6n •• . 1' op. cit. pp. 
93-94. 
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Fui§ as!. que el dllficit pllbl.ico se increment5 m&s por la elevaci&i de los 

subsidios destinados a ayudéµ- a las empresas con problemas financieros 

(muestra de ello ful! la ayuda brindada al Grupo ALFA cuando se declar6 

incapaz de cubrir el servicio de su deuda; Aero Mfxico • etc)• bien fue

ra porque se veían imposibilitados para importar insumos y maquinaria. o 

bien. por problemas ocasionados por la caída en la demanda. 

Este deterioro de las finanzas pllblicas era incontrolable y contra

rio a todo proceso de reconfiguraci6n industrial pues "l.a acel.eracic5n i:!!. 

fl.acionaria reducía el. poder de compra de l.os ingresos gubernamental.es 

derivados de la exportación del petr6leo" y por otra parte "esta trans 

ferencia indiscriminada de los ingresos petrel.eros al. sector privado, l.a 

creciente desprotecci5n industrial. las altas tasas de int~s y la pro

gresiva sobreval.uaci6n real. del. peso constituyeron un marco poco propi-

cio para l.a transformación industrial. requerida en un proceso sostenido 

de desarrollo económico". ., 

Ya para fines de l.9Bl. l.a reaparición y profundizaci6n de la crisis 

econ6mica era innegabl.e. fué entonces cuando el. gobierno comenzó a formu 

l.ar e implantar medidas un tanto desesperadas para detener la caída del 

crecimiento econ6mico. 

La respuesta que el. gobierno de López Portil.l.o habría de dar depe:!!_ 

d!a de l.a sel.ecci6n entre l.as dos alternativas posibles que l.a buro=a

cia financiera presentaba como sal.idas a la crisis: l.a primera estrate

gia se orientaba al. apoyo y .liberal.izaci!Sn de l.as "fuerzas del mercado", 

para el.l.o habría que impl.antar una pol.itica contraccionista (de l.a de

manda agregada) sobre J.a base de una reducci6n del. circul.ante monetario 

y del. gasto pllbl.ico, acompafiada de una maxidevaluación, todo el.l.o con -

el. .fin de reducir el déficit externo. el. déficit fiscal. y combatir a -

l.a infl.aci5n y a l.a especul.aci6n financiera. 

•
9 Ros. Jaime, "La En=ucijada de corto plazo"• Nexos 59, Nov. de 1982 

p. 35 
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La otra a.l.ternativa en mater~ .de polltica acon6nica -de col:'te keyn.!. 

siano se OX'iantaba a X'eafÍ%'1!11U:' e1 papel. interoventoX' del estado sobl:'e nuevas 

bases de planeaci6n !:'estableciendo controles selectivos a la :impoX"taci6n y 

con medidas que X'&Cional.iZIU'an la capacidad industZ'ial no utilizada, a fin 

de J:"ealiZiU' una con'tl:'acci6n selectiva de la demanda ag%'8gada y logroaX" X'E!d~ 

ciJ:' el incX"emento del 1ndice iDfl.acion&X'io. 

Las medidas qua el gobierno adopt6 de junio a julio de 1981 paX"ecían 

:reflejaJ:" la tensi6n y compX'cmiso entX'e estas dos estX'ategias: se !:'estable

cen péU'cial.mente los peX'lllisos de impoX'taci6n, se reduce el pX'esupuesto p~-

bli= en un 45%, y se pospone la maxidevaluaci6n del. peso, el Banco de Mi&X;f_ 

co segu!a rechazando el contl:'ol. de cambios. Adn cuando estas medidas con-

tradictorias l.ograron reducir el dllificit comercial en l.a ha.lanza de pagos, 

no logl:'aron X"educil:' el dl!ificit financieX"O ni detuvieJ:'On el pX'OCeso especul~ 

tivo que se exp:resaba a tl:'avas de la dolaJ:"izaci6n del sistema bancaJ:"io y de 

l.a enorme fuga de capital.es (un pX'CIDed.io mensual de mil. millones de d6lares), 

a todas l.uces no eran medidas adecuadas péU'ª resolver l.a crisis econ6mica -

pues no restablec1an estructuralmente la posibil.idad de inveX"siones renta-

bl.es en actives p%'0ductivos. 

La baja en el precio del petl:'6leo de enero de l.982 y de marzo del. mi!!_ 

mo ano, y la profundizaci6n de l.a =isis financiera llevan a ·ia adopci6n -

franca de medidas contraccionistas, en febrero el. Banco de Ml!x;-::o se retizo6 

del. mercado_ cambiario dándose una deval.uaci6n del. peso de 45% frente al. de

l.ar, se anunció una dicional. reducci6n del. 3% en el. gasto públ.ico acompaf!~ 

da de l.a disminución de subsidios a los bienes de consumo b:isico y del. in-

=emento de l.as tarifas de los bienes y servicios pabl.icos, entl:'e el.los de 

l.os energl!iticos; a pesar de todo se continuaba formal.mente rechazando el -

control. de cambios para no afectar los intereses de l.a fracción monopol.ista 

y financiera de l.a burgues!a, beneficiada hasta entonces con la pol.!tica 

econ&nica instZ'umentada a través del.a Al.ianza pal:'a l.a Producci6n. 50 

so "Con l.a deval.uación de febrero de l.982, que X'epX'Ssent6 tanto el. factor de 
tonante de la =isis econ.Smica como el. l'econocimiento del fracaso de l.a poll 
tica de gasto pllhl.ico y subsidio (y de extensión infl.acionaria de l.a crisis
se asisti6 a una manifestaci6n y un desarrollo todav!a mayores de l.a crisis 
estatal." 
Rivera, Rios Miguel. Angel.."Crisis y reorganizacion ••• " op cit. p. 96. 
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A l.o l.argo de 1982 la inf1aci6n continuaba increment4ndoae ocasio

nando que ae di1uye1'1!.n l.as posihies ventajas CO!llpetitivas que pudieran 

haberse J,ogrado con l.a devaluaci6n del. peso. La pequena reduccit5n en el 

dEficit comercial no compensaba l.os pagos del. servicio de la deuda y l.as 

fugas de capital.es. Hacia agosto de 1982 el. pro<:eso especulativo pare-

eta no tener fin, el establecimiento de un con=i de cambios se presen

taba como irrenunciable, ll.eg6 hacia un control. dual: un cambio prefere!!_ 

cial. para importaciones prioritarias y para el pago de la aJDOrtizaciCSn 

de la deuda externa, y otro libre para transacciones no prioritarias. 

Por otra parte las fuentes de crfdito internas y externas se cerI'!!. 

ban, la desconfianza de la banca internacional. para brindar nuevos prEs

tamos a México l.lev6 al gobierno a aceptar prEs'tl!l:ll!Os a corto plazo con -

tasas de interés flotante, cuyos efectos a largo plazo son completamente 

disfuncionaJ.es para la reproducci6n del sistema capital.ista en el pa!s -

dadas las circunstancias cr!ticas del.momento pues son destinados a man

tener el. subsidio a la acumulación y no a revertir la tendencia de la ba 

ja en la inversi6n productiva. 

Por su parte la Banca comercial. obten!a cerca del. 50% de sus gana!!_ 

cias mediante l.as operaciones con oro y divisas, demostrando así que su 

estructura y funcionamiento además de romper con l.a cadena del. ~dito, 

la col.ocaban como el. puntal. de la especul.aci6n al jugar con el ahorro i!!. 

terno convertido a d6lares, trasladado hacia el extranjero 7 recicl.ado -

en forma de prt!stE.mos al. gobierno mexicano. Si=aci6n que hacia de l.a -

fracci6n financiera de la burguesia l.a !lnica beneficiada en circunstan-

cias tan cr1ticas como l.a de la caida de l.a tasa de rentabilidad del ca

pital productivo. 

La incapacidad estructural de valorización del capital. productivo 

colocaba el. capital. bancario especulativo como un elemento ineficiente 

pues "entorpecía notablemente el proceso. de reproducci6n gl.obal. del cap!_ 

tal. en su conjunto y anteponía un criterio de "fracci6n" y altamente ea-
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peculativo para su Gnico provechQ frente al. resto del. capital. soci.al.1•, 51 

Frente a el.l.o el. Estado retoma su pape1 de representante del. capital. 

gl.obal.. y el. lQ de Septiembre de l.982 Nacional.iza la Banca y establ.ece el. -

conttol. generalizado de . -:ambios • a1 terando sustancialmente l.a relacidn que 

el. gobierno l.opezportill.ista hab!a mantenido hasta entonces con el. capital. 

financiero. 

Fuera de las declaraciones "nacional.istas" del. momento 1a Hacionall

zacidn de l.a Banca debe ser considerada como una medida inscrita dentro -

del contexto de la crisis de sobreacU111ul.acidn del. capitalismo en Héxico, y 

l.ejos de haber representado una medida destinada a "democratizar" el. =-~ 

to o bien a "revertir el. model.o de desarrol.l.o" su prop6sito gl.oba1 y de -

largo plazo eat& condicionado por l.a crisis econ6mica por l.a que atraviesa 

e1 ~s y por la receai.Sn del capital.ismo mundial.. 

Esta medida adquirid ad. una dobl.e dimensi6n: polltica y econ6mica. 

En el. aspecto pol.!tico el Estado se fortalece ccmo conductor del. proyecto 

de largo pl.asD de l.a burgues!a repl.ante&ndose sus relaciones con el bl.o

que sodal. dominante, y legit:!m~dose bacia el resto de la sociedad, 

"lQ de septiembre vino a marcar el. repunte del. discurso popul.is

ta y nacionalista, el. gobierno recuperaba. credibilidad: 1os ba.!!. 
queros se ccnvert!an en l.os responsab1es de la crisis; esta era 

el. fruto entonces, de una adversa situaci6n internacional aunada 

a la l.abor de saqueo propiciada por J.a banca privada; el J.engua

je tradicional. de l.a "revolución mexicana" reverdec!a de nuevo; 

l.os actos de masas ••• en apoyo al Presidente y al. Estado, vol.-

v!an a cobrar vigencia como procedimiento para al.1egarl.e fuerza 

pol.!tica a la burocracia estatal.; l.a l.l.amada izquierda del. PRI 

J.evantalla J.a cabeza y• bajo J.a f,igura de Carl.os Tel.l.o • aparec!a 

en primera l.!nea remarcando as! toda la significaci6n pol.!tica 

que el. estado l.e di6 a la medida de l.a nacionalizaci6n a fin, --
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precisamente, de rehacer su base de apoyo social. y pol.!tico". 52 

Econ6micamente l.a medida tendía a l.a reestructuraci6n del sistema 

bancaX"io dentro del cual. el. Estado incidir!a directamente en la distrib.![ 

ción del. crédito y en la diferenciaci6n de sus costos, cuya orientación 

siempre dependerá de las condiciones estructurales de l.a econom!a. 

El reacomodo de l.os circuitos financieros persigue en el largo pla

zo el. apoyo a la reestructuración del. aparato productivo nacional.• cuya 

modernización inel.udiblemente debe estar entrel.azada con la operaci6n -

efectiva del. capital. financiero. 

"El. capital. financiero no solo se el.imina con la nacionali

zaci6n de la banca, sino que tiende a reforzarse. 

Su operatividad est~ inscrita directamente en el. proceso 

dP. :reproducciiSn ele capital en su conjunto como un el.emen

to indisolubl.e de la fase monop6l.ica del. capitalismo". 5 3 

La"nacionalizaci.Sn de la banca maX"ca el ténnino de la Alianza para 

la ProducciiSn y el. reconocimiento abierto de l.a crisis econ6mica por par

te del. gobierno l.opezportillista, y ~ paso a una reformul.aciiSn de al.ian

zas con el. capitalismo mundial. y nacional., que persigue lograr una nueva 

correl.aciiSn de fuerzas que pe:cmita al. estado Mexicano entrar de pie en -

la modernidad acelerada de las rel.aciones econ&nicas, social.es, po.l.!ti-

cas y culturales en las que se encuentra inmerso el. pa.!s desde princ;i-

p;ios de la década del setenta. 

A part;ir de ese momento 1as negociaciones que se l.l.evan a cabo con 

el. nu y con la banca internacional. inciden directamente en la formul.a

ciiSn de la pol.!tica económica estatal. y en general en el. proyecto de --

5 2. Idem. p. 58 

Basave K., Jorge, "Capital. f;inancicro y expropiaciiSn bancaria en - -
Mlxico", p. 134. 
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reestructuración del. capitalismo en ~ico. Cercano el cambio de poderes 

el gobierno pacta un plqn de rescate financiero de 75U millones de d6la-

:res de1 FMI, comprometiéndose a implementar una dr<istica pol!tica auster~ 

dad y de realismo económico, 

En suma, podemos decir que la medida nacionalizadora no solo marca -

la recomposición de las alianzas entre estado y bloque social dominante, 

sino que adem~s con el repunte al redespliegue hegemónico estatal a tra

vés de la Reforma Pol!tica y de la modernización de su aparato adminis-

trativo, se plantea una nueva forma de relación estado-sociedad exenta -

de matices populistas o pate:rnalistas, y se consolida al grupo eficienti~ 

ta al interior de la burocracia pol!tica, quien a través de las Comisio-

nes, Coordinaciones, Organismos regionales, etc., y teniendo como instru

mento principal. la Planeaci6n de las actividades púlilicas, va minando la 

posición y el. poder de los pollticos locales y "caciques" pri!stas como 

intermed:iarios poUticos. 

La =isis que el pa!s conoci6 en 1982, no solo por la agudización de 

los desequilibrios estructurales, sino también por los cambios que se ob

servan en la relación estado-bloque social. dominante; en la correlación -

de fUerzas al interior de este dltimo, y en general. en l.a rel.aci6n esta~ 

sociedad podemos habl.ar no solo de un cambio en la fase de reproducci6n -

del capitalismo en México, sino de una compleja redefinicióL estatal.. Es 

en este sentido que podemos caracterizar este proceso como una crisis de 

hegemon!a con respuestas modernizantes articuladas en una "revoluci6n pa

siva" dirigida por el Estado Mexicano, que habrá de irse clarificando con 

las medidas implantadas por el gobierno de Miguel. de la Madrid. 

Es as! que el Utimo a:!!o de l.a administración de JLP marca coyuntu-

ralmente una exacervación de la lucha al. interior del. bloque dominante y 

la desgregaci6n de los sectores subal.ternos que no consiguen a l.o largo 

de l.a segunda mitad de l.a dlfoada de l.os setentas lograr articular una p~ 

puesta acorde a los nuevos tiempos que nos tomaron por asal. to. La mode~ 

dad l.ogró romper o por lo menos averiar gravemente l.os andamiajes de l.a -
institucional.idad Mexicana. 
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Sobre ias cond:l.cionea objetivas de %'flestructuraci6n general. es decir 

.internacional. del capiti!lliSIDO mundial y la capacidad de gi!lnlU' tiempo a l.a 

historia, es en donde ei proyecto de mod8%'tlizaci6n de MMR iniciado en - -

1982 cobra sentido, como dar respuesta a 1os requerimientos de reproduc-

ci6n de capi"tal. v!a cambio estrUcturai y io mas dificii, que respuesta -

Etico pol!tica podr& construir sin romper espectacu1armente los cimien-

tos del Estado MexicaDO conso1idado en el pacto hegem6nico de ios anos 

cuarenta. 



CAPITULO V. La RENOVACION MORAL COMO MODERNIZACION ~LOBA~ 

"Se. dice que los chinos tienen 

una forma de escribir la pala

bra "crisis'' con dos caracte 

res: uno significa "pel.igro";

el. otro, ''oportunidad''· 

LOUIS WIRTH • 

''Vamos, escritores y críticos 

que profetizan con su pluma, 

tengan los ojos bien abiertos 

porque sólo ocurrirá una vez. 

No hablen demasiado pronto 

pues la rueda gira todavia 

y no dice quien ganará 

pues quien pierde ahora 

mañana triunfará~ 

porque los tiempo est~n cambiando''· 

BOB DYLAN. 
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V, LA JU:JIOVACION MORAL COMO .lllDElUlIZACION GLOBAL 

5,1 E1 viejo mode1o de al.:ianza y e1 embate de J.a tecnocracia. 

La nacionalizaci!Sn de 1a banca provoc6 un desajuste ~a en la Unidad 

burocr4tica, pues las medidas econ6micas de IU.timo momento e:ran tomadas -

por e1 Banco de Mfxico con Car1os Tello a la cabeza, en tanto que la Se~ 

tarta de Hacienda f'o:nnul.alia el. nuevo p:royecto econ~mico que lfiguel. de la 

Madrid bahr!a de impl.antar. 

Sil.va Herzog se ~ a 1a pol.1tica de subsidios ineficientes y ªP.2. 
yaba el. car&cter ren'tahl.e del. sistema financill%'0, de imnera general. el. fu

turo equipo gobernante "rechazaba l.as directivas de l.os poUticos; l.a .bU%2. 

c:racia sindical. parecta enfrentada a llste; la nueva moral. tecnocr4tica di!!_ 

gustaba profundamente a una parte de l.a el.ase pol.ttica; el. presidente no -

l.ogra.ba control.ar su propio gabinete, y las rencil.l.as entre pequenos gru-

pos por el. reparto de parcel.as de poder contri.buian a atomizar los mecani~ 

mes de toma de decisiones, en fin un acentuado estado de desgobierno" ma::_ 
calla el. tllnüno de un proyecto polJ'.tico y el. inicio de la renovaci6n sexe
na1. 1 

PQl' su parte l.os grandes empresarios , ex.banqueros y l.os partidos de 

derecha estaban un tanto desarticu:Lados pcr el. duro gol.pe dado al. sistema 

financie= privado, situaci6n que necesariamente llevaba a un reajuste e!!_ 

tre proyectos al. interior del. bl.oque social. dominante. 

El. PAN ba.b:Laba del cará'.cter "viscera1" de la decisi6n tomada, los -

empresarios promov!an un paro para enfrentar las medidas, y de manera ge

neral. habla.han de que el. go.bierno lopezportil.lista había "roto uniJ.atera!_ 

mente l.a Alianza para l.a Produccion". 

E1 paro p:ro8;ramado por el sector empresarial. para el. B de septiem--

.1 Bartra, Roger, "El. reto de 4 Izquierda", NEXOS No. 59, p. 18 
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bre de l.982 ao •• l.lev6 a cabo. El confl.icto entre gobierno 

y grupos e•presar:tales y financieros ful l.l.evado nuev·amente 

a los paaill.oa ~urocr4ticoe. Manuel J. Clouthier se entrevi.!. 

t6 coa L6pez Portil.l.o con l.a final.idad de suavizar l.a situa

cil5n y aobr• la conveniencia de que se "detuviera todo l.o r~ 

l.ativo a la lucha de el.asea". 

Por su lado Fidel Vel.4zquez apoyaba la conciliaci6n 0 a::_ 
guyendo que todo cobraba un cauce "nacional.ista y patri6tico". 

El. gol.pe dado a los banqueros favorecil5 el papel. de la 

nueva tecnoburocracia como grupo organizador del proyecto de 
largo pl.azo de la burgues!a y como dirigente del proceso de -

"cambio estructural. y de renovaciSn mor-al de l.a sociedad". 1 

Sua propuaatas da pol.!tica econ6mica que hab!an sido d~secha
das durante al auge petrel.ero ahor-a ante la crisis econ6mica 

to•an fuerza y convergen con las medidas de reor-ganizaci6n C.!_ 

pital.iata a nivel mundial. por l.o tanto su pr-imer gran acto 
fu& entablar las negociaciones del. pago de la deuda externa -
con la banca privada internacional. y pactar el. "plan de resc~ 

te financiero" con el. FMI. con l.a Reserva Federal. de Estado• 
Unidos y con el. Banco Internacional. de Pagos. 

As! pues. los Ql.timos d!as del. gobierno de L6pez Portillo 
retoman l.a "ideol.og!a del. nacionalismo revolucionario", dejan

do abiertas l.as respuestas a l.as interrogantes del. momento - -
¿crecimiento económico nacionalista con movil.izaci~n popul.ar?, 

a " su estil.o de hacer pol.!tica es ajena a los mecanismos 
popul.istas de consenso y l.egitimaciSn social; su forma de - -
quehacer pol1tico est& m4s· fr!amente razonado de acuerdo a su 
noci8n de raal.ismo econ6mico. 
Toledo, Petillo Alejandro. "Las transformaciones del. Estado •• " 
op. cit. p. BIJ 
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¿eatatizaci6n de la econom1a y de la vida social en au CO.!!_ 

junto?, posibilidad de participación de los grupos de izquier

da en los programas nacionalistas?. 

Las respuestas inmediatamente comenzaron a delinearse con 

la llegada del nuevo equipo gobernante, sin embargo ei proyec

to de reorganizaci6n econ6mica, de modernizaci6n del aparato 

estatal y de renovaci6n moral habrán de enfrentar no solo la 

agudizaci6n de las contradicciones estructurales de la econo-

m1a nacionai, sino además una coyuntura internacional desfavo

rable en la que la cotizaci6n del petr6leo es sumamente inest!!_ 

b1e y las tasas de interés de los prEstamoa internacionales e.!_ 

t4n constantemente a ia alza. 

Las primeras medidas del nuevo gobierno estaban destina-

das a la negociación con el capital monopolista y financiero, 

el ataque a la corrupción de los funcionarios pGblicos tenia -

ei prop6sito de reestablecer la "confianza" de1 capita1 asegu

r4ndoles que las acciones de racionalidad y ajuste ser1an pro

fundas, de tai manera que garantizaran un restablecimiento de 

ias tasas de ganancia y un crecimiento sostenido. 

Sin embargo· la formulaci6n de los nuevos programas de go

bierno no solo ten1an que salvar dificultades tEcnicas, sino 

sobre todo pol1ticas, ¿como negociar el nuevo proyecto hegemó

nico con la fracción más fuerte del capital? ¿como imp1antar -

las po11ticas de "realismo económico sin que desemboquen en un 

conflicto social, con el proletariado y las capas sociales más 

golpeadas con la e1iminación de los subsidios, ia reducción -

del gasto pGblico, con el alza constante de la inflaci6n, con 

los limites impuestos a los salarios, y con el creciente desem 

p1eo?. 

As1 se dá paso a toda una serie de reformas conatitucion!!_ 
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1es y de1 .apal:'ato ad111inistrativo como base de 1a imp1antaci6n 

de1 programa de Z'eorganizaci6n de1 capitalismo mexicano. La 

reforma a1 art1culo 25 Conatituciona1 busccS reconciliar el '~ 

bito de intervenci6n estata1 con el campo "leg!timo" de actu.!_ 

ci6n privada; a trav6s de su reforma se legitima al estado co 

mo e1 rector del desarrol1o nacional, queda establecida la 

responsabilidad social de la concurrencia económica del sector 

social. Esta incorporaci6n del sector socia1 despert6 la in-

conformidad del sector empresarial y sus reiterados ataques al 

paternalismo oficial, sin embargo esta disposici6n v& m4s a11& 

del reforzamiento del control estata1 sobre los trabajadores y 

del acercamiento con la burocracia sindical, econ6micamente f~ 

cilita la regulaci6n estatal en los ejidos. cooperativas, em-

presas de trabajadores, etc., a fin de incorporarlas a las no~ 

mas de eficiencia capitalista y modernizar sus canales de co-
mercializaci6n.1 

Las reformas al Art!cu1o 26 Constitucional buscan profun

dizar las medidas de reorganización y sistematizaci&n de las -

actividades de la Administraci6n Pablica que habia emprendido 

el gobierno de L6pez Portillo, esta reestructuraci6n del apar.!. 

to administrativo tiene como finalidad central dotar al estado 

de instrumentos t~cnicos que le permitan realizar u~a ragula-

ci6n econ6mica racional y eficiente desde la perspectiva de la 
reproducci6n del capital. 

Nuevamente la Planeación de las actividades pGblicas vie

ne a ser el centro de toda gestión gubernamental, se habla de 

un car&cter democrático de la planeación al darse reconocimie~ 

1 "La ley establecerá los mecanismos que faciliten l.a organizacicSn y la ex 
pansi6n de 1a actividad econ&mica del sector sociaJ.: de los ejidos, organI' 
zaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenez 
can mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general de todas 
las formas de organizaci6n social para la producci6n, d.istribucicSn y consu 
mo de bienes y servicios socialmente necesarios". -
Constituci6n PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, A'Z'1; 25. 
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to constitucional. a l.a ~ticipa.d.6n social. en la formuiacitin da l.oa pl.a-

nes y programas de desarrollo. 

Con esta refonia se fortal.ece la posici6n del. grupo "eficientista" -

de l.a burocracia y se desplaza a la burocracia tradicional, cuya actuaci6n 

se basaba en la improvizaci6n, en el compadrazgo, en la corrupcitin, y se 

ampl.ia el. :hnbito de competencia de la Secretar!a de Programaci6n y Presu-

puesto y de l.o que ser&: la Cont:ralor!a GeneraJ., cuya dirigencia estará coE_ 

fo:nnada por la tecnocracia que hab!a sido subordinada a la política expan

sionista del. boom petral.ero• y que ahora esta apoyada por el. capital. na

cioaa.1 e internacional. para l.a real.izaci6n de medidas. de equil.ibrio presu

puestario, eficiencia administrativa, estabilidad fiscal., saneamiento del. 

sector paraestatal., etc. 

I.a polltica de ModernizacicSn de l.a AdministracicSn Ptlhl.ica di6 a luz 

nuevas Secretarias de Estado y la ampliación de la competencia de la Se~ 

tarta de Hacienda y C:r«dito PGblico, se crea la Contraloría General. de la 

Federaci6n, se transforma la Secret:ar!a de Comercio en Secretar!a de Com~ 

cio y Fomento Industrial., se forma .la Secretar!a de Energía, Minas e In-

dustria Paraestatal. y la Secretaría de Desarroll.o Ull::'bano y Ecología; ade

más se eliminan una serie de organismos descentJ::'al.izados • fideicomisos , C2_ 

misiones, etc. a fin de al.iviall::' .la pesada call::'ga de un aparato adrninistrat~ 

vo "excesivo". Dentro de las medidas de descentJ::'al.izaci6n de l.as activida

des pGbl.icas se conforma El. Sistema Nacional. de Sal.ud y d.f inicio a l.a de.::_ 

concentraci6n de funciones de la Secretaría de Educaci6n Ptlhl.ica. 

Estas medidas signi.fican un paso in.lis en la readecuaci6n del. aparato 

ecomSmico administrativo a las nuevas condiciones de centralizaci.Sn del ca 

pital y de la fase de reproducción intensiva del mismo. 

Así el relevo de poderes est' surcado por un franco proceso de rede

finición estatal., proceso que no solo habr' de modificar el. funcionamiento 

y estructura dei aparato ccon6mico estatal con la final.idad de encontrall::' -
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sal.ida a l.a crisis estructu~al. de l.a economta, sino que ad~·· 

mts fllplica una pl'O:f.'unda :reccmf'.iguX'«C!ISn de l&s J:'e.laciones socia.les y UD 

serio movimiento en la liaae de al.ianzaa sabre la que se··austenta el. e:f9:!:_ 

cicio del. poder pol!tico en Mxi.co. 

En este sentido el. gobierno de .Miguel. de .la Madrid desde sus prime~ 

roa dtas se enca111.ina a formul.ar un nuevo programa econ&nico que l.ogre la 

reordenací6n del proceso de acumul.aci6n deJ. capital. en el. país acorde _ ... 

con el. desa~llo monopolista del. capitaliSlllO mexicano y con l.as nuevas 

condiciones nn.mdiaiea de reproducci6n capital..:ista, teniendo como premisá 

fundamental. el. desechar al. popullsmo como factor determinante de la - -

orientaci6n de la acci6n estatal.. 

5.2 La poUtica de real.ismo econ&nico 

A partir del programa de "saneainiento económico" pactado con el. - -

FKI" y de l.a profundizaci6n de la crisis de la econom!a, el. gobierno de 

Miguel. de la Madrid fonnul.a su po.U:tica de Reorganizaci6n Econ6mica con 

dos 1.tneas estl:latégicas: a) Reordenací6n econ&üca, cuya finalidad :ful> 

restahl.ecer 1as condiciones m.tn.imas para el. funcionamiento nonnal. de l.a 

ecollCllllÍa, y ; b) el. cambio Estructural. que se orienta a transformar el. 

aparato pn>ductivo a fin de supe?'ar las insuficiencias y desequil.ibrios 

fundamentales de l.a estructura econ&tica. 

" E:.t acuerdo firmado con el. na establ.ec!a J.os siguientes lineamienms 
para la conducci6n de la poUtica econ6iaica naciona1: " a) reducci6n -
del. dlficit fiscal., que deberla bajar del. 16.s\ del. PIB en J.982 al. et. 
en l.983, s.st. en J.984 y 3.St. en .1985; b) .la liberal.izaci6n general. de 
precios y l.a e.liminaci6n de subsidios en .los bienes y servicios produci 
dos por e.l sector ptiblico; el el. contl'Ol. de la infl.ac.i6n mediante una -=
discipl.ina estricta en la emiai6n monetaria y el. estabJ.ecJmiento de to
pes salarial.es para "contener 1a expansi6n de l.a demanda"; dl 1a fija
ci6n de tipoa da cambio %'1tal.iatas, que reflejen l.a escasez rel.ativa 
de divisas y las condiciones real.es de coarpetitiridad con el. exterior, 
Y e) el. mantenimiento de l.as tasas de interfs bancario en nivel.es sa
tisfactorios para UDa superviai.Sn permanente de parte del. FMI que da-
r!a la autorizaci6n, en su caso, para que el. pa!s recibiese .los fondos 
externos". 
Ri-ra. Rios Miguel. Angel, "Crisis y :reorganizaci.Sn del. ••• "• op. cit. 
p. l..15. 



130 

Es así que iniciándose el. nueyo periodo sexenal., se dió a conocer 

el. t'rograma imnediato .de Reordenac:l!ln Econ(\r¡¡ica, U'IREL armado conforme 

a diez pol.íticas prioritarias que·se propon!an no sol.o como medidas co

yuntural.es, sino como brec~a para l.a imp1antación de programas de cam-

bio estructural., 

La ap1icación de las diez l.íneas de acción tiene como entorno 1a • 

reestructuración de 1a banca y en general. del. sistema financiero, y 1a 

renegociación del pago de 1a deuda públ.ica y privada, ese propósito de 

restablecimiento de equi1ibrios macroeconórnicos internos y externos qu;_ 

da pl.asmada en el contenido de sus políticas de ajuste ortodoxo: 

.1) Disminución del crecimiento del gasto público: austeridad en el. gas

to plll>l.ico racionalizando su monto y ajustandolo a la capacidad de 

absorción de la economía y a la fortaleza del ahorro interno. 

2) Protección al. Empl.eo: creacil!n de empleo en el. medio rural y en las 

zonas deprimidas de l.as principal.es 4reas urbanas. Programa de pro

tección para la pl.anta productiva que busca mantener los niveles de 

ocupación existentes y evitar que se agrave el. desempleo. 

3) Continuación de l.as obras en proceso con un criterio estricto de se· 

lectividad para dar mayor ritmo a las inversiones prioritarias. 

~) Reforzamiento de las no~s que aseguren disciplina adecuada, progr_! 

mación, eficiencia y escrupul.osa honradez en 1a ejecución del. gasto 

públ.ico autorizado. 

S)_ Protección, y estímul.o a los programas de producción, importación y 

distribución de al.imentoa blsicos para l.a alimentaci6n del. pueblo. 

6l Aumento de loa ingresos pdbl.icos para frenar el. crecimiento del. d~f.!_ 

cit y el consecuente aumento desproporcionado de la deuda. Profundi~ 
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zar en la reforma fiscal., y aumen~ l.os precios de les bienes y servi

cios del. sector plll>lico, Mayor eficacia y productivi.dad a la empresa -

pllblica, 

7) Canalizaci6n del. crédito a las prioridades del. desarrol.lo nacional., evl_ 

tando especul.aci6n o desviaci6n de recursos a financiamientos no justi

ficados. 

8) Reivindicaci6n del. mercado cambiario bajo l.a autoridad y soberanía man=. 

taria del. Estado; mantener un tipo de cambio real.is ta que al.iente al e~ 

por1:ador y propicie la captaci6n de divisas necesarias para l.a importa

ci6n de bienes. y servicios para la pl.anta productiva. 

9) Reestructuración de la Administraci6n Plllilica Federal. para que actlle -

con eficacia y agil.idad. 

10) Actuar bajo el. principio de rectoría del. Estado y dentro del. r«ígimen de 

economía mixta que consagra .la Constitución General. de la Repú!'>lica5 ·, 

Estas pol.íticas son recuperadas por los Programas de Cambio Estructural. que 

en conjunto persiguen el. logro de cuatro objetivos fundamentales: 

a) Elevaci6n de l.os estándares de eficiencia capitalista, inc:r-ementando l.a 

competitividad de la producci6n nacional. respecto al. mercado internacio

nal.. 

b) Modernizaci6n del.a producci6n agrícola,• 

5 Plan Nacional de Des;irrol.lo 1983-1988, Estrategia Econ6mica y Social. p.p. 
ll.7-l.l.9. 

6 Al respecto véanse las modificaciones hechas a l.a Ley de Reforma Agraria 
en diciembre de 1983• cuyo tinte general. es l.a asociaci6n entre ejidatarios 
y empresarios. a fin de el.evar la productividad agr!col.a en general. y del. -
ejido en particul.ar, a la vez que se refuerza el. control. estatal. sobre l.as 
organizaciones campesinas. se constituyen los Comités Mixtos. 
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c) Elevaci&n de la productividad de1 trabajo. 

d) Fortalec.imiento de las finanzas pdb.licas y adecuaci15n de.l financia ... -

miento a las prioridades del desarrollo. 

Conjuntando ambos prop15sitos nacionales el gobierno de Migue.l de .la Madrid 

plantea las perspectivas econlSmicas para 1983-1988 de la siguiente manera: 

"En el marco de la evoluci!Sn supuesta del contexto intel:'nacio-

nal, la l:'eorientaci6n de la pol1tica econ6mica que se plantea 

y los cambios en la es1:1:'UctUl:'a productiva que la estrategia se 

propone impu.lsar determinarln, a partir del saneamiento inicial 

de .las condiciones econ6micas, una recuperaci!Sn model:'ada de la 

actividad económica interna, pero sostenida y con tasas decli-

nantes de inflaci6n. Se establecer&n gradualmente nuevas re.la

ciones de compatibilidad entl:'e .la creaci!Sn de emp1eos requel:'i-

dos por la pob1aci!Sn, la estabilidad de.l mercado de divisas y -

un financiamiento sano de.l crecimiento. La l:'apidez con que se 

in1:1:'oduzcan estas nuevas relaciones depender& de ciertas vui!!. 

bles cr!ticas y particularmente.de1 abatimiento de la inflacilSn 

durante 1983 y 198~, de la capacidad inicial. de recupe%'4cil5n de 

la econcm1a sin que se requiera una l:'eactivacüSn global. del g~ 

to pdblico dUl:'ante 1984, y de la reorientacilSn del aparato pro

ductivo hacia actividades intensivas en el uso de mano de obl:'a 

y generadoras o ahor!:'adol:'as de divisas, de 1984 en adel.ante". 7 

En este sentido del PIRE y el Plan Nacional. de Desar?'O.l.lo 1983-1988 esta-

blecen los elementos fundamentales sobl:'e los que hab~ de girar la reorien 

tacilSn de la pol1tica económica. El ataque a la inflaci!Sn como enemigo -

principal de l.a crisis lleva al gobierno a reducir las presiones en el me.::_ 

cado, comprimiendo la capacidad de adquisici!Sn de bienes y sel:'Vicios, red~ 

ciendo la emisi6n del circulante y el. gasto pliblico improductivo. El. l:'eO!:_ 

denamiento de las finanzas pablicas se sustenta!:'~ en una pol1tica de gasto 

cuyo monto se adecua!:'~ a los nive.les que la econom!a naciona1 pueda absor-

7 "Plan Hnsipnal de Des.grollg .1903-1988"• p.p. 150-160. 
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ber eficientemente, as!I'. babr4 que reducir e:L gasto corriente y reestructu

rar l.a ap:Licaci6n de subsidios, El ingreso pablico se fortalecer~ con un 

manejo realista de los precios y tarifas del sec~or paraestatal, as! como 

de 1a reducci6n de la evasi6n fiscal, Por su J>4%'te 1as pol!ticas moneta-

rias financiera y de deuda habr4n de instrumentarse teniendo como premisa 

fundamental el movilizar 1os recursos internos en e1 proceso de inversi6n 

y recurrir al endeudamiento externo so1o en forma complementaria, 

Lograr una reactivación de 1a econom!a a partir de 1983 y con base en 

las dos estrategias b4sicas, parec!l'.a sumamente complicado y lejano, el re!_ 

lismo económico implical:Ja l.a intervención eficiente de1 estado en 1a es-

tructura económica a fin de evitar que los desajustes económicos se conv~ 

tieran en tensiones sociales y pol!l'.ticas, La pa1anca fundamenta1 sobre la 

que los programas de reordenación económica se sustentan es la reducción -

del salario, manejo realista del tipo de cambio, renegociación de 1a deuda 

externa y la protección a las empresas "estructura1mente sanas", para que 

el propio desenvolvimiento de 1a crisis vaya eliminando el capital excede~ 

te o ineficiente. 

En este sentido, ias medidas que a partir de 1983 se impl.antaron per

seguían acabar con la presión inflacionaria y financiera, para ello se re

dujo el gasto pdblico en un 15% se aumentó la tasa de inter&s de los pasi

vos bancarios a fin de incrementar el ahorro interno, y se liLdralizaron 

los precios con el prop6sito de colocar en un plano realista la concurren

cia capitalista. El control salarial tendr!a que reducir 1a presión inf~ 

cionaria, pero sobre todo ser!a el elemento fundamental para la reducci!Sn 

de los costos de producción y del fomento a la inversi6n privada. 1 

La reordenación de las operaciones bancarias en ese momento, m4s que 

en cualquier otro, se desenvolv!a contradictori<1111ente entre la necesidad 

• " no existe duda que los salaX'.ios reales cayeron entre un 25 y un •· 
40% a lo l.argo de1 liienio 1982~1983, los salarios m!nimos reales declina-
ron 29\ entre enero y diciembre de 1983". 
Rivera, R1.os Miguel Angel, "Crisis y reorganizaci6n •• ," op. cit. p. 139. 
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de mantener el control estatal. sobre .la banca para racional.izar sua o~ 

raciones en . beneficio de toda la el.ase dQ111inante • y entre la presit!n de l.a 

"crisis de confianza" que hacia que loa empresarios demandaran su repriva

tizaci6n. Ante esta probl.em;Jltica e.l gobierno realiz.'5 las siguientes medi

das: como hecho básico se desechó todo popu.l.ismo financiero, rescatando el. 

~cter rentable del. sistema financiero; se otorgó autonomta a la pol.J:ti

ca bancaria respecto a la See%'E!taria de Hacienda; se reprivatiz6 parcial

mente l.a banca a trav~s de l.a venta del. 31¡\ de acciones, incorporando a -

l.os compradores a los consejos directivos de las sociedades de erfdito; se 

devol.vieron 339 de l.as 467 empresas industrial.es y de s~icios expropia-

das de el.l.as 69 eran int~ediar.ias o subsidiarias financieras, junto con 

la .banca, con esta venta se fomentaba l.a creaci6n de un mercado paraJ.elo -

de capital.es, con independencia de la banca nacional.izada en sus operacio

nes de capital. de prfstamo. 9 

Por su parte l.as negociaciones de ayuda financiera con el. FMI y la ba~ 

ca internacional. redujevon momentáneamente las tensiones que sobre la cri

sis de sobreacumu.laci!Sn hac!a recaer la =isis .financiera, l.ogr4ndose pac

tar pagos por 3 200 millones de dlSJ.ares a cubrirse entre 1982 y l.984, en 

vez de l.os 22 800 que deb!an amortizarse. 

Con estas medidas inmediatas y con 1os programas sectoria1es que pugn!_ 

ban por el cambio estructura.1, el estado mexicano reformul.aba 1os términos 

de su participaci15n en 1a rep:roducci6n del capita.lismo en e1 pa!s mediante 

la subord.inacil5n de su pol.!tica económica a J.os m.!ls estrictos niveles de -

acumulaei.Sn, sobre nuevas bases, y en donde l.a resol.ución pol!tica imple-

mentada en el. proyecto gloha1 muestra permanentemente tensiones con 1a in!_ 

tituciona.lidad po11tica nacida desde los aflos cuarenta). 

9 En especia1 se procurará que l.as casas de bo1sa se conviertan en interm~ 
M"rios para la co1ocación en gran escal.a de papel comercial., y que l.as a~ 
macenadoras coadyuven a l.a agi1i~ci6n del cr<Sdito mediante el. otorgamien
to de garanttas, Se promover« igualmente seg1ln voceros del. gollierno, a -
las arrendadoras• aseguradoras y a .los .fondos de pensiones que actuar!an, 
siguiendo el. mode1ó norteamericano, como instituciones de apoyo para l.a p~ 
visión de capital. de p~stamo de manera m4s e.ficiente que l.a llanca tradici~ 
na.l". Idem. p. ll.9. 
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Así, l.o que quedó claro con l.a apl.ica,cidn de estas medid<ls durante el. pri

mer afio del gobierno, fue que el. estado apoyó incondiciona.lJnente a l.os em

presarios con medidas ten:ientes a resarcir sus nivel.es de ganancia (l.ibe

ral.ización de precios, apoyo a l.a renegociación de su deuda externa, mant.!_ 

nimiento de subsidios, etc.1 y donde los mismos no respondieron el.evando -

sus !ndices de inve..'"'Sión, sino más bien trente a la contracción del merca

do, el peso de su sobreendeudamiento y del aumento en l.as tasas de interés 

para el capital de crédito apostaron a la especul.ación y a la fuga de cap.!_ 

tales profUndizando de esta manera la agudización de las desigualdades en 

la estructura de distribuci6n del. ingreso (retiro de subsidios, al. consumo, 

desempleo, etc,) 

Por su parte los sindicatos no pudieron negociar aumentos sal.ariales -

~s allá de l.os limites que l.as premisas de l.a recuperación lo permitieron, 

mostrándose con el.lo que la pol.!tica de recuperación a corto pl.azo ade~s 

de recaer sobre l.os nivel.es de vida de l.os trabajadores, va dirigida a at~ 

nuar o despl.azar el peder de negociación de l.a burocracia sindical. en el. -

nuevo pacto hegemónico, que se construye con visos de largo plazo, entre 

estado y capital. monopol.ista y financiero. 

Tras l.as medidas de austeridad en el.. gasto pGbl.ico, de reducción sal.a-

rial. y del. castigo al. consumo, se observa a fines de l.983 un mejoramiento 

en los nivel.es de dfficit pablico y en el. sector externo, la bal.anza co

mercial refleja nOmeros favorabl.es, resul. tados que confirman al. gobierno 

que el. rumbo a seguir está dado por el. restablecimiento de los equil.ibrios 

financieros básicos y de l.os equil.ihrios macro-económicos por l.a v!a de -

los ajustes del. mercado, y lo l.l.eva a re;l;rendar el. tratado con el. FMI, que 

lo compromete a: "incrementar l.a tasa de crecimiento del. PIB a 1% reduc-

ción del d~ficit pGblico de e a s.s.%; abatir l.a inflación de 80% a 40% in 

crementar el. super4vit del. comercio exterior; otorgar un apoyo m.!ls decidi

do a l.os empresarios y continuar con l.as restricciones sal.ariales''. 1 0 

10 "Estrategia 84; restricción sal.arial. y apoyo a empresas" PUNTO 9 de -
enero de l.984, p. 3 
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Con el. prop6sito de llevar basta sua dl.timas consecuencias la pol.!tica de 

"realismo económico", hacia l.984 el. gobierno mantiene contrcüado el. défi

cit pllblico, financia su gasto con crédito interno en su mayor parte y -

destina sus erogaciones principal.es al. pago de adeudos fiscal.es anterio-

res y al. otorgamiento de estímul.os riscales para elevar el !ndice de in

versión privada; el. nivel. infl.acionario parecía reducirse a consecuencia 

de una fuerte contracción de la demanda agregada y de las reservas inter

naciona1es. 

E1 1eve crecimiento de1 PIB (3.5%1 derivaba de1 hecho de que a1gunas 

ramas de l.a industria paraestatal. manten!an su ritmo de crecimiento, como 

1a del. petról.eo, petroqu!mica y de 1a energ!a eléctrica, en tanto l.a pro

ducción de bienes de consumo duradero, de capital. y agropecuaria seguían 

a Ja baja; en el sector privado las ramas que Lograron crecer fueron la -

de papel, minería y de productos quhtlcos, al.gunas empresas lograror.. des

hacerse de sus inventarios acumulados con la reactivación de l.as activi~ 

des exportadoras incentivadas por l.a recuperación de 1a economía norteam~ 

ricana. 11 

En contraparte el. costo de l.a canasta b4sica se incrementó en un 27% 

y el aumento del. desempl.eo era del. 12.s\. 12 

11 "Después de dos anos dG contracción e1 mercado mundial mostrO en 1983 
un crecimiento s\ll!'ame"lte modesto - estimado por el. GATT en 2% que l.e per
mitió recuperar los niveles de intercambio alcanzados en l.980-1981. 
Se produjo una exp1osión espectacul.ar del déficit comercial. de Estados -
Unidos, resul.tado, sobre todo, de l.as altas cotizaciones del. dólar que -
mantuvieron estancadas l.as exportaciones y provocaron aumentos muy rápi
dos, pero irregulares y desequilibrados, en la cuenta de importaciones. 
Así, a pesar del aumento cuantitativo de las compras al. exterior, la rea~ 
tivación estadounidense no produjo el aumento sostenido y equilibrado de 
la demanda de importaciones que habría estimul.ado l.a actividad económica 
en otros países. Por el contrario, el crecimiento irregular e inestable y 
la explosión del déficit alimentó las presiones proteccionistas al inte-
rior de Estados Unidos e hizo aún más incierto el futuro del comercio mun
dial. 
"La Economía Mundial 1983-1984, PUNTO, 6 de febrero de l.984, p. 5. 

12 Véase, PUNTO del. 7 de mayo de l.984, p. 5 



137 

A fin de reducir las presiones crediticias y de divisas que el. J.eve 

crecimiento econ6mico hacia recaer sobre la economía nacional, la Secret!!_ 

ria de Hacienda negoció t.n "crédito jumbo'' por 3 mil 800 millones de dó~ 

res con J.a Banca Internacional Privada. Se obtuvieron 800 mill.ones del 

Banco Mundial y del Interamericano de Desarrollo del Sistema de Créditos 

Agrícolas de Estados Unidos, vincul.ado al Eximbank se obtuvieron 1,000 

millones; y del F.M.I. 400 millones de dólares. 13 

Este auge en ciernes topó inmediatamente con serios ohst~cuJ.os, como 

el que las importaciones fueran mayores que los indices de exportación,es 

decir nada había cambiado en la planta productiva, situación que incidta 

directamente en la carga del servicio de la deuda externa y de la deuda -

pllblica interna. El crédito comenzó a escasear en virtud de que la capt~ 

ción del ahorro por parte de la banca nacionalizada no babia logrado rec~ 

parar el indice de 1982, y el mercado paralelo de capitales se dedicaba 

fundamentalmente a actividades especulativas. 1
• 

Todas estas condiciones ll.evaron hacía 1985 a un rápido descenso del 

nivel de crecimiento al.canzado durante J.984, frente a esta situaci6n el g2_ 

bierno implntó las siguientes medidas: aumento en las tasas de inter•s p~ 

ra retener recursos dentro del sistema financiero nacional; reducción del 

1 3 Vease PUNTO, "Los nuevos empresti tos: un buen tente en pie"• 6 de fehr,!!. 
ro de 1984. 

1 ~"En 1984 la infl.ación resuJ.tó superior a los programados ya que se aba-
tió del 80% en 1983 a sol.o 60%. Esto obedeció a varias razones: al inicio 
de ese ano, la afectaron principalmente aumentos de costos, derivados de 
la elevación de al.gunas tarifas ptibl.icas y precios privados y de los cos~
tos financieros hacia el final del. ano... La meta del. déficit no se al-
canzó totalmente ya que sol.o se redujo a 7.2% del PIB en vez del. 6.5% ••• 
La el.evada deuda pdhlica, tanto interna como externa, impone una pesada -
carga sobre el presupuesto, ya que el 37 ,5% de este se destina al. servicio 
de la misma. En las exportaciones y el turismc seguimos creciendo, perdi
mos grados de competividad por una inflación 81.-perior a la prevista y por 
el manteni.'fliento de ineficiencias en varios rubros productivos, tanto del 
sector privado como del pllblico, y nuevamente nuestra planta industrial., 
orientada tradicional.mente a satisfacer en forma oreferente el. consumo in 
terno, mostr6 que cuando 'ste se incrementa, se abaten las exportaciones-

" 
Tercer Interne de Gobierno, Miguel de la Madrid aurtado. 
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gasto pGbl.ico en febrero. marzo y llll!yo <. .. aa mil. millones a inicio de ano. 

mas o1:%'oa 300 en l.oa siguientes .meses).; se modific6 el. tipo de cambio. el..!. 

vando el. deal.izamiento del. peso de l.7 a 2l. centavos diarios. posteriormen

te el. tipo de cambio preferencial. fué sustituido por un sistema de "fl.ota

ci6n" que consistla en ajustes diarios considerando l.a relac~n de l.a ofer 

1:a y l.a demanda. este acel.eramiento en el. ritmo de l.a devaluaci6n se debía 

fundamentalmente a l.a diferencia infl.acionaria entre Estados Unidos y nue!. 

tro país y al. gran vol.mnen de divisas demandado por l.os mexicanos que via

jaban al. extranjero. 

Se aamnil5 la baja en l.os precios del. petr6l.eo de 1.25 dSl.ares en fe-

brero y de l.. 5 d6l.ares en junio para. el. crudo pesado• O. 77 en jul.io para -

el. tipo pesado y l.. 2 .. para el. ligero• l.a reducci6n consecuente de l.os in-

gresos por exportaciones petrel.eras llevó a profundizar en el. redimensio-

namiento del. sector pt1bl.ico. anunci4ndose l.a fusi6n. transferencia o cie-

rre de '+82 organismos paraestatal.es. y l.a reducci6n del. núnero subsecreta

r!as. oficial.l:aa mayores. contral.or!as. coordinaciones general.es y direc-

ciones de l.a administraci6n pt1blica federal.• as! como a una mayor reduc-

ción del. presupuesto de bienestar social.. 

Todo l.o anterior agravaba los probl.emas estructural.es de l.a reproduc

ción del. capital.ismo en el. país y ahondaba l.as condiciones desfavorabl.es p~ 

ra l.a exportación de manufacturas. Además de l.a incierta recuperación de la 

econom!a norteamericana el. mantenimiento de la sobreprotecci6n industrial. -

por parte del. gobierno (acceso a divisas control.atlas.otorgamiento de subsi

dios,control. sal.arial. etc.) impedía que l.a propia concurrencia capital.ista 

el.iminara o despl.azara al. capital. ineficiente,garantizando a l.os empresa-

ríos una fácil. colocación de sus mercanc.!as en el. mercado interno. 

Así, todo parecía indicar que no podía accederse a l.a profundizaci6n -

de las medidas de cambio estructural. sin dejar atrás l.as concesiones fisca

les y crediticias al capital atrasado y poco competitivo, y que el. proceso 

de reorganización capital.ista en el. país requería del. apoyo estatal. a l.os -

sectores 1111is eficientes (rnonopol.istas, transnacional.izados 1 del. capital. y -

su presencia constante en los procesos de reacomodo entre proyectes y frac

ciones al. int@rior del. bioque social. dominante, así como una dirección pol.!_ 
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tica acorde a l.aa nuen• formas de ~zacilSn soci.a.l. y de gobierno que la 

conaol.idaci15n de la nueva fase de ;rep~dllccilSn del. capit:al. en el. pab trae 

consigo Ces .decir. na se .puede mocierlüZIU' en lo econ6m.ico si no se moderni

za en l.o polltico 9 con su consecuente cambio en la hegemon!al, 

Es en este sentido que se acel.era el. proceso de const:ituci&i de un s1=:_ 

tel'la arancel.ario modezuo¡ sust:it:uyllndose 8 ail. 77 fracciones del. Impuesto -

General. de Importacil5n 9 y 7 ail. 168 no %'9quertan de permiso previo de impo!:_ 

1:aci6n a fines de l.985 9 con l.o cua1 "se busca vincul.ar en forma eficiente -

l.a actividad productiva del. pa!s a las CCll'rientea comercial.es y a l.os proc.!_ 

sos de reconversi6n industrial.. que int:ernac:ionalment:e se estAn poniendo en 

prCct:ica. u 

Este fracaso en la impl.an1:aci6n de la príaera etapa del. proyecto de -

reorganizaci!Sn econ6nica y de cambio es't:ruc't:ural., muestra claramente que -

los grandes benef:iciarios durente l.qs tres primeros aftas de gobierno fue

ron .los acreedores :internos y externos. pues la especul.aci6n ccm.tinuaba ab-' 

sorbiendo a J.os subsidios gubernamentaies y las vent:ajas competitivas que ~ 

ofrecía l.a aceleraci6n de l.a deval.uaci6n del. peso (sa1ieron del. pa!s 2 mil. 

500 mil.lonas de d6lares dm-ant:e 1985), incidiendo desfavorahl.emen1:e en la 

cotizaci6n del. peso y en el. deter:ioro de l.as reservas internaciona1es. El. 

pago de ia deuda interna y externa continuaba drenando el. iDgl'eso por ex-

portaciones y l.as reservas internacional.es, así el. pago de l.a deuda exter

na durante el. .Período fu!S equiva1ent:e al. 58\ de las exp<>r'taciones y l.os -

intereses por el. pago de l.a deuda interna y externa fueron equ:ival.entes al. 

25\ del. gast:o total. del. sector pttbl.ico. 15 

15 Tercer Informe de Gobierno• Miguel. de 1a Madrid Hurtado 

11 "En 1985 lo pagado por l.a deuda externa represent6 2 hi11ones de pesos, 
mientras que l.os intereses de la deuda interna sumaron 3, 5 bill.ones. Mien
tras los acreedores de fUera recibieron del. gobierno el. 7. 5 por ciento del. 
PIB tanto por amortizac:iones como por intereses, .l.os de adentro se queda- -
ron con el. 7. 7 por ciento tan sol.o por intereses". 

Garr:ido, Cel.so y Enrique Quintana, "Col.ansos y Transformaciones", El. COt.f. 
diano, No. l.2 9 .agosto de 1986, p. 6. 
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A pealU' de todo el. gobierno espei-aha que para l.986 1as t:endenciea receaivaa 
se det\n"ieran y que eon los 4 mil millones de =4dito inte~ciona.l se ali

viar!an las restricciones crediticias, y poder as! bajar l.a tasa de interEs 

ayudando con ello a reduci:r la presi6n de l.os intereses sob:re el deficit: p~ 

blico. 

PoJ.iticament:e el. gobierno t:end:r& que enfrentar durante 1986 la presión 

de la pequsfta y mediana empresa, la menos favorecida por l.a po.l!t:ica econ.S

mica de l.os tres primeros aaos de gobierno, quien ant:e ias restricciones -

ereditic.ias y las mayores t:asas de inte.t'Es, ve ~da aQn tn4s su capacidad 

de inversi15n rec:J.amado por ell.o el. abarat:amiento del. c:rédit:o, ~ndose una -

J.u<=ba interna ent:re CANACIHTRA, CONCAMIN, CONCANACO y COPARME:X pues "mie,!!_ 

tres que la iodus1:ria carent:e de l.iquidez padece por 1.os recortes del. gast:o 

pOhl.ico, lA el.iminaci.Sn de 1.os subsidios y la 1.iheralizacil!in de J.as import~ 

ciones, los grandes grupos empresarial.es se aprovechan del. c:ridito prefere.!!_ 

cial. y la subvaluaci.Sn del. peso, en t:ant:o su valorizacicSn financiera la %'!. 
~n ent:re los do.lares, el mercado de CETES y aceptaciones Bancarias, y -

los mercados no inatit:ucional.es en rápido progreso". 1 7 

A esto se aunaban .las dificul.tades para la negociación del ~dit:o ex

t:erno propuesto para ese afio, as! como los ta.nninos de la renegociaci6n de 

la deuda pdbl.ica. La Banca int:ernacional. se negaba a pres1:ar a MGxico hasta 

que el. gobierno no le garantizara detener la fuga de c:apitales "restauran-

do l.a conf~za" en las inversiones privadas", pues la banca internacional. 

perd!a ganancias al. seguir prest:ando al. gobierno me:idcano, para que .§ste a 

su vez a t:ra~s del. gasto público y crédito interno, lo transfiriera a la 

isiiciativa privada, quien lo recogía sin invertirlo productivament:e y l.o s~ 

calla del. país en fOrma de aborro en la banca internacional recibiendo altos 

in1:ereses por sus inversiones bancarias, en contraparte la banca no recil>!a 

la amortizaci6n adecuada por parte del. gobierno mexicano y el pago de inte

reses se ve!a afect:ado con cada desequi1ibrio econ6mico del pa!s. 

17 Garrido, Cel.so y Enrique Quintana, "Col.apsos y Transformaciones". op.-
cit. p. 7 
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Tras la reafi.nDaci6n pQr parte de Jligue1 de la .Hach-id, e1 21 de febr:_ 

ro, de la pol.!tica seguida._ ha.=ita. entonces úistric"ta disciplina, presupues

tal.l polltica real.ista de precios y ta;r;oi.hs del. sector p®lico; l.iquida·

ci5n de empresas paraestatal.es; pol.!tica cambiaria f1ex:lb1e, etc,) y del. -

linfasis puesto en la necesidad de adecuar el. pago de1 servicio de l.a deuda 

externa a la capacidad rea1 del. pa!s, d4 comienzo l.a 1arga negociaci6n del. 

criidito urgente de 6 mil. mil.1ones de d61ares, l.as negociaciones de Silva -

Herzog hasta marzo sol.o consiguieron aq>1iar el. plazo de pago de 1a 1!nea 

de PEMEX, por 3 mil. millones de d61ares de 90 a l.BO d!as, y la pr6rroga 

de l.OO ellas para el. pago de 950 millones de d61ares, diferid<ls el. afio pas.!. 
do. 

"JesQs Sil.va Herzog insiat!a en que la aplicaci6n de l.os pro-

gramas de ajuste son ineficaces e imposibl.es para el. creci-

miento, poniendo como prioritaria la necesidad de cumpl.ir con 

1os requerimientos mínimos de bienestar de :los mexicanos". 18 

Despu6s de una serie de desacuerdos internos y externos permeados por 

1a sombra de 1a suspensi6n de pagos por parte del. gobierno mexicano• Pau1 

Vol.cker inform6 en junio a la Cámara de Diputados de Estados Unidos de l.a 

urgencia de un paquete de apoyo financiero, en vista de1 posil>1e "efecto d~ 

min611 sobre 1os demás paises deudores: así MExico no suspender§ sus pagos y 

Est:adcs Unidos se cci=;:romete a ayudar en las negociaciones con el FMI. 

''El. l.7 de jnnio, fuentes bancarias internaciona1es confirmaron que Je

stis Sil.va Herzog viajar!a a Washington para conocer en deta.Lle el. paquete 

de apoyo financiero que se l.e prestaría a M6xico. Explicaron que l.os re-

cursos que ~xico podría recibir de parte de la comunidad financiera inter

nacional. ascenderían aproximadamente a 6 JT..il. 500 mil.l.ones de dólares: 2 ,soo 

mil.l.ones de l.a banca comercial., l., sao mil.l.ones del. FMI y el. resto ~ compl..!!,. 

tarta con aportes de organismos multilateral.es como el. BAnco Mundial. y el. 

BID, adema de créditos bilateral.es v!a EXD!BANIC". 19 

11 " El. Chiguitibum, d<? l.a deuda externa"• El. Cotidiano• No. l.2, p, 37. 
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A peaiQ;' de est~ decl.11X"ac.i.onea la cuesti6n de1 pago de la deuda y 

los requerimientos de fanenta al. creciJ!liento de e.baratCU11iento del crfdito 

por parte de la pequena y mediana empresa. y de 1a nu8"a integraci6n del 

capitalismo mexicano con el proceso de reproducci6n capi1:al.ista a nivel 

mundia1 a travfs del ingreso del pa!s al GATT, provocan serias discrepan

cias entre proyectos y posiciones al :interior del. gabinete econ6mico que 

llevan a la sorpresiva renuncia de Silva Herzog el 17 de junio_y ai. nom

bramiento de Petricioli como nuevo Secretario de Hacienda. 

Frente a esta situaci6n y a la baja constante en los niveles de in-

versión privada, y tras el cambio en la dirigencia de la Se=etar!a de H!!_ 

cienda el gobierno anuncia el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), c~ 

yos prop6sitos son: "crecer moderadamente control.ando la inflaci6n, sin -

embargo esta llltima deja de ser el objetivo central a combatir; cambiar -

los tfrminos de J.a renegociaci6n de la deuda externa , dicho pago depende

r4 del hecho de contar internamente con recursos que permitan un creci- -

miento de 4 a 5\ entre l.987 y 1988. 2 ª 

Este progr- cano se ve no implica un cambio en la "estrategia" or.f. 

ginal para enfrentar la crisis econ&nica del pa.fs (la actual Adminiatra-

ci6n se distingue, no pCIE' su necedad sino por la dureza del proyecto , el 

cual mantiene contra viento y marea}, pues no se basa ni en incremento de 

la deuda externa, ni expanai6n del gasto pilbllco. mas bien su base de s~ 

tentaci&n es la elsvacil5n de la inversi6n privada, que tendr!a que ser e.!. 

timulada por el PAC a travh de dos medidas: bajar las tasas de inter41s -

del crfdi to, ampliando el monto de l.os recursos financieros destinados a 

las empresas y; establecimiento de medidas fiscales, que permita la dep~ 

ciaci&n acelerada de los activos fijos, por lo tanto el nivel de creci- -

miento que se propone alcanzar. hacia l.987-1988 m&a que sustentarse sobre 

bases materiales que resuel.van la ca!da en la tasa de rentabilidad de1 ~ 

pital. se asienta sabre esperanzas; lA esperanza que se vende, busca con-

vertirse en tiempo pol!tica de mani~. 

2 ª vaaae Ce1so Garrido, 11Co lapsos y ••••• , " op • cit. 
Que si que No. Alejandro Toledo. , "Ha!lta ng yerto, . • • . Jeadw mis>" • 
7 de septiaibre de 1986. 



143 

As1 l.a conducci6n del. proceso de reorganizac~6n capital.iata y el. 

abandono consecuente de los criterios "popul.istas" en .la conducci6n de -

.la pol.1tica econlSmica requieren de ajustes severos en l.o econl!mico a fin 

de al.canzar nivel.es de eficienc.ia capita.l:Csta acordes con l.a nueva fase 

de reproducci6n del. capital.ismo en nuestro pa!s y con l.os procesos de mo 

dernizaci!ln y :reorganí.zaci!ln capitalista a nivel. mundial., as! como de l.a 

modernización profunda en la forma de gol:iernar a las masas, ya que l.a i!!!_ 
plantación de l.as "medidas de realismo económico" han minado y desplaza

do considerabl.emente l.a base del. viejo sistema de al.ianzas corporativo 

y paternal.ista. La modernización econ&nica, pol.1tica y social. en nues-

tro pa1s está surcada entonces por el. tiempo y por .la necesidad imperio

sa de radical.izar sus acciones sin que el. proyecto de cambio encabezado 

por el. grupo eficientista de l.a burocracia pol.!tica rompa viol.entamente 

con .las prácticas pol!ticas imperantes haata entonces. 



5.3 Renovaci6n moni.i o reorganizaci6n gl.obal., 

{µna l.ucba contra el tiempo) 

En este úl.timo punto, más que una concl.usión sobre certezas, se cen-

trar! en refl.exiones que nos surgieron y que tendr4n su respuesta• no en -

la mesa de trabajo sobre las que fueron el.aboradas, sino en la historia -

que se vive y que vendrti en l.os p%'Óximos aflos. 

Los contendientes de esta l.ucha 11.evan quince a~os de fragosa pelea y 

su triunfo dependerá de tres factores que los determinan y que son a nues

tt'O parecer: 

1l Las impl.icaciones que trae consigo l.a nueva fase de acumul.aci5n del cap! 

tal. a nivel. mundial.. 

2) U impacto y específica expresi6n que tiene y que tendr~ en M&ico, ate!!_ 

diendo a su historicidad hegem5nica y a los límites objetivos de varia-

ción de las fuerzas sociales en contienda, durante este proceso de mode!:_ 

nización y de revol.uci6n pasiva. 

3} A l.as tendencias gl.obal.es (estructural.es) que avisoran el porvenir inme

diato y que expresan coyun"tUral.mente (es decir po~ticamente) l.os trazos 

de reestructuraci5n del. bloque hist6rico a mediano plazo. 

lil capital.ismo mundial atraviesa por profundos cambios a partir de l.a d.!_ 

cada de l.os setenta. El. model.o surgido después de la Segunda Guerra Mundial. 

muestt'a signos de agotamiento en l.os procesos gl.obales de reproducci6n mate

rial., as! como en sus expresiones pol.íticas (Estados Nacional.es} que se co-

mien2an a modificar paul.atinamente. 

Después de l.a Segunda Guerra Mundial. .,.,xpresi5n de l.a l.ucha interimpe

rial.:ista de donde surgieron victoriosos los países al.iados sobre l.as poten-

cias de eje- marca el. inicio de la nueva ltistoria mundial., 
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Las naciones triunfadoras expanden sus re1aciones de d0111inación integran

do mundialmente a la hurnan;ldad vía procesos productiyos y por medio de la 

dominaci6n política y míl.:tar, configurando a largo plazo -po:r> lo menos 

durante 30 anos de hístoria- la divísión política militar y del trabajo 

a nivei mundia1. 

El ar:r>ibo de las nuevas relaciones de fuerza¡; internacionales permea 

la historia de cada una de las naciones que se encuentran bajo la hegemo

nía de las potencias triunfantes, y en nuestro caso particular de los Es

tados Unidos de Norteamérica. 

Dichas fuerzas son el suelo oculto sobre el que se levanta la histo

ria de los países de América Latina y específicamente de México. 21 

La posibilidad de inserción en la escena mundial, se manifestó dura.!:_ 

te los 30 aflos siguientes, en los que las naciones latinoamericanas se -

transmutaron paulatinamente -v!a organización estatal, económica y mili

ta:t>- como espacios de modernidad naciente y tradición precapitalista pe=: 

sistente , en la medida en que entraban, ajust~ndose, a las nuevas rela

ciones capitalistas o conteniendo por diversos medios de lucha estructu

ras de dominación y rep:r>oducción social contrapuestas al avance incesan

te del capitalismo. 

En México P.Sta historia ya fué escrita, y la podemos ver retrospec

tivamente a partil' del aná'.lisis de los procesos de industria1ización y 

21 En los paises capitalistas actualmente "subdesar:r>011ados" el modo de 
producción capitalista y el Estado / Nación tienen una g&nesis particu.lar. 
Ambos son sobre todo e1 producto de una agresión externa y de la inse:r-
ción subo:r>dinada de estas economías en la economía mundia1. 
No emergen poz- lo tanto de las entrailas de la vieja sociedad, de las con 
tradicciones propias de su configuración interna originaria sino que soñ 
por así deci:r>lo, derivados de la expansión mundial del capita1 a partir -
de ciertos polos dominantes". 
Sol.!s, Gonz4lez Josf Luis "Intervensión estatal z-e roducción del ca ital 
y lhiites del "Estado del bienestar" en la periferia", Estud os Pal ti-
cos No. 2 y 3, Abril-Septiembre, p. 37, 
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de111UTO.l.l.iamo .impl...aentadoa a partir de l94n con la derrota del ala radical 

cardeniata y el. pacto de induatrial.izacil5n conaervadora aobre la cual se hf. 
115 el tejido de la modernizacilSn en Hlb:ico (puntos 2.5 y 2.6 de eate trabitjci. 

El mismo ful! la expresi6n nacional. ~gemdnica cle.1 proceso mundia.1 de -

acumulacilSn internacional. despul!s de la posguerra. 22 

De .l940 a 1970 9 como anteriormente se describilS. ae configur6 el proc.!. 

so estructural. de relaciones capitaiistas en su fase extensiva y paulatina

mente en l.os anos setenta l.a transicil5n. en un per!odo largo de reorganiza

cilSn social y pol!tica • en el que el. contenido era el cambio de fase, (de -

l.a extensiva a J.a intensiva, y del. modelo de acumul.aci15n) y como forma de -

historicidad contradictorL~ de la l.ucba de el.ases y de su nivel m&s al.to de 

expresi6n como complejo organizativ~ hegem!Snico: el Estado. 

Teng8moslo bien claro, la modernizacilSn del Estado es esencialmente -

- y no por eso linealmente- la expresión nacional e histórica de la rees-

t:ructuracilSn del capitalismo mundial., iniciada hace m4s de 15 anos , prime

ro en los pa!ses metrlSpoll y despul!s a nivel mundial, y expresa la entraf!a 

contradictoria de la acuinu.laci6n del capital, como relacil5n principal. en -

la reproduccil5n del sistema capita1ista. 23 

22 Este proceso se cristal.izó en la "industrializacUin sustitutiva de impor 
taciones, entendiendo por tal. el esfuerzo interno por trasl.adar el eje de ::
la acumulacilSn a la industria (proceso que se verificlS a partir de l.os af!os 
cuarenta) aignificlS la reestructuracié5n de l.a organizaci6u capitalista del. 
trabajo social alrededor de nuevas tecnoiog!as importadas y nuevas rel.acio
nes socia.l.es a que estas transformaciones daban lugar; empleo, salarios, -
condiciones de trabajo, incentivos, organizaciones, sindicatos, etc." 
Sotel.eo, Val.encia Adri~n. "Crisis y TransformacilSn del proceso de Trabajo" 
Estudios Poi!ticos, No. 2-3, l.985, p. S4. 
23 Es aq~ en donde tenemos que ubicar el procese de transformación denomi 
nada crisis, en donde la misma aparece como "proceso de reproducción mate-= 
rial y marca el. punto nodal de las transformaciones del. procese de trabaje 
necesarias para el. restabl.ecimientc no:nnal. del desarrollo de la acumu.laci6n'1 

y que expresa el recambio general que abarca todas l.as dimensiones de ia vi 
da, desde la producci6n material, hasta las fonnas organizativas m~s compl~ 
jas, ya que "estas actividades ... son ... menos inconexas entre si que lo -
que pod!a parecer, porque les métodos de trabajo son inseparabl.es de un de
terminado modo de vivir. de pensar y sentir J.a vida; ne es posibl.e obtener 
l!xitos en un campo"... .la economía,.," sin obtener resultados tangibl.es en 
el otro" ••• la pol.ítica, e.l Estado, l.a cultura y viceversa. 
G:ramsci, Antonio, "Antol.og.ía", op. cit. pp. 275-276. 
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El. proyecto de Miguel. de J.a Madrid Hurtado retoma, no por capricho, 

esta detenninaci5n hist5rica para el. capital.ismo mexicano, recuperar la 

tasa de ganancia sobre nuevas condiciones material.es generales por las que 

atraviesa el. capital.ismo mundial. y el. mexicano en particul.ar, 

Esta respuesta no es nueva, se inici5 desde la década de l.os setenta 

en que por razones objetivas, el. capital.ismo mexicano tenía que renovarse 

para no morir, la contratendencia a l.a baja de la tasa de ganancia se man~ 

festó en la urgencia del. cambio de acumul.ación vía pl.usval.or relativo y el. 

consecuente recambio en la estructura productiva, y es ahí donde los el.e-

mentes históricos específicos -(l.a instituciona1idad o mediación de dire=._ 

ción y dominación entran en juegol- impidieron por m&s de una década esta 

revolución desde arriba al. oponerse por todos los medios a su alcance a l.a 

modernización del b1oque histórico mexicano. 

Los capítulos III y IV pormenorizan esta lucha política y dan la pos_! 

bi1idad de interpretación o lectura de 1os úl.timos cuatro anos - de 1982 a 

la fecha- y 1as posib1es vías de reso1ución de los actores en contienda, 

El diagnóstico político, ideológico y práctico del gobierno de Miguel. 

de 1a Madrid se enfrenta a 1os siguientes retos: 

- generación de capital. sobre nuevas bases material.es (reconversión indus

trial) 

Crisis petral.era a 1argo plazo. 

- Pago de 1a deuda a1 agio internacional. LFMI) 

- El. gobierno de las masas bajo nuevos términos. 

El anál.isis del. proceso po1ítico al.rededor del. estado nos puede ser-

vir al. expresar en su nivel. más al.to de organización, el. nivel pol.ítico, -

el. momento de la 1ucha de clases, como espacio de equilibrios inestab1es 

y proceso o relación social. en continua hacerse y deshacerse, con el. cual 

la clase dirigente no sol.o 1ogra el dominio sino también e1 consenso acti

vo de los gobernados y la vía de reso1ución objetiva que se trata de im-

plantar. 
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A partü- del pn-ro de cliciembre de 1982 se toma la deciaflSn h:!s ·

tl5rica, sin retorno y de resolucilSn a toda costa, de eq,render la reorsa

nizac:!lSn poUtica, econl5mica y social de la Naci15n Mexicana. E'l Ettado -

COlllO organizador colectivo determina dentro de su proyecto tanto suatan -

tivo como objetivo desmantelar poco a poco, y de manera resuelta todas y 

cada una de las relaciones globales sobre 1as que anterio~nte se maitte

nJ:a. 

La reest:AJcturación industria1 es el ptmto foca1 de su· estrategia -

mode~adora. y el P1an Nacional de Desarrollo 1983-1988 fo:nnula: el pa!s 

necesita desplazar el centre. de grawdad de 1as exportaciones, del pe~ 

leo y los productos primarios a las manuñicturas, para é'sto ea necesario 

potenciar todas las fuerzas naclona1es aan a costa de los sacrificios y -

riesgos que se tíenen que afrontar. La respuesta es objetiva pero a su YeZ 

mitificada por el discurso dominante,ya que a1 aparecer la modernidad in

dustrializadora como respuesta genérica desvanece en el ccncepto de naci~ 

nal el car&cter de clase del proyecto. 

Necesi'tamos modernizarnos se d:!ce, pero a costa de quié, nunca se -

dir4. E'scrib~a Gr-cí en 1932 en cuanto al problema de la introducción 

a su pata de. la gran indURtria, que "el. criterior que hay que estud:!ar es 

precisamente c~to ha costado la introduccicSn de cierta industria a tm -

pds, quié'n ha hecho los gastos, quién ha obtenido las ,,.,ntajas, y si los 

sacrific:Los hechos no po~an haberse hecho en otra direcci6n". 2 ~ 

El. c:rtteri o de modernizaci6n de l.a planta productiva es entonces no

un proble!Dll en abstracto, nj'. taqioco tm problema genérico en el que a todos 

afecta o benef:!c:i:a por igual.. Como todo problema social., es un problema en

perspecttva -camo dir!a el pro,,.,rbio espaftol- "todo depende del cristal con 

que se mira", y el. cristal que da luz y fuerza a este proyecto es el de la

fracción burguesa monop151ico industrial., la tecnocrac:!a eficientista estatal. 

2
,. Gramsci, Antonio, "CtJademgs de la Clrsel", No. 4 85 
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y el. ~acto norteamericano de reconversicSn indUS1::roial. al. SU%' de l.os Est!!, 

dos IJn.tdos. 

Dicho p%'0yecto se concentra estratt!l"gicament@-desde un punto de vis

ta prgam.!tico geopol.!tico- en tres consideraciones o premisas bajo l.a l.ó

gica capitalista de l.as ventajas comparativas: 

La primera, de !ndol.e geogrllfica· considera la ventaja de la integr!!. 

ción industrial., tomando en cuenta la reducción de costos, tanto en l.a p~ 

ducción como en l.a circul.ación de capital. "con rel.aci.Sn a l.os pa!ses de l.a 

CUenca del. Pae!fico o de ~rica del sur. Esto se acent11a porque l.a región 

colindante con M4xico, el. Oeste y Sur de l.os Estados Unidos es l.a que re 

gistra mayor dinamismo económico; California tomada separadamente es hoy 

l.a sexta economía mundial.". 25 

La segunda, de !ndol.e geopol.!tica en el. sentido de que para l.as es -

trategias de seguridad nacional. de los Estados Unidos el. territorio mexic~ 

no est& considerado como un espacio de primer' orden, tomando en cuenta l.a

disponib.ilidad de recursos natural.es. 2 6 

as!· como l.a contención de movimientos revol.ucionarios de Cent%'0anf

rica, COlllO l.a preocupac.ión pol.!tica que tiene el Pentllgono "que cons.ídera 

como prioridad militar ••• l.a zona que va ••• desde A.laska y el. Canal. de

Panam.!i • • • mucho m!s control.abl.e en caso de un conflicto mayor que Ta.íwan, 

Singapur, Honk Kong, Medio Oriente e incluao Amo!rica del. sur." 2 7 

25 Vl!ase, Gil.J.y, Adol.fo, "Mxico: crisis y modernizacicSn del capitalismo", 
en Nueva Sociedad, No. 82, Mí!Xico 1966, p. 16 
25 Son dos l.os factores, e partir de acontec.ímiento mas o 1t1enos recientes,
que hacen de M«x!co un espacio estrat~gico de segu~dad nacional. pare Esta
dos Unidos ""el. pri-ro ele el.los es l.a teaparici6n de ~x.íco como exportador 
de petr.sl.eo, ademas ele loa yacimientos gigantes mir., importantes que se han
descubierto en l.oa Gl.timos tiempos; el. segundo, la situaci.Sn de Centroamér!_ 
ca y les opiniones que se est.an manifestando en Estados Unidos sobre l.os -
efectos del. avence de l.os movimientcs revolucionarios en esa región puede -
tener en l.a vida intenia de Ml!!xico". 
Pel.l.icer de B=dy, Olge, "La S..8'uriciad Naciona1 ep !l!?tico", p. 34 
2 7 Gill.y, Adol.f'o • "Mfxico : crisis y ••• ", op • cit . p • 25 
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La tercera ventaja comparativa reside en l.a cua1idad pol.itico socia1 

que se ofrece al. capital. nacional. y extranjero, fundamental.mente de l.a efe!:_ 

ta de la fuerza de trabajo nacional., a partir de l.a depreciación del. sal.a 

rio, haciendo de l.a econom!a mexicana tm espacio jugoso para l.a inversicSn 

extranjeI'a, en tanto que -podr.ía decirse- a fal.ta de otro producto paI'a ""'!!. 

der barato al. extranjero petr6l.eo, materias primas, productos agropecuarios, 

etc., se ofrece al. mejor pos-::or, y por un l.argo pl.azo todo u n ejército in

dustI'ial de reseI'Va, que den-::ro de l.a l.ógica de la ganancia tendr.ía l.a ven

taja de representar un costo muy bajo, ya sea por incapacidad de lucha po -

l!tico sindical. debido a su desorganización, o por su casi nul.o control so

bre el. pI'Oceso productivo. 

Esta venta de fuerza de trabajo es una estrategia polltica y económi

ca estipulada dentro de los planes gubernamental.es, "en el PLan Nacional. de 

DesaI':t'Ollo 1983-1988 se proyecta mantener esos nivel.es deprimidos, hasta 

iniciados los afies noventa"2 8
, siendo as! que la tasa de ganancia deCI'ecie~ 

te del. capitalismo mexicano va a ser recuperada sobre .1.as espal.das del pro

leta?"iado mexicano quien l.ogra?"á recuperar su poder adquisitivo que ten.ta '

en 1977 sól.o basta 1990 "suponinendo que los trabajadores obtuvieran awren

to de casi 60% sobre el. sal.ario nOlllÍnal. actual". 29 

Po?' l.o que I"especta al. petI'cSleo -bendicicSn en otros tiempos, en la C.!_ 

beza de la buroCI'acia l.opezportil.lista- se fui! convirtiendo paulatinamente

en el -peor negocio pol!.tico t económico del pa.!s en su historia reciente. 

El. cuerno de l.a abundancia il.imitada se convirti.5 en un cuerno que nos 

envisticS en forma de endeude.miento, y mostró las limitaciones objetivas del 

capitalismo mexicano. Si bien de 1978 a 1981, en una coyuntura en que los -

precios del. petróleo a nivel. internacional. tuvieron sus ni'V'l!!l.es más al.tos,

los recursos obtenidos de l.a renta petrolera se utilizaron ms que para 

transformar la estructura productiva del. pa.!s, pa?'a engJ'CISar las cuentas 

2
• !dem. p. 23 

29 Bol.ivar , Augusto, 'Pol!tica y Sal.ario", El Cotidiano No7, 1985,p.35 
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bancarias de funcionarios y de una burgues!a más abocada al. dispendio y 

a la ganancia fácil que a la in11ersión y modernización de la planta pro

ductiva. 

La atracción de capitales en forma de pré'stamo, en donde ~>deo 

tuvo un papel privilegiado durante los af!os setentas, transcurrido el 

tiempo se transforma paulatinamente, a causa de la recesi.Sn del capi ta -

lismo a nivel mundial. y a las medidas preventivas de_ los pa!ses indus -

trializados ,en un cuello de botella del cual no se podr.i deshacer duran

te mucho ·tiempo. 

En la medida en que los precios del petr6leo dism:inuyeron, los co~ 

tos de extracci6n crecieron, además como el petr6leo a1ln no exi:raido ya

est4 wndido vía prestamos e intercambio comercial ,hemos llegado al l!mi 

te irracional de vender de manera subsidiada nuestro petl:dleo ya no para 

crecer, sino para pagar el servicio de la deuda externa, que en un tiempo 

fueron pres1:amos y que nos iban a servi'l' para desarrollarnos. 

"Costeahle para los compradores, el pet:t>cSleo que exportamos lo ven

demos perdiendo. A diferencia de Kuwait, Quatar y los E'miratos Arabes, -

donde los cosi:os de producci6n no rebasan los cuatro dS:lan!s, a Mi!x.ico, -

en marzo de 1986, la ex1:racci6n de cada barril le costaba 18 d6la...-.es y los 

compradores pagaban por el menos de 15, el hecho implica un subsidio al -

exterior, de por lo menos 3 Mlares y deU:nea, tambi~n una poUtica ent~ 

guista asumida en este rubro desde hace anos". JO 

E'l siguiente obst.llcul.o va_ encadenado al anterior, el pago de la de.!!, 

dri y 1"s %"'!'percusiones intexnas que conlleva este c!rculo vicioso al cual 

nos enfreni:amas, nos endeudamos en un tienpo para exportar y desp(ies ind":!!_ 

trializarnoa, se derrumban loa precios del petréleo, no nos indua1:riaJ.iza

mos, se elevan las tasas de interés, "vendemos" a precios subsidiados lo -

'ª Gutllt!n, Laura, "Crisis petrolera y sobe:ran!a nacional", en Revista Meit!_ 
cana de Ciencias Poilticas y Sociales, No, 124, p. 51 
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que ya tenemos comprometido, volvemos a pedir prestado para pegar no 1a -

deuda sino los intereses, etc. • etc. • etc. 

El mantener o no eJ. financiamiento extranjero proviene de la no po

sil:iil.idad de val.orizacicSn estructural. del. capital.ismo mexicano que no su

po resol.ver a tiempo el. proceso de reorganizacicSn iniciado en los arios -

setentas y que a fuerza de factores mtlltiples tiene que resolver en poco

tiempo lo que en veinte años no se l.ogr6 o no se quiso• o de pJ.,.no no se

pudo hacer. Un pa!s que muere y uno que nace de sus contradicciones eso -

es lo que tr~ tamos de resol.ver y el camino no es fáciJ., y si a J.as ante..:.

riores puntualizaciones, reconversicSn industriaJ. o base materiaJ. de re 

constitución clasista se auna el hecho de que eJ. petról.eo, que en o1:ro 

tiempo fué fuente de financiamiento, vía divisas, ahora fuente de trans -

ferencia aJ. capitaJ. nacionaJ. e internacional. a precios subsidiados y eJ. -

pago de J.a deuda, primero como capitaJ. de financiamiento barato en J.a dé

cada de l.os setentas, hoy en d.ra espacio del. gran capital. financiero y 

soga que aprieta y que ya no sól.o ataranta sino que casi ahoga,son ·el.e 

mantos que se interrelacionan contradictoriamente produciendo t.m nivel 

má:s complejo y probl.emá:tico en el pim1:o de resolución: el. gobierno de l.as 

masas en nuevos términos. 

El nuevo gobierno de las masas :io es un problema separado de la 

reorganización general del bloque his1:órico, es su correl.. - o expresión 

madura y compl.eja a niveJ. político. Esta expresión contiene la organicidad 

(estructura-movimien1:o • determinación e historia) en el ni"Vel poli1:ico, -

de la cultura CC"1l0 civilización. 

El movimiento de (re) configuración política 9 es decir hegemónica) -

se expresa históricamente en forma de revolucicSn pasiva31 • donde se reor -

ganiza "desde arriba" , desorganizando hacia abajo a los sectores subal-

31 Es decir revoluci.Sn pasiva como modernizacicSn se refiere "a l.a formaci.Sn, 
consoJ.idación y defensa del. bloque histcSrico de la sociedad capitalista; se 
refiere al. proceso por el. cual el. grupo econcSmico portador de l.a funcilSn -
productiva al.canza su elaboración superior fundando un nuevo tipo de Estadci • 
desarrollando un complejo de superestructuras nuevas; dando al mismo tiempo 
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ternos y dominantes que no l.ograron dar respuesta hist6rica a l.os nuevos

tiempos, teniendo como resul.tado \llla ruptura y una continuidad, en nuevos 

t~rminos material.es de sus rel.aciones social.es. 

El. capital.ismo mexicano atraviesa un período de nivol.uci6n-restaur.!!_ 

ción 32 en el. que se destruye paul.atinamente estructuras y mediaciones in:!_ 

titucional.es 33a partir de practicas múl.tipl.es: reformas l.egítimo normativas 

constitucional.es, como corrección reformista gradual. que conserva cambian

do el. bl.oque histórico, transformando paul.atinamente l.os espacios de nego -

ciación política c, rporativa a espacios de definición también poUtica pe

ro sobre el. diagnóstico racional., despol.itizador y técnico (S .P.P.; SEDUE 

SECOFI; etc.) desmantel.ando y creando nuevos caminos de enfrentamiento -

y/o negociación y producción de hegemonía. 

La modernización o revol.ución pasivd no es entonces un movimiento -

puramente discursivo politice, ni tampoco autoritario, sino l.a expresi.ón -

histórica de l.a renovación gl.obal. de hegemonía que va desde l.os procesos 

de trabajo articul.ados a la internacional.ización del. capitalismo en proce

sos segmentados, así como su manifestación específica y singular de l.a hi~ 

toria nacional. en cada sistema hege!lllSnico. 

lugar a l.a expansi!5n general.izada de una nueva sociedad civil.". 
Kanoussi Dora y Mena Javier, "La Revol.ución Pasiva: una lectura a l.os Cua -
ciemos de la Cárcel"• pp. 125-126 
32 "Antonio Gramsci acuitó el. concepto de revol.uci6n-restauración para expre 
sar que tras el sal.to (toma o redefinici<Sn del. bl.oque en el poder) ha de = 
l.l.egarse siemproe a un co'llpromiso con el. pasado, porque l.os nuevos poderes -
sociales nunca pueden al.canzar de inmediato 1a total.idad de relaciones y de 
fuerzas productivas en que aquél.l.as se apoyan. Por l.o que precisamente por 
su voluntad de hegemonía se ven forzados a llegar a un compromiso".· 
Bahro, Rudol.f, ••eontribuci§n a la crítica del. socialismo real.mente existente" 
Teorta y Pol.ttica. No. ·1, p. 97 

:u En l.os procesos de :E"eestructuración en períodos de crisis l.as mediaciones 
hist6rico-instituciona1es juegan un papel. de primer orden ya que en 1a tra~ 
formación de modos de vida o bl.oque histdrico ·''hace falta que las institu -
ciones sean el.las mismas las que se adapten y adopten una coherencia estru.:_ 
tural. más profunda ••• ", la misma en una crisis de Ñgimen de acumul.aci6n -
debe reorganizarse en compatibilidad con la expansión del. sistema productivo, 
l.igada al tipo de progreso t~cnico y organización del t:rabajo en vigencia,-
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Retomando l.o anterior, l.as tendenciaP mb importante a T'!!Sol.ver en 

el. futuro inmediato ser!an l.as siguien'tes: medir l.a resistencia inatitu -

cional. y po.lftica en este proceso de cambio en que pone en juego el. gobieE_ 

no de l.as masas , tratando de resol.ver ese proceso de transformación inti

tucional. sin l.a utilización de l.a fuerza coercitiva directa desmontando -

las viejas formas de contención politice corporativa a nuevas mediaciones-· 

donde la presencia negociadora estatal. tiene l.a pecul.iaridad de no inter

venir directamente en el. enfrentamiento civil. (nuevo prol.etariado indus -

tria.!., burgues!a financiera industrial. monop61ica y nuevos sectores uroa -

nos) y en toc.:>s los espacios de organización ética y pol.!tica para la di -

rección y dominación. 

La necesidad de modificar estructural.mente scllre l.a institucional.i -

dad ya que "las particul.aridades del caso mexicano, si bien se inscriben 

en la LSgica gP.neraJ. del. mundo capitaiista, no dejan de estar ancl.adas o -

determinadas por una l.ógica constitutiva del. sistema de dominación poUtica 

del. pa!s. Lo concreto en este caso, tien mucho que ver con el. eueationamie~ 

to de formas tradicionales del. ejercicio del. poder. Como deslindar el. Esta

do de la sociedad sin afectar el. ejercicio de l.a hegemon!a" • .., 

Las grandes convulsiones sociales que han afectado al. !'!éxieo Hodenio

por lo menos desde la Revolución Mexicana han sido resuel.tas en =nor o ma

yor medida por movimientos viol.entos de l.ucha pol.!tiea, ejemplos históri -

ces l.os tenemos: l.a caj'.da de Porfirio D!az, l.a purga buro=i!itica en el. pe

ríodo eardenista, el. aniquilamiento sordo pero eficaz durante el proceso -

de institucional.ización de los grupos precapitalistas en das de integra -

ción a una nueva l.ógica de reproducción material y de cul.tura {car.:pesinos, 

cul.turas ind!genas) y de nuevos grupos producto de l.a Revol.ucion y de la -

modernidad, que fueron derrotados en sus proyectos durante el proceso de m~ 

del'IlÜaci<!!n e industrial.izac.f6n; y m4s cércano at!n el. movillliento estudiantil. 

.i:le s·~ que el capital. pueda valorizamie continuamente". 
'Aglie'ta, Michel, "Crisis y transf<>rmaciones social.ea", In"OestigaciéSn Econó
mica, No • 16 3 • p • 19 

H D!az López. Pedro, "El Estado Mexicano Actµal.: l3al.ic1ad de \Ul c¡:isis de 
poder?, Revista Ensa:·os, UNAM, p. 33 
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de 1968, y las guerr:i:lJ.as rurales y uroanas dunrante toda J.a dt!cada de -

los setenta, 

La pregunta no precisa.,,..nte esta en el aire, se configura hist5rica 

y objetivamente. Se tiene que hacer un carr.bio pero &y J.a respuesta?, Res

puesta que tendremos que vivir y afrontar en J.os tiempos presentes y los 

costos los decidirán las fuerzas pol!ticas en contienda. 

Ya que "en reaJ.idad se puede pre veer "cient!ficamente" J.a J.ucha, P!:_ 

:ro no sus moi:entos concretos, los cual.es s6lo pueden ser el. resul.tado de

fuerzas contrastantes, en continuo movimiento ... la pn!:visión se reve.la -

por consiguiente no cono un acto cient!fico de conocimiento sino como la

expresión abstracta del esfuerzo que se hace, el modo práctico de crear -

vol.untad. lCómo podr!a la previsi5n ser un acto de conocimiento?. Se co 

noc:e lo que ha sido,lo que es.,nunca lo que será, que es un"no existente" 

y por J.o tanto incognocible por definición". 35 

La definic.icSn es pol!tica, es decir historia en acto y eso se rea -

liza en la lucha concreta y cotidiana que las fuerzas políticas en Mt!xico 

realizan y real.izar/in en los tiempo venideros, tiempos de cambio y de %'!. 
solucil!Sn. 

~ 5 Gramsci, An1:onio, "Cuadcmgs de la C.!lrcel.", op. cit. p. 385 
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