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lntraduooi6n• 

l<L:ntificar los cambios en la fonna de Estado intervencionista .:n México a partir de la 

reforma estatal ef'ectuada en el ~xenio de Salinas de Gortari. analizando sus efc:ctos. es el eje 

orientador de esta inv..:stigación. Cuyo propósito radica c..-n aportar una vertit:nte de análisis sobre la 

reforma de Estado t:n México. que contribuya al debate c..-n la orh..--ntación de la definición actual de la 

fonna que asumira el Estado. 

Los rc..-t.os que enfrc..-nta el país en la actualidad c..-stán en función de: la capacidad del sistema 

político para superar la crisis y realizar una reforma politica. que ~"t"ntita geru.-rar los consensos 

necesarios para la modificación del actual régimen; de consolidar una politica económica que 

posibilite hacer frente a la incertidumbre que gent..-ró la &:valuación de diciembre de t 994 y sus 

efectos (recurrc:ncia al endeudamiento. ck:sempleo. quiebra de empresas. fuga de capitales. incremento 

de la inflación. -=te.)~ y la generación de una política social que re:sponda a las amplias demandas 

sociales y logre venct.."f" los limites del Cl.."lltralismo, ta burocratización y la d&..-sarticulación en las 

acciones institucionale:s creando bases para el desarrollo social. 

Esta investigación pretende: ser un aporte en d debate nacional sobre el anoilisis de la crisis 

política que enfrenta el país en la actualidad... t:n la definición del proyecto nacional y el rumbo del 

Estado. Al respecto se han publicado una gran cantidad de c..-nsayos ~iodisticos, artículos y libros 

qu~ dan cuenta de algunos aspe;=ctos y tiempos de la reforma estatal pero no abarcan sus ejes 

politicos, económicos y sociales a partir del conct..-pto de forma de Estado. Por otra parte. de los 

estudios sobre el Estado en México. pooeos son los que abordan su aruilisis a partir de su fonna. 1 

• Agradca::o a ATh:n lkllrán su apoyo en la m.:cunugr11.íl11 de e:ootc trah11jo. 
1 Con la notable excepción de I°" trnhajD'l di.."'!UllTOllaJos por Manuel Villa. a.""1 cumo :oou tesb doctoral )º a »u \ICZ el 

.:nfoquc utilir.ido por JUW\ Felipe Leal en SWI 1.-s1uJio• !iObrc el fü;tado y pur Edgar JimCnel' .. constituyen huslioncs 
important1.~ ..o .:!ita linea Je inve:ooti~ción. 



La intención de este trabajo no es reiterar estos an<ilisis sino retomar sus ejt:S teóricos y 

darles continuidad. Con el propósito de dar cuenta de la transformación acrua1 del Estado mexicano. 

prCM:eso que además. no es privativo de nuestro país. los cambios en la forma de Esrado 

intervencionista.. se han convenido. a nivel internacional en eje necesario de la articulación política de 

las naciones. 

Las reformas a los Estados se constituyen como prCM:esos de cambio estructurales realizados 

para readccuar sus estructuras a nuevos modelos de desarrollo. en un contexto marcado y definido 

por la globalización económica. En el caso mexicano se presentan otras variables como el incremento 

de la deuda externa. el rezago social. la crisis económica. el pn:xlomlnio de inercias políticas en el 

sistema político. la revisión de las doctrinas revolucionarias y la reintcrpretación jurídica del proyecto 

de nación. Esta transición del esquema de desarrollo basado en el. paradigma keynesiano a ocro de 

corte monetarista se inicia con un dcsp~icnto y cambios de fonnas e instituciones políticas y 

estrucruras económicas a partir de 1982. 

Este trabajo se divide en dos partes: la primera de ellas se aboca a los antecedentes ~os. 

metodológicos e históricos en los cuales se sustenta el estudio del Estado mexicano a partir de su 

f"onna. La segunda parte está dedicada al estudio de la reforma estatal efi:ictuada durante la 

administración de Carlos Salinas de Gonari y a delinear algunas opciones sobre las perspectivas que 

puede tomar este prCM:eso. enmarcado en la metodología de coyuntura prospectiva por un lado. y en 

los enf'oques alternativos al neoliberalismo sobre desarTollo participativo. por otro. 

De tal manera que se constituyen cuatro universos de estudio: uno a nivel teórico del Estado 

general; otro sobre las f'onnas de Estado en México y sus correspondientes en el sistema 

capitalista; la explicación de la crisis del Estado interventor. las alternativas a nivel teórico y de 

proyectos impulsadas para superar la crisis (neolibcralismo. neoconsen.-adurismo y liberalismo 



social>. las características de la refonna estatal en México durante la adnainisrración salinista y la 

naturaleza de la crisis política que c:nfh:~ntó a finales del sexc:nio. Este último apartado exige además. 

como ya se señaló. un ejercicio prospectivo sobre las posibilidades de continuidad de Ja reforma de 

Estado y los retos que enfrenta a nivel político. 

Un estudio de esta naturaleza requiere un ejercicio de reflexión y una revisión de las teorías 

mas imponantes utilizadas para el estudio del Estado y sobre todo en el caso de México. A su v1;2. es 

necesario establecer las f"onnas que ha asumido el Estado mexicano hasta consolidarse como un 

Estado intervencionista e identificar los elementos que implicaron el agotamiento de esta fonna 

estatal. haciendo necesaria su transformación. Es indispa1Sable en esta tarea. realizar un proceso de 

mediación entre los conceptos de reforma. crisis estatal y sus repercusiones en las esferas económica. 

social y política. 

Es necesario enf"ati.zar que en el terreno de la Sociología Politica. se abren vetas interesantes 

en el estudio de los f'enómenos socio políticos. no sólo en el plano del análisis académico sino de 

incidencia en la comprensión y explicación de los procesos socio políticos nacionales para proyectar 

posibles lineas de acción que influyan en la torna de decisiones. Como estudiosos preocu!"'ados por la 

problemática del país. no podemos quedamos a la zaga m Ja generación de propuestas. en la 

evaluación y análisis de tas ya implementadas. en realizar esrudios de prospectiva sobre los alcances 

y limitaciones del proyecto de ref'onna estatal y en perfilar las vías para lograr la transición 

democrática del país. 

Por último. es preciso asaitar dos aclaraciones de orden tCcnico-mccodológico. en ref"en:ncia 

a la presentación de este trabajo: se utiliza el Sistema Harvard para el uso de ref"erencias a otros 

autores. citandose entre paréntesis su apellido paterno y el año de la obra. cuando el texto se presenta 

en cursivas. la alusión al autor es textual. En e1 caso en que la referencia se hace sin cursivas. se 



refiere a que las ideas del autor expuestas en la obra de referencia fueron retomadas o son la base del 

desarrollo del párrafo en cuestión. Al final <k este trabajo se presenta un anexo bibliográfico que 

refiere a todas las fuentes citadas a lo largo del mismo. 

Por otra parte. la probl~tización y fundamentación que dieron pie a esta investigación. así 

como sus objetivos no se presentan integrados en la introducción. a f"'m <k señalarlos puntualmente 

para dar un referente más amplio de los puntos de partida de esta investigación. 



A. ASPECTOS METODOLOGtCOS V TEORtCOS 

PrlrfteraP•,_ 

A. ASPECTOS -TODOLOOICOS Y TEORICOS 

1. Probtem.asaic'6n y tuncl.,,.ntmcton: •I prac•ao H f'•forma ••tatal •n 

M6alco 

Oi:I Mélico posrc=volucionario '-!'ffiergió un Estado de fonna intervencionista con un rCgimt..-n 

basado en el control unipanidista y presidencialista con mecanismos corporath;os de panicipación y 

rt..•¡n•esentación. Dcspu.:S de 1a crisis de la dt..~ada de los 60s. se manifr:stó el agotamiento de esta 

f"orrna de Estado a nivel del sistema capitalista; CU)OS efectos se rc:sintieron tambidl en nuestro pais. 

sobre: todo en los 80s. por el exccsh10 peso dd incremento de la da1da externa y la inflación. la 

incapacidad estatal para promo"c=r la im·t.."l'Sión productiva. y la caida de los precios del petróleo. 

Durante ta administración de Carlos Salinas de Gortari se impulsó un ambicioso proyecto de refonna 

estatal en ~léxico • .:1 cual tuvo incidc:ncia en distintos niveles de la realidad nacional. en el ámbito 

t:eonómico. político y social. Esta propuesta pretendió reorientar las funciones que el Estado 

realizaba bajo su f'onna inten·cncionista. con et objeti"o de superar las limitaciones de esta forma de 

Estado. cuyos efectos se manifostaron en una fud1e crisis económica con repercusiones politicas. 

Dicho proceso implicó la r~-finición de múltiples elt.."lllL~tos del modelo de desarrollo. de tas 

linc::as de la potitica pública y dt:I marco normati..-o legal que:: sustentó la acción estatal; implicando 

transiciones. conflictos. rnpturas. alianzas y recomposiciones de divt.'Tsos ordenes entre los 

integrantes de la clase política y con las bases sociales dd Estado interventor para la conformación de 

un nuevo pacto social acorde a ta proput..-sta realizada desde la reforma del Estado; generándose un 

replanteamiento del papel dt: las instiNciones bajo las pn .. "fllisas doctrinarias del legado de la 
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Pr;mte,. p•rl• A. ASPECTOS METODOLOGICOS Y TEORICOS 

Revolución l\fexicana con una visión modernizadora. que romó fünna mc=dianre el Libt..-ralismo 

Social. 

Estos principios impulsaron una visión instrumental de las bases id«>lógicas de Ja 

Revolución f\.texicana y su concqno de justicia social;, el tránsito hacia un corporath.ismo más 

flexible que superara las bases del populismo: y d redimensionamit.."tlto dd Estado deslindando de sus 

funciones de empresario y adminisrrador (Estado propic:tario). a travt.."s de un amplio prOCL"SO de 

privatizaciÓ!I y de su fortah:cimiento fiscal. 

Los arguin.:ntos para generar cons.!tlso e impulsar estas iniciativas. ~ centraron en la 

construcción de un discurso crítico a los abusos autoritarios del inten.·t.-ncionismo. paralelo al 

rt."Conocimiento parcial. de la pertinencia de dar continuidad a la función social estatal. Este discurso 

se insC!'l'tó en la definición y consolidación. en la dc.!cada de los 90ºs a nivel inrernacional. de las bases 

y planreamientos rectores para re<ormar a los Estados nacionales. La gc=neralización de este discurso 

tuvo que ver con la cautela de Miguel de la Madrid,. en la promoción de cambios hacia Ja adopción de 

un nue!\.'O esquema en la fonna estatal y el radicalismo de Salinas de Gortari para cubrir este obj1:dvo. 

En tomo a esta dinámica se diL.,.On rransf'onnaciones importanres como el reconocimiento a la 

pcrsonalidadjurídica de las iglesias. con Ja reforma constitucional de 1992 (ans. J. s. 27 y 130); la 

modificación constitucional del aniculo 27 ~ mart..Tia agrícola dando por concluido el repano agrario 

y abriendo Ja posibilidad de la ri:privarización del ejido~ y la creación de una zona dt: libre comercio 

vía Tratado Trilatt..Tal con Canadá y los Estados Unidos. En donde. la politica de conctttasión con el 

panismo posibilitó su apoyo. al panido gobemanre. a estas inicia1ivas. Este fue un elemenro político 

que no sólo legitimó el proceso. adc:más le pennitió al Ejecut:ivo Ft:deral. endurecer su actitud frente a 

la izquit:rda y someterla a un proceso de desgaste y dc:sprestigio para ren:nir los ef"ecros de 



A. ASPECTOS METODOLOGICOS Y TEORICOS 

impUb'nación que anrecedkron a las eleccion&$ de 1988. llevando al sisrema presidencial a sus 

máximos excesos. 

A principios de la década de los 80s, la emc:rgencia de nuevos movimienros sociales y el 

incremenro de la panicipación ciudadana en la t$fc:ra de lo público. cxigic:ron la recomposición del 

sisrt.-ma político nacional. bajo una fuerte dt."fl18nda de democrarización y ampliación de los t$pacios 

de panicipación. incr~enrada a fines de la dc.."'cada y a mt.-diados ~ los 90s. En c..-sre úhimo periodo 

~ postura se t:ntrelaza con la presencia de una crisis política que a panir del levantamiento armado 

en Chiapas el 1 o de enero de 1994 y del asesinara del excandidaro priisra a ta Presidencia de la 

República. Luis Donaldo Colosio. entre los aconrecimientos políticos más desracados. generaron 

f'uc..~es dt:mandas de transición dem.ocrárica y cambios de fondo en la polirica nacional. 

Lo anterior mostró de manera puntual que la refonna del Estado no babia cubierto sus 

objetivos en mareria social y económica y adicionalmente. señalaba ta presencia de una crisis polírica 

al interior del sistema político mexicano. al darse enfrenramienros t:ntre diversos grupos de la clase 

politica y sus proyectos de nación. 

Si consideramos que inicialmenre la reforma del Esrado fiu: impulsada por una ,mre a la que 

se le denominó como lecnocracia, Ja cual sustituyó pauladnamcnte a los po/Íf/cmr 1radlclonale.'i. 

(políticos de carrc:ra. con antecedent&$ de haber cjt!l'cido cargos de elección popular. cuya práctica 

polirica se sust.:ntaba y dclinia a partir de las pautas originadas dt.-sde la .:poca posre'\·olucionaria sin 

gran preparación académica). c..-n puestos de primer nivel yubc..'Tt1amt:ntal, limitando su injt!l'el'lcia en 

las decisiones nacionales y modificando el papel hegemónico que ejercieron anteriormente. por otro 

de respaldo rácito al Ejecutivo para mantener algunas de sus prebendas. 2 Y dio. pennitió impulsar 

1 La !!.c:pnración cn1rc cl11!!.c rolitic:1 y clase 1córicu sc ha '\'i!olo dl5minuiJa con el advenimien10 de ht i.oci...-dad l~Tmlógica 
y tccnolrónica: es caJa ,·c.1: mlb con5tun1c la mulliplicución del poder ror el subc..or y viccvd'!ia. EA1a discU5lón lleva a 
la di!!puta 5obn: lu manera en que el !>ühc.."f' (el que sabe) se relaciona con d puJer (el que manda). Giovunni Sarturi 
rculim cuutro comhinucion~ po!loiblc!!. .. 1) p.>der 5in sabc:r: 1) saber -.in ~-r; 3) los que !tu.hcn tit."Ocn twnbién .:1 
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algunas medidas legislativas que rc:vc:nian garamias sociales ~anadas de la ConstituciOn de J 917 

como el repano agrario y la noción Jibt...,.al-juarista de la relación t:nrre la iglesia y el Estado. El 

dL-splazamiento de: la l'ieja guardia panidista por la 1ecnocracia, gen~ó una rc:composición de la 

clase polírica y d surguimimto de fracturas en el panido de Estado. que con Ja crisis antir:rionnente 

señalada. se han ahondado y dificultan actualmente la cohesión y el consenso en tomo a un proyt..>cto 

único di.: nación. Este proceso se acrecL-ntó a finalt:S del SC!xt:nio ~ la vispir:ra dd nombramiento dd 

sucesor presidencial. 

La respuesta dada a la crisis del intervencionismo ..:statal con Ja rc:f'onna de Estado ..:s. un 

prqyecto inconcluso con amplias limitaciones que n=quieren ser superadas para precisar la f'"onna 

estatal que habrá de sustituir al inter"'encionismo. Dicha labor tiene que situarse en el con1ex.to 

histórico que da origen a las trasf"onnacioncs estatales en nue!Slro país y t..'TI la relación que éstas 

guardan con el t."fltorno in1t:rnaeional. La rd"onna supeditó el desarrollo nacional al modc:lo 

económico y a la a~ra del mercado. dejando en segundo término la realización de una reforma 

social y política. pw=s sustentó los cambios hacia una nueva f'onna de Estado sin modificar el régimen 

de panido de Estado y el eji:rcicio omnipresente del presidencialismo; elementos necesarios para el 

ejercicio democrático del poda- que exigen la recomposición del sistema politico y del r¿gimen. 

Si consideramos que una crisis CArredondo, 1982) en su manifestación politica es expresión 

de la lucha de las fuerzas políticas. pu&:S CUt!Stiona la dominación y el problema del poder. En donde. 

el Estado L-S a la vez. el medio t..~ donde puOOe rcf'"ormularse la dominación y el &:SCenal"io; 

t!Xteriorizando los enfrentamientos de las fuir:rzas en pugna. el concepto de crisis alude al sentido de 

ruptura. Paniendo de que el estudio del Estado requiere realizarse a panir de una relación enrre lo 

económico y lo politico. en L"Stos términos tambiién debe c=mprenderse el estudio de los procesos de 

poder, y 4) Jos que lien.:n el podi..-r Uunbit!n sub...-n." Lu politlca. /úgicu y m.#loúo en lu..T ci • .-nchu sociales . .Ju. 
rei"'P .. México. l"CF.. 199!1.p.Jl.9. 
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crisis para dar cuenta de los dt!sajustL-S de la socit!dad capitalista. Sin c:mbargo t."sta consideración no 

debe lh:varnos a genc:ralizaciones dogmáticas que condicionen una crisis t!Conómica a otra política o 

viceversa. de manera automática. 

Las crisis políticas se n:sudvt..-n de acuerdo a maneras distintas: reformistas. bonapartistas, 

autoritarias. y revolucionarias. La salida que se dC a la crisis está t.."11 relación din:cta con su carácter 

y con la f'ormación c:conómico-social L"n la que se da. La manera t."fl que sea resudta una crisis 

implicará una rearticulación del bloque en el poder especifica. si no es a panir de una solución 

revolucionaria que ~ta se n:sudve, se mantiene d caracter de clase: del Estado y sólo cambia la 

f'onna del régimen político. Así. la solución de una crisis tendrá que ver con la correlación de fuerzas 

sociales y sus contradicciones. así como con la definición de los aliados del bloque en el poder 

(Arredondo. 198:?J. 

En cambio la crisis estatal general tiene que ver con la desorgani.zaciOn de ta actividad estatal 

y el cuestionamiento social de su función. af't...-ctando directamente: la hegemonía y legitimidad de un 

régimt:n político, por lo que la crisis tiene un sentido mas bien orgánico-' (Bobbio, 1991 ). El Estado 

no puOOe cumplir más su función reguladora y se transforma en un escenario de enfrentamiento de los 

proyc:ctos t:n pugna. Al respecto la posición ortodoxa marxista señala que este tipo de crisis implica 

el fin del capitalismo y su paso a un nivd superior. el sociali':imo. plantcamfonto que ha sido ya 

ampliamente discutido y refutado por la apc:rtura al mercado que en la década de los 90's realizaron 

paises socialistas como la exURSS y China. 

3 Jlobhio "ei\ula t.¡ue 11 partir del !u:nlido Jado por Grwnsci - ... e .. f"O'>ihlc comprender u llP crisi!I Jcl Estado, en ... -u.unto 
'orgdnicn• con un contenido prurio de unu crisi" de hegemonla, mw1ili~ta en una J".~dida de Ju cnpacidHd de los 
grupos dominunh:s rnru 'Cr también dirigenle!i. lUl 1UQVe d.:ficit de legitimidad a punir del cual puede mudurur et 
trn.'lipw;c> u una JlllC\.'U lhrma de E!>lllJo. u equilibrios urglinia'r.!J mib uv1U1T.11dos." Norberto lluhhio. Dlcc:/onurio Je 
l"ollllcu. 6u.1->Jic .• 1991,p. 47. 
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En este nivel Ja crisis del Estado implica crisis de una di..'"t~inada forma de Estado, no la 

rc:nninación dd mismo (Bobbio. 1 QR7). El primL-r nin~I de la crisis politica dd aparato del Estado 

pe:rmite rL"eStructurar la dominación de clase. sin que C!SfO implique la modificación de su f'onna"' sino 

su rt:estructuración interna. a partir de (ArrWondo, 198::?): la sustirución de grupos dentro del equipo 

gobernante y Ja modificación dd peso L"SJ>f;."CÍtico de alguno de los aparatos dd Estado 

En el procL~O de reforma i..-statal se interrelacionan los nh·efos social, político y i..aconómico. 

de tal forma que a veces es dificil dif'erenciar cual se impulsa primero y las fronteras existenti..-s ll!fltre 

uno y otro. sobre todo porque en el sex.1..-nio salinista las acciones&: policica social fueron utilizadas 

como elemento legitimador y de propaganda de la figura presidencial y su panido, a panir de 

cambios constitucionales,3 cooptación de intelL-ctualL-s y del propio discurso de izquierda para 

legitimar Ja ideología del liberalismo social. la politica social (Pronasoll y las reformas electorales 

ofra:id.as como ref'ormas políticas. entre otros elementos. 

A partir de las consideraciones anteriores, esta /111•esti11•cló11 pla11tfta ldpotétka1111W11te 911e 

la refi1,,_ dd Es111tlo i"'Pllh•• por Cario.• Sali1116S de Gurta,I dio r-so a 1111 Est•tlo 

extrc1nUs: el 11111uri1arl'irao-J/,•tuturl11/ 11 Ju uper111r11 dewtocrútica dependiendo de Ju curre/ación 

reso/Mc/1í1t r-c(flca de de1'tdndas -"''""/11/c.w. 111 c11n1i1t11idad del didl11g11 IH'lftic11 para la refi1r,,.,, del 

4 Esfudiar ul E!itm.lo u pan1r de !IU "'""ª conlh:\"U a rL-cuperar hL .. 1,kh."lTilinacium:!I sucialc!I y lu íuncié>n de lo polllico en 
un rcrfodo o..-s1ruc;:turulnic:n1e <lelenninado del sislema Je pn..Jucdón. (Villa, l9X7a). (..as IUrmu.. .. de E!lta<lo MJh el 
resul!ado de la pllrlicular cunjunc;:h"'in hiMóriu.i entre lo pulitko y lo económico p1t1rque e:ocprcsan c;onm ..e articulan lu.:r. 
clW.C!I soc:iali..-s y !o.U.'I frucciom ... -s en una clapa <lel sistemu ci1pil11lista, manir~tanJo ..:1 Cllf"ÚL"'h:r general del Estado. En 
lo "UCL"Shru i!sla cunnntución es la que u .. umiré par.t reícrirme a la f..>nna Je Estado o Í<lfrna hhlórica de E<;.tndo, sWi 
particul<Uidad<...-s se c:ocpon<..."'t\ en la IUnna de abordaje y en el .,cttundo capitulo Je c~h: trnhajo. se de1allan las IUnnas 
históricw. del Estado mexicano. 

5 l:>e<.d.: el scxenio de ri..tigud de la !\1adrid. !.e im¡"fUlsuron cumhio'I en materia de pulilio..:a ecunl\micu hacia la 
lihcraliz.ación d.:I mcrcudo :r el dc!olinde de la func;:ión ~-..:ial .. """1:.ital. So ob .. 1an1c. !.U avuni;c !oc \·ió limhadu por el 
coni.tilucionali!imo de conc "'-l<:ial, enmnadu de la Rc"·olución !\tcxicunu. 
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L,zs mt!diclas tom~lav cluranle el sexf!niu de Carlo.'i Salinas de Gorlarl para mocliflcar el 

papel cf,•/ E.\lado. parlieron há:ficamen1e del cambio en la c.ifera de lu económlcu .'iin con.-.Jderar 

que I" cri ... ·J.v de la fi1rma in1en•enclonbaa, .\·e pre:u:n1ó como una crb;i.'i e.-.1atal general que 

in1plic.'aha cambiar la .forma del E.'ltaclo. Ello perfllú tra11sft>rn1acione.\· que ren<waron el 

inte~enclon/$mo y el pacto .'it>clul curporat/\'O, ... ·e reforzó el pocler pre ... ·Jclenciul y del circulo 

interno, 6 .\:e ne.V/Ó un n11e\'l> puterna/1.\-mu participatil•u en po/itica social originando prácticas 

polltlca.<r neocllentelc1re.'i .v unafit.Ylón en la cultura política de patrones caudi//ista.v con e.'iq1tema.v 

moderni::aclores. 

Esa cri:fi.v re.o;ponde al conjunto ele cuntraclicclunes generuda.'i en el proceso m/.fmo de 

transición entre la forma inten·enclonista ele E~·tado y la forma en tran.vlción, en la que se gestaba 

la nue\•afi>rn1a ~·in lograr c/esprenc/ersc de la.v caracterí.-.ticas ele la anterior. creando pugnas entre 

el circulo Interno emergente y el clesp/azaclo, ciando Jugar a la alternancia .\·imultánea de \•leja.o; 

prácticas poliricav con nueva.v e ... quemus. Al nn generar ... e 1ran.ifnrn1aclone.o; en la fi>rma de 

rJ~in1en, 7 al manife.vtar.fe la ln.vt!ficienc/u ,.,, '"·" alcances de la rt!forma social y limirados efecru.,· 

6 El cunccplo Je clrculu inlcmu ioc refiere al grupo.> surcrior Je la Clite i,.'t>tlcmarttc en el quo: !OC mman hu dccb.iom:!I 
poliliCU!I del múio alto nh·cl. Cfr., Fram:bci.'"t Smire" !'aria'>. /~lite. Tt-·c-nocrflC'ia y .\ftl\•ili•lut:/ polilü•a ,_.,, .\/tf:r:ico. 
México. llAM·X. 1991. 

7 l.u mudi11.:aci0n de una fürma de Estado o.>nllcvn ncc.::c"l.U"ianu:n1c u Ju Jctinidón de su contraparte ~ la forma de 
régimen. l-.1!> cuntradic.::donc:oi uc.::tualc!I Jcl !ii!i.h:ma polflicu nu:xicunu !i.C encuentran inm.:na.'> en una fucnc dcmum.Ja 
~lCial de impununt'-":'l g¡-upu:oi pulUiu~ y c.::imJmJann!i de lrum1ilar hacia un rO.:g.im'-"11 pi.•lilicu demu,;nilko. hu!i.;adi.> cm el 
rluruli•m10 rurtiJi!lta.. Cutlc sc1lalar quc cxb.1c unn 1c11Jendu crróncu .- kkn1ilicar el régim ... "fl polHicu de m1111cra 
cxclusi\·a ..:un el muJeJujurldicu-in:oililudunul. l>in ..:un.,id..:rar las prúclic.a." Jo: h>!i grupu'I )' cla.•c!I que r>lU'ticipun en el 
proc....-so pnllticu. qm: son quicn ... -"1'1 ... -s1uhkccn los fini.-s que pu ... -den y det>cn ser perseguidos por el poder pUhlico .. A i.u 
\'CL. es rcnincnlc difer.:nciar en lu"I rcgimcncs pi.11iti1."rnl. la.'i dc1cnninucionc!I cxti:rnas Je !u.-. rclacion ... ""S 

imi:macinnulc" de pud ... T. de las inlcmtt."I. (.J fi.1nna di: 111 lucha rulhicu. cnh:nrJidu cumu )°" m~. fornuu )' vah>rc!I 
d~ cunquh.tur y manh:ncr el Jl'(.>dcr y la" i.·unrJiciunc'!i ~iop.1llticus en que se dan. constilu)'cn un ch:mc."nlu hibleo 
paru n.~ltar Jw. ~ ... 1crbticas mús cscnciulcs de h'S régimeni.-s pullticus y para precisar una tip:•logfa de los 
mismos. ;asi como sus difcrcnda.• entre ioi. Por !u que ul r.:fcrirmc u lu IOnn11 de n.!-!!imi."11 es ... "11 relación u IO'I cambil."t!'I 
produddos en las ~ndicium:s intcnia." e inlcmudunulc!I de lu Juchq p.>lilicu. 
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en d mejoramiento de la.v condiciones de i•ida de las mayorías, se agudizó Ja cris/.'f c.'ffalal general 

que ah'1rca lo ecundmlco, In :wcial y lo polllico ct~\.'u \ 0ér1ice e.'i la ex1"s{encia de tran.'f/tar hacia la 

democratl::acldn del régimen. 

En lo político Ira p11t..'.lito de manifle.\·to el ago1amlen10 de la cap'1cidad de re . .,;puesta a nlw!I 

es/atal por un recurso recurrente a la \•iolencla lesioncmdo la legitimidad del r-lp.fmen de partido 

único y poniendo en entredicho lo.'f c:onsen.'fo.'f c¡11e lo slL'ilentan, e ... 1rechamen1e rttlacifmadu ... con el 

de.~ga.ue de Jos mecanl.'imos de designación 11nlperstJnal y t!Xcl11yen1e del poú-.•r polilicu fincadtJs en 

una rf!!acMn E..uado-gubiernu-particlo: .'fcflalando un gran dehllltamlenlo y \.·ulnerabilldad del 

sistema po/11/co y el desgaste de prácticas tradlcionale.'f del t..'}erclclo y rran.!iml.'fián dd poder. En 

Ju económico mostró la Inoperancia del moclelo neo/lheral _ven Jo social Jo.'i limite.'f para revertir el 

empohreclmienlo de la población y mf!jorar la.'i condiclune.'f de \'Ida de /o.'f grupu.'f .i;ociales ;·a 

empubrf!ciclo.'i. 

Bajo esta perspectiva. hay amplias posibilidades de que sea la sociedad civil y las 

organizaciones sociales las que promuevan el catnbio ch=mocritico y presionen a ta 

administración para su realización y así. se consolide la '\'ia institucional impulsada por la sociedad 

como el mc:canismo de transfonnación del sistema político mexicano y de los mismos partidos 

políticos como institutos que rt..-basen el margen meramente electoral y se con ... iertan en alternativas 

de participación politica rcales. 11 Esta amplia participación social es precisamente lo que sit:tlta las 

basll!S para la transición W:mlocr:itica bajo una dc:manda de pasar de un rc!g:imen de partido de: Estado 

H füolil con11oidcración pone de que lo aflucnda de \·otanl~ rc~slruda el 21 de a~to de 1994 que fue .._..._...-cana al 7H% del 
1otal Jel padrón cl~lural. cu.ando la h:ndi.•m:ia. habla sido un1criorrn1.'tllc del 40 y 43~ dcmO!ilrandu que IO!I 
mcxi1;::anU!I opturon por Ja viu clc ... 1orul y por la tromdción pacifica.. por lo que hahni una fuo::ne rrcs.ión ciudadana en 
... .,,te i.cnlido. 
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a un regimen de partidos. Hoy estamos frente a un proceso de cl1uiadani::ación ele la po/Íllca. 9 en 

donde. t:I factor Chiapas fut: un dt:mento clave en su detonación. 

• Analizar los elenu:ntos y ejes que: han confonnado t:I proyecto de reforma de Estado en 

Mbtico desde un enfoque de Sociologia Política utilizando t:I método comparativo y la 

prosp.:ctiva, tomando como punto de partida t:l propio proceso histórico qut: ha seguido d 

Estado mt:xicano. 

• Caract~izar las distintas fonnas de Estado que se han gestado en la historia de México. 

desde la constitución del Estado nacional para efectuar un anáJísis comparativo con la 

n:fonna de Estado impl.:mentada durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. 

• Precisar los elementos que se constituy~on como las grandes limitantes del proyecto de 

n:fonna estatal en el plano c=conómico. político y social. 

• Aportar elementos de arullisis en el marco del debate y definición sobre el papel del 

Estado en Mé"'"ico. bajo las actuales condiciones. a partir de la definición de escenarios. 

q Este concepto hoce rcfcrcnclo u uno mayor lnscrcnciu y panicipac;:ión de lu ~ucicdlld civil c."n pollticu..J7d .• Entrcvislo u 
José Luis Rcyna. rculimda por Suldkma V. Geur[tina. "Aún no cntrumO!I u lu tnuuición dcmocnitlcu.". en: 1.a 
Jurnada. l de ir;cpllcmbre de 199-',pp. l y 13. 



A. ASPECTOS METODOLOGICOS V TEORICOS 

2. 1. 0111--··---

• Analizar las implicacion~ de la reforma dt=l Estado actual t:n M.:Xico~ c:n su aspecto 

político y su incii;kncia t:n la definición de: una nu1:va forma de Estado. 

• Identificar los elementos que impulsan la consolidación de la ¿lite tecnocr.itica t:n el 

proct!SO de! ref'onna estatal. 

• Precisar los dc:mentos que están definiendo el agotamiento de la f'onna de rC:gimt:n de 

panido de Estado. 

• Identificar las contradicciones que ddinen la prt!Sencia de una crisis politica c:n M.:Xico en 

la década de los 90s. 

• Delinear los clt:mentos nt:eesarios para la transición política del pais en un L>squema de 

democratización a todos los ni,·eles. 

• Establecer los ejes que en maleria de política económica y social se impulsaron con la 

ref'onna del Estado. así como sus limitantes. 

• Identificar las transf'onnaciones mis importantes que t:n materia administrativa y jurídica 

se realizaron para apoyar la rcfonna del Estado. 
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.J. Formai de •borct•J• y •poyo• teOrlooa 

La política comparada c=ntendida como un método de investigación del conjunto de los 

fc=nómenos politicos. que profundiza L"f1 el ancilisis c:rnpirico y c=n la propia te!Oria politica (Badie y 

Hennet. 1993. cd. L"n t!.\·p.). posibilita comparar a trav.:S de la comprt..'tlsión. es dL-cir. int~retar el 

significado de la politica en un lugar especifico. considerando para ello no significados unin:rsales. 

sino el st!ntido que le imprimen sus actores. de acuerdo a su propia historia y cultura. Al comparar 

r~lativizamos y comprobamos que las tc:orías poliricas no son uniYersalr:s. por lo que c:s una 

h~amienta para interpr&:tar la pluralidad y la dh:c:rsidad, posibilitando destacar acont~imir;:ntos 

pr~isos. rupturas. movilizacioni:s e innovaciones. El propósito del comparatista rádica en establt..-cer 

las dif'erencias sobre como se ha concebido y establir:cido lo polílico y las fonnas en que ha sido 

practicado. En la cit!Tlcia política subyace aún implicitamentc. un marco de referencia comparado. 

pues d politólogo que observa un caso panicular debe tener presente otros casos (Sanori. 1995 • .Ja 

reln1p.) 

Esta investigación retoma 'la metodología comparatista a panir de una perspectiva crítica y 

sistem.;itica. El por qué udlizo este método ti.:ne una cstrir:cha relación con la imposibilidad del 

sociólogo de observar los hechos sociales en un laboratorio. sin embargo es necesario dar cuc:nta de= 

Jos suct.."Sos en una J>L"l"Spectiva ~pirica. es decir. aplicable. tangible y ref"t..Tida a algo'º. La 

posibilidad de la comparación se da porque existen elem.:ntos de homogt..-neidad para confrontar 

unidades g~políticas. procesos o instituciones. De ahí. que a panir de cawgorías específicas 

corri:spondientes a las formas de Estado. pretendo aprox.imanne a una intt..-rpretación comparativa 

IO Al ~pcC1o ~t'hda Giovnnni Sartori Op. cit.: - ... et conocimi~"Olo del ~I !lC 'li•ale la acción. no puede !lCr ,.¡no un 
conocimi~"'flto cmplrko; en nu~-slro ca.'<l. no In lih~ona pnlhicu. !lino la cicm::ia cmplrica de la pulftlcu. .. Por 01ra 
plll1e, coincido cun su po!>lura -.obre la ncutr.didad vulc•nniva en la que ~ala. quc ··1a realidad que oh!><:n.·an t<I 
politólogo y el suciól•lBO C!itú caTgada de valor .. una fonn11 que sin·e para cslahleccr limite!'~'!!. ··1a diferencia t..-nln: el 
c:cmlexlo Je/ Ú«":!l~llbrimienu• y el cvn1e..-.:lv de vuliduc:Ján .• - - •.. quien tro15muta •neutralidad" en º'li•alora1h·idudº !IC 
c~uh·l>CU ~ "'Cu:5 )' mulliplicu el cm..,.. ... pp. 47-UI y'"-''· 
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entre las fonnas de Estado t:11 Máico t:11 su devenir histórico. a panir de las caracteristicas que 

enmarcan a aquellas variables que hacc=n a cada f"onna de Estado '-"Specifica. Una tarea de esta 

dimL-nsión lleva a conjuntar d método comparado con el histórico. 

En esta paspectiva existen sucesos políticos y sociak-s que pertenecen a un nivel abstracto y 

pui:dc=n tener un carácter universal. no obstante Ja l."Speciflcidad de un pais, de un modelo de 

desarrollo L"Conómico. de occidente y oriente. del sur y norte de Am'-~ica. obliga a que la ml.'1odología 

comparativa se dimensione superando los par<imetros unh-ersalistas y estabh:ciendo más allá dd 

evolucionismo y la simple causalidad. es ck-cir tomando en cuenta la particularidad regional y local al 

establecer comparaciones. Bajo la visión universalista se ha pres1..-ntado una tl.-ndencia l.TI diversos 

estudios sobre el Estado en América Latina. que han superpuesto categorías occidentales a la realidad 

de estos países. sin considerar que su historia. cultura y de\'enir 111!5 dif"crencían. 

En la f'orma de construir y definir el poder existen dinámicas especificas. la globaflzación 

~onómica ha llevado a una homogeneización creciente de los ámbitos polilicos, por la importación 

de modelos estatales occidentales de pane de los estados perifericos. En los estados periféricos las 

relaciones de dependencia propician la territorializ.ación de los ámbitos politicos. la construcción de 

un centro de poder y Ja f"onnación de estructuras burocráticas. 

En esta perspectiva son dos lógicas las que se manifil!Stan: una dinámica externa que 

reproduce las relaciones de dependencia sometic=ndolas a las t;:xigc=ncias internacionak-s y otra interna. 

que tiene el objetivo de evitar la degradación de las relaciones enire gobernantes y gobt."TT1ados. A 

partir de estas manif"'-staciom .. -s de imitación es que el comparatista tiene que concebir una sociologia 
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de flujo &..-ntre los sistemas políticos que p~i~ analizar las modalidades de importación de los 

modelos y pr<icticas políticas con sus et'bctos de hibridación. 1 1 

La importación L"Stá rcgulann&..-nte orit!tltada a la producción de fonnas dt:' poder y formas de 

oposición. su multiplicación tit!tle qut:' ver con un efecto acumulati\'o c:n donde coincidan varios 

actores imponadores (iniciativas individualc:s dadas por viajes y/o csrudios L"fl el t:"xtranjc:-ro o por 

asumir dc:t&..-nninadas escuelas de pc:nsamic:nto) t."n un t~eno microesrratCgico. que puede llevarlos a 

buscar un bt:"m:ficio político t.."fl un contexto coyuntural qut:' posibilite su insc:rción ai un sentido 

macro.;.."Slratégico. Una actividad en t:"Ste onkn c:k idt:'as. supone Ja invaición de nuevos ámbitos 

políticos y Ja cmt:'rgencia de nuevas clast:"S politicas bajo parámetros de modcnlización conservadora 

que buscan sustituir estructuras tradicionales por modelos t:'xtranjt:'f'os. Jnicialrnente Ja importación 

busca intToducir f'ónnulas para consolidar d poder. pero posterionnt:'flte se incri:rnenta la recurrencia 

a es.tos modelos para conservarlo y ~legitimarlo con valores acordes al modelo polífico (Badie y 

Hermet. J Q9J. ed. en e.,p.). 

Finalmente t:'I Estado híbrido se convierte en una yuxtaposición de fórmulas que refu~n t:'I 

dominio del centro sobre la periferia. Por ello. no es posible estudiar al Estado mc=xicano 

desvinculado del enton10 internacional. de Jos efectos del modelo occidental y de la dinámica 

globalizadora. que en mucho time relación con sus transfonnaciones en las últimas dos décadas. Esta 

in\'estigación pretende enfatizar. enrre otras cosas. ai aquellos elemientos de hibridación bajo los 

cualt.-s se dio respuesta a la crisis dd intL-rvencionismo en 1\-!áico con Ja reforma estatal y los ef'ectos 

políticos que trajo aparejado este modelo de modernización. 

11 Este fonómc.-no l!5 denominado tumbic!n como dincimicas huerfumu. y como n,·~JJ'Qlrimoniu//$mo. Cfr. Ucr1r.ind Dadie 
y Guy 1 lcnm:I. Polilicu CornpllrUda. In. 1.-dicilln 1.-n 1.-spai\ol. Fondo de Cullum Económh:u. México. 199.J. pp. 41-12. 
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La dlmensión histórica en el estudio del Estado permite recu¡x.-rar las estrategias. elecciones y 

acontt:eímientos que posibilitaron una estructuración panicular de las relaciones políticas. A su vez. 

rc:mite a actores pri .. -cisos. intereses. a contex.tos de rclacion.:s de: poW..-r y a con1.-x.iones sociales con 

modelos culturalc:s espcc:íficos. Una investigación bajo t:Sta linea lleva a aislar los aspt:ctos que 

singularizan el actuar político y a estabh..-cer los ~iodos de tensión. crisis y las readaptaciones de sus 

par.:imc:tros de orig1.-n. 

En esta dimr:nsión d sustento mt..'todológico de este análisis no se da por sí mismo. sino en 

relación a la definición previa que realizaré dd Estado y sus fbrmas t.-n Méx.ico. así como de 

parámi:tros espcc:ifü:os de comparación histórica. no en una pt.-rspectiva m~mente lineal sino 

identificando las crisis y las rupturas que pn:cisan y definen cada f'orma. interpretándolas a panir de 

una conceptualización sociológica. 

El método comparativo bajo esta perspectiva teórica. conjunta elementos tanto de Ja 

sociología de la acción. al retomar el comportamill:flto de los actores socialt ... ~. en un contexto político 

y el significado de las instituciones y practicas que lo significan; como del análisis cultural que leé 

esas diferencias y es¡xcificidades a la luz de un código cultural y un modelo de desarrollo. puesto que 

el juego social pueda darse se requiere que los actores companan un sentido. u 

La técnica que utilizaré para establecer comparacionc:s. pane del 1.~tablt:eimiento de 

corTelacionc=s que identifiquien los c=h:mentos fundamentales en cada f'orma de Estado en tres nive~: 

12 -Et lh .. 'tor .oio.:ial ;<;e imrom: rrimL-ro como rruJuC1ur de sc-nlidu: d inJhdduo-actor. del prufc:1a al con!!ilructor dt.!I 
Estado. Wlo impune iO.!.tiluciones y práctica' nueva. .. aunaJWi a la renovación dd sislcma de ~ignificudos ( ... ) l•or 
ello. t:I aC1or no 'M.}Jo es prudu1.'tl•r u mnnipulador de IU'ó sentidO!>: ta.mhiCn !le impune o;;cmu de_. .... ,. de ........ . 
E'!>tá socioliniJo en Wl ,¡'!>lema de ,.L"fllido dado y !>U confrontación con in!!ititudrn\L~ o prúctica.5 politicos 
pcrh.-n1.-cicntcs a otro shitem11 Ji:: -.ignilicaJus lu colocu cn situudón dc alicnacil\n u ruptura. y. por cnok. de defen5a y 
contbnniJ.ud con su propia cuhuru( ... ) lu rropio de lo cultural L"li cslur L"O situación interacti\·a.. al mismu tiempo 
"""°'"""º produ1.1or y prt1'.1Ul."IU di:: la ucción !K"ll;jaJ. El riesgo dd companui,.ta consiste en olvidar L-Sla dualidad o. p;"lr Jo 
mL"1ll.>§, scn1ir Ju 1cn1uci6n de oh·idarla ,_. lran!>fonnur a lu variahlc L-Ultut11l en ••plk'Mló9 de la M:purución 
... -.1n1pruhada entrC" Jos tipos Je construr.:cilln Je lu pulltico.- Uenrand IJadie y Guy llermct, Op. cil. 
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• Politice para identificar las características que distingu""-n cada f"orma de Estado y su 

expresión es~ifica ""-n un periodo histórico dr:tt!l"tllinado. """S n1.-c""-sario considerar 

variables tales como: la f'onna de regimen. las bases y f'undamentos de la hegemonía. la 

conf'onnación del bloque en el poder y la idc=ntificación de las clases y fracciones de clase 

que lo integran. 

Ecollénlico considera d modelo de desarrollo i:conómico y su vinculación con las 

variables políticas ya señaladas. 

• Social enfatizará en las lineas béisicas de la política social. el papel del Estado en Ja 

prestación de servicios sociales y en la relación con las dimensiones política y social y sus 

variables. 

Las grandes variables de la acción política tienen que ver con los aspectos que las determina 

culturales. materiales y productivos. espaciales o temporales que orientan la diruimica del poder y su 

impugnación o inmovilización. Estos elementos posibilitan la comparación y están regidos por dos 

intervencion.:s estrictamente políticas: 1) La adquisición histórica o institucional anterior y la 

manif'estación de nui:vos procesos. 2) La acción personal o colectiva de los gobernantes o de los 

agentes políticos en general (Badie y Hennet., 1993. ed. en esp.). Por ello. se establec:eran 

comparaciones entre las variables que determinan cada f'onna de Estado en M.:.Xico. en rd"erencia a 

las n:spuestas dadas a la crisis de la f'onna de Estado intervencionista. entre los sexenios 

corr.:spondientes a Jos.! Lópa: Porti11o. Miguel dt: la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. 

con el propósito de establ«~ una periodización sist11.-rnática y categórica de este= proceso que permita 

ubicar los cambios que determinó la ref'orma estatal en esta forma de Estado y sus c=f'ectos a nivel 

social. L"Conómico y político. Por ültimo. el enlace con la prospectiva se realizará a panir del 
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c:-stablecimic=nto de escenarios "'-sp.::cificos. de acu"'-rdo al marco coyuntural.. en el cual pu"'.Je oscilar la 

reforma de Estado en d futuro inmc:diato. 

El análisis de lo politico th:va aparejado un an;ilisis tanto macrosociológico como 

microsociológico. implicando al individuo en gt!ncral y a los actores políticos '---sp~ializados con 

r~ursos de podi:r institucionalizados y su interacción 11,.-ntte amOOs. Así. C$ta invc:-stigación St: sitUa 

como un estudio de Sociología Política basada en la utilización d..: un método comparativo-

prospectivo-histórico coyuntural.. c1 cual parte de cuatro int~ogantd: 

l. ¿Qué t:lt:mt!'ntos a nivel político. económico y social dt.'1t:nninan el cambio de;: una fonna 

de Estado a otra? 

.., ¿Cómo interactuan 11,.-stos 3 niveles entre si para e;:stablecer comparaciones históricas de 

una forma de Estado a otra? 

3. ¿Los cambios impulsados c=n relación a la rd"orma estatal. en el período comprendido del 

gobierno de José Lópe:& Portillo a Carlos Salinas de Gortari. originaron una nueva fonna 

de Estado'? 

4. ¿Es posible precisar prospc:ctivam01te las características de la fonna de Estado que 

sustituira a la f'onna intervencionista c=n el caso de México? 

Et ejercicio prospectivo ha tomado un auge inusitado en la última &:cada .. los "'--srudios sobre 

la proyección del futuro para la toma de dt."Cisiones se han constituido t.."ll un cll!fn.:nto b:isico para la 

definición de políticas püblicas.13 La prospectiva se encuentra fundarnl!fltada en los principios dd 

13 EntcnJicnJo a lu pnr..pc:<..."livn como un ejercido 11nalitlcu que p.lliihilitn 111 iJL"fltificación de un fulum d~euble )"uno 
probable. Je ucucrdo 11 1écnicru1 cumo: la tcmp.."'!1.laJ de iJewo. el anali"i" ciouucturnl, el juego de aL"lotc<1., matrices de 
impa'-"to ,,;nu.a.k"> o Jcfinh.·ü.'on Je c~-nmi~: en 109 cuales "e JcfinL"fl algunus tcndcn•..;a.. .. o el dL~llo Je 
p!..ltcncialidadc...-s L~pcciticw.. l~n donde o;.ubyacc una OUL;ón Je fL"Ulidnd cunform11dD por una n:ladón Je fucr:au. 
(cunlllctus y aliannui.) L"fltn: h~ in."lurc!'I '"--ciah:"'i.. J7d .• Frum:iM:O Pl.1ojicu Sast~uc. l'rm1pectiva. T~c11icUJ puru 
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funcionalismo. e1 esuucturalismo y el posl!Strucruralismo y aUn cuando ha sido ampliameme criticada 

por grupos extrernadam&:nte ortodmtos para quienl!S la in\.esti~ación sólo puWe sustentarse c..-n una 

infraestructura cuantitativa. obji:tiva. rigurosa y pn.-"Cisa. retomaremos su mic!todo -=n la segunda parte 

de t..-sta invt:Stigación. at&:ndilt!Tldo a que: el futuro no se descubre pe-ro si c..-s suscc..-ptiblc de st..-r dis-=ñado 

y planificado a partir del estudio dinámico de los sistemas socialt..>s. 

Asimismo. atc..ondk"fldo a que: la forma actual d.;l Estado mexicano no se da por mc..-ra 

imitación del modt!lo occidental sino que tic..-ne que Vt!r con coyunturas y prácticas c..-spccíficas de los 

actores políticos. he considerado con\.·c.."flit.-nte recurrir al análisis histórico de las distintas tOnnas que 

han caracterizado al Estado mc:xicano con la fina1idad de contar con eletnentos puntuales de 

rc..-ft:"l't:ncia para comparar estas f"onnas. con la que esta adquiriendo ante ta crisis del 

intel'"dlcionismo. Para ello. inició analizando las distintas f'onnas de Estado en México. de acuerdo a 

tas modalidalks históricas que ha adoptado el Estado capitalista. J.:sde 1867 a 1994 y su referente en 

d caso mexicano. 

A partir de estas consideracionc:s las distintas f'onnas de Estado en México serin analizadas 

a) A partir de su insc.."Tción en un procc..-so de transfonnación mundial del sistema capitalista 

b) En base a los elementos que definieron la practica politica. formas y estilos de 

intL"Tlocución. rcpres-:ntación y gobierno para precisar variables que permitan la 

comparación entre aquello que pennanc..-cc: o se inoditica c.."11 cada f"orma estatal. 

,,.¡,mall=ar elfuwro. l'ondo Editorial Lcgi!!,pp. 7-19; y Mikos y T..:lto. P/aneucló" prosprt•tiva. Centro de Estudios 
l'rU!Opcc..'1.ivos. Funduci6n Ju"l>icr llarrios Sicmt A. C .• l.imu!>a.. Nonu:ga.pp. 31-'5. 
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Puc:sto que. el Estado nación. no tiene una historia de carácter linea) que de cabida a la 

utilización de categorías L-rt un sóJo SL-ntido sin realizar mcdiaciom .. -s y c..-spccificar dc..-tL-rminacioncs que 

lo concrcticc..-n.. lo que c..•vadc la postura errónea de analizar al Estado en gL-ncral y dL"SL-mbocar L"fl una 

historia de los hechos politicos. L"S m .. -ccsario L>stablL-cLT ali:.runos conc1,,.-ptos que se utilizarán durante 

este trabajo para poder analizar el procc:so de reforma C!Statal t!f1 M.:Xico y el proceso de crisis 

política que se agudizó dc..'Sdc: 1994 . 

.J. 1. Alguna• preol91one• oance~le• para el anAll9ia del Estado y las formas de 

Estado 

La riqueza y divt:rsidad de enfoques tOOricos sobre los conct..-ptos y catt!gorías utilizadas para 

el estudio del Estado y el sistema politice mc.."Xicano. obligan a cualquier estudioso del tema a precisar 

las categorías que utilizará para tal efecto. En t.-stc sentido. dc..-sput.'"s de realizar un recorrido por las 

corrit.-ntcs más dominantes a nivel de la teoría gc..-n.t..Tal sobre el Estado. este apartado busca dar 

definiciones precisas sobre las bases conceptuales de este trabajo. a manera <14: marco teórico. Es 

nt.""Ct.--sario scftalar que esta amplitud conceptual constituye el primLT reto de una investigación sobre el 

tt.-ma. pues a pesar de ta dh.·LTsidad tt.'"Órico-mctodológica. m., se cut...ita con una teoría de Estado con 

la que sea posible dar cut.--nta total de su naturaJcz.a. 

Las dos fuentes principales ~ el esrudio del Estado han sido la historia de las instituciones 

politic:as y la historia de las doctrinas políticas. Con la publicación de la Tcoria Gt.~cral del Estado de 

Georg Jcllcnck. (Bobbio. 1987). se uf't.-c:tuó una distinción t."11.trc doctrina sociológica y docttina 

jurídica L'11 el uso y an31isis de las t1..-orías sobre el Estado. dando pie a dos ac1..-pcioncs: la 

exclusivamente politica y otra más general que tiene que ver con la sociedad.- la primera corresponde 

al sentido estricto del tCnnino y la segunda a su sentido amplio. Posteriormente Max WcbLT asumió 
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esta distinc_ión como la difürcncia '"-'Tltre validez ideal y '-"t11pirica. la primera atribuida a los juristas y 

la segunda a los sociólogos. 

Bajo esta distinción es que nos ocuparemos del estudio del Estado dc:sde el punto de vista 

sociológico. cm1.-ndicndo al Estado como un proc1...-so sociohistórico; a través de la construcción de un 

marco histórico gL·tu .. --ral comprL-nsivo de los oríg1...-n1...-s de cada f'onna de Estado 1...-n el sistema 

capitalista. to cual no se reduce al estudio de un P'-Tíodo detenninado sino a rL-Cuperar sus 

dc=ts:rminaciones sociales y funciones políticas desarrolladas en la fonnación económica capitalista. 

d1...-slindando de la visión jurídica formal. 

Wetx..T ( 1987. 8a. r.:lmp.) define al Estado mod1...-rno a pan ir de las funciones que dL"Sa.rrolla 

la presencia de un aparato administrativo: el ocuparse de la prL-stación de los SLTvicios pUblicos y del 

monopolio legítimo de la fuerza para el mantenimiento del orden vigente. De acuerdo con Jorge 

Sánchcz A7cona (1986). sólo destacando el carácter monopolista de la fu1...-rza fisica del Estado. lo 

estar1...-mos dcfiniL-ndo sociológicamc..""fltc. y no en función a sus fines. De ahi que considcr1...-mos a ta 

actividad política como aquella dirigida a mantener o redistribuir el podc..--r. 1""' 

En este mismo sentido Camacho ( 1974, 614) plantea el concepto de Estado como: 

•• el 'urden' e.le e/a.ses y .fucr::a ...... oc/ah: ... cotttrar/as que bu.\·ca ri?producir cn un momento 

hlstdrico una c/a."e o grupo i:n el poc/1:r por medio de la clase política y la." in:rtitucinne.<: 

14 llcsJc la p.:r'lpt.."'\.."th·a wchcrillflll 'IC Jcrivun ulgunas cunu.:1crhticas del Esiadu moJcmu. 1o:umu: -a).- El munupoliu de 
lo<0 medios de admini-.tración y duminudon por meJio de: la .... -rcadlln de un !l.islemu imJ"IC"'ilh.-u li!>CUI cc:ntruli~du 
pt.."Tt111UlCOlc; y la lhrmución de una íucr.ro mililar ccnlml y c-.1ahlc. hujn lu uult>riJaJ del ~ubic:rno ccnlmlinsJo. b).
Un apurulu uJmim:i.trath·o que rcalint sU.'I func1un.:s dcn1ro Jc un ,~rdcnumientojurldico. que Mllo put.-de moJ1licurse 
por lu lcgislaciún. eJ.-EI mum1rolio de lu t.-rcm.:ión de la.'i le)'es y el UM• lcgílimo de la fucrn. por cl ~icrno 
centralista. J).• l..a "·inculuciUn cun la autoriJaJ de tudll.'i IU...'I í"!Tsuna.. .. -quienes origjnalmcmc ohticncn su ciudm.lanla 
pur nad111icnh>- cun cu.. .. i luJu.. lu.. uch.>!1 '-lllc tienen lugu.r cu .. ujuri..Jk~iú11. c).-EI w.u lcgílimu Je lu füt.-r1.a fi!'>iQ.l t.•n 
su h:rritorio. d.: a .... -ucrdu 1.-00 la regulación juridica.. 1).-1..a ~1rgani1aciún Jc oficinas púhlica..o;. .... -uyas funciones 
deí"'-"fldcn de In nult>ridad l."C'Tl!rnl. g).•El t.""1.mdr1~ lldmini.,lrulivo )'" kt'i mo..-.Jio-. mttlcrioh.-s de 111 ndmini-.track~n 'iC Jan 
i:n forma scpnrnJu.- Jorge Siinchc.e ,\.;.cuna., lnl,.1'4/ucciún a lu Sociolugla Je .\la.t' U'cbc,.. Océano. !\.!Cxico, p. 1J6. 
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polllicas (g11hl!rname11talc.'f y guhernamenla/es) ele coerción, adminls1raclón ,\.' de 

Por otra pane. Gactano Mosca ( 1939) sdiala que el Estado constituye la organización de las 

fuerzas socialc:s principah .. -s d~tro de un sistt:ma coordinado. sk-ndo capaz de realizar las funcionc:s 

políticas. C!O donde incluye tanto las fuerzas acordes con d ord1.-n t..-Stablecido como las opositoras a 

tH. 

Las tres d..!tiniciont!S prt!SC!llradas nos scilalan elementos que ~ alguna mr..-dida son 

compleme!Otarios. Pu~to que mi propósito 1.-s apoyarme en una concc:pción del Estado que me 

permita r1.-cup=rar tanto sus f"unciones administrativas. de! coerción y dirección como su se!Otido 

orgánico e histórico y su carácter de clase. 1 ~ asumirt;? la conct:peión dada por Camacho y las 

funciones "'=1 Estado t!Stablecidas por Wc:ber C!O c:I trabajo que aquí se= prese!Ota. concibiendo al 

Estado como producto de lo social y L'Tltcndiendolo como institución social histórica que St!n~li:l'.a 

conceptos políticos y jurídicos. De ahí que la teoria politica sobre el Estado moderno tenga que hacer 

rd'erL-ncia al tipo de r-elación económico-social en que éste se sitUa y la dinámica que de c:llo se 

dr..-riva. 

En este sa1tido. precisar los eletnc:ntos comunes y difi;:rt..-nciales que caracteriz.an al Estado 

latinoamet"icano como pane del Estado capitalista en gt:neral, c:n tomo a coyunturas imponantes, 

como la rr..-spul!Sta dada c=n la rL-gión a la cl'"isis del intervencionismo estatal. L~ neci:sal'"io realizarla 

ent""-ndi~do al Estado como: 

''En c"tc l<.-rrcno. llcrmwt llclkr (Villa. 1971) liga ambos cnfi..qu<.~ uunquc no 00 mimeru onudn!UI. Sus apur1cs 
pcnnilcn rcalintr una difcrcncim:il\n entre los distint~ cumponcntcs del Estiulo. ~lbililando 111 indagución d.: lus 
cura<.'lcrlsticas de unu fhnnu de E:oitadn en rartkUllll'. En donde el Estado se conc.:p1uali7.D l;UlltO wua forma rollticu 
Je organinación daJa al pueblo paro w.:tuar en fonna unitwia y cfccth·a.; •icndo una wti~ orgunin.da de decisión y 
"c.:iün cnn un.a ha.-..c l1lOSlituciunul. No nbstwth:. csta conccpciún deja fucru el papel de coerción que J~ulla el 
Es1adu y su rcladón '--00 lo lucha de clo..".:s. 



A. ASPECTOS METODOLOGICOS Y TEORICOS 

..... un proceso hi.'ltárlco de interrelación contradictoria .:ntre la prcxlucc/tjn de tipo 

C'1pltall.ua, el mo\'lmlento cl/alflctlco ele la'i ciusf!.'i socia/es en /11clu1. fu r.:producciún de 

esta'i misma." y el continuo camltio dentro del .'ii.'itema político, producido por la nece.,·aria 

raclonail:aciún ele Ja po/ltlcu como re ... ¡me.'ita u la dinámica propia del de.'lc.Jrrol/o 

cap/1a/i ... 1a. '• (Ct:rda. 1986. p. 43 ). 

Entre las ti:orías sociológicas cid Estado. han t.:ndido a pn:dominar dos c.'flfoqu.:s: c:I de la 

ti:oría marxista y el de la funcionalista. 1t> El primero. ha pc::nneado los estudios de acaddnicos 

latinoamericanos sustentando su explicación sobre d Estado contdtlporáneo a partir de los modos de 

producción: y el segundo. que proviale de Parsons. ha ti:nido gran influencia en Europa y i:n la 

ciencia politica norteamericana. Ex.isti:n diferencias ""-pisternológicas y metodológicas entre ambas 

teorías en su concepción ~ la ciencia en general y del Estado. así como de su papel y sus funciones. 

De .;sia Ultima. se: ha dc:rivado el aporte de Max W~ sobre el aMlisis del Estado. en muchos 

aspectos emparentado con el marxismo p.:ro con elementos sobre el análisis superesttuctural del 

Estado. al abordarlo como el problema del carácter y la forma de dominación y estructuración del 

poder. 

Por su parte. la concq>eión marxista plantea el estudio del Estado a través de considerar 

metodológicamente a lo concreto como sintesis de mU1tipl1,.as determinaciones y unidad de lo diverso. 

En términos analiticos ello lle\"a a considerar al Esiado como pane de: la supe.-1..~tructur~ como forma 

16 Lu ~-peciiva funciLmali•to (en la que ha predominado el cnlhquc ii.huémia.~ d'"-rivado en el estudio del l~studo. cuyos 
r'"'"Prc-;.cn1an1es principulcs §Ofl David l!:ustLm y Gahriel Almond), divide 111 sistema sJubal en cuatro sub'loiiotcm11.~ 
... "Uya catU\..'1eri'4ticu partlcuhu- tiene que ver con la fun ... -ión que n.."Dlinm paos C..lfl!M.'T'VW' el ~uilihrio ~al. 5it.?ndo 
intcrd ... '"P'--ndi'"-nt'""'!I entre si. El 5i'll'-"TT1º culluml C'i el que tiene una funch\n prcpondenm1c ror ser 111 fuerm cohC!loiVU 
J.:I grupo so.:ial. a tr.1v~ de normll5 y 'l•alorn. (llohbin, 1987). A su VCI'~ el i;wnbio \.."'!! entendido a purtir de lu 
o.::apacidad del sistema Je obK'tf"bcrlo mediante rcquci\os ojuste5 ~ los 4 sub1dstemos que In componen. A di fcrcnda 
de la ru .. tum monchtu h• ~-ual cuncibc el cumhio a 1rn,·é!i. de lo.." "-Tisis de I°" muJos de pn.>ducciL\n que pucd.:n r...'TCW' 

la..'I con1rudiccion'""'!I n'"-ccswiw. paru su mudificución o pllrlir de ~h~ cualilativus a un C5todio ioup..-rior. 
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particular de la relación capitalista de dominación (Vega. 1982). En ésta visión es preciso di....ostacar d 

sentido de rdación social que adquiere el Estado. 

El estudio del Estado a partir de Gramsci. Poulantzas y el marxismo ital~ñ-ancc!s. (Picó. 

1987) se realiza considerando al Estado como una institución de clase con un papel fundamental i...-n la 

organiz.ación de la dominación. Al respecto. la contribución fundamental que realizO .;sta linea ri...-órica 

i..."fl el amilisis dc:I Estado. radicó i...-n la relación que estabh..-ce con la lucha de clast:S. c:I rol que: 

des~pc:ña en su definición y f'onnación y sus ef"c=ctos en la misma a travt!s de sus aparatos. Si bien d 

Estado no put!de ser visto sólo como un instrumento de dominación y control de clase. es RL"Ci...-sario 

establ«er mediaciones entre las estructuras c=conómicas y politicas. l 7 

Puesto que. el Estado adquit:re sus características a panir de una f"ormación económico social 

la cual hace posible al mismo ti~po. su transf'onnación. La concepción instrumentalista W:I Estado 

es insuficiente para el análisis de este f"i...-nómeno. pues dc!ja fuera el problema de la dominación 

entendida como hegemonía y la acción de la lucha de clasi...-s en la esfera politica. La teoría política 

que pretenda dar CUL"flta del Estado y sus componentes. requi.:re hacerlo como resultado de la 

interacción entre economía y política. 18 

En este sentido. siguiendo a J-lellt!r ( JQQ:!, 4a. r(!imp.) no es posible trazar una línea tajante 

entre la teoria del Estado y la política como ciencia pnictica objeto de estudio de la ciencia politica. 

pues c:n ambos niveles se ubican tan10 elementos teóricos como prácticos. Con ello queremos hac~ 

chlfasis en la estrecha relación existente entre Estado y política' 9 en esta definición sociológica que 

17 F.!Uu pc.-r:oire-ciivu J"l""ihililará el eMahh.~imienlu Je ni. . ....tia..:ivncs que Jcn 1.-ucntu Je Ju ti.nn:iún Je Jnminaci•ln ejer.:iJa 
p.n- d [!>lado. IL'\I cumo los rn .. ....tk"" y apunn05 ._-n1plead0!i pura cumplirlu. A5p:1."10 que será dcswTulludu '-"" el 
~sundu capitulo Je la primcru parle. en t..'"UUlllo u lmi íilnnns Je Estao.Jn en J\.tCxico y c:n el uc:tuul proci...-so de rcfhnnu 
t..."!olalal. en los cupill.llo. suh'\ccu.:nlcs. ello en el mun.:o .Je lu cxprc<oiún Je In lucha de ehl!lCS en 111 C5ft..-n. polltica. 

18 l.:n o:sluJio que a. .. ume c~tu p.>Stura es el rculi.ro.Jo pur F.!>lcla R.amin:.i: ArrcúomJo, -Estado} cri5is ~~iulcs". en: 
Suci~/u.J, Pu//llC'uy E.s1udu, Culee-.• Estudio" PulitiCOM. nrinr. l. abril Je 198:?. En<oU}05 Jel CIDE.pp. 167-:?06. 

19 .. S..llo podremos llewir u un con~plu Je lo pulitico parti .. -nJo Je Ja fünt..-i.ón de :oicnliJo que Jc-:ouun.11!11 lu pulltic;;u en el 
'liCnO de la vida 5<.'lCiUI IOtaJ. S..-.Ju cuhc Jislinguir Ja p..-culiuriJad de la función poJl!iCU. Je la.'li J1.-mils funcioncio 
suciul~. de un laJo. por el hecho Ji: que la rulitica cs Wla cunexiún cfüt..1.h·a qui: nace ~- ~ manlicnc scgün lcyt.."1' 
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asumiremos para d .:studio del Estado. se llega a la distinción de la función política de otras 

funcionL~ sociales. a partir de un concc=pto de lo político qm: parte de sus interrelacionc=s con otras 

funciones sociales. 

D.:sde ~h! punto de vista el conc~to de lo político es mucho mas amplio que el concepto de 

lo estatal. PUL~ las formas políticas dL-spfo:gan y aplican podi:r social organizado. su pode;:r nace y se 

mantiene en un esqu.:ma de coopc..-ración humana dirigida por una ordL-nación regular común. El 

pcxt.:r político no es desplegado únicam.:nte por el Estado. tambi.:O lo dL-sarrollan grupos politicos 

intra o inti:restatal.:s (panidos. alianzas. organizaciones. asociaciones -=te.). El podi:r del Estado se 

dift.-rc=ncia de otras formas de podc:-r político por t.:n.:r a su disposición c:l ord.:n jurídico establecido y 

asegurado por los propios órganos esta ta les. 

Bajo la influencia marxista sobre todo. se ex.tendió la idea de que la economía era la base que 

sustentaba el resto de las funciones sociales. especialmL"ntC a la politica. a la cual se le consideró 

como la co~-rtura ickológica de una situación económica. Al respecto Hdler ( 1992. 4a. relmp.J 

señala la nc=cesidad de establecer la relativa autonomía de la función estatal: 

·• ... en Ju realidad .\·ocia/, causa.<o económica.<o prod11cen cunsec11encla.<o politlcas, 

1an1hifin es ''erdad u veces Jo contrario. ( ... ) /\'o /Ja.v duda de que el Esta,/o tiene tamhién 

q11e administrar económicamente. P'"·ru su actividad en este .<oentldo no se ba.<oa en el poder 

ecundmlco sino l!tl el po,fer político. ·· 

Poulantzas l l Q6Q) concibió al Estado como una rdación que condensa materialmi;:nw fuerzas 

entTe clases y fracciones d..: clase que lo atraviesan con sus contradicciones impulsando sus intereses 

particulares J>C'l'O quit:n imprime la din.acción a la politica estatal es una fracción hegemónica de 

n:luth·runcntc c5p..-..:ificus y. Je otnl. p.>f"quc C!UI conc:otión. en cuanto purtc. prcscntu wui dctcnt1inwla si~ilicadón 
p11ra el cunjun111 Je la vid11 !>Oeiul.- lh:nno.n llcllcr. T.:ur/a del E.nado, 1~2 (cuarta r.eimpt'iHión) (imp. orlg. en 
ulcmán 1939), Arpcntinu.. !'un.Jo de Cuhuru Económica.. p. 221. 
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clasc:.20 sosteniendo la capitalidad de una función ht:gem.ónica en el interior dc:l propio bloque en c:l 

poder. con el fin de regular las contradicciones entre las distintas clases y fracciones de clase que lo 

componen. 

La hegemonía de una c1ase. o de una fracción sobre las ddllás del bloque de poder 

dominante. dc.otcnnina que cada una renuncie a los intereses propios inmc.-diatos, económico--

corporath:os. c.-n fa,·or del intc.-rés politice común por la explotación., y el dominio de las clases 

subalternas. La hegt:m.onia acnia como principio de unificación de los grupos dominantes y. 

conti;:xtualmente. de disfi'a~ dd dominio de clase ( Bobbio. 1991 ). 

Gramsci fue más allá de la concepción que atribu)'e al Estado ser un simple.: instrumento de la 

vio1'..-ncia y acciones económicas en una sociedad.. lo t..-nter.dió como el gran productor de:: "consc.-nso'". 

el "educador" de masas que logra integrar a la vida subjetiva y cotidiana de los individuos la visión 

del mundo impuesta por los intereses de la burguc=sia. pues en la definición gramsciana: .:!/ 

•• ... c!I E."t"do no es .'>dio d a!Jarato ,¡e gobierno, 'el conjunto de in~·til11clones encargadas de 

dictar /e)'f!!i y hacer/a.o; c11mpllr'; e.\' un E.uado }i,•gemúnlco -con capac"iad para dirigir y 

dominar-. producto de 1/etermlnada.s rvlaclone.o; de fi1er::as ... oc/a/e.... que de.'>arrol/a 

20 -Pnulanv.11..• imi.istc c:n que el E!>taJo carita.li-.ta Jchc ser c:utenJiJu cumo un •:unjunto instiludunal c:uyu rrincipal 
iurc:a es oq;anir.ar h.t. hc:gc:monla dcuU'O Jcl hluquc dnminame. ,_ t•unbi.:n mu\'ili'.ar el cun~ntimicnt\.l activo Jo:: CW'a ll 
lmi. claM.~ Jumi1111dui. y a la M.M.:ic:JaJ en 'º totalidad. lkfr1.a el rap.:l L"T1.ldul Je la hc¡;\.'Tll,.1nla Je clasi: Je la matriz 
institu.,;ional Jc:I c.apitalismu tum1ulo como un toJo y lu rchid,mu con la sc:¡iilr.Jdón entre: la c:11oli.!ra ¡iúhlica de: lo 
ru\11ico y la esfera rrh·ad.t Je la "M.:icdad chdl. A'I "-Uhra,•u. pnr una rartc:. c:\c:rnc:nlus ~scianu .. en el anlilii.ii. J... 
lu luchu Je: .._.¡a..,._~ ruliticu .::nmo el motur Je la hiMuria ,. .• pur utra. clcmc:nlll'I ulthus...:riWll'>!I. <."fl el an<ilisis de lu 
ma1ri1 im.1itudonal del ca¡iila\i!>"10 ,_. la rcrro•lu..:ciún gluhill Je In Í•lfTOR.::ión '!.nchd. ·• Jmu:r Picó. To.•odar .rohr~ e/ 
J-:..ttw.lo .J.-1 llit"tr•".tt~r. Siglo X.XI. l'.11¡i.lñu. 19tl7.p. 2.i. 

21 En Ju,. Cuu.J.:rrm.r Gralll!>ei ¡¡segura que -et l~stadu uharcu tantu n la .. or¡;a.nir.u.:i••nC>l cuo.:rciti\·a.." pro¡iias de la 
suciedad pulillca . .;umo a lw. ur¡;;.mi,..111cion.:<1o prh·a<J.as currc5p.m1.fü."lllL~ a la M-...:iedu.J ,.¡,,,.¡¡ a lu." que:: dan íonna ,.. 
cuntcniJu loo;. ·~a.nJe .. intcle.:luah..-...". El purtiJo es la e"pn.-silín d..: un grup.1 s......:ial (un purti~, urltánico ~uc 
t'<.'l'r .. .,.,.,nta u ww clase :i.ubalh:ma y .. w. aliad • ..,). +.."un una dirc..-cdún qu.: m.lcmU.s Je !>Cf una \·an¡;uurdh' rx1lhicu en el 
.. c:ntido leninista. '!>Ca una Jir+..-....ción 111orul. cuhur.d ...- iJ .. -..,lo.'.1(ricu cuyo ¡irop'tsito Ultimo ... ca el rompimiento de la 
hegemonlu y la elaboración de un nuc\·u orden:· Cfr .• !<.1anucl Camuchu Solli;.. ··1..uoi. NuJ..111 l li!>lóri~ del SiMemu 
Pulltico !li.tcxicunu-. en: Foro /nt~·rnuclunu/. Cnlcgio Je !li.1é:itico. nUm. J. enero-mar.11.1. p .• t.O'. A partir do! co;.\u 
reo.pccth·a e' p.,..ihlc Jur cucnla de lu5 .,:Tandc"i confrontacium:i. entre clm ....... aunque raru el nnilli!>ii. ~ las 
cunfrontu..-iun .. .,. intermedias. ¡irc!>c:ntn serias limilantcs. 
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act/vldaclc."i teórica.Y y práctica.,· con las cualc:s la c/a.n~ ilominant.t no .<id/o jwuifica y 

111antlene su do"1inlo . .<&/no '""'hi.Jn /oJ:ra ohtt:ncr el co11.-.~n.,·o actl,·o ilc: /o.,· gohc:rnailo.,·. •• 

(1<>71). 

A ambos autores se debe el haber establecido a Ja ht:>gemonía como una función b:isica <kl 

Estado. d mC:.-ito de Gramsci fue agregar la función que juegan Jos aparatos ideológicos dd Estado 

en la reproducción del dominio de clase y en la int.:riorización de una visión del mundo que pt!rmite 

gcn.:rar const.."nsos; put..-s c!sta constituye la expresión de la capacidad directiva de la clase t.~ el podc:r. 

Por otra pane. t.."!. necesario r~lizar una distinción e:ntre legalidad y legitimidad:: para 

prt=eisar d marco en el cual nos reír:rirernos a Ja función de dirección:-' que realiza el Estado a panir 

de las instituciones. En este t1.."TTeno Luchman (Picó. /hld.) considera que los sistemas de ~ se 

legitiman al actuar en concordancia con las nonnas legales positivas 1..-stablecidas. concepto que 

di:scansa en valores compartidos socialmente. A partir de la tipología de Weber (1987. 9a. rc:imp.) la 

legitimidad es entendida como una base indisp..-nsable de la autoridad política, partiendo de la 

existencia de formas históricas de legitimidad de la autoridad política. en donde Ja forma legal 

racional Ja concibe como la pn.'dominante en el mundo moderno. Bajo esta pers~liva la autoridad se 

convit:rte ~ l~ítima con independencia de quien Ja detecte. ello supone la aceptación de un sistema 

:!:! En .. -uan10 u la ca1e~-oría d<.? legitimidad nu ~e licnc una m:cpdón única. .i-Ma M? rcl;1ciunu e .. 1r .. -..:hunu.-n1e o..m la 
1,.·01Ticntc unalitka que la 1.:•rigine. do: las mib utililllda'I son: u} la legitimidad cntcmfüJa como la cupociJad Jd 
si,.temu Je engendrar y munlcner la .. -..cendu de las in-.1hucion1.~ rnliti...-a.'I que cx.istcn son las má' apropiada" ¡iura el 
,.¡Mema: b} a partir dd lU'Udu en quc las i1111olitudunes "ºn valoradas por !ii mi .. m~ Je acu .. -rdo a <.Tih:rios Je ju,.licia y 
rc .. 1i1uJ ... ·un<.-c¡ilo Je fücrh: 1rt1Jidún ud-criana y e} la lcgilimiJaJ c111cnJida .. ·01110 la .. 'WllidaJ de •Jebcr" que la 
i.oci .. -Jud 1,:oncien1im para uhlf'g:IU .. u ªI"'<'~'' u wt régím1,."Tt polilh::o. En estos cunc&?plO!I se Jc!ltacu um• Je los 
el<:mcnto!> de la lcg.ilimidud. el Je la cr .. -cncia u opini<'•n. J&?jundu de lado el conscn!l.u y a .. ""-plltción qu.: acumpai\an u 
la lcgilimidud • ..._.,.¡ cunccptuallmda la lcgi1imiJ11d .. crfa una .:1>rccic pur1i1,.-ular Je ci•n!'.:ni.u que ~>irn en lumu aJ 
derecho u tirulo pura gubcmur. J"iJ.. Joscp Pie{). up. cil. 

:!J Al n:fürimo:i; a la fimciOn Je dirección Jel E .. tudo C!I pr .. -..:i!lu 11clur.tr 4uc nu uluJimo!' ul F.sladu ci>mo ~~1bicmn, ruc:i; 
lu ~legvrfu de gobierno 1..."S dclinidu cJu,.h:mncnle olmo el cunjunlo de po:rsorn.L'I que dc1cn1un d p...Jcr u como un 
cunjunlo de ór¡µ.mrn1 u (O!I ~uc ini.1i1uciunulmen1e le:i; c'IÚ cuntiadu el cj1,.-rdcio del nli'lmu. por lo 4uc el ¡;iohicmo .. , 
una ¡inicticu del rud1,.-r no un asp.:1.-to d&?l Eslado. 
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de podc:r en base a su bondad y sentido. como re;:spet:o intt=riorizado en los individuos de l."SC sistc=ma. 

éste el'-'111etlto es d que permite la rq>roducción de todo sistema social 

La noción cl;.isica ch: legitimidad ha sido reinterpretada l.'11 el marco de la globalización 

l.-Conómica y las crisis dd estado capitalista llamado tardocapitalista=4 • al respecto Ha~as ( 1989 

.Ja. rl!/mp.) seña ta que la legitimidad del sist ... -ma capitalista contl.--mporánco. escapa a la concc:pción 

tradicional .. pues tiene que ,.er estrechamente con la relación gc:stada entre política y ... -conomia a 

panir de la instirucionali~ción del ml.-rcado. con lo que d Estado dt!jo de ser un núcleo institucional y 

se convirtió en una institución complementaria dd trabajo autorregulador del mercado. De tal f"orma 

que el mercado liberó al orden político de la .:x.i~cia de autolegitimación. El mercado pasó a 

cksarTollar una función doble de integrador del sistema y de integrador social. Al lc:gitimar la relación 

politica por la c:conOmica se explica porque las crisis r;:conómicas han conllevado a la crisis de los 

sistemas políticos. 

De acuerdo con Gramsci. (De la Garza. 1988) la crisis orgánica constituye: una ruptura .:ntre 

la estructura y la superestructura. hay dos tipos de crisis orgánica: a) cuando la clase dirigente 

fracasó en una gran empresa política y b) cuando las masas pasaron de la pasividad politica a la 

actividad revolucionaria de fonna drástica. Una solución orgánica de la crisis supone una 

combinación de hegemonia y coc...-rción. 

Sobre las crisis politicas vistas como crisis de legitimidad. (Picó. 1987) l."S posible señalar 

que dl."11tro de la sociología de la interacción se fbrmula una objt:e.ión st!ñalando que la crisis de 

legitimación este ant~edida de un prejuicio racionalista. pues no c:xiste un consenso sobre valores 

que concedan legitimación. en donde el Estado es una pieza cc:ntral del orden político pcTO no es su 

:?-' Si hlcn lu tipu\n¡µu wcN.."Tium• o.m..titu)e un ekm .. -ntn \."ali$O!llO p!U"D el lllliilisis cmplrico de la legitimidud. kt!> 
prcsupuo:stos si..-ntado!i p<.JS' llahcnnas (19119 Ja. reimp.) )'Off.: { 1991 otd cust.). también serán consid~ como 
Jiro?Ctivos t."1\ el J<:A.arTUllU Je c!!>l<: truhajo. M.•hrc tuJu en ro:lación ol papel Jcl Estado unte to crisis de la fürm11 
intct"cm:ionista do: l~toJo. 
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único elemento teniendo recursos administradvos y coercitivos que le permiten evitar la t.-rosión de su 

lt=gitimidad. A su v1;2. Habt..-nna.s ( 1989 • .Ja. rtdmp.) y Off e ( 1991. t!í.l ca.u.) consideran que el Estado 

tardocapitalista nunca podrá fundar su lt=gitimidad por las contradicciones inherentes a la política de 

bienestar. 

Las crisis t."Conómicas. se transfieren a un terreno juridico-administrativo de la eficimcia de 

los aparatos de intenoención en la c."Conomia. o sea de los instrumentos por medio de los cuales se 

reconstituye el consenso de Jos aparatos de yobi~o. Habennas ( 1989, Ja. rdmp.) considera que 

siempre es posible dentro del sistema capitalista global. lograr un contrapc$o entre exigencias de 

equilibrio y de conSt..'nSO del capitalismo maduro. Dt!' tal fonna que en iel capitalismo tardio el Estado 

actlla para sostener el proceso de acumulación. lo que implica una contradicción de Jos intereses de 

clase porque el Estado se tit:ne que asegurar Ja lealtad de una clase mientras f'avorece con sus 

acciones a orra. Ja manera de satisf'acer este requerimiento es para Habermas la democracia política. 

Offe (Picó, 1987) sriiala que hay una legitimidad posible en la praxis política. a pesar de que 

el Estado no pueda fundar su legitimidad en base a presupuestos racionales. Asegura que al no 

podenA= obtener la legitimidad mediante r~ convincentes por una aprobación de principio para 

disponer dd consenso. se utilizan dos vías: sustituir el reconocimiento del poder estatal por Ja 

persuasión racional de un reconocimiento de los beneficios privados que el ciudadano obtiene por 

prL"Stación del Estado; o a trav.:S de ta violencia represora. Offe (1991 ed. casi.) A su ,;ez. considera 

que el Estado tardocapitalista fundamenta su legitimidad en dos d~entos: el postulado de la 

participación universal en el proceso de formación de la \"oluntad política; y en la posibilidad -

inckp:ndicntenrente de Ja pc:rt~ia a una clase del~inada· de usufructar las prestaciones del 

Estado y sus imL-rvcnciones reguladoras. La garantía de la lealtad de las masas y su complejidad se 

refiere a los problemas que supone la integración interna d.: la población. Existe lealtad de masas 
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cuando los conflictos entre intereses particulares de los grupos no se desbordan de fbrrna constante y 

cuando qu ... -da asegurado el grado funcionalmente nc=cesario de disponibilidad apática a la o~h .. "f'lcia 

del sistt:rna potitico. 

Para st:r legitimado. el Estado acude a los postulados de la participación univL-rsal 

practicando las leyes de dicacia y eficiL--ncia de la empresa capitalista. Existe un equilibrio entre 

legitimidad y eficiencia que pu~ obtem:rse. de acuerdo con Off'e ( 1991 ec/. cwu.) si se refu ... -rza la 

aceptación de reglas de legitimación con políticas y m..-ctidas gubernamentales y Cstas son eficientes. 

La k"gilimidad de un gobi~o o de un rt:gimen tiene que ver, entre otras cosas. con la capacidad de 

las autoridades de imponer su visión c:L:l mundo al resto de la sociedad utilizando mínimamente la 

c0e;:rción. A su vez la legitimidad se enlaza con el consenso. cuando ~te es limitado se ~osiona la 

legitimidad y cuando es amplio. se fortalece. 

Pod&..-mos afirmar que la legitimidad se adquiere no sólo a panir del consenso sobre una serie 

de '\'alares, sino tambic!n a partir del cons.:ntimiento social sobre ta actuación estatal de consid ... -rarla 

legal. y esto simplemente tiene que ver con los rr..-sultados prácticos que el ciudadano ve t."f'I el accionar 

estatal. De c:sta forma. el Estado viene a ser la formalización del equilibrio entre los distintos poderes 

de la sociedad. es decir, el factor de equilibrio de las fuerzas. lo que implica una función de cohesión 

que se da a travc!s de la legalidad. Así como lo señala Luis Sáinz: 

·• ... la h?:alidad no~· rt.mtltv 1inicamt:ntv a Jao; formas clt: .y·erc/clo del poder. es un dominio 

q111! .o;e ha,·e pre\"h/h/e y ordentldo. La legitimldacl. por su parte, .o;e <leriva de un unil'er.<iO 

a.'Ciolól!lco, atiende a las finalidade:r esencia/e.Y; nn se tra1a de un orden .'iiino ile una opción 

origina/, es el principio que dota de sentido a la /ega/Jclad ... ( 1986, p. 9). 

Para dar cuc.."f'lta de las transformaciones estatales, distinguir sus variaciones internas y 

externas dentro del conjunto del sistema capitalista y la manera en que éstas inreractuan es necesario 
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c:stablc:c.:r rc:fürcntes históricos. socioc:conómicos y políticos. dc:finic:ndo caractl!risticas estrucrurali:s 

con cic:rta temporalidad. De: acuc:rdo con Juan Felipe: Lc:al ( 1989). caractl!rizar las modalidadc:s 

paniculares que asume: d c:stado capitalista t..-n dh:ersos intervalos temporales: 

" ... con.<o/!ue en es1ucl/ar lafiJrma q11e e1d'J11if:re el c.<owdo u el rt!glmen pulitico. ~~nfunc:Mn de 

la.<o cla.<ot:.<o sociales -o fracc/one.v de .Js1a- que con.\·1/111yen el hloque en el poder y de la clase 

-o fracción- que de1en1e1 I" ht!genmnía ele/ mismo." 

Esta consideración nos r.:mite al concepto de: Estado que asumi c.."11 c:ste trabajo. 1...-n donde: la 

forma de Estado hace: rc:fl!rcncia a la identificación de: los rasgos que idc:ntifican el "orden ele e/a.ves y 

fuerzas socla/e.r; '"ontrarlwr que b1Lvca reproducir una e/a.u: o grupo en t!/ poclt!r ... (Camacho 1974) 

pu.:s dio nos rc:mite en vía dirt..>cta al estudio de las caractc:risticas del ri:gimcn cn un sist.:ma politice 

en que se: sitúa un Estado en un momc:nto histórico. las cuales lo especifican y dif'erc:ncian de otros 

(k."l'íodos históricos. facilitando ampliamente su análisis 1..."tllpirico y c:l c:studio de un estad~nación c:n 

panicular. El cambio de la forma estatal es resultado de un procc:so de transformación global c..-n el 

sistema capitalista. de una dderminación general c:n donde las fonnas estatah:s se dan para cons~ir 

propósitos esp«íficos del sistema económico. y dentro de límites precisos. que cada nación articula y 

adapta de acuerdo a sus propias condiciones. Así, una fonna de Estado tii..-ne como rc:fer"'"l'lcia un 

modelo esp..:cifico de desarrollo y una fonna particular de n!gimen c:n la que se asientan sus bases 

sociales. 

Son varios los demcntos mas utilizados para distinguir las distintas f'onnas de Estado. 

principalmente se parte de considc..Tar las relaciones c..-ntre la organización política y la sociedad o los 

fines que en distintas i..'tapas históric~socialc:s pc=rsigue c:I poder pUblico. Sin t:mbargo. Bobbio ( 1989) 

sc:ñala que debe partirse de dos criterios: c:I histórico y c:I nivel de expansión del Estado fh .. "l'lte a la 

sociedad. La noción de transfonnación de la fonna C:Statal guarda una relación estrecha con la 
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categoría de crisis. pues la sustitución de una forma de t..-stado por otTa.. alude a un procL"SO de crisis 

.:statal general. En L"Ste proceso se dan periodos de tensión y conflicto que rompen con la Sl."Cuencia de 

un ordi:n establecido. sin que ello de lugar nec~ariamente a convulsiones violentas. :!: 5 pu~to que 

cambia la fonna de Estado más no su conjunm t!StruCtural (Arredondo J 98:!). Al L-ntrar una f"onna de 

Estado en crisis paraldamente se va configurando la forma que h: anteci;:dt..-rá. l.'"fl un priml.-r momL'"flto 

de transición y paulatinamente se va modificando dcfiniL-ndo sus características particulares (Villa. 

1988). 

El concL-pto de bloque en d poder se utilizará L"fl e:I análisis Je la forma de Estado Liberal-

Oligárquica y s...-rá sustituido por el de! t!lite política en rcf"c:n:ncia al t!Studio de la forma de Estado 

intcn·r:ncionista. pues éste permite personalizar al podc:r ttadicionalmL-nte institucional e impersonal. 

Por élite política me refiero al grupo de indi"iduos que ocupan las oficinas pUb1icas donde el poder 

político se concentra y centraliza. d cual toma las dccisiorn:s que af"t •. -ctan al resto de la socic=dad y al 

sistema político. La élite comprende tanto a las personas que dt:tt..-ctan este poder como a la formación 

social o institucional en donde se origina (Suárez. 1991 ). 

A su vez. en la estructura superior de la t!lite gobentante existe un círculo interno en el cual 

se toman las decisiones politicas dd más alto nivel. estos estamentos concL-ntran las principales 

características t!ducativas y Jos perfil~ politices más relevanh .. -s de las t!lites gob\.-rnantt:S. En medio 

de: estos grupos y ta sociedad. eic.isten estTatos intermedios que: funcionan como canalc:s de 

comunicación entre: el círculo intc..-rno dt: la t!lirt: política nacional y t:I resto de la sociedad. 

:?$Villa hu¡;c rcfi:r .. ·ru:lo u lu ll.-orfu 1.kl Ei.1aJo Je cxccpcibn. la cWJI "'upune que !IC Jé lmu ~urrc"h'>n del rétUmcn de 
dl.-rci.:;h09 y lu 1..Tbis Je la funna de Es1a.Jo \:igcnh!, rroduci~c el lln del régimen. '"El E:ootndo de excepción puede 
resolverse en un pn>Cl.-so Je transición u simrlcmi..-nlc Je rc!>luunu.:ión en lu inmediato. Lu 1..~encial es que ~ ins1aure 
el dominio tornlitario 11 panir de me>Jalidadcs que re!>p.lftdcn a cada cuso. nunnulmcnlc dii.."taduru civiles o 
militan:s." l\tanucl Villo A¡;uilcm.. "Ln forma inlcn·cncionisla de Estüdo l."TI Arnéricu Lalina. Anlilbtis de la categuriu 
y dd proccsu". en Rt!V .. \le.:ticunu de Sociologiu. mim. :?.. abril-junio 19117, \tul.XLIX. pp. 11-50. 
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Las élites no son creadas por Ja sociOOad. dllergen cuando una organización lli:ga a un nh·d 

tal~ qui: los intc=reses pL-rsonal~ y coli:cti,,.os di:bt..-n prolcgL-rSi: por dL-cisiones di: autoridad. El 

principio oryanizativo de la existencia de las Clitt!S. parte de la distribución y rL"llistribución de 

actividades y del status de sus mietnbros. se requieri: di: conSL"flSO para que estos sistL'1T1as funcion.:n 

p~o éste se encuantra distanciado de la organización de base. precisamL"tlte porque sólo un pcqut:ño 

grupo di: pd'Sonas po~ una visión total y futura d.: las instituciones. Por esta distancia L"S qui: se da 

un canictt.:r arbitrario de Jos prOCL"SOS y estructuras. No obstante. para que c:sti: esquc:ma funcione es 

necesario no sóJo ocupar posiciones L"Stratégicas sino tener el poi<kr para que las decisionL"S sean 

obt:decidas. Para dJo se r~uiere un sisti:rna de comunicacion que pennita que Jas ck.-cisiom:s fluyan 

hacia quienes las pondroin L"ll práctica. acompañado de un sistt!TT\3 de rocomp~ y sanciom:s que 

asi:b>Uren obediencia y disciplina a tra'l.·és de ~tructuras jerárquicas (Suárez.. 1991 ). Los estudios 

realizados sobre la élite politica en MCxico coinciden t.'11 sdialar 'que la Revolución Mexicana produjo 

una sólida familia r~·olucionaria. 

Si a cada forma de Estado le corrn:sponde una fonna de régimen que se sitúa en un sistema 

politico especifico de acuerdo al períOOo histórico de referencia. para efectos de este estudio es 

ni:cesario realizar algunas precisionL"S dt: orden conct:ptual. 

Por régimen politico entenden:: 

•• ... el conjunto de la ... in.<otitucione.<o que r-.·p.ulan la lucha por el poder)' el ejercicio del 

mismo. así como los \•a/ores c¡ue alientan la \•Ida Je dicho.'> aparatos. ( ... ) las Instituciones 

fijan las normas y lo.<o procedimientos que garanti:an la repeticiOn si.'>temática de 

de1crml11ados comportamlen1os, y hacen de este modo po.dble el de.'iempeño regular _l<" 

ortlenailo de la campeumcia por el poder y del ejercicio ele este Ultimo. ( ... ) .:1 nexo que 
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existe entre régimen po/11/co y los ''"lores por,}/ lmplicado.'i e.'itahlece limite ... mci.,;; o menos 

precisos a la /ihertadcle accMn cli!I ¡.:ohierno." (Leal. 1992. p. 11 ). 

Por forma de régimen hago referencia a Ja clasificación de los n:gímenes politicos a panir de 

configuración por el orddt que asumen las relaciones entre panidos. enfatizando para tal 

precisión. el tipo de sistL-ma de partidos y no la fórmula jurídica constitucional con la que 

frecuentemente sude confundirse al rCgimcn politico. Como ya señale L-n la problc:tnatización y 

fundamentación de este trabajo. Ja fonna de régimen alude a las caractt. .. -rísticas que toma Ja lucha 

política. entit:ndi.:Odota como los modos. formas y valort.."S de conquistar y mantener el poder y a las 

condiciones sociopoliticas t..-n que C:sta se da. 

En un St..-ntido general. los cambios de Ja forma de r.:S:imen estan dados por las condiciones 

internas e internacionalc:s de la lucha por el podt:r. Esta afirmación lleva a considt..-rar al Estado como 

una expresión de la nación misma. es decir. como el producto de un esfuerzo colcclivo. el dL-sarTollo 

de la actividad estatal sera lo que dé forma a una configuración autoritaria o dt..-mocrática que será 

expresada en el régimen politico.26 

Por otra pane. retomaré el concqltO de Camacho (l974b) en relación a la categoría de 

sistema político. como el conjunto de instituciones de carácter gubemamt.."fltal y no bTUbt:rnamental que 

cumplt..'Tt funciones de dominación y dirección política. así como de administración social. En el 

sistc:tna tambic!n está integrado el personal directivo que interactúa con grupos y ciudadanos para 

sostener y utilizar a las instituciones mencionadas no sólo con fines dt" coerción sino también de 

legitimación y administración social. Con ello. este concepto L-ngloba tanto a las organizaciont..-s 

políticas que han permanecido a travc!s del th:mpo como a la clase gobL-rnante. Asi como la definición 

.:?6 A..I rc,.pecto. ~tnnw:I Villa Ayuilcra en !'OU lihn1 ~:A •¡ulén lt! inlcre.n¡ la ,/otnwcr"cia o.•n .\fb:Jco." Crisi.'f del 
itJten·enc:ionismu estatal .V alternutlvwt Je/ puctu .'foclal. l\1C"icv. lJ?"'A,'-1-romía. l~KK, uhurda la impunam.:ia de lu.,. 
hru.,:,¡ !<OCiuh ... ~ .Jcl Estado en la cunfigurudún del rC!timcn dcmo1.Tú.1icu y i.u5 pu'"ihili<iadc!> pllnl el cuso m.:xicano. 
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dada por Cc..•n:antes (1986) de= sistema politice como la s.:lección dc: valores públicos: la proposición 

de: alt.:rnativas públicas: la producción de un sistema de autoridad; y d entrelazamit:nto político entre 

política. administración y mercado. 

El procOOimir:nto para el t:Studio de los sistt..-mas políticos se pul!de abordar a trav.:S de tres 

caminos distintos: a) a partir de su clasificación considt..~ando sus elemt:ntos constitutivos. cambios y 

su ,;inculación con la estructura social. en ello coinciden tanto los teóricos de la escuela marxista 

como los de la politica comparada que ha tendido a predominar en algunos c:studiosos del tema de 

origen europeo y norteamericano; b) mOOiante un t:Studio contigurativo. que no asuma cánones de 

ninguna escuela teórica y que se base t:n los métodos dc:I p:ricxlismo ilustrado. detectando las pi.:zas 

fundamentales del sistema a partir de cuestionamientos: y c) tomando como pauta una pttsp«tiva 

fundamentalm&:ntc: inductiva que explore las distintas estrategias tOOricas de análisis desde un punto 

de vista critico y luego las refiera a un objeto espo:;:ifico.27 

En cuanto al materialismo histórico. si bien ~ite responder a las intc:rrogantes gd'l.:r&les 

que plantea el desarrollo de los sistt..ornas políticos. es posible llegar a posturas meclinicas si se fija el 

análisis c..-n el estudio de los modos de producción sin particularizar en sus manifestaciones 

superestructura les para dar cuenta del fenómeno a un nivel con mayor especificidad. En este aspecto 

la ausencia de una teoría política dentro del materialismo histórico puede ser cubierta por algunos de 

los planteamk"fltos elaborados por Gramsci. 

Weber (Camacho. IQ74b.Jrea1iza una clasificación de los sistc..ornas politices a partir de los 

tipos puros de dominación. que surgen de la manera como se legitima la autoridad y son: la 

tradicional. racionaL legal y carismatica. en donde la estructura social no dc:tennina para Weber a los 

27 (.n.<i primeras ili')'ll upcion~ 'iC ..::on!lliluirñn como el eje a utili.r.ir plll'a ahurdar el análisis sohrc el !liMem11 político 
mexicuno. La primc.."TD. básicnmc..-ntc se aplicará en el dc..-snrrollo hhttórico de l11S ronnlP de E!!!otado y la segunda. en el 
uhurdu.jc de la reforma. ~tutal y su impucto en el sh•tcma polltico. con el auxilio de las lc..~icus de cu~untura )' 
pn"r.<opc.."cii"Va. 
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tipos de dominación. En cambio. d marxismo se refiere a partir de!' la clasificación de los sist.:mas en 

un dde!rfTlinado modo de producción: ~cJa,,·ista. foudal. dc..""Spótico tributario. capitalista o socialista. 

Linz c:n cambio divide a los sisrc:mas c.."fl dt..-mocráticos y no dt..-mocráticos. los no d1:111ocráticos en 

totalitarios y autoritarios. los de autoridad tradicional y gobierno pt:rsonal. estos dos últimos put=dc:n 

te!fldc:r un put.."flte con los moddos tradicional y carismático wcbc:rianos y las dt.."Tllocracias. los 

re;:gimencs autoritarios y totalitarios corrt..-spondc:rían con d tipo racional legal. 

Juan Molinar ( 1993) sintetiza c:n trt..>s las corrit:ntt..-s principales de inrerprc..-tación d.:I sistt..'"fll3 

político mexicano: pluralista. autoritarista y marxista. 

Pluralistas: (Paso del t...-nsayismo al cill!'ntificismo social) sus reprt;!Sc:ntantes son Hm. .. oird Clim:. 

Jt;!SÚS Silva Herzog y Ht:nry Broadforel Parkc:s. Entre sus influencias destaca la 

institucionalización dc la posgut=rra que d~ndó el estudio de la relación c:ntre d~rrollo 

capitalista y democracia politica; el análisis funcionalista en la explicación de la transición dt: una 

sociedad tradicional a una modi:rna; el enfoque de b-rllpo5 en su aportación sobre el papel de las 

asociaciones representativas de intt:rés. los desarrollos coi:iductualistas. en el área de la 

participación y la cultura politica y la teoría de la mod~ización que integra lo anterior para dar 

cuenta del cambio social. Esta corrit.."llte establece una relación lineal c=ntre cambio social y cambio 

politico. de ahi que su unh;erso de estudio se aboque a tt:máticas sobre rc..-presentación. agregación 

de intereses. apego al derecho. proct;!So de toma de d~isiont..-s. eficiencia administrativa. cultura 

política y participación: soportados económicamc:nte en términos de la distribución del ingreso. 

desarrollo. crecimiento. industrialización. etc. La mayor parte de los in ... estigadores, anglosajones 

en su mayoría. utilizaron esta corrit.."flte de mant..-ra dominante durante los 60"s y parte de los 70"s. 

posterionm:nte decayó y tuvo un resurgimiL-nto en los años so•s. particularmente c:ntre los teóricos 

nacionalt;!S. 
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1. Autoritaristas: Con gran prOOominio t:n la interpretación acadc!mica de la política mexicana. 

Eml:f"ge como una crítica a los postulados pluralistas. insufick-ntcs dl dos sentidos: para 

int~rdar fenómenos como los presentados en naciones africanas y asiáticas qu..: surgieron con la 

dLascolonización de la posgm .. -rra y L-rt la explicación sobre rumbos políticos distintos tomados por 

los países mas desarrollados de Am~ica Latina. en los que se dio un proceso de modC'l'Tlización 

montado en reg:iment:s autoritarios.:?:8 

1 Marxista: Su an4ilisis se dificulta por la imposibilidad de ubicar un paradigma dominante dt.-ntro 

de dla. No obstante hay ''arios indicadores que pueden posibilitar la agrupación de estos tOOricos 

de acuerdo a sus interpretaciones del sistctna político mcxicano.:?:Q 

La coincidencia para fines de! esta investigación con el modelo autoritario permite c:stabl~er 

mediacionc:s con la íonna estatal autoritaria de mant:ra directa. Lon.-nzo ML")'tt (1993). destaca ~I 

sentido autoritario dd sisti:ma presidencialista mexicano. en donde= Ja figura presidencial es la 

institución política dominante. convirtiéndose en un órgano de decisión u!1ipersonal y 

mit=taconstitucional. A este control se suma c:1 ejercido por la figura presidencial sobre el panido 

:?:8 Es111 curri .. -nte se uplicó c:n el callO de l\1éxico en cuatro \·enic:nl1."'5: tra ... 111Jando lmo 11port~ de Juan Lin;r. ul cuso 
mc::11.icuno. COft!liJ~ndolo l,XtfTIO un11 c:vulud1'in Je li.""'1a.s cauJiJH,.tus con ru'lgn.s uli¡.tárqui~ mn,krni.mnle<i haciu 
c:xprcsiunci. Jc:puradus y eo;.luhh .... Je c .. 1u1ismo 1>rg;inku. sin lomar c:n ..:ucnta 111 pune: gcnéth:a Je su tirolog.ia; 
11ouhrc:p.>nic:ndo el mtll.folu bWUl.Tllti'-D autoritud!>IU Je: Guill.:nno O' l>unnd al l."Sludio del si!>lemn polilla.> mexicurm • 
.:n JunJc la hn:t:ha modcmir..1eión y cupilnlismn Jcpi..-ndicnle elf dC"lestahili,.aJnru y géner11 regfmcn~ Je: exclusión 
(ca.'iO véliJo para otras nat:iune .. Jatinoarncricwm.'1); culturalisla<i.. "im:uJanJo la ... ideus de la herencia prehh.plinicu Je: 
Lalin(laméricu. UlO su pn•('tCll!>iUn 111 uu1uri1arii.mn. Ji? JunJt: .:ont:lu~en "{Ue el cuciquismo. el pulrimunialismo y el 
c:nlii.sis en la jerarqufu MJn la.'1 1i1nnu.." culturulmc:nle prupht..'i Je lalinownéricu; y por Ultimo. hw grudualistus h~ 
euul1.~ dc"!.UlTUJlan argumentos referidos 1.-strii.1ami:nte a Ju ~1.~e5ilf dt:I .si:o.tcma pulhicu mcxicuno ... --. ccléptica y .. u 
p11n10 rc!C:rcncial hQsi¡;u es el pnll:CMl Je Re\.·olm:it"ln en l\.féitic..1. C!>ta pll!>tUrol "urgil'> cu010 1.Titicu ul plurali'lntu y ul 
pn'fl'iO marx.ii.mn} en .:llu. o;.c ubican au1urc" comu Lurc1vn !\l<::!ter y Jt"é l.uis Rcynu, Cfr. Ju.un :\folinur l lurcusita ... 
-t-:scucla.s Je inlcrprelacil•n del 'liMcmu po.11i1ico mi;,xicano-. R.,-,,, .\lc:cicana Je Svciufo,.:la. ano LV. ni.im. 2. ubril• 
junio J.: 1993. pp. 3.,6. Es a pan ir de e!>tll u-.rricnte y ~u." rc:prc!icntan1c:s qui;, 1oerá c:studiaJo el pnx.:e!Kl hh11órico que 

29 ~~c;:~~~;:~'-::~e=i~~il~:~ ~:~~~C:c~1 ;~~:::::: "~!~~~~!~11~~:~1¡~:; ~~:::=~~~~~uEcr:.i~~s~i:::~~~:.~-:;1~;by. o. 
l lodgu1.~. y R. Oandy. !\fanuc:I Aguilar !\hiru. Carlos Perl.'~Ttt. Y ror utra panc:. lfncu..' que no inclU)cn rcrlodo .. 
b..lflurtanisut., (que~ Jlfü:il agrupar bajo uJgUn concepto murxi!lota c!ipc."l.ilia1: 1.-un un ciclo larsu 191,·1940 (Juan 
Felipe Lc:al y M. l luucuja y J. 'WolJcnherg): Cllfl énfa."lis 1."n Ja crisis di: 19:?:9 y el partido oficial (Grupo Editorial de: 
Ju RcviMa E!ootrutégica y Arnaldn (.."órdl1va); que fll!iicmun marxismo}' lkpcndc:ncia. (Jum1.-s J), C.."t...:kcroll y Vktur !\.1. 
Durand Punlcl. JhiJ~·ni. 
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dominante desd.: 19:!9. La explicación sobre la vida politica30 será abordada en esta investigación. 

consic:k.Tando al sistt:ma politico como su unidad básica de análisis y concibiendolo como un sistt;:flla 

dc conducta. en donde se buscará id.:ntificar cuales son sus manifestaciones empíricas de estabilidad. 

a través de Ja definición de variables. pr'-'Cisando el por qué susbsiste cada sistema politico esrudiado 

en las distintas fonnas de Estado t..-n MCx.ico. 3 1 

De acuerdo con Easton ( 1992). los sistemas políticos al estudiarse como sistemas de 

conducta se caracterizan por ser adaptativos. autorreguladores y autransfonnadores. Todo sist"ema 

politico SI! compone de interacciones entre personas. que forman las unidades basicas del mismo y 

que a su vc:z: interactUan con otros sistemas. dificultando su aruilisis aisladamt..-nte. A su vez señala. 

que no hay una definición ya establecida sobre los elementos a incluir como constitutivos de un 

sistema político. por lo que considera que todo lo que nos sea relevante en las interacciones socialt..'S 

que se oriente a una asignación autoritaria (de obligación) de valores (tradición. lealtad. legalidad. 

legitimidad) son variables a considerar sobre los elc:rm:ntos constituth,os de un sistema político. 

Existen limites entre sistemas. Jo que nos pennite precisar los intercambios dados entre éste y 

su ambiente. algunos indicadores que facilitan el establi:icimiento de limites éstos son: las pautas 

regularizadas acerca de como actuar en difi:rentes situaciones. a este elemento se le ha llamado 

también la identificación de las reglas no escritas en la política: identificar en que grado los roles y 

actividades políticos se distinguen de ottos y la medida en que se insertan en estructuras limitadas; el 

grado en que los que dc:sempc:ñan roles políticos fonnan un grupo cohesionado; el grado en que los 

roles adoptan formas jerarquicas diforc.."nciables de otras jerarquías (prestigio. riqueza): y el grado en 

JO Por vida pulitica 5C c..-nticndc el conjunto delimitado de interacciones enclavadas "-'"" otto!I sistemtu cxpue5los a sus 
inOucnciu.-.. Cfr. Dmdd Euston. &quema para el andli.:ris polilico. 6a. relmp.. IJuenos Ain:!i. Amorron.ú.. 1992. 

31 La delinición de vuriahlcs e!l.lani en función de rt:!'ip.....,dcr a la l'liguicnlc inlcrrognntc ¡]>or 4u&! ~ presenta un 
compunumio.-nto politlco dctenninudo en cuda formo Je Estado en México?. 
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que los procesos W:: reclutamiento y criterios de selección <h."Sdllpc:ñan roles políticos que ditii;:ren de 

otros (Easton. 1992). 

Los sist~s politicos diticilmente se mantienen intactos a lo largo del tiempo. pues t!St&n 

t:xpuestos a tensiones pc:rmanentL'S del ambit •. -nte tanto intrasoci1.-tal como cxtrasocidal. t..'S decir a 

/1'!rllirbacionesn qut: se califican como tcnsivas cuando se r-cbasa el margen normal de las \'arluble.v 

e,o;enc/a/~ .... sir;: cae en un punto crítico. pm.'S se: r-e,·da la pc!rdida de: poder de un sistenta y la capacidad 

para n.oa lizar su función. 

Un sisteina puede n:sponder a la h .. '11.sión a uav.!s de:: La rl!gu/aciún estructura/ del ªPº>"'· 

transformando los objetivos y estructuras para manteni:r la formulación de asignaciones autoritadas 

(vgr. adoptando un nuevo onkn constitucional)~ apoyo difuso inculcando lazos de lealtad y afecto al 

sist-=ma; utilizando /o.T prod11c1os como mecanismo regulador. donde los productos se convierten en 

insumo de un apoyo especifico cuando el apoyo difuso desciende en forma alannantc; y a través de la 

retroaliml!ntación comuante con medidas que pn=vengan la tesión. r-espondiendo oportunamL-ntc a las 

demandas provir;:nientes de los ambicnt.:s. 

Los panidos. grupos de intel'L~ y lideres de opinión cumplen t..'TI las sociedades mod1.-mas una 

función de r-educción del vólumen y dh.·t..-rsidad de tas demandas. pues las sintetizan y homogt..'neizan 

-=o prngramas dt: acción. 

32 Uls perturhcx:lol'U!S um U'-"1h·idudc!. del ambh."tlh: o del intcrfr•r del 1'oistcmu que ruo .. ...tcn d<!!.,planir ll un sil'tcma de su 
puuta actual de film;:ion.wnicnto; "'wiu.n en nUmero. Jive"iJad y en sus ¡;uns ... -cu ... -ncim: pueden !>er neutrales. 
bcnip:nlP u tcn .. h·as so:-gUn su ~, ck 11fü.;:t:1dón ll lw. upununidadC'S de !IUbsistem:ia de alguna c.:lllSC de 11i!itcma 
politico. l'OT otrn pano:-. lus "'u.ri11blcs ... "'!i.cnd11le!o. identifican I~ r-wi.8'J!' que p..."TTDitcn u un •is1cmu funcionar JC' un 
modo caractcristico )' que lo dh1tinscn Je- otros. hkmncrilticos. uutnritarirnl, lotalitarios. lmdidooulcs. 
mod ... -rnimntcs). usl como lo'l rll."IBtJ!i que no son eM:nciulcs 11 un ,.¡.,lema. Entre 105 sislcm11.• se producen 
trun!'Ulcciont..~ a través J.: un ncxu entre prod1u:tm1 (cíc ... "105 J.: un sistc..-mu transmitido.. a 1ruvé!lo Je .. u. .. limi11.."5 huela 
otro "!'istcm11) c iruumos (hl!i cí .. -...."ll""' Jet otro si!>h:ma.. que cunccntran )' rcflcjun lodo lo que en el wnbi1..-ntc l."5 
,.¡gnilicafr110 puru la tensión politic.f} /bit/cm. 
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Si bien los aportes de Easton son notablt..-s en la teoría sistémica. su dispositivo concq>rual no 

preveé los criterios ni:cesarios para identificar y situar la zona critica de un sistt!llla som ... -tido a una 

tensión que amenace su pc!rsistc:ncia. con dio no es factible utilizar el concepto de tensión pu._-s t.-S 

etiológico. sólo busca identificar los factores. variables o fenómt..-nos situados antes de los fenómenos 

a explicar. con ello la prt.."OCUpación del investigador se apoya sobre evidencias inmediatas 

unicamt:nte. 

En este aspecto acudirC: a Michd Dorby ( 1988). put..-s su linea tt..'Órica y metodológica 

contiene elt:tnt..-ntos fundamentales para el estudio de los procesos poi íticos dt!Sd!! una pt.-rspcctiva 

sociológica; buscando t..~u~tizar sus conceptos. a fin de evitar redundancias y c:-stabli:c~ 

relaciones conct..-ptuales gridicas. 

Oobry ( 1988) se ha constituido como un nolable reperesentante de Ja sociología de la 

renovación política en Francia. emparc:nlada en numerosos aspectos con las posturas sobre d sentido 

de la representación y su significado, su planteamiento sobre la crisis política ofrece una amplia 

riqueza de elementos conceptuales para el análisis de Jos procesos políticos desde la sociología 

política. Su punto de partida es la noción cfu mt.wilizaclón utilizada como una condición de Ja 

climen:~idn táctica de las cunfrontacione.'f pulirica.'f en un proceso de cri.'iis. habla de mcwili:aciún 

sólo cuando alb'Unos recursos dados se in~n i;:n una linea de acción o jugada en un contexto 

conflictivo. C:Sta no se realiza siempre por oposición al juego de las OKcncia.v de control .'focial . .J.J 

JuJ:uda la f.."lltiende como los actos y comportamientos tanto colectivos como individuales 

caract~izados por af ... -ctar positivam1..-nte las expectativas de los protagonistas de un conflicto y a su 

,,.ez.. i;:I comportamiento de ouos actores. es tarea de Ja sociologia politica dar cuerna de la resultante 

de una sucesión de jugadas. 

J.J El aintn1l \.."5 .:nt.:nJiJo en un p~"C50 Ji: mo"·ili ... aclón como la odqui5ición de una uniJad MJ&.:ial o un udnr. Je un 
pot.:nciol o O\..-Ch~n equi"-uk-nte u los rn:uTSOS acwnuludus. 
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Los individuos se movilizan por motivos. razorn:s o intereses hcterógenc=os. es decir las 

movilizacion~ no se re!alizan siempre: en función de c:xp.:ctativas u obji:tivos igualc:s para todos los 

actores y segmentos socialc:s mO\.'ilizados. t.."S por ello inadd:uado relacionar los procesos de 

movillzacion con la búsqui:da de ddenninados objt..-tivos en fonna dett:nninante. 

Para Ja sociología política L"S fundamental el nn:i.lisis Je los distintos modos 1m que /o.'i: 

octures explotan Ju.'> r1..•cur .. 1os ... ..., un contexto de mu\•l/i:aclún. orientando la atención hacia las 

t:i.cticas mc=diante las cuales pueden L"lltrar en acción en relación a pesos coyunturales c:-specificos. 

considerando los rec:11rso.'i: /utentes y el potencia/ de cada actor. 

En ta mayoria de= procesos politicos es factible L-ncontrar j11ego.'i: de Interese.<;; o de mut/\'os 

ml~to.<;;. o sea situaciones en donde coexisten compom:rues de cc.x>peración y de conflicto. asimismo 

las movilizaciones no siempre tienen un carácter centralizado a partir de una autoridad, cenuo o 

dirección. el asumir su estudio bajo una pc:rsp:ctiva centralista dejaría de lado la dimensión 

estratégica y el carácter disperso de la movilización. estableciendo unicamente sintesis en el esquema 

causa~efi:cto para dar cuenta de "--stos procesos bajo una visión instrumental. 

La linea bilsica del planteamiento de Dorbry ( I 988. 7) r<idica en: 

....... aborcfar la..'i 'e ... 1ruc1urt.L'i ', 'orJ.:,c.111i:ocionv.'i' u 'aporato.'I 'tenienclu en cuenta ·"" 

sl!n ... ibilicfacl a las nwvili::acione.'i:, a la ~·uce.'ihjn ele )111-!adas, a Ja irct/\'üfad tcictica de los 

protagon/.'i:CL'i de las cr/.'ii.'>. Pctro al ml.'>mo tiempo .H! trata de clesci.frar la.'i ld1lk11S de 

.'iJluaclú• que, e11 tales c:onte.TI0.'1, tlc.mcien a lmponer.o;e a l!.'i:tns actore.'i y a estructurar sus 

percepclone.'i, slL'I cálculos y comportamientos. ·· 
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Bajo esta pcrsp=ctiva defi~ como sistemas sociu/t!,\" ''umplejo.'í. a aqudlos difün .. -nciados t:n 

t:Sfc..-ras sociales autónomas altamente institucionalizadas y con una lógica social C!Specitica. A su ,,-ez. 

dt:nomina movi//::aclrml!s n111/1isec1orlale ... · a las localizadas c..-n varias dt: estas esferas al mismo 

tiempo; y mrn:ilizaclone.'í restrin[.{lda.v a las ubicadas c=n una sola de estas esfüras. Cuando los 

,,·üten1as ... ocia/es conipleJo ... · se .,,.t:n somt:tidos a moviliz.aciom .. -s multis.:c:toria les cambiando su c=stado 

t:n una coyuntura critica. se lc=s llama co.wmtura.'f po/Ílica" jl11ida\". Las mismas se caracterizan por 

una dinámica social y juegos tácticos C!Stn.acruralmc.."llte definidos. 

Es a partir de la idt:ntificación de las propit:dadc::s de estas coy11nt11ras ¡mlitlca.'f .fluida" que 

se desarrollan los aspt.'Ctos de los procesos de crisis. De ahí la relt!\·ancia de:: t:Sta postura para la 

prc..-scnte investigación. t:n el marco coyuntural de la segunda parte de esie trabajo y en la explicación 

del propio proceso de crisis política gt.."llerado al final del sc:xdlio de Carlos Satinas de Gortari. J.& 

Las /ógica.v sectoriales que sigut:n los actores políticos buscan aludir al e:rpaclo soc:la/ de 

lnterdl!pendencla tácllca de /o.v actores, la noción de sector tiene vinculación con categorías como la 

de campo (Bordieu). Esta actividad tactica se desarrolla c.."11 relación a reglas del juego oficiales y 

pragmáticas. en función a las posiciones en relación a la instirucionalidaiJ que ocupan los actores y en 

refün:ncia a los indice!S de evaluación y prt!\.·isibiJidad de cada sector. 

El marco de las acciones. pt.-rcepciom:s e interprt.'taciont..-s de los actores no siempre se 

producc.."Tl conscic.."lltemcnte y con deliberación, sino que pancn de rc..-dcs o tdas ch: significacioni;:s. En 

t:Ste demento gira la compri:nsión de los procesos de legitimación y des.legitimación tanto de 

régimeni;:s como de autoridades políticas. La categoría de cm:na alude a subdh.·icioncs de un sector. 

de acuerdo a su historia. dimensión.. tipos de recursos o a sus repertorios de lineas de acción. Las 

J4 1::1 unD.füii• Je los sislcntllli roll1ieos no se n:ulinm\ en función de la h.,1rio :!>lsi..!mica. lu alusión " sistem11 rulilicu se 
relui.::iom.& con 1~ o..•pci.::los rulltiCO'I de 109 conjunl~ !ll'll.:iuh .. "1'1. 
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arenas se dest:etorializan t..'fl las coyunturas críticas y se disminuye su autonomía lo que se traduce en 

un di:splazamientó de los c..-spacios de confrontaciOn. 

Las fluctuaciones del valor o de la c.:ficacia de los rc=cursos y tácticas en las coyunturas 

criticas se dcbc:n c.."Tltcndcr en n:f~t.."flcia a los co1ucx1os de intt..-rdcpendr:ncia de los actores. c:s en 1.-ste 

nivel factible la identificaciOn de probl.:mas o Jilc:mas con que se encuentran los actores en las 

coyunturas críticas. 

La /ógicu . ..:it"ucionul. pcnnite ubicar las coacciones que intluym en contex.tos t..-specificos en 

las p~ccpciones. c:stimaciones. cálculos y actividades de las confrontaciones constitutivas de una 

crisis. lo cual tiene que ver incluso con las estigmalizacionl!S simbOlicas que se involucran en el juego 

poli1ico en las definiciones de los actores sobre la situación ya sea unilateralmente o corno ca1eegorias 

homogiéneas dadas por varios actores. 
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B. FORMAS HISTORICAS DE ESTADO EN MÉXICO 

El liberalismo curopL>o postuló la idL"a del individuo vinculada nc=ccsariamcnte con la libertad. no 

sólo t:n relación con la autoridad política sino con la rdigiosa y la L-Conómica. Ricardo Cinta ( 1983 ). -,irúa 

históricamente. la aparición de la fonna de Estado libL-ral en corn ... -spondencia con la fbnnación del Estado 

nacional mcxlL-rno: asociado al dt.-sarrollo de la soci~d industrial capitalista y de la burguL-sia europea. Lo 

que comprem..te desdt: loe¡ inicios del Renacimiento hasta el siglo XJ X. en donde alcanza su total 

\.-Structuración. En esta f'onna de: Estado. la legitimidad se dt!'riva )'a no del derc=cho divino sino del conjunto 

de indhoiduos que constituyt.-n al pueblo y dct..:rminan la voluntad g\."tlcral del Estado. 

El Estado liberal·oligárquico tuvo como punto de panida la consolidación de la oligarquía minero-

agrario e~portadora en el podt.-r. en el siglo XIX. por lo que t..~presó fundamentalmente los intereses de los 

propk~arios de minas. latifundistas y comt.-rciantes nacionalt..-s. con exclusión del grui;:so de la población 

(campesinos. minL-ros y ª""'-sanos). Esto provocó los cambios ncct.-sarios para integrar pt:rifc!ricamdlte a los 

paises latinoamericanos al mercado capitalista mundial en un sistema primario exportador.3' 

El prim"'-r Estado nacional en M~xico. de acuerdo con Juan Felipe Lt.!al (1972). idt."fltificó su fonna 

por dos tt..-ndencias: c:n lo concerniente a las rclacioncs jurídic~politicas era liberal. al sancionar la igualdad 

politica de los ciudadanos y la 1ibertad de cultos. adoptar una fonna de gobierno rt.-públicana. d&."lnocrática. 

rcpn.~s\.-ntativa y fi:deral. organizarse conforme a una división de poderes (c:jecuth·o. legislativo y judicial); y 

en c:I nivel de las prácticas politicas impt.-rantes. "'.,.ª oligárquico respondic:ndo a la expr"'-sión e intert.-st.--s de 

las oligarquías regionales o localcs de mayor importancia en el país. Por lo que predominaron las 

3 ' 1.a Jiscu .. iún .. obr.: In .. .:li:1.."1o'I J.:l E:o.111~tu nu.:h•nal li~ral en c:J dc::o.arrollo lutinoumericw10 pueden o.m~ultarsc en l~dgar 
Jiméne.I"- Crisi.'< .Je/ F~1aJu u c:ri.Ti.'< Jo: 11••¡.:.:nwnia en A.nlt!ric:a l.utinu. 1~rngrama Je ?l.111e!>lria en ~folngiu.. llnivcr.iiiJad 
lhcn~mericana. ~téxico. (.'<. f.J. 
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estructuras sociales estamentales bajo modalidades clic:ntelares como el caciquismo y el caudillismo con un 

amplio control central por pane del poder Ejt:eutivo. El Estado lilx.-ral-oligá.rquico en México utilizó la 

idL-ologia liberal básicamente en et aspecto económico bajo la hegemonia de la clase exponadora asociada 

con el mc:rcado int&:rna.cional. constituyc!ridose como clase olig;irquica. por lo que. el regimen politice de 

esta f'orma de Estado ñ.&e también oligárquico. Jb 

La dominación española concedió privilegios y W=legaciones jurisdiccionales a algunos cuerpos 

locales que oponia y equilibraba de acuerdo a los intereses de la política colonial. Al desplomarse con la 

Jndcpendcncia de México t!Ste sistema. dejó tras de si una herencia conflictiva sc=ctorial y regional cuya 

expresión social c:ran el caciquismo y el caudiJlismo. aunados al predominio de pautas olig¡irquicas como 

f"onnas predominantes de dominación politica. La expresión más clara de este fc:nómc:no se dio en d periodo 

de anarquía. como primer momento de la vida indq>endiente de México, en ~ la conformación de un 

Estado nacional era aún incipiente.. puesto que se carecía de una autoridad real sobre la población y el 

tenitorio. 

El puente entre el periodo anárquico y la constitución del primer Estado nacional en México está 

dado por la insurrección de Ayuda. la Gu~a de Tres Años, la lntenocnción Francesa y finalmente con el 

triunfo y rc:stauración de la República. se da pie a la forma de Estado liberal oligárquica. 

El régimen político de esta forma de Estado estaba definido formalmente en la Constitución de 

1857. bajo un sistema de predominio del Congreso de la Unión. pero que en la práctica no logró operar y 

fue sustituido por la supremacía del poder Ejecutivo. a través del ejercicio de facultades extraordinarias. 

discrecionales y dictatoriales. Esta función del Ejecutivo fue expresión de las contradicciones de la forma 

liberal-oligárquica. puesto que en el Congreso se hallaban representadas tas oligarquías regionales y locales 

36 J7d.. ?\.1anucl Villo Aguilcra. La cris/3 del intervt."ncivn/!lj,,O estatal t."n .tm.•rfca l.utlna.. futudlo comparado de .1rgentltui. 
Bri:ull. Pt!l"Uy .\lbclco: 196$0 197$. El Colc¡µo de MC:xico, C1,,."fltro Je Eio1udios Sociológi~. f.'í. j). EJii,;ión mimcogru.tiuda 
del lcxto prcparudo como lcsis Wx.1orul para lu Unh·1,,.~idad Je Londres. 2 tomos. 
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y d Ejecutivo encamaba los intcrc=st!S y funciont!S nacional~. su pn. .. 't!mincncia f"uc fundamcntal cn la 

consolidación del Estado nacional. 

Estc Estado constitu}Ó una forma capitalista aunquc inicialmente: no op1.-ró como tal; se rc:quirió 

primcro dc preparar las condiciones para el sistema de producción capitalista. lo que implicó la promoción 

política para sentar las bases dc la acumulación originaria. cs decir. fortalt:eL'T la disociación cntrc el 

productor din.acto y sus m~ios de producción, la acumulación del capital comc:rcial. condicioncs para la 

im:1.'Tsión del capital industrial y delimitar los im1.'Tt!St!S nacional1."S ftcnte a otros -=stados. aunquc, como to 

nsc\.·cra Juan Felipe Leal ( l 98Q), prt:eisar cl momc:mo t:n que se da por hecho -=stc proc1.-so escapa a una 

ddimitación cronológica precisa .. 

Dentro del sistema capitalista. el Estado libc..-ral oligárquico mcxicano cra indc:pcndicntc de man1.-ra 

f'ormal pero cn el aspccto r1.-al c:ra ~dicntc t!Conómica. política. cultural. diplomática y militannente de 

los t.."Stados capitalistas ccntralii .. "S. sobre todo de los Estados Unidos (la deuda pUblica t.."S un claro ejemplo de 

t!Sta dependencia y el manejo quc de ella hicit:ron entre 1867 y 1880 algunas naciones para hacc:r presiones 

diplomáticas e intcr.,,.enciones armadas en el pais). Esta etapa ticne como correspondiente a ni.,,.cl global la 

sustitución del capitalismo de libre concurrr...~cia por el capitalismo monopolista y su fase impt:rialista. 

La ubicación histórica de la f'onna de Estado liberal-olig.trquico cn r..tc!xico. se sitúa cntte 1 867 y 

1914. en dla se distingu1."11 cuatro grandes intervalos con difi:rcncias substanciales cn la conf'ormación del 

bloque en d poder.37 

37 l'J./ .. Junn Felipe: Lcul. -El E!itaJo )" d hhl\IUC en el p.>1.lcr ,_.., ~to.!xh:o"', ,_•n: Rev . • \/ .... "C'. dtt CPyS. nUm.. IJK. oct.-dic 1989 .. pp. 
11-30: La hurgue.da y el &t<Mio .\lc.dcanu, filie. El Cahullitu. lhL f;,./ic .• 197:?, México: y '"Rcgjmene!I pollth .. ·us en el 
rnll...,_--s&.1 Je ~lrn1.-turación Jel nuevo E .. 1aJo: 1'11,-1'.,l.:?H'". en: Rev .. \l<!"C'. Je C/~·S. """'· 14K. Afio XXXVIL Nucvn Eroca. 
attril.junlo. 1992.pp.ll-61. 
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1. 1. Hegemonl• - •• fr•oclón •rr••ni.n• llber•I (1887-1880) 

En .:stc= lapso. cl podc:r pUblico buscó consolidar al bloque: dc las clasc:s dominantt.-s. con d objt.'"tivo 

de hacer c:focth.·a la centralización política. administrativa. fiscal y militar. Su polo dinamizador c:stuvo c:n 

d impacto de las Leyes de Reforma y t.-n d proc.:so de acumulación originaria. La hcgt.-n1onía la dctt."CtÓ la 

fracción h:rratt:nicntc:-libt..~al y se caracterizó por d pn:dominio dcl podcr legislativo t:n d régimen politice. 

Durantc ~ta etapa sc crcaron mccanismos para Ja rc:distTibución de los factorc:s d..: producción (tierra y 

fut:rZ.a dc trabajo). El aparato .:statal cra aían poco organizado administrativa)' financicramt.--ntc. De ahi la 

ur~ncia del podcr pUblico dc consolidar el bloque: dc clast.>s dominantes para posibilitar la centralización 

dcl control politice. administrativo. fiscal y militar. 

Al triunfo dc la rcvolución libc:ral sc consolidó un bloque: cn el podr..-r integrado por grandes 

tcrratenit.-ntt. .. -s laicos. articulados t..-n tomo a intc:rc::ses oligárquicos y grandes comc:rciantc::s que obtcnian sus 

mayort.-s ingrc::sos de ventas suntuarias realizadas a los haccndados y ~prc:sarios mineros. t."fl su mayoría 

extranjeros. La burguc:sía industrial nacional cimentada casi por completo en el ramo textil. no parecia 

formar parte de .:ste bloque al no recibir protecciones ni estimulas del poder público. El bloque en el poder 

estaba hegemonizado por un st:etor de civilc:s y militares con t~ndencias ideológicas y politicas libc:ra1t.-s que 

se cohesionaron a partir de su participación en la Gut.-rra de Tres Años)' en la defensa antiint'-''Tvencíonista. 

Estaba integrado por abogados, m\..~icos. mt..--dianos y grandt..-s propidarios rurales y comerciantes de 

provincia. Consolidó su situación económica por adquisición de bienes desamortizados o por ta compra de 

propit.-dadc:s confiscadas a los conservadores. Esta fracción se difert."flCÍÓ de los grandes terratenientes por 

su homogeneidad idt..-ológica ~· política. sus propósitos transformadort.>s y su t..-structuración organizada a 

nivel nacional. 

Esta supremacía hegt.-mónica radicó en e1 hecho de que los hacendados que constituyCT"on el 

elemt:nto más sólido del bloque t.!n el poder~ s~ encontraban divididos por distintos intereses oligoirquicos a 
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nivel local o regional. por otra parte. la acumulación originaria de capital era aún de:bil para promover un 

capitalismo industrial que fortaleciera a la burguesía. Así, la fracción liberal·t~ateniente al tener una 

visión nacional e internacional del país. organizada por conducto del panido liberal. t:ra el grupo que 

contaba con las condiciones necesarias para organizar a las clases dominantes y al conjunto de la sociedad. 

En 1876 comienzan a prest..-ntarse fracturas y cambios significativos en la fracción heg1omtónica~ 

manifiestos por constantes enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo que culminaron con la rebelión 

de Tu11tepec en ese mismo año. Las ideas impulsadas por los tCITatenientes representados en el Congreso 

promovían el mantt..•ttimiento de aranceles. dt..-rechos de peaje y la libertad de mantener sus propias fuerzas 

armadas. se enfrentaron con la idea de unificación promovida desde el Ejecutivo para consolidar el Estado 

nacional y promovt:r la entrada del país al capitalismo. De esta forma las medidas legislativas relacionadas 

con la unificación nacional se aprobaron a espaldas del Congreso o aprovechando las facultades 

ex.traordinarias que se le otorgaban al Presidente del país. a raíz de las numerosas revueltas e 

insurrecciones que se generaron en esa época. 

Lo anterior propició que los grupos oligárquicos buscaran mecanismos de expresión distintos al 

Congreso. Jo que hizo dificil mantener la hegemonia de la fracción liberal terrateniente. Con Ja sucesión 

presidt:ncial de 1876 se provocan escisiones de los militares con los civiles y de los ch:iles entre sí. La 

fracción militar se levanta en armas con el Plan de Tuxtepec. comandado por Porfirio Díaz; mientras que 

Jos panidarios de Sebasti:in Lerdo de Tejada (presidente saliente) y candídatos presuntamente electos para 

los comicios de ese año y los simpatizantes de José Maria Iglesias (Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia). se hacían Ja guerra. 

De 1876 a 1880 se presentó una crisis hegemónica del bloque en el poder. pues las divisiones 

propiciadas por la sucesión presidencial prov1.Xaron el debilitamiento del Estado nacional y el 

fonalecimienro de las oligarquías regionales y locales. Oiaz se situó como Presidente de Ja República al 
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rriunf'ar en ta rebelión de Tuxtepec. Ja cual anicutó a varios generales rebeldes con intereses oligárquicos 

locales que dificultaban su cohesión en romo a Diaz. A su \.ez., Estados Unidos aprovechó la siruación de 

crisis impulsando \.'entajas impc:rialistas para colocar a Mchcico bajo su protección. Estas tl!'tlSiones pusieron 

en pie de guerra a ambos países durante J años y mc:dio. hasta que los Estados Unidos rt.-conocieron 

oficialmente el gobis=rno de Díaz. La crisis de hegemonía no le permitió a Diaz rieclegirse. por lo que de 

1880 a 1984. ocupó la presickncia Manuel González. 

1. :Z. lnclual6n -• oomplajo -F04•portador en el bloque en el poder (1880-

18H) 

Se creó un mercado nacional que buscó incorporar al país en el proceso capitalista internacional 

de la segunda revolución indusrrial; siendo el complejo minero exponador el polo mas dinámico de la 

economía mexicana. El bloque en el poder tuvo una recomposición y se dio un cambio de régimen 

político. se ampliaron las fracciones de fa burguesía exrranjera38 contribuyendo en gran medida al 

establecimiento de condiciones capitalistas en M.:X.ico. presentándose una dictadura extralegal del 

ejecur:ivo. 

La militarización del reg;.mcn fue una caracrerisrica del gobierno de Díaz.. del de Manuel González: 

y del segundo gobierno porfirisra. Esta tendencia se modificó al consolidarse la burguesía extranjera como 

Ja fracción m.as importante del bloque en el poder, por lo que al carecer de una presencia social amplia y 

rener sus principales centros de decisión fuera de México. se hizo innecesario el impulso de un amplio 

escenario politico que pennitiera la alternancia de panidos poliricos y el retomar las bases del régimen 

parlamentario establecidos t.'Tl la Constitución de 1857. tendiendo a vigorizar cada vez mis al poder 

38 Integrada en su m.uyorhs por in\"enionisla!t csladounidcnscs. brilánicos., can1tdicruK"s y fruni.....:!ICS que !le cmructcrimban por 
1...,lar fraccionados ror su origen Je nncionulidad. Q por la rama Je Udh·idad 1."U.lllómicu cm Ja que inverU1111. lo que 
rropidaba que las Ji~putas "e 1..-cnlrnrnn en rénninU5 de compclenda '-!Ue eran ~udlas a punir de m1?canism05 oligopólicos 
Je: nu:rcudo. 1.-n Jom!I? las empn.."Su." mayt.'\fcs absorbfan a las pcqUc:l1as. 
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eji:cutivo. Estos elc=mentos fortalecieron la conf"onnación del Estado nacional ix.~o contradictoriamente, 

acentuaron los rasgos arbitrarios del Estado lib4!ral·oligárquico. 

La fracción liberal terrateni1.:nte restauró su hegc.."ITlonia con facilidad debido al fraccionamiento de 

la burguesía extranjera. mantc..-nic.."ndose como la fracción gobt.-mante y legitimadora del nuc:vo tipo de 

rc;;gimen. Para ello se \'alió de conservar las instituciones liberales dd Estado (democracia representativa. 

sufragio popular. di\'isión de podc....-cs, pacto f~~al y participación politica popular). pero supc..-ditados al 

control del Ejecutivo F~t!'ral. Lo que Jlc:vó a inte!'grar a Diaz un aparato paralelo cxtralt!'gal en el que: se 

dc..4Cidían iniciativas lcgalc:s, canalizadas posh:riormcmc a Jos órganos constitucionales. lo que le pcnnitia un 

amplio control sobre: las fuerzas económicas. sociales y politicas. 

En esta etapa se dan imponantcs pasos para Ja Ínte!gi-ación del país al capitalismo intLTnacional. la 

creación de un mercado nacional y su incorporación a la sc-gunda rc\'olución industrial. No obstante. a la 

vez se generaron amplios contrastes sociales. El Estado se situó c..-n un heterogéneo bloque dominante que se 

aniculó en tomo a un poder central consistc..-nte. De una parte se continuó la acumulación originaria y de 

otra se iniciaron las bases para la acumulación capitalista industrial, sobre todo en d complejo minero 

exponador. 

1. 3. Ampl .. ción y dtverafflc•ción del bloque en el poder. Aaaenao de la 

burgueal• lnduatrl•I «189S-1HS) 

Se observó un crecimiento c-conómico sostenido que se vio alterado por la constanre 

depreciación de la piara. en detrimento de ventajas monopolistas en fa\'or de los hacendados que 

producían para el mercado doméstico. En ella irrumpe la burguc=sía industrial mex.icana. se transforman 

y diversifican los grandi:s grupos tc..-rrateni\..-ntc.."S y se amplian los grupos integrantes del bloque en el 

poder. 
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El incremento de la inversión extranjera y la construcción de vias fd'r~s. afectaron directamente a 

la burguesia comercial tanto de pro"incia como de la capital. di particular a tos tallerc:s artt..~anales y 

fiibricas sobre todo textiles. Sin embargo a partir de l 890 se dio un importante surguimiento de la 

burguesía industrial mexicana ligada al comacio. la banca y la agricultura. Esto llevó a que en 1896 el 

bloque en el podn se viese modificado por la inserción dt: una ht:terogc!nea burguesía mexicana en el 

mismo. 

La burguesía mexicana estaba ampliamente fraccionada pero es posible englobarla en dos grupos 

predominantes: a) fracciones regionales empresarialc:s que consen.·aban n.-stigios patrimoniales; b) fracción 

capitalina identificada como c:1 grupo ••científico ... tenia incidencia y participación directa en el gobierno 

nacional dentro del gabinete presidencial por lo que sus intereses se resolvían pot" encima de los grupos 

regionales. 

El control del Sistema Bancario por parte del Banco de México permitió que el grupo científico 

aprovechara para beneficio propio. las condiciones f"ai.·orables del mercado internacional impulsando 

empresas que se consolidaron como monopolios u oligopolios. Entte t 890 y t 891 se presentó una 

depresión intenJacional que moti"'º el cambio en la composición y dinámica del comercio mundial. En 1905 

se reajustó la politica monetaria vinculándose con el patrón oro para buscar estabilidad económica., 

n~·ando a una devaluación del SOo/11 al peso. Esto desmentbró las ventajas de las que gozaban tas empresas 

del sector minero-exportador y los fabf'icantes y hacendados que abastecian el mercado doméstico. 

El centralismo protnavido por Diaz. dio un giro al incluir a personas como Ramón Corral. 

representante de la oligarquía sonorense en et gabinete. aunque estos puestos ocupaban una posición 

subordinada dentro del bloque en el poder. por to que las &acciones regionales pugnaron por una reforma 

política de retomo a la vida constitucional el dcsmancelamiento del centralismo y la dictadura del 

Ejecutivo. 
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En c!Ste periodo tuvo lugar la crisis internacional de t 906-1907. que repercutió en ~1éxico f;!tl 

quiebras de pequeños fabricantes. protestas obreras y t.."flfrentamientos entte grupos oligárquicos 

provinciales. Marcó el agotamiento del modelo miner~ponador y la dt..-strucción de la Fonna de Estado 

liberal-oligárquica en manos del movimiento revolucionario. Entte 1 Q06 y 191 O se generan las rupturas que 

llevaran a la descomposición dt=l bloque en el podt.."T. Esta etapa estuvo marcada por el incrt..-mento de las 

diferencias y conflictos entre Diaz y las diversas fracciones de la burguesía extranjera: se agrandaron 

tambit.?n los conflictos t...-ntre los cit:ntificos y la burguesía regional. pro\.'ocando un gran distanciamiento 

entre la burguesia y los hacendados. El bloque en el poder comenzó a fracturarse. a la par que se 

acrecentaba el descontento popular. puesto que d regimen de Díaz cerró todas las posibilidades al juego 

politico partidario. 

La reforma moni:taria de 1905 implicó un reajuste de las fuerzas que integraban el bloque en el 

poder. con consecuencias adversas para los intereses nacionales y extranjeros que lo integraban. La banca 

tuvo que restringir bruscamente los créditos. elevar sus tasas de interés y tratar de hacer efec:th .. ·a la gran 

deuda de los hacendados debido a la escasez de fondos suscitada por la crisis económica nacional e 

internacional de 1907 y la contracción de la demanda interna. A su vez.. la burguesía extranjera y sus 

fracciones se inconformaron por las medidas que tomó el gobh .. -rno de Diaz para racionalizar y reestructurar 

crnlpresariabnente la industria ferrocarrilera. 

A panir de la Revolución Liberal. la mayoría de las haciendas tuvieron una tendencia 

ex.pansionista en su territorio. lo que implicó la expulsión de un gran número de campesinos de minifundios 

y ranchos. los cuales fueron gestando un proletariado rural caractc:riz:ado por estar ajeno a las modalidades 

de dominación patriarcal de los peones residentes en las haciendas. tenían amplia m<n·ilidad ~gráfica y 

constituyeron la ,,·ertiente agraria de la Revolución Mexicana. 
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En este lapso se dio el agotamiento del modelo minero-exportador. el cual garantizaba los intereses 

del capital extranjero y la fraccionada burguesía nacional hacendaria. En la sucesión presidt."flcial de 191 O 

se acentúan las dif'erencias existentes en el bloque en el poder. propiciando que uno de sus componentes. el 

ejecutivo f'ederal. cayera en una crisis de autorepresentación. qui;:- al hacerse pública en los limites de la 

política olig.:irquica se extendió hacia toda la sociedad. Esa crisis fue f'onalecit:ndo una corriente politica 

con ta burguL~ía nacional de provincia que se potenció en los ef'ectos que dejaron los úlrimos años del 

portirismo. cuyas fonnas de organización eran ya incompatibles con el esqu~ olig&rquico. A la par se 

desarrolló otra reacción integrada por distintas clases y grupos rurales de los estados aledaños al D. F. 

{?\-1oretos. Ttaxcala y Puebla) que pretendían reconstituir al campesinado que se encontraba en un acelerado 

procc:so de proletarización. Ambas vertientes contluy«=ron en contra de la dictadura de Diaz. 

Entte 1911 y 1913 se presentó una recomposición del bloque en el poder que posibilitó. con el 

ascenso de Madero a ta Presidencia de la Repüblica. Ja inclusión de nuevas fracciones regionales de la 

burguesía mexicana al mismo. En donde. el proyecto de insurrección de Madero proporcionó un papd de 

primer orden a oficiales y jef"es del ejCrcito federal que estaban en desacuerdo con la dictadura de Diaz. La 

insurrección popular de 191 O destruyó las bases del Estado liberal oliglirquico. haci~do perder sus 

instrumentos de poder a las clases y grupos dominantes en el porfiriato. 

Posteriormente se dio un enfrentamiento entre las numerosas y contradictorias fuerzas que 

integraron las filas revolucionarias. confluyendo dos lineas fundamentales: la política y la agraria. 

representadas por el constitucionalismo y el convencionismo que se enfrentaron por la conducción del 

movimiento. saliendo victoriosa la línea constitucionalista con la bandera de la reforma política.. pero 

teniendo que acoger bajo sus principios fundamc:ntalcs la reforma agraria. 

En 1914 se marca una fracturación del bloque en el poder. la disolución del Congreso de la Unión. 

Ja instauración de un régimen militar de excepción. que culminó con la destrucción de la forma de Estado 
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liberal-oligárquica. a tra"·.:S de la insurrección armada. A su vez la Primera Guerra Mundial produjo tantas 

contradicciones entre las clases de la sociedad europea que marcó c:I fin dd Estado liberal y una 

r«Wganización entre sociedad civil y sociedad política (de la Garza 1988). 

2. El Eatado ln•rv•ntor 

En cuanto a Ja forma estatal que sustiruyó a la liberal oligárquica. existen diferencias en la 

conceprualización y definición de c=sta categoría. a c:sta fonna algunas corrientes Ja han definido como 

intervencionista y algunas mas como social autoritaria.39 A esta fonna ck Estado también se Je conoce 

como Estado de bienestar ( Welfare Sta/e). planteamiento que se construyó a panir de Keynes para la 

superación de una de las mis fu.:rtes crisis que ha afrontado d sistema capitalista en 1929. "'º en donde las 

ec:onomías socialistas dieron una solución de planeación estatal y las capitalistas de adminisa-ación de la 

demanda. 

Esta forma estatal se caracterizó por una inten·ención directa del Estado en la economía y por la 

generación de mecanismos corporativos de relación entre el Estado y la sociedad. En la caractL-rización de 

esta forma de Estado hubo varios intentos por identificar sus "·ariaciones como distintivas de la f'orma 

3 9 Pam cfc ... 1os di: e.¡1.: e .. tudio rch•marcmoo;; Ju \enienh: inh:nrcncioni'l>lll. la 1..-ual W1.oCi11 el pupcl del füilado din:clamenle e.un 
su tUnciUn c,."COmímica de regular .:1 mercado. pero cab.: scthalur que esla Unea lc.Vricu 111 ilpo)lU"Cm0$ con los am.ili5is 
rc111i.r.ados por Enri1.1ue Jo:: la Gaua Mercado (1988) o;ohre e!tta fonna Je E!tlDdo. que cutegorim O.."lfl10 lWCial uuloritwiluria. 
Puniendo de 4uc, con el h!nnino auloritarismo designam°" c."I CXCCMl o uhu!i.O di: la auloridad. g...-nc."l'Ulmcnlc en 1Crminos 
politieos se U.'Jl1 como un anlónimu de dcmu ... -rnciu y libl..-rtad. Un.a posición autoritaria es aquella que no tolera ~.,nlradicción 
y se impone a ID.!i Jcmús pos1uras. 

40 -Además Je que el Estadu de bienc!ilar intentó rcmedillf' 111 pobre.ns y la nacionuli.tución era wta ayuda a la pluncudón y a la 
!>Qlución de ICK problcmll.!I del monopolio. el tercer pilar Jcl periodo de la po"l-gucrra fue el nuevo papel ma1;TOCCOnómico 
del gobierno. en coordinación económica para munlener una ullo nivel de empleo micntrm~ rC!ltrin¡;fa la." presiones 
inflacionarim.( ... ) Para 1.-umplir L"Sle objcli"º· hubo c.~cialm~te Jos tipos de políticas posibk"'I. Por un laJo.111 
administra1,.;ón de 111 demanda y. por otro, la planeucióñ para w.cgurar que la proJucc...;ón de la o.mdu ... '"la a nivel mic..-ro 
ugre?f'fB al producto un aceptable nh·el de empleo macro ... l lclm,Dictcr , -(_us front~ económicas del E'ltado- en: 
iertienl•.'$ de la muderni:ación: Luis Angel.:s. Comp .• lEPES; México. 1990.p. ~28. 
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capitalista de producción t...-n gtmi:ral. no obstante que éstas sólo se inst=rtan en la transf'onnación de la f'orma 

de Estado. 

En d caso~ MC:xico. la construcción de la f'onna dt! Estado intervencionista till!'lle dos moml!fltos 

cla\'e: el prim1..-ro. t!Stá dado por la conformación de su fonna IL.-gal y la dt!finición dd pacto político-social 

con elemt!ntos dt! nacionalismo y reformismo social (arts. ::?7. l ::?3 y 3º constitucional~) que h:: otorgaron 

atribuciont!'S al control estatal sustt.-ntadas ien la Constitución de 1Q1 7; y el seb-undo. con la definición de 

una ~tructura de control y dominación que sirviera de base para dar impulso a las m1.."tas del modelo 

económico y a partir de C:I. orientar la acción estatal y de los distintos grupos y clases social~. la cual se 

dio 11!'11 el pt;!riodo card..:nista. Esta nueva f'orma. de caráct1..-r intd"'ll!'llcionista. se .::structuró entre 1915 y 

1938 aproximadamente. coincidió con el ciclo de intc:rvencionismo estatal que ~pezó a configurarse a 

partir de los años treintas. dando lugar al ll't:/fare S1L11e a nivd del sistema capitalista global. 

En 1...-sa coyuntura las caract1..-risticas del Estado mexicano como promotor se ll!'lllazan con las ideas 

del Estado planificador de compromiso social y a la vez mediador del conflicto del Kt..-ynesianismo que se 

expresaron en el New Deal rooselveltiano. El Kqn1;..-sianismo constiruyó un elemt...'TltO no sólo dt.• control 

económico sino tambit..."n de control cid conflicto social. lo que posibilitó la prolongada expansión dd 

capitalismo dL-spués de la posguierra y su papel r1..-ord1..'tlador en la economía internacional. A su vez.. el 

Estado incursionó din:ctamente en la gestión y r1.."Jnoducción de la fut;!t"za de trabajo. el mm.imiento obn:ro 

se vio f'onall!Cido inicialmente con su institucionalización. pues sus rdnvindicaciones fueron un motor 

importante en et impulso de la atl!llción social del Estado. · 

El planti:amii..-nto k1..-yn1..-siano buscó contrarTestar los efectos de la crisis del 2Q y dc..-sannó el 

paradigrrta tibt..-ral. que aseb>uraba que el mercado contaba con mecanismos di: autorrc!,>ulación propios. 

K1..")nt::S suscemó la intervención del Estado c:n el ciclo económico en 4 áreas para garantizar su realización: 
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.. La creación de las concllciunes generales materiales para la producción (Infraestructura); la 

delermlnación dt!I s/.JJema jurídico dunde tienen lugar las relaciones de los s1lje1o:r legales; la 

regulación del confllcJo trabqjo cualarlado-caplta/, >'la protección del capita/ismu doméstico, al 

Igual que .su expun.'ilón en el mercado muncllal. •• (Sáinz. 1 Q86. pp. J 3· 14 ). 
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2. 1. La Revoluo16n -•lo•na y ... INI- de .. fo""8 ••--1 ln•rv•ncionls• 

La revolución de 191 O sentó las bases para establecer una nueva fonna de Estado. por su 

intermediación se consolidó el orden institucional y constitucional que: definió nuevas responsabilidades 

económicas. políticas y socioculturali:s. cimentadas en un pacto social41 pluriclasista. de alianza ientre los 

sectores medios y populares conjugando una fuerza social que integró intereses y canalizó conflictos entre 

los distintos sectores y clases. 

La fonna intervencionista de Estado orientó sus acciones a impulsar la industrialización. así como 

generar espacios de participación de los sectores populares. no obstante. esta forma de Estado se vio 

limitada por haber puesto eníasis en los controles más que en los mecanismos de panicipación. 

incapacitando con ello a los sectores populares para erigir el desarrollo social con una responsabilidad 

comprometida. 42 

En 1917 se modificó la estructura constitucional de bases liberales (que fue heredada a mediados 

del siglo anterior), lo que conformó una base importante para el desarrollo de una politica de masas basada 

en el populismo. A su vez. en 1920 se dio el Ultimo cambio violento dentro del régimen que: surgió con el 

-11 IJen1ificando como P111..10 Social al a1.-uerdo cxplkilo -no m:cc"4U"iu.m1.-n1c pUblico- entre W1 l:Onjun10 e .. pc:dfic;:u de m.1~ 
que: pn:hmJcn delinir o redefinir lw. rc:gla:i. del cjcrddo Jc:I poJer en uno bwie de: gnrantfas mul\Ja5 que: rcspc•nJan a los 
inlerc:s.:s J.: lus purt~ in\u\u1.TU~. Pu ... o.Jc:n .. c:r inc;:orporoJos pos!criormcnle o una rc:~u.mcn111dón inslitucional como 
k~-es. rc:i¡;lamcnlO!li o proccdimh:nh.1'!>. A su \·e.r4 rcpr1.~cntan cumpromis.os negocia~ que ojus1w1 y regulan '-'Ofllrndia:iones. 
en Jondc. IO'I a<.1orcs sujelO'l al pa1.-io acuerdan renWlcior a 'iU capacidaJ Je haccr!!.c J.otlu mu1uam1."nle. ~tinmdo 
rcspclur IO!li inlercscs priurildrius de cada W\O. Cfr .• Ciuilkrrnu O'Ounnell. el. al .• Tratuldones Úo!.f<le un gobierno 
a11tc1rlt4'rio. ConclWJiunes lt'ntativas sobre las .J .. moerucias inciertas. Buenos Aires. Paio.L.l'\. 19tUl. 

42 1\1 re'>p.:1.10 se Jebcn considerar algwuu1 predo;iom."5 que realiza Guilknno Furf<ln: "'En esle puls. la vOClll.;(m 
in len c:ncionh11a del Estado ha acompw'la¡jo el Jc!mrrullo nacional desde lo re~huncntación de las rchtcioncs laboraks. hll!llO 
la rromoción y fi"lfllcnto del proce<U.11 de induMriollnicil''ln. pero la lns1aumción de: un vcrdaden1 Es1ado de hic:m:!Uar. !!.61u 
1omó ¡;:ucrpo Jumn1c h.1'!1 ru'l05 del 'd-.."SlUTOl!o csluibili.t.udor' y vh·ió -.u.• mejores Jia.•. con toda •c¡¡:uridad. en 11lgunos ali.os de 
los gut>i ... -mm. de l.uis EchCH!rrlll ~· LópcL Portillo. Fue en ese breve periodo cuando floreció lu inJu.'itriuli.radón de tipo 
furJista. SO'llenida por la inversión extranjera. y donJe cm-..-rgicrun 111!1 iwnitudoncs pilares que integran nu ... -s1ro sistema de 
bienestar. Con la excepción del ™SS. es durante c-.a.~ Ju~ décadas cuando nuc;:rn el ISSSTE. lnfonavi1 y cuanJo la.• 
pulilicas de pleno 1."mplc:o y dcsarrullo del M:Clor c:stalu.I cobran mayor rcJc:\·1111d11." Guillermo Farfün. '"El dramu dd E<iludo 
bcnefüctor"'. El Sucional. Sup. de Polilicu. nUm. 7. 22 de junio de 19K9,p.13. 
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triunfo de la Revolución Mexicana y fue en 19:?9. con la formación del PNR que se ~-rrotó el último 

intento por romper la continuidad politica con el uso de ta fi.u ... -rza. Entre 1Q1 S y 1 928. se van prt:parando 

las condiciones para la consolidación de la f'orma intervencionista de Estado. 

La fuerza triunfante de la Revolución Mexicana conformó un bloque hegemónico sustentado en un 

poder político y militar. pero una \.·ez: que se fueron sentando los elementos legales e institucionales del 

nue\.·o Estado. surgió una burocracia pública que provino de las fuerzas constitucionalistas en sus dh:~sos 

niveles. Muchos de los antiguos militares pasaron a convertirse en funcionarios públicos. esta mezcla 

sustentó su legitimidad y su autoridad c:n mecanismos combinados en donde se mezclaban la racionalidad 

burocrática.. el patrimonialismo. el clientelismo. la com.ipción y Ja violencia extralegal (Leal 1992). 

Es decir. ~ sus orígenes el Estado interventor genet"Ó una burocracia con amplias limitaciones 

para la conducción estatal que basó su operación en mecanismos corporativos para el control y la 

negociación. que no permitían la racionalidad individual o grupal en fonna autónoma. Este estilo se 

constituyó como un sistema de lealtades que se fue institucionalizando a fuerza de su continuidad rutinaria. 

Así el consenso fiictico se con,·irtió en el mecanismo de estabilización del sistema, al reproducirse una 

aceptación pasiva de las decisiones de autoridad. 

El elemento unificador de la burocracia politico-militar fue el Presidente de la RepUblica. en quien 

la Constitución del 17 depositó facultades y atribuciones que lo convirtiel'on en el centto de las ckcisionc=s 

para intervenir en los distintos aspectos de la vida social y política del país. en un marco nacionalista y de 

reformismo social. Este cl~to fue fundamental en la constitución del sistema politice centrado en el 

poder institucional y personal del presidente de México. el caudillo. el jef"e de Estado, quien decermina al 

poder Legislativo y Judicial. fuente de iniciativas políticas y nonnati\.·as. 
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Apnne de las atribuciones t."Stablccidas en la Constitución. el control cstabltc"Cido por Calles del 

PNR. se hert:dó a los futuros presidc..-ntt.-s Jd pais, y con ello la capacidad de nombrar a su succ..-sor. 

controlar la designación y rc:moción de los gobernadores di! los t.."Stados. de Jos integrantes dd Congr._-so 

Fc.."Cli:ral y de- Jos alcaldes de los principales municipios. Asi. enrrt: 19:?0 y IQ-'6 la conformación di.: la ¿lite 

política mostró un incn:menro de profi .. -sionisras i:n su grupo. sobre todo de abogados. mostrando una 

di.."Clinación de los militares dt.-sdc 19:?4. Es dccir los ch·iJcs comenzaron a dct\.'\.-"Ctar los e;.-spncios 

cstrat~gicos del poder politice. en especial controlando oficinas e la" e de la c.!>tructura gubernamental._.' 

2 .. 1. 1. La form• de r9gimen y su enlace con ••• c•r•cteri•tlc•• •utorltarl• y •ocl•I 

de I• form• estatal Intervencionista 

La f'orma de regimt.-n que correspondió al intervencionismo i..-statal cn f\.1i!xico fue dt!' partido de 

Estado. Así. las fronteras corre el conflicto y la competencia politica perdieron limitcs pn .. -cisos t.-ntre 

panido y gobierno. En el nin:I del regimen se definc..-n las f"onnas de los mc..-canismos de control y 

panicipación pcro que no aluden al Estado cm su conjunto (Villa J 990b). El autoritarismo que distinguió al 

imc:n.encionismo llc~vó a una identificación tal c:ntrc sock-dad politica y Estado. aunada al control de las 

organizaciont."'S y del gobierno sobre el panido, que las contradicciones gestadas en el bloque dominante no 

cmergian con claridad y estaba pr;icticamenre cancelada la mediación social. Este asp ... -cto se constitu.>·e 

posteriormente en una de las grandes limitantcs de esta fonna di! E:-.tado. 

La definición Jcl actual sisti:ma político mexicano que ~e caracteriza por un marcado ci..'fltralismo y 

su carácter presidencialista. tit.'fle c.."Strc.."Cha relación con las bascs de la forma intcrn:ncionista de Estado. La 

Revolución f\.fexicana rca"'i\'Ó las tUerzas caudillistas rc:=gionale;.-s pcro finalmente. C:stas se subordinaron 

.¡3 'ºl'I si .. 1.:nm Je élih:" interccn ... .1Ja-.. Je! l'n•firi:.itu cnlr.\ en fr;m<.::.i 1.Ti"í" a r:.ill' Je l.t R<.:VL•lu..:i<•n ..iunt¡uc mudm .. Je l..i-. rcJe,. 
.... ..:1.tle' 411e la LTtlhtitU)cron ~umu la mu,.ililk!J emre ló.1 ..!lite empn: .. ólrial. ló.1 dile pnlili<.:a y grUI"""' J.: inlen: ... ..il iJ,1.W.11 4uc: 
h.1 c .. trw:lurn fi•nnal Je ..:amurillas J"llllilica .. y Jina .. 1ia'I polili..:a,. mullh,tcnerndnnalcs l••grurun ., .. hrc\hir a la ludm unnaJu y 
,¡¡Jurtar-..c 1anl•• al rn...:L-...:> Je e.,pcdalil'l..lción Je h.i ¿lile p.•li1iL:a L"l•m•• a l..i ._.,,mp.• .. 1<.:ii-n ci\ili.,la Je du1..: Je un..i ..... >l;icJud en 
..i .. -cferaJa moJcmil'.a..:i•>n ... - l'ranchui Sulirel' l'aria:oo. Flit~. h"C.'•lrK"raciu .i· mu•·ili.J,,,¡ poi/tic~ "''' .\l.!.!fico. :\1¿:.;;¡._,,_ l f/\!\l~X. 
19'11.p. w.i. 
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at podt:r ct:ntral presidt:ncial. La diforc:ncia con la forma de Estado libc=ral radicó t..an que el centralismo ya 

no se impl~c:ntó t:n una figura cau<lillista sino instilUcionalmcntc: en la figura del Ejt:euth.-o fi ... -dr...-ral. 

La política social se define postr...-rior a la R~·olución Mexicana. ( Warman. 1994) a panir de 19::!0 

y los primt..TOS años de la <l~ada de los ...ao·s. por la mm, ilización social popular que acompaña d procr...-so 

de pacificación. las demandas están t:n función de cumplir el mandato rt:\olucionario ... d gobit:mo alienta la 

conformación de grupos y asociaciom:s organizadas para canalizar sus dt:mandas. tamo en el mr...-dio rural 

como en el urbano. La función interventora del Estado se centra r..."11 la rt:eonstrucción dd país. conformando 

institucion~ para impulsar el dc=sarrollo r...-conómico. La mayor par1e del gasto social se orkanta a la 

l!rlucación pública para cumplir d articulo 3° constitucional. Se promu~t: la reforma agraria para cumplir 

con el articulo ::!7 constitucional. el gobic:rno alic:nta y prmc=ge la organización sindical. 

Derivado de la cl'"isis capitalista de= 1929. los plantt:amicntos intervencionistas adquieren un gran 

p<50 a nivel mundial. la propuesta de transfonnación de las institucion.:s pUblicas y el t:mpuje del Estado 

como propietario y figura rr..."Ctora en el impulso dd di:sa.rrollo r...aconómico. dic=ron pie a la construcción dd 

Estado Benefactor. En ~1t..~ico ese: Estado asumió una fonna inten.·t:ncionista de corte social-autoritaria 

(De la Garza. 1988). En d µ.:riodo que va de 1917 a 1935 aparecieron claramt..-nle difürenciadas las clases 

que empujarian el proceso de acumulación capitalisrn. put..-s i;:n este lapso. los obreros pasaron a sr...-r la clase 

subaltc:rna fundamental en sustitución dcl campesinado. 

A su ••ez. el bloque t:n d poder se dclimi1ó en do..; posturas: la impulsora del Estado Social como 

una '--strategia de d .... -sarrollo del pais y la que privilc=giaba la continuidad de un trato autoritario hacia las 

clases subalternas. Finalmt:nte ambas lineas se han mezclado a lo largo de la historia r...-n la conformación de 

la forma int~·t..ancionista de Estado. De ahi que se= destaquen como características distintivas de ~a fonna 

intervencionista de Estado sus funciones social y autoritaria. 
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Durante el gobierno de Plutarco E. Calles se constituyeron las bases de la forma intervencionista 

de Estado y 00 un régimen estable por el control que ej~ció su gobierno 1!11 el conjunto de fuerzas 

económicas. políticas y militares y por abrir la puerta a la negociación con el imperialismo. A las cual~. el 

can:L=nismo les dio un sentido de participación popular -que posterionncnte redujo Miguel Alemán al 

acentuar más en los controles y no en los mecanismos de participación. desgastando las rt:Sen:as 

democráticas de la base social del Estado- en cuanto a presencia de las clases populares y del movimiento 

obrero organizado supeditado al Estado que a su vez. cumplir..Ton una función de sustento para ampliar la 

base de negociación del Estado frente al gobierno noneamericano. 

Bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas se impulsaron los dementas que constituirían en lo 

fundamental. Ja base social de la f'orma intervencionista de Estado.. pues con la reforma agraria que 

desplazó a la hacienda como fonna 00 propiedad dominante por la forma ejidal rec:ktlnienclo las bases del 

modelo productivo y liquidando el poder de los terratenientes; Ja nacionalización de imponantes industrias 

que dieron hegemonia económica al Estado y la redef"mición del modelo de crecimiento económico para 

impulsar la industrialización; dando apoyo gubenuunental para la organización y sindicallzación de los 

grupos obreros urbanos y de los campesinos en grandes centrales y sindicaros. se gesto el marco para dar 

un pleno reconocimienro jurídico de la lucha de clases .. en donde Cárdenas establ«ió una alianza con las 

clases subalternas. el prolerariado y el campesinado para impulsar su proyecto social. 

La Confederación Nacional Campesina (CNC). Ja Confederación de Trabajadores de México 

(CTM) y la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE). afiliadas al PNR conf'onnaron la 

base social y el sustento del Estado posrevolucionario por décadas. Esta inclusión implicó un pacto social 

de cone corporarivo. 44 Por lo que. siguiendo a Villa ( 197.:?), el Estado defiende y hace efectivas las 

44 Curporath·homo es en1endido en eslc e!lpacio como una fonno Je rcguJqción !iOl.;uJ. como sistema de mediadón de intereses 
reconocido )' qUtoriL.aJo por el E!ltado y rcnejoJ.o 11 traves de pui.'tos ~ue con .. titU)"Cn cumpromisos que huscun d orden 
'iociul. la lcg:itimidnd y el conscru.o Jel sish:ma imperante. Cfr. Enrique de lo Gurn1. .. bcenso.v crisis .Je/ Estado ... , Op. Cit. 
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di:rnandas !P'emiatistas de los St;:etorc:s obr~os y a cambio. se nombra dc:positario del monopolio de la 

capacidad politica de dichos sti:Ctores 1!11 función ·de la defensa del sish .. -ma. crcñndosc: una tUtela politica 

institucionalizada (Meyc.."1'. 1989). 

La solidez y c..~tabilidad dd Estado intc:n:encionista mc"icano se: fundamentaron por largos años i:n 

la adopción de este esqu.mia de relación socit:dad·Estado. que: intt:graba las masas populart:S al Estado. Sus 

politicas C:Sc.."tlcialc..-s se dirigieron al fortah:cimiento de la e"plotación petrolera. la industria clc..:.Ctrica y 

sidc..-rürgica. entre otras. Al igual que el interés por dt!Sa1Tollar los medios administrati..-os de planificación. 

Este elemento constiru,:ó la raíz más fuc..-rte de la lt!gitimidad del sistema politico mc..-xicano d1 donde se 

acudió menos a la coc:rción y más a la m:gociación y d consl!nso bajo pautas populistas. 

Es así que con Cárdc..-nas se dc..-sarrolla una parte social (De la Garza. 1988) más no la autoritaria 

de la forma intc:r..-cncionista de Estado. Sin embargo esli!' aspt."CtO social no alcanza a consolidarse put:S se 

gestó previo a la consolidación de basc..-s matet""iales suficidltes que permitieran su continuidad e inserción 

c.."tl un marco capitalista i;;:n fu-=rre expansión. Esta limitante motivó que t:n los .io·s~ ante el atraso económico 

dd pais y la n~esidad de acelerar el proceso de acumulación. el autoritarismo fuese la tendencia L-Statal 

predominante. aunque ello no significó aus1.."flcia de consc..-nso. put!s tomó una forma de control 

organizacional y juridico de las clases subordinadas al Estado. 

A mediados de la d..:Cada de los cuarl!T1tas. se dio el encuentro entre industrialismo e 

intc..T"'encionismo. como fenómenos propios y genc..-ralc..~ del sistema capitalista. pasando a segundo término. 

los fines agropt."Cuarios~ los di;;: distribución social y los dli!' participación política. tomando su lugar la 

industrialización y la urbanización. Con ello se L-stablc..-cicron bajo un programa c..-conómico dcsarrollista. las 

limitaciones que posteriormente se transformarían en la debilidad m:is clara de esta Forma de Estado: el 

supeditar los propósitos de distribución social y democratización de= las org.anizaciont:S y de acuc..-rdo 
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elc:ctoral. a los de: plan~ción y -=stimulo al desarrollo. Fenómenos que: pc..Tmcaron tambi-:n a estatismos 

desarrotlistas de conc: socialista (Villa. IQQQb). 

Por cllo. el Estado intc:n:cncionista tuvo que mantener sus caractc:rísticas dc autoritarismo y 

utc:nción social a las clases subalti:mas pero c-~to )'ª no respondió a una nc:ccsidad de: acumulación. sobrt= 

todo c:n la di!cada de: los sc..-sc:ntas. tuvó que: Vd" dirc..-ctamc..-ntc con un sc...~tido c:statal de control político. 

Asimismo. la política c:conómica dc:rivada dd modi:lo de: sustitución de: imponacionc:s. en la cual a tra,Js de: 

subsidios a la acumulación industrial y d cmplc:o y la presencia estatal c..-n la c..-conomía se fut= impulsando y 

constru~ocndo el aparato productho. lo qut= pt:nnitió d crc.."Cimic:nto dd PIB y sostcnc:r por un pc:riodo 

prolongado d ritmo dc: la in\. ~sión. 

No obstantt: c...--stas ,·c...-ntajas se rc:vinieron a m.:diados de los 70ºs y se propusó una modificación a la 

política t.-conómica bajo el nombre de: cambio estructural que proponía rc.."Orientar la planta productiva 

industrial y abandonar la sustitución de importaciones para t=xpandcr e impulsar d st=etor exportador. bajo 

el esqm:ma dc una economía abic:rta a las fuerzas dcl m~cado. 

La intTac..-structura social creada c...an el auge dd Estado intc:not.-ncionista en su modalidad social. se 

fue hacfondo insuficiente por el acelerado crc:cimiento demográfico. con cllo el acceso a muchos st:rvicios se 

volvió selecth·o y diforenciado. quedando c"'clusivamente para quienes mantenían relaciones de trabajo 

formales )" dc:jando afuc:ra a los st.-cton ... ~ que vi\"Ían de la economía informal y a b't"andes grupos de: 

población rural. Esa sclc.."Ctividad asociada con disminuciones prc:supuestalcs para la atc.."flción social y 

administraciom:s grcmialistas que se fueron burocratiz.ando y corrompiendo. IJC!\..·aron a darle a t.."Stos 

servicios caractc:rísiticas clicntelares y a increnu ... -ntar cada vez mñs las caractc:risticas auto.-itarias de la 

fonna estatal intc:rvcncionista. Entonces la dc:rnanda rebasó al Estado interventor en su vc:rtiente social y 

además hizo incficient-=s muchos de sus sc...-rvicios. 
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Pulo$tO que el proteccionismo estatal no pudo sostenerse ante la apertura internacional y frente al 

incremento de la deuda externa. tas empresas lo$tatales constitu)·eron el vehículo para absorber el dc!flcit 

económico con una política de subsidios que incrementó el dc!flcit gubnnamental y propició el acelerado 

incrc:mc=nto de la inflación (Beltrán. l QQO). 

La fonna intervencionista no pt!'f"IT1aneció inalterable: con el paso del tiempo. entre 19::!0 y 1950 

tuvo bases imponantes en el caudillismo y el liderazgo personal. Posteriormente su base fundam.:ntal 

estu\O en el corporativismo. controlado por la presidencia como poder monolítico central. La forma 

autoritaria también penncó al r~imen politico. el cual está basado en el pluralismo limitado. Ja hegemonía 

de un ~ucño grupo articulado c:n tomo al Partido Revolucionario lmitucional. Es decir. hablamos de un 

régimen autoritario de panido único o partido de Estado controlado por un sistema político presidencialista. 

Bajo estas características me referiré al rc!gimen de la fonna intervencionista de Estado en M6r.ico. 

Los regímenes de este cone buscan la burocratización y concentración del poder. el controL la regulación y 

Ja supervisión y requieren de procesos complejos para legitimarse. pues Ja función de las élites políticas de 

Jos regímenes autoritarios no es sólo de dominación, es rambien de desmovilización de otras Clites y de 

busqueda de legitimación a tra\·Cs de la propaganda. la ideología. y los procesos electorales, para ello. 

ocupa los recursos institucionales. A su ,.ez. las elites intermedias compiten por las simpatías del círculo 

interno para su reclutamiento. Asi. en México bajo una ideologia nacionalista se gestó el autoritarismo 

como fonna de Estado y de regimen político en.medio de procedimienros burocráticos que pennc=aron la 

acción e intervención estatal en di,·ersos ambitos económicos. sociales y políticos. Tal como lo señala 

Francisco Swirez: 

''El autoritarismo. con base en su organización corpora1fra, jerárquica y de camarillas 

políticas, alienta la corn,pción y el uso y abuso del poder e influencia politlcos ... '• ( 1991. 94). 
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En M~xico di..-sde los años sesenta se observó d dctc:rioro de este esqut!ITla de relacioni..-s y de Ja 

tbnna int1..~·1..-ncionista de Estado. fonómi...-no que ha dado origi..'11 a distintas int1..-rprctacion1..-s y dirc:ctrices a 

seguir en la conformación de una nui:va tonna estatal que ta supere. En la d«ada de los 6o·s comenzaron a 

mostrarse indicios t=eonómicos del agotamit!tlto del modelo intcn.t:ncionista. tales como di..•vatuación. 

inflación. disminución de la capacidad del sector público para mamener dinamismo t!tl la t=eonomia y un 

populismo que ya no garantizaba d control 1..-statal. influyi..-ron ~ la pi...~dida de confianza de los 

im. ersionistas haci..:ndo que la autoridad y la legitimidad d..: la prcsid..:ncia se deterioraran notabli..~t!tlte. 

responsabilizándola d..: ..:stos eflo:f.::tos en fonna directa. 

En la JC:Cada de los 70s se dio un pri..-dominio de la invi..-rsión püb1ica y la proti=cción del mc:rc:ado 

intt."TOO. El Estado fue el gran generador de t:tnpleos y el principal actor l.."COnómico. No se previó d largo 

plazo. los gobiernos actuaron en función de la sobre explotación petrolera y el c:ndeudamit!tlto püblico. 

La presencia de esta crisis fue manifiesta al final del sexenio de Jase! López Ponillo:'' Esta crisis 

se tradujó en la disminución del poder adquisitivo por el dit."Crecimii..-nto del salario real y por la disminución 

de las oportunidades de cmplt:a. En un contexto de devaluaciones constantes del peso mexicano. de 

desplome de los precios inll. .. -rnacionales del pctrólt.-o. la retracción del cri...~ito externo y el aumenro en las 

tasas de intcr¿s en los mercados internacionales. dando lugar a una concentración de contradicciones 

politicas. ideológicas y económicas. En 1..6Sta administración comiC!TlZ3n a darse albrunos pasos importantes 

i...~ la dirección económica C!statal que respondían a una dinámica de apertura de los mercados en la 

1..-conomía internacional. tal fue el caso del ingreso de f\,f¿xico al GATT en 1986. que constituyó un 

elt:mento dt:terminantc: para la sup:ditación de las lineas de politica (!COnómica y social nacionales a 

intereses delimitados desde otras frontc:ras. 

-'' J"i.J. l..os .. 1i..~ ''ºIU.m..:ncs Je la uhra .\f.!xlc:o unte tu crisis. co,..,...,-dinuda rur Pahlo c ... 1n.ltllcL.Ca...unuva.. ri.t~xicu. S. X..'XI. 198,. 



Pnnwrapat1• B. LAS FORMAS HISTÓRICAS DEL ESTADO EN M#!XICO 

.. A pur1/r de Ja segunda milacl úa /cu aifus cincuenta, el ejl!rclclo hl!J!l!mdnlco e.\·tutal ... e '''º 
perit'nl/camenle c:uest/onado; la lucha ,fe c/a.'ies comen:ú, u e.v,·uhull/rse cadu ''e: n"h clal cmurol 

e.'tlalal •. 'f/enclo Ja búsqueda úe mayores espacio.o; de inclept.:nclenciu parc1 fu e.if.:ra política cfrll en 

-c:ri1/ca continua al contrul ejercicio por el Estado- fu túnicu c¡ue nw.\·frú el c/e/l!rloro di! /cu 

rc!lac/une.'í ele: clireccMn ''ª la sociec.laú política c:on rc:spc:c/o u la.\· clc1.\·c:s ."i11hal1c:rnu.v. Tal 

s/111aciá11 de crecia1uc: pérdida direc•li\•a con.\·c:n.\·ual, por purte de /o.'I goher11an1e.<o .'iohre /o.'i 

gobernados, pern1a1wciú en a.'icen.o¡u ha.\·ta cl..:.o¡<!n1hoct1r ¡nihllcamc:ntl! en la co.\•11nt11ru ori~inaclu 

por d nun-imknto 1,.•s111cl/un1il de: 1968. "(Cc:rda. 1986. p. 48), 

Pre!Cisamc..'tlte. c.."S ~ d gobic:rno de Luis Echcverria que se muestra la radicalización dd contlicto 

localizado c:mtre l 958 y 1968. 46 cuando la movilización social mur:stra los limites tradicionalc:s del rC:gimen 

para la concertación y d arreglo institucional. al ~·idenciar sus· limitaciones para sustentarse en la 

participación popular y rt:qut:rir Ja prdencia de las fuerzas armadas. Señalándose la primi:r crisis de esta 

fhrma c=statal. En donde el n;gimen c:ch~·errista buscó sosh:ne-r la base consensual dd Esrado bajo el 

esquema de cons~iones a las clases subaltt:rnas. bajo la politica de d~arrollo compartido y la alianza para 

la producción. Esta política constituyó una estratt.-gia para reactivar d estado inter\:entor y n .. -stituir la 

legitimidad y d control estatal. 

Durante el r¿girnen de Echeu:rria pr~·alc..-cit:ron dos tendencias dll!tttro de Ja clase politica 

hegemónica. una parte de la misma se inclinaba por acentuar el caroich:r autoritario del Estado y la otra 

ponia el enfüsis en su st:ntido social. Así. la apertura dc..'fllocrática s~ orientó a partir de refonnas a la 

constitución-47 y el diálogo entre la clase politica y el grupo opositor. constituido básicamente por 

-46 " .•. lo"' muvinlienh.JS estuJiantilc'l pu!i.icrun en c"·iJendu las lhnilaeiune!I Je la capa.:iJaJ mc1.fü1doro1 del E'oladu )' •.uhre lodo. 
Je lo que 111.1 e" arhilrarlo Jenuminar cnmu dC'Moer9cl• rc-ph'W•t•tlw-• ora••lntcloa•I que le hu :-.iJu pn:•piu. f-:1'1 dedr. el 
.,¡.,lema rcul Je reprci..cnluciún que hu '-...,•md\liJo en ulujar u los ugrupamienlo5 e inh:re!l.es Je 111 ... ..:h:dad eh·il en grunJ..:s 
urg.ini\m°" corporalivt"tl'I. ya !'>can luhorulcs. emprl..°!>Driules o puniJario<>". l\.1unuel Villa A¡,:uilcro1 • .;A ,,u;.Jn Id in/ere.fu /u 
<Í<!mucruc/a r:n .\/é.:1t:ico? Crl.fi.'J cl..t in1en• .. ndm1/$n10 t'.'Jtalal y ul1cr11u1lva.<J Je/ pacttJ .<Juciu/, !\.f.!xicu. UNA.'-f-P(>rr\m. p. :?O . 

.i7 Tal.:~ como: conforir la calidad Ji:: elc1."'lore!!!i a lus mayores Je 1 K mlu!i.; dio,;minuir a 21 aflo1 la .:dad paru sc:r .::l..:g.iJo Jipu111Jo 
,.. a 30 para .....-naJor; l..T<.:aciün J.:: 16 nuo.:\'\l<I Ji!i.lrill'Yt> .::1.::cluruh:s: disminuir el purccnt11je Je :?., .. ú a 1.,o/u Je Ju vulacil'ln 
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estudiantes e inteh:ctuali:s. Pues d mo"imiento de 68. aún cuando tuvo una base fundam~talmi;:nu: 

estudiantil. sus dc:mandas ch:m.:ntalc:s tt:nian que ''--"f' con la dcml)Cratización Ji;:l rCgimi;:n autotitario. 

con..-irti¿.ndosi;: t.-n eje de movilizaciones social1.-s mi;:zcladas con contlictos obri;:ros y camp1."Sinos 

entidadt."S como Michoac:in. Put:bla. Sonora. Tabasco. y Gu.:rn . ...-o. c:ntre otros. (De la Garza. \Q88). 

Por otra parte. la política de apertura dcmocritica s.:guida por Ech.: ... .:rria. qui! en b>ran m1..-dida 

apelaba a las políticas )' d discurso id..:ológico card.:nista. gC:Ol!f"Ó una oposición de la ~1itc t:mpr1.-sarial a 

una mayor inten:l!Oción c:statal i:n ta ~onomia. De la camarilla política principal'"' de Echc,·erría salió Jos.! 

Lópe:z Portillo como candidato a pr~id1.'1lte de la Rt.-pUblica para el siex.:nio l Q76-1 Q8'.!. el :?4ª/o de .:sta 

camaritla ocupaba posicion1.-s como embajador~ o s..-cn:tarios di;: Estado. La cominuidad de ese b-rupo fue 

del 55o/o en el gobi~o di;: Lópi;:z. Portillo .:o posicionc:s de alto nhd. dlli!l cual sv mantuvo el 43°/o bajo la 

prt!Sidencia di!' Miguel ch: la Madrid. marcando una elc,:ada tasa de continuidad de este grupo en ta Clite 

política mt.-x.icana (Su:irez.. 199 l ). 

Adicionalmente. la situación que pr~a1t:eió en el sc:ctor agrario. manifestó 1!'11 la dC:Cada di! los 

st.~entas. ta polarización a la qu~ lll!'o·ó el impulso d.: un pi;:qu1.1'0 sector agricola di;!' exportación en 

ddrimt:nto de tos st.-ctort.-s camp..-sinos que abastecían el mercado interno. La caida de las exportaciones 

agrícolas y la disminución de ta inversión estatal .:o el agro disminuyl!f"on aún mas los ni ... eles di!' ,·ida en el 

campo. ac.:ntuando las mo,·i1izacion1.-s campesinas. Es 1!'11 estl! periodo qui! se fractura la CNC con la 

integración de la Confaforación Campesina lndi;:pendit:ntc CCl. 

nacional ruw que un rartiOO ru..ih!,.e rurtidrur en \u C.imura Je 1Jiru1aJu": y umrliar a un mAximu Je 2' d numero de 

481!?.!."~::a';i~ ~:;:dr~-t~fc'"~~;::r~q~~~:~~:i;:::.~~ ··~~c:::::~:;.';¡~: .... ~!:i~~~: -~:::.:'.:~u~~,.!:~7~~j~~~~:I~ un i,trU[Xl polhico 
p:r,.uml\. c.rr¡;anir.aJu en fum::iL~n Je lcahaoJcs puliticaoo. entre liJCTcs y s"'guioJL-.rcs. \..a aunnrillu rrim::ipal 1.-s la arth::uludu en 
tnrno al F.je..::utivu FcoJ.:-rul y opt.."t'D 1.'Tl IU.."i [X><.i.:inn1." in,.titudnnulo:s m~ ultu.' y eslrutCgkas. La siguen lw. ..:anturitlU» 
inli.-riurc"'• ..::u:,,,,.. 11.Ji:re"' "'"'" -~iLk•res Je los ink!P'antcs Je lu '=amurilla rrincif\111. E'i prcCi!Mtfrl1.-nh: cl J"o"T"<•mllimu a tru~b 
Je la 1.-rea.:ión Je la .. ca111arillu.". cl clcmc11to clu~c rarJ lu pcrmuncndu ,.. con."'-•li.Jaeiún del rw-.Jcr de íamiliu.~ ~ Jina!otius. 
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C. CRISIS DEL ESTADO INTERVENTOR 

A principios de la d«ada de Jos 70s. Ja mayoría de los paises capitalistas industrializados entraron 

en un largo periodo de dc:presión económica. sus signos principalc=s fu-=ron: devación de los precios de los 

energd:icos. inflación... desempleo. retracción de las inversionc=s y del cr«imiento del producto. inestabilidad 

cambiaria y caída de la tasa de ganancia. entre otros. Esta crisis fue atribuida a los ~cesos del gasto 

público. al paternalismo estatal y a la intervención gubernamental en la economía. cuestionando d 

paradigma keynesiano y el fordismo qui;!' cksdl;!' el fin de la Segunda Guerra Mundial habían sido los hilos 

conductores de la política y los pactos sociales en Jos paises capitalistas (Emmerich. 1993 ). 

En la critica que d neoliberalismo realiza a la forma de Estado intervencionista se prest..-nta una 

contradicción: se niega al estado y al mismo tiempo se rt.."Curre a él (De Vega. 1995). La critica se enf'oca a 

dos elementos básicos. uno de naturaleza político moral en donde se dice que el Estado es la mayor 

amenaza del ámbito de ta libertad para la sociedad y. orra de naturaleza tc!icnico-económica que ensalza las 

ventajas y rendimientos de la libre competencia y .:1 mercado. frente a Jos desastTes qUe propicia la 

inten:ención estatal en Ja economía. Y por otra parte recurre al Estado para que resuelva tas tt..-nsiones 

sociales generadas por el mercado (pues el mercado no es capaz di: gent.."rar integración social por si sólo). 

r:s decir como controlador del conflicto social y de los vacios de l.:gitimidad política que provoca la crisis a 

la que el mismo proyecto neoliberal contribuye al deslegitimar a ta entidad estatal. 

La crisis del intervencionismo estatal se asoció estTt.."Chaml;!'nte con la crisis económica que implicó 

no sólo para México. sino para América Latina en general fuertes desequilibrios en el aspecto social 

definidos por el acel-=rado incremento de los índices de pobreza y marginación y en el plano 

macroeconómico por elevada inflación. incremento de la deuda extenta. estancamiento económico, rezago 

1ecnológico y carencia de financiamiento para el impulso productivo. Es decir la función del Estado como 
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centro organizador de la economía. la politica y la cultura <..-ntró en crisis y a su vez. los fundamentos de su 

legitimidad. (Villa. IQ90a) impulsados bajo !as premisas del estnlcturalismo ct..-palino. Sin embargo. t:Ste 

fenómeno no fue e"clusivo de Amd-ica Latina ni de un pais. régimtm o sistema politice ideológico pues se 

generalizó dc:sde d sistema capitalista global. 

Este proct..-so llevó al surguitniento de tres interpretaciont..-s de la crisis en Latinoam¿,-ica como 

tt.."Tldc=ncias predominantes: la crisis como una etapa transitoria por su ordt..-n coyuntural~ como resultado de 

dc:sajustes estructurales. es decir genérica; y como producto de ta recomposición del capital nacional y 

regional. o sc:a del sistt.mta capitalista (Jimdlez.. 1987). Tanto desde la izquierda como de la derecha se han 

a~umido las tres tendencias señaladas. sin embargo ta línea predominante ha sido la derechización de los 

escenarios políticos en la región. la cual tiene que ver con un discurso dominante sobre la crisis. el 

nt..-otiberal y el neoconscrvador. que implican una direccionalidad espo::ífica en el rumbo de la política 

económica y en los mecanismos para legitimarla. En esta perspectiva se argumenta que lo que se c:ncuentta 

dl crisis no son las relaciones de producción prevalecientes sino algunas fonnas de administración estatal y 

la politica económica que le imposibilitan para seguir cumpliendo la función de proveedor de elementos 

minimos para la subsistencia social. 

Los elementos que permearon la crisis de esta dc!cada no s.: presentaron sólo t..-n Me"ico. también a 

nivel internacional se: cuestionaba la capacidad del Estado intervt..-ncionista para guiar la acumulación del 

capital y su papel en d contTol de la i;:conomia.4"1 Lo cual se c:xpreso fundamentalmdlte en altos niveles 

inflacionarios y en una profunda crisis fiscal del Estado. 

-'9 -.'\unquc la h:ndcnda Jeclinuntc Jel cupitalj.,mo p111..-Je ....:r uhicada en la mi111J Je la J.:cuo.Ja J.: lrno ...:h.-nta. la aparición 
plena de 111 1..Ti!>I~ ~ rrodujo 1..-n 1974-75. f>c!>dc ci.e tiempu la c~omt11 intcmaciunal !>Ufrió un in1..Tcmcnto en la ta~a 
intlm.-tonnriu. una calo.Ju en el crecimiento del PruJuo;:tu Suo;:ional Druto de 1~~ principulcs puisc..-s ..:upitulistas y un uwnenlll 
del deiicmplco.- Guillermo l'arfán. -1.uo;:ha.." l1hrcra." e inichui .. ·a." del capi1ul en la era del 1:.: .. mdo de llicnestar. t.a 
C)l.í"--ricncla hrhó.nica-. en: f~ludio.s Pollticrn. nu~·u 1.."poca. vol. 4. uhril-.. cpticmbrc 19K'. ruim.•. 2 y 3, FCP)'S. UNA1'.t, p. 
22. 
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De tal forma que el papel social (de la Garza. 1988) que desarrnlló d Estado intern:ntor se 

contrapuso con su pa~I autoritario. gi:nc=rando contradicciones i:n dandi: la capacidad de mt:diación. 

m:gociación y consenso qui: había adquirido d Estado i:n d desarrollo social se aniculó con una lucha L"fl 

contra ck-1 control org:aniz.acional cat=rcitivo que implicaba d autoritarismo. gL-st3ndosc una Jt:manda por la 

indi:pendcncia de las organizaciones. qui: no implicaban una lucha de clasi:s t."11 el si:ntido marxista sino una 

lucha den1ocrática. Con L<sto no se pr ... -ti:ndc SL-ñalar qui: ta crisis en l\.t¿xico se: haya presentado como 

hegemónica o dd bloque en el podc:r. pues su corrdación con la insuficiencia t."Conómica señala una 

profundidad mayor en d SL"lltido di: la crisis y i:n los mL-canismos para rcvenirla. 

Así la noción de Estado Bc:nefactor con bases en el kcym:sianismo se susrituyc por la de Estado 

R.:gulador basada en d Moni:tarismo Clásico. Hubo un agotamic:nto social del modelo debido a la 

imposibilidad de traducir el crecimiento t."Conómico i:n di:sarrollo. Crisis económica y dL-sgastc de Ja 

tol.:rancia social. 

En síntesis. Ja insuficiencia de la fonna de Estado intc=rvencionista se manifestó en los siguientes 

aspectos: 

a) 1 ncapacidad para man temer ~ incr~m .. -ntar el dc:sarrollo y crecimienro económico. aunado a una 

creciente: conc.:ntración y desigualdad t:eonómica. 

b) Debilitamiento fi-.:nte a la nueva alianza hegemónica del capital monopólico nacional y 

extranjero. 

e) Incapacidad financiera que limitó la capacidad promotora del Estado y su capacidad de 

mc:diación ~ d conflicto social.'º 

!"O 1.n ~"l.."Mibn .. J.: la Jcm.anda !<>u.::ial .. e 'l:io limitaJa .. .:un la f..Thi" Jcl intcri.·cnciunh1mo cstatnl en cuatru frcntc5 rrincipalmL'"lltc: 
PrcJominio Ji.: ur1 ... .:gm.:nlo Je int.:m1eJiario!< cn la .. clcc.:i ... 110 nh...tulación y mal!JlituJ Je 111 demanda .,.....:iul (grup..., 
.:urporJth·o.,;). cxclu~cntc"> Je nm:'l."US in1cm1 ... -Jiario!> y Je rcpn.."M::nlueionc" dire<:tll.$ Je la."i U.lmuniJuJ.:s: intl.u:i ... n Je la 
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d) RL-ducido .:spacio para alojar una capacidad de autonomia y presión mayor de Tos si...-ctores 

popuTar.:s (dt:magogia. r~ucción de espacios para la participación). 

e) lneficic:ncia administrativa debido a un burocratismo !i::'XCL~ivo. 

t) PC:rdida crecic:nte de rq>r~entatividad. 

g) Desgaste de Tos mc:-canismos corporathos como forma de coerción. legitimidad y conc;enso. 

h) El dc:sgaste del rC:gimen de panicipación de partido de Estado y de su legitimidad. 

1. Allern•tlv•• • I• crisis del Intervencionismo• nivel del sistema cap ... llsta global 

La crisis a nivel del sistema capitalista global ha sido explicada desde distintos frentes. una de las 

tendencias mas criticas bajo una pt:rspectiva mas funcionalista que marxista. ha sido la delin~da por Offe 

( 1989) y Ha~s ( 1989). quic:'Tles han señalado que el Estado de Bienc=star encierra contradicciones que 

c:n el capitalismo maduro o tardío. son el escenario de su crisis. 

Dichas contradicciones tienen que vc=r directamente con las funciones refürentes a la regulación del 

m~ado que di...-sarrolla el Estado de Bfonestar para su regulación. de tal forma que permita reconstruir las 

condiciones ~ la acumulación privada y al mismo tit:mpo. sea capaz de compdlsar los desequilibrios que 

genera .:sta función en los agrupamii...~tos sociales mois d~bih:s. De ahí pro"iene la rendencia permanente a 

la i;risis. de la im:apai;idad estatal para sarisfacs:r las necc:sidada socia1c.s y modificar las relaciom:s t:ntrc: 

las clases y la desigualdad social. pues para di...-sarrollar sus funcioni..."S rcgulatorias tiL-ne que prh·ilegiar los 

interc:s..:s del mercado que son contrapuestos a estos grupos, lo que: a su vez. t!'rosiona p~ncnh:mcnte su 

legitimidad y le: obliga a generar constantcmlen1e mecanismos qut!' la renuevc:n. 

JcrnunJu "'-1'.:ial \iu nc~-.....:im:il~n J.: JcmunJus y Jcn."<.:hl~ '"...:i,tl.: .. inJ.:tcrmim.to.Jo.. en 'iU uhicuciú11 y cuuntla.. a lu '\'CL que 'iC 

ur.:ro1hu un.1 apropiación L"!ótrh.1amcntc g:n:mial ~- cxcluycnli: Je: "'L"L10rL-s .... ...:iuh:s nu L"utp.•ralh. ir..tJo .. ; rrc:J,1minio Je una 
cul1urJ ropular ri:1icionistu y Pll"'i''a 4uc rctroulimcmú la tulcln cst,unl y las rrm:th:a11 cli<:ntclarcs; y una Jimimicu dc 
intc~ución "'uhorJinuJu Jc las organir..tciuncs .. ociulc11 ul E"'luJu. 
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A la par que: se pres.mtó la crisis dc:l Estado inh .. T\.'entor. las economías socialisras comc:nzaron a 

mostrar signos de! inopc:rancia. i:n \Q85 Mijail Gorbachov lanza un programa de ri:fonnas ~onómicas 

conocido como la I'ere!ilroilu.1. con d propósito di: revitalizar e:l d~arrollo socialista introduciendo 

dt:mt:ntos de las economias de: m1.."1'cado. al reconocl.!'rst: la inviabilidad dd moddo planificador para 

producir bk-nc:s de consumo y s1.."1'vicio. El ht:eho de que: i;:ste clcml.!'nto constituy1..-ra una cadt..-na de: suc1..-sos 

que 1h:varon a la apc:rtura dt: ~tas economias al mercado cuc:stionó aUn n1ás. a nh:el inte:rnacional. d papc:l 

social dt!l Estado intt:n·entor y consolido al capita1ismo como el paradigma a seguir. 

A pan.ir dd anterior diagnóstico. se fa"\oreció la preeminencia de! los postulados rn:ocons .. 'T"\·adon=s 

y neoliberales dt..-sde find de tos 70ºs. en varios pais .. -s. Las tL-orias de Fric:drich liayr;:k. Milton Fril.!'dman. 

Jam1..-s Buchanan. Daniel Bctl. ln·ing Kristol. i:ntre los más sobresalfontes. f'ueron tomando gt"an relevancia 

en la dd'inición del papc:I dd Estado. Aunque: .:xisten dift:rencias internas c:ntre: et pe:nsamit:nto nt!Dliberal y 

el n~onservador. hay puntos de confluto:ncia en asJ>'."Ctos como la postulación del individualismo como 

principio r1..--ctor de la vida social (no las clas .. -s o grupos socialL-s). la reducción del tamaño del Estado y su 

intt!I" -=nción en la economia y en la promoción del bi..:nestar social y el impulso de la libertad de empresa. 

La transición que está det-rás de c:stas impHcacionc:s no es ta le:gitimidad del Estado capitalista 

como lo s~alara Habermas (1989). d cambio c:s a nhd de la f"onna de Estado por el agotami..:nto de la 

capacidad promotora y asistencialista dd Estado intenemor. Al res~to Kliksb..."f'g (1Q89). ha precisado 

qm: las dtrat\.-gias para encarar la crisis del intervencionismo en Amc!rica Latina. necesariamente requi1..-rtrn 

considerar t:l afianzamit:nto y e1 desarrollo de ta democratización que: implica un replanteamiento integt"al 

de las rdaciom .. ~ entre el Estado y la ciudadanía. Asi. d final de ta d~ada de los so•s estuvo marcado por 

una constante tend1..-ncia de: los Estados a ref"onnarse:. buscando supera-r las limitaciones del modelo 

inh:n:encionista. 
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El origen de la rc:f"orma del Estado ha suscitado diferc:ntes interpretaciom .. --s que acenadamente José 

Ayala. ( 1987). ubica en dos fi'entcs: 

a) En las modalidades concrt:tas que el Estado reformado o nue"o Estado asumir.i en el tránsito 

de un Estado extt:ndido o maximalista. protagonista dirL-cto e influyente de la producción y el 

bienestar social (el de la posguerra) a un Estado mínimo o minimalista. sólo n:gulador 

eficiente que formule politicas públicas inducth·as. 

b) En la estrategia para 'administrar' la ref"onna disminuyendo al mélximo sus efectos negati.,,.os 

(posible desestabilización e ingobc::rnabilidad) y. maximizando los positivos (cambio 

estructural. c:ficii=ncia y equidad). 

El primer planteamiento se sitUa en la corriente denominada. reformista o m:ointervencionista.'I el 

segundo. se ubica corno conservador o neo liberal. '2 La refonna del Estado. se concibe dentro de c:ste eje de 

discusión, como un proceso multif"acdico con reglas y estrategias definitorias de políticas e instrumentos 

nue .... os con incidencia en distintos ámbitos: el sistema político. la administración pública. el sector público 

y el pacto constitucional· que modifican las relaciones y m.:canismos de intercambio establecidas en las 

relaciones entre Estado-sociedad. Estado-economía fortaleciendo las capacidades estatales en ambos 

niveles. 

' 1 C.ilt-crtc> :\tc/'.a. por su parte. n:ali.at un11 Jifürcm:iación enlre las c .. cud.1." que han 11n111i.zado 111 lransfonnación cslalal. 
11¡,trU¡"lóindc>las cm drn. frentes: 11) ncolihcralisla.,. y lit-crtarios ll\"1eamcricann,. a la X.--.· Lc.-ft: b) los nucvO!i filósoll-... y la 
'"-"'"iul Jcml"-T11ci11 eururcu. ScnalanJo que " ... aun..¡uc el ubjc1ho primario e"' el mi .. mo jla rcJucción y 11dcl¡.ttu:Umicn10 Jcl 
E'tadol cnm: la. .. tendencia. .. encc.)nu-.1J.1. .. de,.l.Tila. ... Jifiercn cn 1'U c>hjcli\u. rara 1< ... primero' lu dc,uparicil'm del 1-: .. 111Jo 
lrncrht upm:jada la rri .. ·atil:aciún de la.'O li.mcionc!io pUhliCWJ. l."t\ lwllo ..¡uc: IO!i !>C~~ buscarfWl la UUlOITC¡;tUlaciún ~i11I 
mediante Ja o..•opcrución y la soliJaridad". En: "1:1 t.:: .. 1ado )'su in1erlocu1ur". El Sacie.mal. Sup. de Politica. núm. ~O. p. 8. 

'2 Tal l.-Omo lu ~1'111lu Farfdn. -1>c1 cank·tcr \ulncruhlc del t.:: .. lltdo de: hien~tar de lo" 70''· cl nl.-olibcrali'i.nto y la onoJo:ida Je 
los priml.'T'O!o a.ti~ no supieron sacar el pro,·ccho .;uficienlc que no fuera el ataque !ioah:aje de lo5 nh:clcs Je .,.¡da. a la 
fC!tpon-.ahilidad esl11tal con la '><'Cicdad. u lll!i 11lian..-.as lrudiciunah:s con 111 dirig.encia del movimit.-nto uhn:ro. a l<ü \·iejll5 
nurmas y hdhilos del rcdutamicnlo pulltico. Y Je h.xJo ello. ni los rfg.i~ axiomas Jet 'c-quilibrio linancicro. ni los c-xcc
'°-n el recc.~rtc l.Jcl g.i.t!>lo pUbliQ>. ni d retorno a ¡.._,. fücrzas Jcl mcrcudo IUeron capacc:!O de liberar 11 la ~icdaJ del trauma J.: 
la cri<1i<ii y 111 inflación:· Guillermo Fnrfün. "El Jnun11 del Estado llcncfüt."lor". El Sacional. Suplcmcnlo de Polhka. 22 Je 
junio de l9K9.pp. 13. 
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En Amckica Latina. \.."tl paises como Argentina. Chile:. Uruguay y Bolivia. se: impuso r:I 

neocons~·adurismo dt..-sde los 70s de manera onodmc.a. a traH."s de la \'ia dictatorial militar. En conrrash: 

con yobi~os militarc:s de: Brasil. Pcrü. Panamá y Ecuador. en donde: se dio un st:ntido m:is nacionalista y 

con ma)·Or pa"icipación del Estado ~ la promoción del crt:eimi.mto t."Conómico. A difcrt."flcia de pai~ 

como r..1.!xico. Vi:nezuda y Costa Rica. qui: no habían i:xpr:rimc:ntado dictaduras militares, el vuelco hacia 

d nl!Dliberalismo, si: da como cons\..-cuencia de!' los cfi:ctos de la crisis de los 80s. que h:s lleva a ac1..-ptar las 

condiciont:S de dt:Smantelamiento del Estado de= bient:Star dd FMI. dd Banco Z\.fundial y del Departamt=nto 

del Tr:soro de los Estados Unidos para sc:r sujr:tos dé' crOOito (Emmc:rich. 19Q3). 

1. 1 Neoliber•liamo, neocon .. rv•durlamo y rectori• democr•tlc• 

La crisis del Estado inrc..-rvc:ntor ha suscitado divr:rsas intcrpretaciom:s. de las c1ue d1..-stacan tn:s 

tendcmcias que: comparten el propósito dr: transformación t:Statal. aunque con amplias diferencias c:n Jos 

mir:canismos de consecución:!'IJ 

lo. El m:olibe!'ral que propone el regreso al /u/.\·.,·ez-faire dándofo prioridad al crc:cimiento 

1..-conómico. el cual depende de acuerdo a esta corriente. de incorporar la t..-Conomia de un pais a 

la revolución tt..-cnológica y a la expansión transnacional. supc:ditando los propósitos de 

"'-quidad y justicia social. Proclama la n:privatización de las i:mprc:sas pU.blicas y la 

disminución del gasto social dd Estado. 

~o. El del nr:ocons"'-r"adurismo tiene sus orígenes prácticos en los gobic:"rnos dr: l\-1argan:t Thatcher 

en Gran Bretaña ( 197Q), Ronald Reagan ( 1981) en Estados Unidos y Brian Mulront.."Y (IQ84) 

en Canadá. Su programa t..-stuvo basado t.."11 el control inflacionario. la rt.-ducción de gastos dd 

Estado sobre todo t.."fl los renglont:S sociales. disminución del poder sindical. dc=sregulación de 

!'IJ IJn dL.-sarrullo u protUnJiJaJ sohrc .:'lila. .. 1cnd.:ncius y su impaL.1o L.'O .:1 pn..:cso J.: dcnu .... Talir.tcil•n pucd.: cnconlrar-.c en 
?\fanm:I Villa A ... ¿.-1 •/Uif!n le ...• up. cit •• y .. [.as relaciu11es dt!I ¡.;~1w.10•. l1Uh:rinm1.:11h: comcnlm..lu. 
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la economi~ libre comercio internacional lucha frontal contra la Unión Soviética. el 

comunismo y los movimientos de liberación nacional para ri:staurar la posición imperial de las 

grandes potencias. '"' 

Jo. El de ta rt:etoría democrática." considera que la vida democrática no t:s. un resultado directo del 

libre mercado. sino que se consigw: por medio de ta consolidación de una serie di;: instituciones 

-para organizar a tos diversos sectores de la población. ampliar los nivc:les de participación. 

actualizar y consolidar nuestro sist11..-ma de participación política- y la reducción de la presión y 

omnipresencia del Estado 

En cuanto a la primera propuesta. se destaca que el programa neoliberal está constituido por un 

conjunto de medidas para desmontar el aparato económico y de bienestar del Estado inten:encionista. Esta 

tendencia es resultado de la intersección el-; distintas vertientes de pensamiento. que promueven el 

"adelgazamiento estatal" en favor del libre mercado haciendo dd crecimiento económico su máxima 

prioridad. A nivel teórico está sustentada por la llamada Escuela de Chicago en lo económico y d 

pensamiento de Daniel Bell en lo soc:iopolítico. a su vez. ha sido promovida por organismos internacionales 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario lntc:rnacional.'6 

La visión neoliberal propone la reorganización de la sociedad capitalista. en donde concluyen que 

el sistema no ha fallado sino sus conductores. por ello la crisis es del Estado no del sistema. El nuevo ordl!tl 

que propone el neoliberalismo es no politizado. basado en la familia y el indh:iduo. no en clases o grupos. 

Un orden político desprovisto de masas. ex.cluyente de las opciones político-ideológicas (Jimt!nez. 1987). 

En opinión de esta corriente. d desempleo y la inflación son los rasgos m;is "perversos• di: la acrual crisis y 

!14 ,.Id .• Gu_-.ta"'º Emi:sto Emmcrich. "¡,A dónde "·amos?". Las puliticcu :1allni.stcu: Balunce u mitad de :1~w:enio t/989·1991). 
Pi:droCastrotcoord.J, !\.!o.'iúco. UA.\f-1. 1993,pp.17·33. 

55 Esto c:ulcgori.mción se bWUI de mano.-ra importante en Manuel i·u1a ¿A qulJn le lnterua la democracia etl M~xfco?. Op. Cit. 

56 Cfr .• Don Bobui. "El Uwtco MunJinl y el A-ti: v-\poyo o rcclut.A> al popc:I Jcl Es1ado'!". en Ra)Tilond Vcmon. comp .• Lu 
prom~:Ja de la privuli=aciún. n• 
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su causa radica en la creciente panicipación económica del Estado y L"n la voracidad de los sindicatos. De 

ahi se desprenden señalamientos que otorgan al carácter patc=rnalista del Estado una función de bloqueo 

para Ja plena realización de una sociedad libre. pues en Ja autoridad paternalista queda depositado el podc..T 

de decisión y se pierde Ja posibilidad de elección. 

Las recomendaciont.-s que elabora esta escuela si: centran en devolH.-r la rt:etoria económica al 

me!l"cado. a través de: reducción del gasto pUblico. políticas monetarias rc..~trictivas. r~ucciones salariales. 

dc:srnantelamienro del Estado benefactor y pr1vatiz.aciOn de empresas y ámbitos i:statales. El Estado deja su 

función social que tiene que ver con una línea política socialdemocráta para dar paso a un Estado cuyas 

líneas políticas se estructuran en tomo a los principios de Ja iniciath·a prh.·ada. el individualismo y la libre 

empresa. El neoliberali~mo conlleva la modificación de las mi:diaciones consensuales y de representación 

política: transf'onna Jos escenarios de conflicto. Jos sujetos de enfrentamiento y los cauces e instancias de 

regulación política. es decir. se asiste a un proceso dt: reubicación social del Estado (Perrotini. 1985). 

La implementación plena del paradigma neoliberal es potencialmente una posible f'onna de Estado. 

al incidir en el modo o fisonomía del Estado para pennitir la renovación del sistt.'ma. Se caracteriza por la 

tendencia estatal a replegarse en sus áreas y mecanismos de fuerza .. presentando incranento de los recursos 

desrinados a gastos y actividades militares y reducción del ámbito de acción t!Statal impulsando la 

privatización de actividades productivas y st.·rvicios. 

Lo anterior supone abandonar los mt.-canismos rt.-distributh·os de relación con la sociedad; las 

f'onnas de bienestar y negociación con sectorc..'"S laborales y clases medias y entregar al mercado la función 

casi exclusiva de la designación de recursos. Así como. el cambio en los procesos de trabajo con la 

introducción de eldtlentos modernizadores. reducción o contención de salarios y del consumo popular. 

disminución de subsidios. adaptación de Ja planta productiva a f'avor de las necesidades internacionales y 

no del mercado intc:rno. Y en el aspecto económico la consolidación de las exportaciones como la base 
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fundamental de crecimienro c:conómico. mayor uso de Ja polirica mont:taria t:n el conrrol de la economía. 

mayor vinculación con la economía mundial y la presi:rvación de los l.'QUilibrios macroeconórnicos en 

función de su expresión .. -n las cuentas fiscalc:s y en las tasas inflacionarias (Vuskovic. 1993). 

La escuela ni:olibl!ral postula que c:s injusto que si: de una prc:stación uni'-·l!l"sal de servicios porque 

se favor .. "CC por igual a personas que tienen rc..-cursos y nc..-cesidades diferentes. Este concepto reflt:ja una 

politica social de corte residual que concibe la satisfacción de las n .. -cc:sidades t:n d m~cado, de acuerdo a 

los mc.!ritos individuale!S, por ello critican al Estado de Bfonest.ar y califican como negativa a su política 

social por su principio de igualirarismo.-' 7 

Por Jo que se refiere al neoconservadurismo, se basa en t&."Óricos como Samuel Huntington y 

Fridcrich Haydc. y constituye una mezcla de las teorías austriaca y ncocl.isica del mercado con los valores 

liberall!'S. En el plano económico postula que la crisis es resultado del sobrll.'ldimensionamiento del Estado 

asistencial y benef'actor. que Jo han llevado a un proceso de est.ancamimto e ingobernabilidad. Así mismo la 

presl!ncia c:statal politizó el mercado afectando Jos mecanismos de funcionamiento de la c:conomía. Por ello 

se propone la reducción de Ja participación estatal al mínimo y la reducción de la politización social. como 

en la empresa moderna en donde las figuras de autoridad sean desplazadas. de expresar la grandeza y el 

bienestar a una concepción despersonalizada y despolitizada que desmovilice a Jos sectores populares5R . 

El thatcherismo constituye un i:jc..'tllplo aplicado del neoconservadurismo. Se basó 

fi.mdamt:ntalmt!nte en una politica de re!Cortes en los gastos sociales, bajo el principio monetarisra de 

controlar el suministro de dinero para reducir el d.!ficit pUblico. el nivel de Jos impuestos y el 

~7 Unu •J.i" .. -usiUn wnpliu ~bn: l•K efectos del m .. -olibcralhmo en Ja rolitica !><.~iu.l se en .. -uentru en Anu Soju. "Saturuh:J"a y 
scleC1h·ldad de la pull1ica social". Rev de /u Cf:PAI .• ruim. 41. agn.,.10 de 1990. pp. JKJ-199. 

-'8 James llui.:hanan. •u.~nala c.¡uc una s1,:>cícdad libre requiere uc1uar para limitar al gobierno. a p;nir de que -1...a cort!ilhuciün 
Jebe fucilhar el C!>1abkcimii:nlo Je C!>lánJarH comun .. ., que p..'Tlllhan n ta. .. pcrson1U '1.llllratar unas con otras. En panic;ulnr. 
e .. 1c impcrulho im:lu)·e la cle\.aciún Je la!> reglas monct.uia."i a .. -stalus COlt!>thuciunal don.Je el valor de la unidad monetaria. 
u_.,;ume 1.U lugar en I~ e<;tUndw'Cli. como si 'loe trularn,. Je los \·alon:s ordinurius de pe:~ y medidas."' -ImpcralÍVO!I 
o.1J1!>tilucionalC"S para los 90. El urden legal para una cU1nomia libre~· prc..Ju .. "th·a-. en: Luis Ani;.clc:s. (comp.) 1"0!r1len1._•J d1 
la.\faclerni:"c/On, /EPES. MC:idco. 1990.pp. :!:51. 
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endc:udamic=nto c:statal. Además impuso el funcionamic=nto del mercado en las negociaciones salarialc:s, 

desplazó la polltica social por el individualismo. t:n oposición a la tradición de la postgul!TTa de otorgar 

socialmerm: el bid'lestar. Posteriormc:nre incluyó un programa de privatización con una politica amplia de 

,·enta de acth·os que implicaban el retiro de subsidios. franquicias y desn:gulación. 

El rnom:tarismo constituyó la tilosofia dd thatcherismo con dos postulados fundam1..-ntales: que el 

sistema de mi.::-rcado funcione para gt..-nerar empleo •naturalmenteº y que la moneda sc=a d principal 

determinante del nivel de precios (Dieter. lQQO). Considera que las actividades estatales fundamentalmente 

son improductivas. puc:s tid'len un efecto negath·o para la producción de riqueza en el S&.."Ctor privado. Por 

ello. la función estatal tiene que restringirse al mantenimiemo de un adecuado funcionamiento dd mi:rcado. 

En Ja dCcada de los 90s el m:oconsen:adurismo mostró un creciente debilitamiento manifiesto en Ja 

recesión económica canadiense desde 1 989 y en Estados Unidos y Gran Bretaña desde 1990: el rechazo 

ciudadano hacia Margaret Thatchcrt que motivo su rt:nuncia forzada por su politica impositiva y el ascd'lso 

de la oposición laborista. así mismo las dificultades reelc=ccionistas de George Bush y la impopularidad de 

Mulroney, debido también al rezago que esr<in mostrando estos paises en la carrera por el liderazgo 

económico mundial frente a Alemania y JapOn que han desanollado politicas internas con un mayor 

contenido social y un gasto militar más reducido. 

Subyace tras esta concepción un concepto de democracia controlada y autoritaria tal y como lo 

sugiere Edgar Jiménez ( 1987). en donde se imj:tulsa en Latinoamc!rica el fortalc:dmiento de la derecha a 

tra,·és de su constitución como una nue,·a clase que integre. en alianza con la tecnocracia. un sector politico 

dirigente que recurra a lídt..'Tes del pasado y utilice banderas políticas dc.."Sgastadas pc:ro con un contenido 

que pretende f'avorecer su consolidación como grupo dominante y dirigente al mismo ti&..-mpo. 
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En contraste con las dos opciones anteriores. en América Latina se han generado interpretaciones a 

la crisis del Estado lnten.'entor y mecanismos para cnft-=ntarla di:sde una postura de centr~izquierda. En 

esta perspectiva no existe un punto de vista único pero se observan varios raZOIUlmientos predominantes: 

La aceptación ~ que la región vh-·e en crisis permanente desde J 929. que se entiende como 

estructural y expresada coyunturalmente mediante la agudización de los conflictos politico

social.:s. a su vez: 

" ... e.vre enfoque considera que la slruaclón Imperan/e no expresa la crisis del 1/po de Estado 

capitalista, .'fino que se trata de una cri.'fis particular de la :forma de Estado' .v de régimen 

polillco. como resultado del agotamiento de las alternatfrcu polltlcas y del estancamiento 

económico". (Ji~ 1987. p.57). 

Pese a la profundidad de Ja crisis no se considera que la situación actual. pueda implicar una 

n..1ptura y el surguimicnto de un orden alternativo. pues ni los partidos. ni los movimientos 

sociales han podido ofrecer un proyecto global para la soc icdad que se convierta en 

hegemónico. 

La crisis tiene relación con Ja fase que vive el sistema capitalista y su contraparte política 

provoca una mayor concentración del poder en el Ejecutivo. una confusión orgánica entre los 

tres poderes. una creciente tecnocratización del aparato estatal y una oscilación estatal entre 

una mayor intervención en Ja sociedad y Ja política o su disminución. En síntesis este proceso 

esta implicando no sólo una reorganización económica sino esta modificando las relaciones 

políticas en Jos escenarios nacionales. En el caso particular de México podemos señalar dos 

tendencias predominantes desde la perspectiva de la izquierda. 
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En la línea de Ja rectoría democrática. se ubica un sector importante de la clase política nacional. el 

de los ref'ormadores planificadores que sustL-ntan un proyecto de reforma estatal que parte de la d~uración 

del sector püblico en aras de la planificación democrática y eficiente: asume la rectoria estatal como f'onna 

del pacto social: otorga un papel prioritario a la inno"·ación tecnológica y a la inversión extranjera t:n la 

promoción del desarrollo; entiende la modernización como consecuencia del crn:imh.-nto económico: y 

considera prioritaria la atención al bienestar social. (Villa. 1988). 

Esta postura ha manif'estado una notoria influencia en la estructura gubernamental. donde se ha 

observado el impulso definitivo de una capa de políticos profesionales que han tendido a desplazar a 

políricos tradicionales. en la certeza de que la planificación fincada en la consulta pUblica sustentará las 

bases de un desarTOllo social y económico sostenido. 

El proyecto de los reformadores-planificadores considera los siguientes aspectos: 

a) El agotamiento y crisis de la forma intervencionista de Estado en su función de 

planificación centralizada. muestra que ha sido rebasado por la sociedad y el mercado, 

debido a su perdida de legitimidad'9 y no solamente a la hipcrburocratización y a la 

corrupción. 

b) Los fundamentos de poder del Estado no radican en el vigor de los mecanismos del sector 

público. sino en su capacidad de establecer alianzas para otorgarle un sustento social 

amplio. plural y sólido. 

5 9 La legitimidad del Estado se exrrcsa en lu función qUC! eMe ejerce como cuhC!<ionador formal que equilibra a los distint~ 
podet'cs dentro de la ~edad; y como él.tu no !!le lbnda en la convh:.:lón gc.-ncnd sino en inlcrC$c."S pw1icularcs. el Estudo 
requiere exhibir tirulos que 11.crc.-diten la \.11.lidez de su dominio. f7d .• Luis lttnDcio Sáinz. et. ul .• .Vuevru tend.rnc/Q!I J.,/ 
Estado contempordneo. op cit. 
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e) No se trata de escoger t.."ntre diversos paquct..:s de medidas económicas sino de transformar 

el arTeglo tradicional entre fuerzas sociales y agentes políticos. lo que exige amplia 

capacidad politica. 

Dc.."lttro dd proyecto de rectoría democrática se ubica otra tendencia de un perfil de izquierda: la del 

sector democrático mo\·ilizador. que constituye la conjunción de diversas f"ormas de pensamic:nto que no 

logran consolidarla como una fuerza política orgánica; suscribe la rectoria estatal. pero su fortalecimiento 

lo hace depender dd \."igor de las organizaciones político partidarias; desconfía del procc:so de 

modernización. como \·ia para f"ortalec.:r la vida democrática ya que asegura que ese cambio se generará a 

través de la movilización social. 
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2. El proceso de •Ju•- eoon6nlloo aorno ,. • ...,.. .. • .. arta .. en el -••nlo de 

...__, ..... _drkl 

2. 1. El •aoenao de I• ., ... tean6cr•U 

En la década de los 80ºs se dio una marcada tendencia en los Estados tanto dr:sarrollados como 

subdesarrollados. a la confonnación die equipos administrativos en los pur:stos "-""Stratégicos dt: gobierno. 

más tecnificados y profesionalizados t!'ll iireas r:spxificas de la gestión gubanamental que llegan a 

hegemonizar el dominio del mando político. Ello viene a sustituir d r:squema de decisiones y las bases de 

leg:idmación de los gobiernos derivadas del voto popular para Ja definición de las orientaciones 

gubernamentales. por la eficiencia administrativa; ahora son asesores técnicos altamente calificados tos que 

detenninan las definiciones de la politica pU.blica con criterios muy cercanos al funcionamiento de las 

empresas privadas y apoyando el funcionamimto administrativo de los grandes avances cibernd:icos. del 

análisis cuántico y del manejo de medios de comunicación. 

'' ... la relación entre élite polírica .v tecnocracia, ésta ... e conceptualiza por: a) la posesión y 

ejercicio de la técnica unida a la Inserción ele su portador en un sector e.'Otrall!gico ele/ aparato 

político de decisión, h) el acaparamiento eventual de las oficinas públicas y polítlca.'r con ba."e 

en una Influencia fundada en la competencia técnica y c) la remoción del politlco y e\•entual 

fu.dón con el técnico corno producto de la dominac/On ldeoldglca y .: ... rraléglca de éste .'O<Jhre 

aquel. La in ... 1i111clona/i:;:ación y formall:aclón ele la 1ecnocracla como grupo y mentalidad 

gubernamentales ha deri\•ado de ... u capacidad de ln ... erción J' conrrol en po.'Olc/ones es1ra1égica.'O 

en la élite politica. •· (Suá.rcz. 1 Q9 t. 262). 

En el caso panicular de México la tendencia hacia la tecnocratización se relaciona con la 

transfbrmación de: las tácticas de organización y control políticos en estrategias die planeación y 
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administración.. transformando la visión y dest:mpeño del hombre público y dejando en un segundo plano la 

procedencia panidista como garante de la obtención de un cargo público y situando en prim~ sitio Ja 

formación academica cada \.'e2: mis especializada. Llegando a darse después una mezcla de ambos niveles 

con la generación de tt.."Cnócratas políticos y políticos tecnócratas. Estos elementos est3n llC\.·ando a su v12 a 

una redistribución del poder y a una modificación sobre el significado y mecanismos de su ejercicio,. 

modificando incluso los postulados revolucionarios t:n los que el poder político se sustento por d«adas. 

Miguel de la Madrid articuló su camarilla personal. en relación a su círculo de amigos y 

colaboradores de su carrera en la burocracia federal. particularmente t..'11 las secretarias de Hacienda y 

Crédito Público y de Programación y Presupuesto. Su proyecto quedó plasmado en los tres últimos planes 

de desarrollo. su estrategia de toma y pennanencia del poder fue esbozada por Manuel Camacho Solis. Ese 

círculo se "·incula desde los estudios de licenciatura en la Facultad de Economía de Ja UNAM de Carlos 

Salinas de Gortari. hijo de un exsccretario de Estado del Gobierno de Adolfo López Mateas. con Camacho 

Salís y Emilio Lozoya Thalman. 

Dt..~pués de sus posgrados en Harvard.. en el caso de Salinas y Lozoya y Princeton en el de 

Camacho. el grupo se va articulando y compactando en el gobierno de José López Portillo con la creación 

de la SPP a partir de la refonn.a administrativa. buscando diseñar competencias. sectorizaciones. 

desconcentraciones administrativas. delegaciones de autoridad y desconcentración de tr3mites. 

com:ini.andose en una instirución estratégica centralizadora de la política presupuestaria. En ella su tirular 

MMH y Salinas toman el control de Ja politica económica en la segunda mitad del sexenio y ganan la 

sucesión de 1982. así como la controversia con la tendencia estructuralista que buscaba expandir el gasto 

social con la que pugnaron al interior de la SPP. Este triunfo es el marco fonnal del inicio de la reforma del 

Estado. 
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Esra pugna implicaba el debate entre dos proyectos: el nacionalista y el ncoliberal. d rumbo se füe 

definiendo dc:sde el 17 de noviembre de 1977. cuando JLP acq>ta la renuncia de Carlos Tdlo Macias. 

titular de la SPP y ordena Ja de Rodolfo Moctezuma Cid. quien ocupaba la Secreraría de Hacienda y 

Crédito Público. Los sustiru::-·cron Ricardo García Sáinz y David lbarra Muñoz (El Financitto. 1993). En 

197Q Ricardo García es sustituido por Miguel de la Madrid Hurtado. economista que había trabajado en 

círculos financieros y hacendarios prh.·ados, con e1 Carlos Salinas de Gonari ocupa el puc:sto di: secrt:tario 

de Gabint:te Económico. sustituyc=ndo a Antonio Ugane. Este equipo se ocupó de daborar dos prO)•ectos 

económicos: el Plan Global de= Dt.."Sarrollo 1980-1982 y el Plan Nacional de Desanollo (l<J82-l<J88). en 

estos dos documc=ntos desracó: d control estricto de precios para frenar la intlación. la reducción del gasto 

público y la liberalización del mercado interno y e:itterno. 

AJ anunciarse la candidatura de 1\11\tH. CSG pasa a ocupar el lEPES. llamando a colaborar a 

Manuel Camacho Solis. Emilio Lozoya. a Luis Donaldo Colosio e Ignacio Pichardo Paga.za. a Andres Ruiz 

Massieu. Maria de los Ángeles Moreno y Sócrates Riuo. Dos investigadores con e:itperiencia en circulas 

financieros privados: Jaime Serra Puche y Pedro Aspe. Del grupo rc:yesheroliano a Otto Granados, Patricio 

Chirinos y José Luis Lamadrid. Desde esta posición Salinas va articulando un grupo propio dentro del 

equipo de Miguel de la Madrid. pues ya como Secretario de Programación y Presupuesto. colocó en 

puestos claves a todos estos pc=t"sonajes para seguir un proyecto de más largo alcance: la roma de la 

presidencia. 

Este grupo se fortaleció de las rupturas que tuvo el mismo gobierno de MMH. tras algunas 

rld1uncias se ocupaban posiciones con miembros del equipo de Salinas: el cual se convirtió en el nUcleo 

político delamadridista a partir de una alianza con el secretario particular de MMH, Emilio Gamboa Patrón 

y orras figuras sobresalientes del gabinc=te. de las cuales se valió para cerrarle el paso a otros candidatos en 

la susesión de 1988; el manejo presupuestal le dio respaldo con los gobernadores de los estados. de los que 
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destacaron Fernando Guti.:rt'ez Barrios {Veracruz). Víctor Cervera Pacheco {Yucat3n). Enrique Alvarez 

del Castillo (Jalisco). que íonnaron parte de su gabinete cuando Salinas fue presidente; aliarse con 

camarillas políticas poderosas como el grupo Atlacomulco, encabezado por Hank Gonz2.lez; Antonio Ortiz 

~1ena quien ocupó el puesto de director del Banco lntc...-ramericano de Desarrollo (BID) y fue un apoyo en el 

exterior para Salinas. 

2. 2. Lai orlenUclón econ6rnlc• 

El PND 198:?-1 Q88 se orientó a la disminución de la inflación y del d¿ficit público m .. -diante la 

reordenación del gasto püblico. A finales de 1982 bajo el precio del petróleo a nivel internacional y el 

gobierno se ve en la necesidad de suspender el pago en la amortización y scn:icio de la deuda externa. 

Con la administración de Miguel de la Madrid (198:?-1988) se inició la ruptura abierta con la 

forma intervencionista de Estado. bajo dos objetivos fundamentales: ordenar la macroeconornia 

(renegociación de la deuda externa. ajuste del gasto público) y ef't."Ctuando transformaciones en la estera del 

mercado con una orientación liberal. tales como la apertura comercial y la prh.·atización de entidades 

paraestatales. 

De la Madrid asumió el poder frente a una severa crisis económica caracterizada por una tasa 

inflacionaria del 100%, elevado déficit pUblico. incapacidad para financiar la inversión estatal. 

desproporcionada deuda pUblica que debia saldarse en el cono plazo, duplicación de la tasa de desempleo. 

debilitamiento de la dinámica de los sectores productivos y mínimo crecimiento de la economía. A su vez.. 

había también una crisis política que cuestionaba la legitimidad de la figura presidencial y de las 

instituciones. 

La primera. se enfrentó mediante una política de ajuste económico y la segunda. la redujo al 

problema de la renovación moral para combatir la insuficiencia de moralidad y responsabilidad social de 
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los servidores püblicos. sic::ndo que -=sta era sólo una de sus manif'~taciones; puesro que su eje nodal lo 

cons.ti1uia el agotamiento dd pacto social di: tipo corporacivo para sacisfüci..-r las dc=mandas di;: participación 

y di..-mocrarización polirica de la ciudadanía (1-linojosa. JQ87). 

La polírica estaral si;: enfrcnró a una gran faha de consenso y a ínt:rcias burocroiricas sindicali..-s qm:: 

dificultaron la acepcación de ta nueva i..-strategia. Los empn .. -sarios no apoyaron inicialmt:nte este proceso 

por la dc:sconfian.za geni..-rada a partir de la nacionalización bancaria. <1ue implicó una gran fuga de 

capitales a principios del sexenio. Se propuso la n.-novación moral de la sociedad como mecanismo para 

recuperar el consenso. Ello a la par de la impli..-mentación de una politica gradualista consi~tcnte en la 

'l."~ta. transferencia o liquidación de entidade:s püblicas. diminación de subsidios a productos boisicos. 

reajusre del gasto corrit=nte de las deµ<ndc:ncias centrales de la Administración Publica Fi..-xh::ral y la 

adhi..""Sión de l\tch.ico al 6ATT; haciendo de la concenación la estratc:gia principal de gobh::rno. sobre todo 

cuando se profundiza i..-sta linea a traves de los pactos. 

Fue necesario el reconocimiento al sector privado como parte fundamental dd programa d~ 

rccupc:ración económica para haco.-r alianza entn:: c!sre y c:I gobk-rno para evitar un mayor dd:erioro de la 

relación entre Estado y trabajadort:S. maniti~ta en numi..Tosas proti..-sta por el deterioro del nivel de vida y 

di..-mandas de aumento salarial. Desde d conflicto dado con Jos.! Lópc=z Portillo con el empresariado por Ja 

nacionalización de" la banca. SI! pri:sentó una crisis <le n .. -,,ri..-scntath·idad política del empn:sariado qui: los 

condujo a asumirse pUblicamente como actores politicos y a di..-spli:gar nui:vas íonnas de= inh:rvención 

política para asegurar su participación efectiva en la toma de d~isiont."'i sobre el rumbo dc:J país.<•0 

60 lle ai;."UcrJo cun el ..... 1uJiu rculir..aJo por EJmunJn J.u.:ot>o. !\huildc l .unu y IUcurJu Tirudu ··Emprc!>llri, .... puclo pi.•lllio.1 y 
.:u)untura .1c1ual o."11 !\.1~xkti•. en: l-:..t1udin.T />ufílico.T. núm. l. ~·u/. K. llSA!\I. l'CP)S. :\t.?x:io.'o. 1989. pp . .... 1,. ei. p~it>lc 
h.lcn1ilicar nunnu'i ..... pt."dlica. .. en rclack\n u lu acción rulllicu Je In'> empresarios y ha o."U)'\mlur.t. hJenrilkamJu las cun!;IUnte!I 
en su o.-omrurtamicn1u polhico. Su'i cunclm1iones .;er'\alan: en las cu)Ullluras Je o.-.>nllic10 entre cmprei.ariu" y 11-ut>icn10 
(rclaciunada!i. p.cneralmcnl.:: cun inlenl~ Je refünnhmu eo;catal. nuwilil'.aciuncs populan:'I y Je-mjusles o."C<>11..'.11nh.-."')· 'lC dn 
un o.-..>mp.•Mamienlo rolilico cmprcsuriul Je alto perfil caruclerir..adu por bus.car el incremento Je .. u" t:Uol.IL' de poder polilico 
)' 111 o.un .. 1iluciún Je t>h""lu..:s ruru impt."Jir el u"·un.:e ~e la'll mecJh11L'> p.uhcm:unenl:.des. v,gr. el PAN nució antt! unu ¡µ-un 
upu..,idún ul pro.,.eclo carJo:ni..,ta J.::I e1nprei.ariadu o."'UanJo el n1u"imiento .llmar.mi!>IU Ji .. pulú lu pr~!<>iJencia u "'•ilu 
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El proceso de ajuste i:conómico como instrumento principal para contener los deS1.."quilibrios 

financh:ros. d di!ficit e:o1:tcmo y las presiones inflacionarias. a trm.ch> de la rcnegociación de la deuda 

externa. Ja promoción actha de las t!Xponaciones. mayor accc:so a los grandes mercados intcrnacionafos. 

disciplina financic:ra m1..-diante la rt..-ducción dd gasto público y contención de los salarios reales por m1..-dio 

del establ~hnicnto de pactos. constituyc:ron Jos ejes de acción de c:sta administración para atacar las cau ... as 

extcn1as de la crisis. No obstante. descuido consid1.."1"ar las causas inh:rnas de la crisis. que tcnian que: \ cr 

con una d.:uda social acumulada. d desgaste de los m«anismos de rcprc.:scntación social y la apertura hacia 

un mercado internacional que omitía Ja incapacidad t1..--cnológica mCM.forna para estabk"C.:r 1..-quidad en la 

compt=hmcia que. con las politicas de ajuste. incremi:ntaron la pobreza i:n los sc:cron:s más \"ulnerables 

i:conó01ica y socialmente en el pa1s adc:más de que deslindó de: toda n:h.-indicación sindical. Este proceso 

constituyó una fusión de tas rt~cctas nt!Dlibcrales y m:oconservadoras. 6 1 

Con d Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIDER) se buscó revd"fir la crisis 

i:conómica r1..-ducii:ndo la inflación. preservando el empleo y la planta productiva y rt..-cu~rando el 

desarrollo \:Conómico. El Pacto de Solidaridad Económica (PSE) constituyó una forma de control policico 

de los principah:s elementos del mercado. en d se: sint~izó la pretensión estatal de: rectoría económica y 

«onomía mixta~ utili.undo a la c:strucrura i;orporativa de las organizaciom:s campc:sinas. empresariales y 

obr1.."1"as como elc:tn1..-ntos clave para contrarrestar la crisis de n:presentath:idad que atravesaba la figura 

presidencial. 

Por lo que el PSE tuvo tres componi:n1es: de cont~-nción fiscal y monetaria. de t:Stabilización y de 

concenación. El PSE fut: un acuerdo tripartira entre el gobit:rno. empresarios y sindicatos para revisar y 

ajustar periódicamc-ntc los pr1.."Cios de bic..-n1..-s y s1..-rvicios del s1..-ctor público. el tipo de cambio. los nivd.:s 

C • .unm:hu cn l '1-lU. l'ur l~lr11 purte. en Ja .. .._,,yunlura,. Je ... ,incvrdiu cnln: E"'wdn y empl"'-.,.ari~. la inten:en..:iún pulilii.:a 
..:mpt<.:~Jtial C<i fa"l.uruhle a la íunnulaciún y .:jccuciún d.: pullti~"' rúMica!i ..... >hrc h .. xlo d>! la cconúmicu. 

hl l 'n anali,,¡, amplio ...,,t>re 111 rclad•in cntr..: cri'ii!l. aju!<olc cconómi ... ....-. e im.Tcmcnlo J~ la put>rerJ en !l.t..!-"'j.._,, )" AmO:ric11 1.alina 
ru.:JI.! cun .. ultur'e en l•c.Jro Vu .. ku" ic., J>ohrt"=u y ,JesiJ:uu/J,41 ~·n ~'""'rica Lutinu. Centro de h1n: .. 1igucionc!i 
lmcrJi.,.:iplinariu .. cn l lum.miJaJc!i. C.\:-t.\/,. (Culee. ,\ltcmath·a,.). J\fO:xh .. "l•. 1"1Yl .. 
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salariales. las finanzas y los mecanismos regulatorios del si:ctor público. El PSE se inició en diciembre de 

1987. tuvo 6 revisiones de c=sa fecha a diciembre de 1988; en enero de JQ89 se Je susrituyó por el Pacto 

para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). postcrionnc..-nte se le llamó Pacto para la 

Estabilidad. la Com~tith·idad y el Empleo (Valdés, J993). 

Miguel de la ~fadrid dc\·aluO d peso constantl:ftlente. de tal fonna que al principio de su se"Cenio 

,:alía 87.6::? y a dicit!'JJ'lbre de 1988, un dólar valia :::?.615 pc..'Sos. Los compromisos de pago de la deuda 

fueron cumplidos a costa de Ja im:ersión social y productiva. La e-ntrada de Mé"'ico al GATT. füe una 

apuesta para salir de Ja crisis. se logró una balanza de pagos favorable pero di.:bida a la devaluación dt:I 

~o fi-entc al dólar. 

Si bien el Plan Nacional de Desarrollo planteó como prioritaria la atención social para combatir el 

rezago social y Ja pobreza. así como fortalecer la generación de empleos y combatir la desigualdad social. 

eTI Jos hechos el presupuesto dc..'Stinado a este rubro sufTió un decrecimiento considerable que correspondía 

m<i.s a los criterios mont:taristas que a los propósitos plasmados en d Plan. Puc..~to que. Ja tinna de Ja Cana 

de Intención con el FM16 2 requirió la adopción de un programa de austeridad (modt:ración salarial, eones 

al gasto público. creciente desempleo. nuevas devaluaciones) cc:rrando la posibilidad de rc:alizar los 

objt:ti\.·os anteriormente señalados. Como proporción del gasto total. la invc..-rsión i:n desarrollo social 

disminuyó con Echeverria a un :::?3%. 18% con LOpez Ponillo y a un l lo/a con De la J\.1adrid. Asimismo se 

dio una b'Tan desproporción entre pago de interesc..'S de: la deuda y gasto social. tal y como si: presenta en c:J 

Cuadro l. 

l\.-tiguel De la Madrid inició cambios t:Structurales c..-n matc..-ria económico-administrativa que: 

cimc.."ntaron la ri:tbrma del Estado. rransfonnando al sisfc.."ftla político eTI sus reglas. estilos y fonnas de 

62 t7J.. Anexo: Cana." de Intención MCxii."t.,..F!\11. 
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interlocución con la socit:dad. 6l Pero, ~ hasta su Quinto lnfonne de Gobierno donde prc=cisó las 

modificaciom:s mc=dulares en la dc:-finición del nimbo del Estado, ~ decir. lo que c:-mpc:-zó como una 

m.-ccsidad estrat¿gic3 coyuntural a principios del sexenio. tomó los cauc4.-s de un proy4.-cto ddibt:rado de 

transición politica. Lo anh .. ..-ior. rcprt!Scntó d inició de una r4.-definición del Estado donde su papd como 

dirc=ctor es r4.'t.'t11plazado por uno Je planeador y coordinador n .. -spetando la libertad y la capacidad de 

innovación de los distintos actor~ sociales -patentizando el rompimk.·tlto con 'iejas formas Je la pr3ctica 

política- aunque sin una estructura y contenido especifico de los m1.-canismos de est3 r1.-definición.M 

Cu11dro 1 
Ga!i>IO Público Frdcrillll 1,•ra Uifcrrn1c11 S&octorri. lnduycndo 1.•I Sector lk•arrollu Soci1d. 197?-l9NH 

P11r..:l!ntu"eda!I a.ut1totul 
Adn l'IH .sc~·iclodr Atlmi•i11lr•cicNI llr••rrollo F.nrl')Ci• lndua1ria 

(millo•c•tlc I• dcud• St.cl•I* 
MKI 

1972 2637 nJ 20 23 :?• 6 
i•.n .. 3034 nJ 19 23 ""' 9 
1976 3:?32 nJ , .. 2S 23 7 
1978 3617 30 6 19 IK .. 
19NO ":?76 26 5 17 19 5 
19N2 .¡592 .. , 3 IS , .. 4 
19N .. 4!íU9 "'º .. 12 9 7 , ...... .....o S3 3 11 11 

'"'"" nJ '5 IO 'º 
Fmmtc: \\º,\RJ) Pctl.-r. PCJ/JticQ.!l Je /Jieno .. •:-rtar SrH:"lal •"'.\/ .... deo 1970-1989. '.\to,!o'l(j,,.·u. lmallCll. 19X9. p. :?9. 

"Va PIH ca 
IJeurrnlk• 

Sod•I 
6 
7 
9 

6 
6 
nd 

• Entre 1972 y 1976 ci.io 1.''0ITC'>P01U!c u cJu~11:it'in. !oaluhrhJaJ) '-C"11JIU .... >&:iul )" truhuju. I>.! 1976 u 19M-t. se cxdu)c d 
tr•1haju, pcru i.c induycn a..;cnht1ttic111u., hum1..l.l1U'> y uhra .. púhlh:all.. 

fil "La p.. ... h::iún Jcl E .. tuJn en la ... 1.:unumla füc la hn"c Jcl pu~I Jccj,¡,,;n 1.JUC \inu a jui¡uu- como mcJiaJur Jcl 1,:unllh::to M>&:iul. 
l'.n el pn.,.;c.,., de Jcl'l.arrollu . ...: \'oh·iú punc inc\ihthlc Je lvJu n.:gu1.;i;.u.:iún .:nlrc d coipitul )'el lruhaju. La fi.u:r.m <l..:J E.;iudu 
Jcriu'> c.Jc c .. a p. ... idún !>ini;uhu· y Je ""!> prupin!> rc..:ur~ ccunómh: ....... lu l.JllC rrupidü 11 .. cxpan!ioilln 1.J.: una c..•mpk:ju reJ de 
rclaciuu ...... Jc pairona .. go y di<:ntdbmu O.:U)u mccanh.mu nomml ram nculnslinir u la Ji~iJcm:ia )" u lu .. puhmciidc .. 
•.:ncmi¡;•><i rulili~•'>, fuc la 1."\1'•rrn..:i,·.n ( ... 11.o&., ['l\•lilii.:a:.. Je cMat-1lir..i~iún l•.mmJrili.t1Ul-' .,¡.miliWlll una rc\.i .. iún ntJ 'M.~lo Ji: 
C!>C purcl ect>nómicu truJi.:i,1n.1l Jd E .. 1aJu . .,¡"'' latnbi..!n Je 'l.ariu" Je lo., mc..:uni.,rÜu"I ulili.taJu., pura munh:m:r la 
..... rahiliJud". SulcJmJ l..1.•uer..a. "'J;11~i.:h•r americ¡1m1"' •• \·._._,..u . ..-. mim. t 10. J'I· IK. 

6-1 Al rc .. pcclt>. pum 1\li~ucl Je lu !\.1mJriJ la mu •. kmiJ'.o.u;ión Je: 1\h!~iuJ tenía cumo ubjc:ti,,.u: " ... hurru.r lut.lu \c.,,ti¡:iu Je 
murginudl'>n .. .-.ciul: Ji,.lrihuir e1.1ui1u1h·umcn1c la ri1.1ucJ'.u nm;ionul. la eJui.:uciun y la i.:ulturu. hacer cíc.-1.thu el Jc:rci.:ho ul 
lrut.;\jo y cn,.am:hur la iguulJ.iJ Je "f"•rtuniJ..aJcs: a:..cgurur )' umpliur l.i" !>ut. .. b1enda."I pt.•puli1n: ... rm.:iur1ulj,,ru- los 
1.·un1r-•rtantic.-nl._.., púliliu .... )' prhadu ... <1c.1c<.:emar en hwJ,.., lu"I .:•rdcncs. la punicipa..:iL'in popular. r1.-.:!>tn.ii.:tumr In" 
u-.cnmmknh.., hwnan•>'i. alim1;ir la ""hcr.miu al fünalu..:cr nue .. 1m cupa..:iJaJ interna Je au1udeh:nninuciún y reafirmar 
Ji:1riun1en1c nue .. 1r.s inJcrcnJen.:iu .:n lu 1.-..•muniJ;uJ illl.:mm.:i••nal."' J.Ji,,r:-11r.Tu pr-.11111neiu.lo pur .\li>:m~I do! fu .\fuJrid 
llurtudu vi .5 Je nov. do! 198/. 
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A su "ez. d mismo Plan Nacional dc Dc:sarrollo n.-conocc que la st:\·era crisis c...-conómica rc...-quicrc 

una estrategia politica h:ndiente a recuperar la confianza ciudada11a en fas in-.titucionc...-s gubc..."Tttamcntales y 

en el sbtcma político. que sc encontraba en francas conJicioncs dc dl..'"tcrioro debido al incumplimiento dc 

di\·ersas cxpt..-ctati\'as dc mc:joramicnto socioecónomico incumplidas por antc.-iores administraciones. 

2. 3. El re•IM'ldo del -ctor •mPr•aarl•I 

En el sexcnio de: :\.1igucl de la !\.Tadrid se da una transición para rc..."Componer los esquemas de 

rdación entre empresarios y Esta.do que deterioró la crisis y la nacionalización bancaria dc 198~. Al tomar 

el poder De Ja Madrid si:ñaló que no habría rcgrc...-so en la nacionalización bancaria. sin c:mbargo anunciO la 

posibilidad de: que: d sector prhado. pudic.-ra panicipar dc nuc\·a cuc...-nta c...-n d capital social de las 

instituciones bancarias nacionalizadas. Con Jo que. cn los h'""-chos se i:mprendió un procL-so de 

desnacionalizaciOn de Ja banca. que contribuye a restaurar la hegemonía del sL"Ctor financiero pri"\'ado y a 

establecer pucntes de: conciliación cncre el estado y el empresariado. en donde se buscó rC\'r:rtir d proceso 

de retiro de inn.-rsiones y fuga de capitales hacia el extcrior. Es hasta Ja firma del Pacto de Solidaridad 

Económica (PASE) en J 987 que formalmente se r~nuda un proceso de concertación. en tomo a la 

imph:rru:ntación de un plan de conringc:ncia antiinflacionaria. Con ello el ernpresariado sc conviene c:n el 

principal aliado '"-"Statal para prc:parar las elt.-cciones de 1 Q88. 

Orros demento-; que acercaron a cmprc...-sarios y Estado se relacionan con la aprobación a las 

políticas tomadas por Miguel de Ja Madrid t..-n relación a la rt .. -ducciOn del gasto pUblico. d 

desmantdamiento de un esrricto control de cambios. la venta de ~Pr'"--sas parat:Stataks. el fomenro a la 

inversión extranjera. Ja Jibc!ralización del comercio y Ja modcmizaci6n del aparato producti\'o que tendieron 

a f"a\'oreccr el pro,yecro empresarial. dñndose coincidL-ncias importantes sobre la conducción L'Conómica del 

país (De: Ja Vega. 1989). 
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Las facciont.-s políticas 1....nprc:sariales se rc:compomm i:n el se)(enio de Migud de la ~tadrid. pue!S a 

la protc=ccionista idt."tltificada como mode!rada y populista y la libe!ral conservadora considerada dt.!' cone 

radical. se agrt.!'gÓ la h:cnocr3tica como un grupo más ddinido. puc;:os de hi..-cho di...osde: el SC)(t.!'nio antt=rior ya 

St.!' habían i..-stabl~ido algunas difori..-ncias i:ntTe estos dos b'Tllpos (Jacobo ,.,_ di.. 1989). 

La facción prott.-ccionista st= inte:gra por ri..-prese:ntante!S dt.!' la industria pcque:ña y mt.-diana 

tradicionahnentc orientada hacia d me:rcado interno. Las organizacioni..-s que la conforman son la Coimara 

Nacional dt.!' la Industria de la Transformación (Canacintra) y c:ri mt.!"llor mc:dida la Confodcración de 

Coimaras Industrialt..-s (Concamin). Su discurso cn lo politice se caracrc=riza por la dc:manda de: protección. 

En cuanto a la acción política. sus lidcrc:s han ti.."'llido h:ndcncia a identificarse con el PRI. Es muy numerosa 

pero su importancia e:n t~inos rcale:s c:s marginal. 

La facción populista ticnt.!' postulados globales que t.-stablccen rclacionc:s entre "-~onomia. polilica y 

c!tica. es anth:statista al igual que la tecnócrata. Defiende valort.!'S die corte conservador y la democratización 

del poder pUblico. Sus organizaciont.!'S son la Confoderación Patronal de ta RepUblica Mexicana 

(Copannex) y la Confoderación de Cámaras Nacionalc:s de Comt:rcio. Servicios y Turismo (Concanaco). 

t la intentado capitalizar la crisis. busca d apoyo social. rt=eurre a la movilización y i.."tl sus negociaciones 

con el gobierno tit:flde a predominar la confrontación. tiene un ac~camicnto importante con d Partido 

Acción Nacional. De sus filas salieron cn el sex\.."tlio de Miguel dt: la 1\-tadrid candidatos por Acción 

Nacional a pu.:stos de clc=cción popular como: Adalbt.-rto Rosas expresidente de la Copannex local de 

Ciudad Obregón como candidato a la gubematura de Sonora. Femando Canal1..-s Clariond. quim fue 

viceprc:sidt=nte de la Concanaco como candidato a gobt..-rnador de Nuc"·o León. Francisco Barrio Terrazas. 

t.!'xpresidentt.!' de la Copannex dt.!' Ciudad Juárt.-z fue candidato a la gubc:matura de Chihuahua y por Ultimo. 

Manuel J. Clouthier. cxprc:sidentc de la Copannt:X y el Consejo Coordinador t.-mprcsarial. quim fue 

candidato a la Presidencia de la RepUblica en 1988. 
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La facción t«nocrática busca un nuc:vo marco de: rdacionc:s politico administrath·as en d qui: 

im~c:n los critc:rios de cticii:ncia y proJucth iJad c:n lugar de: los critc:rios politicos o populistas. por lo que: 

di:manda c:spacios di:t~inantes c:n la toma de: dc:cisionc:s públicas a panir dd cstablc:cimic:nto de rclacionc:s 

bilateralc:s entre gobic:mo y c:mprcsarios, Estos grupos c:st<in asociados a las grandes fortunas nacionalt..~ y 

..:xtranjc:ras. sobre: todo dd S«tor tinancii:ro y su Toro principal t..-s d Consejo Coordinador Empn.""Sarial 

(organismo lider dd c:mprc:sariado nacional) por los l!Spacios clave que ocupan (las asociacion..:s de: casas 

di: bolsa y compañias de: sc=guros y el Consc:jo J'\.1c:xicano de flombri:s dt: N..:gocios). su mcmbrt:sia c:s 

limitada p~o su pod..:r tc"COnómico amplio. 

Sus propuc:stas i:n d terrt..-no producth.o tic:m •. -n una cstrtc"Cha relación con los postulados qui: al 

rc:sptc"Cto haced nc:oli~ralismo: n:ducción de negociaciones obrc:ro-patronales. sustitución de: tas catc:gorías 

de st:etor privado y st..>ctor social por las de productores y consumidores. En d marco di: la suct:Sión 

presidencial de: 1988 el lidc:razgo c:mprcsarial lo asumió esta facción a traves de Agustin F. Lc:gorreta como 

Presidc:ntc: dd Consejo Coordinador Empresarial. con lo que: c:I sector tinancic:ro n .. -cobró la hc:yemonia 

pérdida con Ja nacionalización de la banca. 

2. 4. El Na.ne• a ftnal del .. aenlo 

En c:sta administración las clases mt."Clias fueron un actor fundami:ntal c:n la dt."tnanda hacia d 

gobic:mo al v~r dc:tli:!1"iorada su capacidad de: ascenso y limitada la opción de rt.-clutamiento para rcpresi:ntar 

a las masas por mt.-dio di: su acct.aso al poder público \ ía univc:rsitaria. al sc:r dt.-splazados lo cuadros 

polit.:Cnicos y univc:rsitarios por posgraduados en el c:xtranjt.--ro~ configur:indosc: nu~·os espacios de: 

participación política y organización ciudadana fuc:ra de las instirucionc:s políticas (d parlarni:nto. los 

partidos y las ~eraciont.-s y cc:ntrali:s sindicah .. as) y constituyc:ndo importantc:s mo,,.ilizaciont..'S social.:s 

como d mo,·imit!nfO urbano popular que t.-sncrgc con el tc:rrcmoto dd 85 y c:srudiantilcs como el Consc=-jo 
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Estudiantil Universitario. organizado en oposición a la reforma unhoersitaria propuesta por el exrector de la 

UNAl\.t Jorge Carpizo.M 

En el sexenio de De la Madrid hubo un debilitamiento considerable de la presidencia. pero no en su 

relación con la sociedad civil sino en ta figura presidencial como centro del poder del sistema político. en 

donde se en&entó a ta crisis con un proyecto dual que por un lado retomaba los viejos i;:squemas 

corporativos y por otro impulsaba un planteamiento de economia abierta para poneT fin al populisrno y la 

economía protegida. La gran limitante fue que la apertura política se limitó al mero discurso. los cambios 

fueron básicamente económicos y esta carencia se heredo y fortaleció con la administración siguiente. Esta 

ambigüedad fue reponada por algunos analistas (Valdés. 1993) conceptual izando a esta administración 

corno la gestión de la refundación y ta contención. 

Con el gobierno de Luis Echeverria se debilitó la confianza en la clase política por et abuso que 

hizo del presidencialismo al estimular la movilización desde el gobierno para debilitar. golpear y luego 

intervenir para desbancar conflictos. Este viejo recurso de caudillos y caciques. (Villa. 1990). adentás del 

heredado de administraciones anteriores. tuvo grandes ef"cctos en la administración de De la Madrid, (en 

donde se conjugaron austeridad económica y austeridad política al no buscar reactualizar el sistema de 

alianzas y depurar las representaciones cupulares). pues no fue posible sostener la política de cúpulas y ello 

se manifestó en dos aspec:tos: la fractura del PRI al desprenderse la corriente democratizadora y con el 

Consejo Coordinador Empresarial de la que surge la candidatura panista de su expresidente Clouhtier para 

las elecciones presidenciales de 88. Al final del s1..-xenio el deficit continuó y la crisis económica parecía 

agudizarse. De la Madrid designó a Salinas como su sucesor ante una gran oposición de la clase política 

6' Sergio Zcnnefto C1111abl~ a.1 respecto que: "~ !lUjclO!I hi!!lóricos o ~ores cotcc;1ivO!I en América Ln1ina pa.recen haber 
pasado de: una "situadón prcJuminantcmc:ntc de mllliw.' a una de coh:"''lh·idades restringidas. sin haber recreado de ma.nt."Tll 
nítida una "!lituación de cl11St.-s'. "El fin Jel populi!lmo mexicano'". ·'e."o.r· ano X."º'· 10. nUm. 11'. ma)o 1987.p. 3,. 



Primera Parte C. CRISIS DEL ESTADO INTERVENTOR 

Las expectativas económicas y sociales sc:ñatadas no fueron cumplidas pue5to que: el Esrado se 

retira de Ja economia pero d espacio no es asumido de inmediato por los grupos c:mprc:sariales. fh:nte al 

cambio de estraregia. el Estado no pudo construir las condiciones necesarias para el despt:gue económico a 

corto plazo: se conrinuó pagando ta deuda externa sin fuentes alternativas de financiamiento con la 

subsecuente dependencia de las exportaciones pettoleras; d Programa de Ajuste Estructural disminuyó el 

gasto gubernamental y d papd económico del Estado. fonalcciendo a los grupos privados nacionales y 

extranjeros. como sopones básicos del nuevo modelo; el despido de personal del Sector Publico y la 

racionalización del gasto gubernamental. prcx:lujo un mayor desemplt=0; al peso de la crisis económica se 

sumó el impacto destructivo de los sismos de t Q85 y la incapacidad del gobierno para enfh .. -ntarlos. 

generando un ambierue de alta tensión social. 

El conjunto de politicas económicas tuvieron re¡x.-rcusiones muy importantes en el sistema político 

del país. pues se generaron nuevos problemas para el grupo en el poder inseguridad e incorúormidad en 

muchos sectores del país. desconfianza por el desmantelamiento de la capacidad productiva del Estado y el 

fortalecimiento del capital como pivote de desarrollo. La iniciativa privada nacional respondió a los 

llamados del gobierno hasta pasada Ja fase critica de la crisis. Los m.cis afectados fueron los trabajadores y 

estratos populares. así como la clase media. que vió caer sus niveles de bienestar. El sector privado se vio 

fonah:cido en el replanteamiento de su relación con el Estado. buscó participar como actor politico. 



Segunda Parte 
A. El man::o previo a la Reforma 

Segund• P•rte 

A. EL -lllCO PlllEVIO A LA lllEFOlll-

La refonna del Estado "'"'"" f\-1¿,dco vic:ne a ser resultado d.: un proy"'"-cto impulsado por d 

Ejecutivo Ft!dc:ral que ti.:ne múl!iplt,."S puntos de cncut,.-ntro con las tt •. -orias sobre el estado 

dt,.-sarrolladas en otras nacionc=s y con d proct..-so de g:lobalización. Asimismo. las ele!'Cciont$ federales 

de 1988 dcfinic:ron mUlriples aspectos d.: las poliricas y esrrategias implcmt..'"fltadas. sobrt! todo. al 

principio dC!' la administración de Carlos Salinas ere Gonari. ful;!' cn t.."Ste espacio en donde St! 

construyen las bast!S para la implt..'fTlCntación a fondo Jd proyecto de ref'onna estatal. 

1. El entorno ln .. rneolon•I 

Durante la dc..~ada de los ochentas se prt..-sc.."tltaron amplios cambios c..-n la socit."dad y en Ja 

economía que se ic:xplican por un contexto marcado por una rápida transformación dd sistema 

capitalista de rasgos d~hrados de Ja revolución tecnológica. con la const:euente transformación en las 

economías y el cuestionamien10 a la forma intervencionista de Estado y sus funciones de 

planificación. Así mismo. se dieron grandes rupturas en el marco de Jas id1."0logias. se finiquito Ja 

Guc..-rra Fria y ~apareció uno de los dos grand~ bloques C!'Conómicos mundiak-s. gc.."nerándosc un 

rc:ordcnamic.."Oto de la gc:opolitica y la hcgc..-monía mundial. Este entorno ha c:stado definido por la 

.:mc:rgencia de nuevos actores sociales con aspiraciont$ cada vez más gen"'"-ralizadas de ampliación de 

los espacios de participación c..-n los sish.-mas politicos. 

En consonancia con c:ste plano tan divc..Tso. que justifica la heterogeneidad dt! matices con que 

emprt:nde la propuesta de refonna c..~tructural subyacc:nte eras las políticas de ajuste y 

estabilización económica implementadas a partir de los ochenta. la reforma del Estado no adquiere un 

patrón de comporta.mien10 uniforme. pues la ne!'Cesidad de su implemc..~tación ha sido consustancial a 
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la posibilidad de ... ""Stablec-=r un cambio estructural que promu&:".·a una salida institucional -de alcancc:s 

n .. -stringidos d.:ntro de los limites del sistema capitalista y de la cri'iis económica. social y política 

obst:rvada durante C!Stos años {~faza. 1 987). 

En este sentido. puOOe observarse que en sus aspt..-ctos consfitutivos básicos Ja rcfonna ha 

implicado una convergencia fundamental: 

··~1 Eo;""'º llttne que s1ifrir rf.!formcL\' pC1ra que p1111da .n~n·ir, en prinwr lu~ar. u la 

adminl.ftración 11flclen1e de la cri.ods, y. en un perspecti\•a más larga. al proce.o;,,, ele 

tran.iformación y c/e ... arrol/u ele nutt\.ºCD" hast!s y condiciones pura superar la crisi.o;. •"6ó 

A nivel mundial la crisis económica propició un incremento nOla.ble de Jos niveles de 

pohrt2B. el 20% más rico de la población rc..>cibió el 8::?. 7% de los ingresos totales del mundo. 

mientras que el 20% mlis pobre tan sólo el 1.4%. El st:gUndo quintal (20%) de la población mundial 

disponía del l 1.7o/o del ingreso. el t-=rcero del 2.43% y el cuano del 1.9% (Heinz. 1993). Al respecto. 

el lnfbnne sobre el Desarrollo Mundial 199:?, del Banco Mundial. coincidió .:n puntualizar que: 

·• ... la dCcada ele 1990 ha empe::adn mal para lo.~ paio;es en elesarrollo. En /990 y /99/, el 

ingre.'ío per capita de estos paí ... es en conj"nta di.-rminuyó. clesp11és dt! haber aumentado 

cacla a1lo de.wle 1965. "67 

El reconocimiento de este c:ntomo \.'COnómico internacional dificil. aunado a la caída de los 

esquemas de planificación socialista en Europa Central y del Este. motivaron el reforzamiento y la 

creciente introducción de rd"onnas económicas sin prccc=dentes. tanto en pais.!S industrializados como 

en naciones en desarrollo. que sustentaron s1:v'---ros programas de ajuste económico y paralelamente 

66 1:. !\taza 7-t1v1th1 ... Subrl! la cri!!ihl y lu rcli•rmu. del E!!itaJo ... en: E.studi<» de América Latina, nüm. 6. 1987. 
67 llaneo J\.fundial. Informe !lobr#! el Ck!lurrvllo .\fundiul /99:!. Desarrvllo.v .~tedio AMbi~nl~. p. J ... 
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una reorganización dd papel y funciones Jcl Estado. Las políticas de estabilización implicaron~ 

dL-ntro de este ordc:n. la adopción de un esquema que rc.-side c.-n r«onocL.,. una sobrecarga de funciones 

de todo orden (administrativo. c.-conómico. social. político, cultural). que han ido concentrándose en d 

oimbito estatal ocasionando d dc.~erioro de su eficiencia para cumplirlas e incapacicindolo para 

atender en propiedad las funciones más relevantes t!'n relación con la crisis y el desarrollo nacional. su 

base conct!"ptual se ubica en d nt!'Olibc.-ralismo. 

La crítica al Estado social en relación a la llamada sobrecarga funcional. implicó una 

absorción exagerada de recursos (económicos. financieros. humanos. institucionales) qut!". '--n bu'--na 

parte. se restaron a las necesidades pUblicas y sociales. Esta sobrc.-carga. además. redujo 

innecesariamente por const!'Cuencia d espacio que podría corresponderle a la llamada sociedad civil. 

lo que manifestó un conflicto, real o potencial, entre el crecimiento de las fut!'TZas sociales y el propio 

Esrado. 

El pro)·ecro de: rcf"onna del Estado implicó enronces. de acuerdo a esta pc:rspecriva. un 

redimcnsionamicnto de las proporciones cuantitativas de su participación L"f1 la c.-conomia y la 

sociedad. propiciando un nuevo balance t..-n.tre los sectores pUblico y privado o una nueva ec:onomia 

mixta. En segundo Jugar, la formulación de un nuevo arreglo institucional y organizacional que 

~itiera refuncionalizar las rdaciones .:ntre los st..-ctores pUblico y privado a fin de potenciar al 

máximo su complc:mentariedad y coopt:'T'ación. o neointerv.:ncionismo,<'>8 En este marco se ha 

generado un dc;:bare a ni\:d mundial donde ha rendido a predominar una tt..-ndencia que plantea Ja 

ref'onna de Estado, relacionada C;.'O fonna directa con la rt..-ducción de su tamaño. Asi como una 

abundancia de miras que han etiquetado las opciones de: refonna con un c.-nfoque reduccionista. El 

problema real se sinia no L-n el grado de intervención del Estado sino en las fonnas y medios de esa 
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inten:t!llción (Kliksbt:rg. t 994 ). Esta reflexión nos 11eva a interrogamos sobre el papt.:l que debe jugar 

el Es1ado an1c 1....oste entamo intC!rflacional y t!l1 el marco de las condiciones propias Jd país. 

2. El proceso electoral de 1988 y su• resu ... dos 

Previo al proceso electoral de 198869 se generaron const..--nsos y discr~ancias 1...-n torno a los 

posibl1...-s candidatos a ocupar la Pn.-sid1...6Ilcia de la RcpU.blica y al dt..-sarrollo mismo Je las campañas 

políticas. En el caso del Panido Re,·olucionario Institucional se manifostó 1..."fl la formación d 1 S Je 

agosto de 1986. de la Corri1...•tue Dt:mocrática. 1...-ncabt.."Zada por Cuauht.:moc Cárdenas y Porfirio 

Muñoz Ledo. El candidato del PRI encontrO una contradicción de f"ondo entre su llamado a la 

modC!nlización y la actitud de su partido de utilizar las mismas prácticas de movilización obligada y 

su discrL-pancia con la nominación de su candidato. El PAN enmarcó su campaña con acciones de 

movilización dt: masas y llamados a la desobediencia civil inusuales en su tra)'ectoria politica de linea 

consc:rvadora. más característicos del PRI y de Ja izquierda. promovidos por su candidato Manuel J. 

Clouthier. su gran dificultad recayó L"t1 mantener su id1...6fltidad id1...~lógica sin crear fracturas ante el 

ascenso del neopanismo. 70 La izquierda aglutinada en el PMS mostró capacidad organizativa y 

convicción ddllocrática en sus elecciones primarias. no obstante ante el crL"Cimiento del Fren1e 

Democr8tico Nacional ckclinó su candidatura L"Tl favor de .... ~1e. 

En el dcsarro1lo del proceso dt= campaña los candidatos del PRI. PAN y FON mostraron un 

distanciamiento entre la linea política del partido y el manejo personal del candidato (Marván. 1988). 

fiQ l..us punencl¡u, Jc!.WTOlludas en el -coloquio !iohrc lrui Eh..-ccionc'i Fc.Jc:rah:s J.: 1'-'llM en !\.h.!xicoº'. C'lr¡;aniL;tdu por 111 
Fw.."Ultud de Ci1,,.'1'1dWi1 Pollticu. y Suciul.:s d.: la UNA!\.1. en !>cr1kmbrc de c .. c w)o. ih.t-'>lrnn wnpliam1,,.-n1c IU"> Pn.l.:CM'l!I. 
de "clc.:cilín Je cundidatos. las campanas pulhiew1 ) el dchat.: M•hrc 1~ r ...... ulta~ Je la5 ch.-o:.;:ion~. r;J .• Ju.un 
Felipe Lcul et. al rEJJt ... ). L4U dttcciun<!s l-i:J~raltt.t1 Jtt /9H.'4 rn \fi.':cicu, Cul..."\:ción Pruc1,,.-MK Elc1,,."torulo=s núm. 4. 
Fcr,,-s. MCxh:u. UNAJ\1. 19tltl. 

70 Por ñ ... -opanismo ha@O n:ícr1,,.-nciu u IO!i politiC05 cuyo !iCC1l~ de urii;...-n Cll el cmpr~u.1 1.:on una ,,.¡,ión gerencial de lu 
polltical. 
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2. 1. El Frente Democrattoo N•alonal 

La salida de Clird..:nas71 del Partido R~olucionario Institucional. se dio en el marco de la 

XIII Asamblea Nacional del PRI. efr..."'Ctuada en marzo de 1987. en la cual este grupo presr...·tnó una 

propuc!Sta para dt.."tllocratizar la st:lr...-cción de candidatos. la nc:gativa a asumir r...-st.: planteamit;mto 

C§tablc:ció el cierre de la conciliación con d Comité Ejr...-cutivo Nacional. En 'Sr...-pth.-mbre de i:=ste mismo 

año. aún dr...-ntro del PRI. C:irdr..."tlas convocó a la ··Marcha de las 100 horas por la democracia··. r...-sta 

manifostación masiva fue la punta de lanza de C<irdt!Tlas como candidato opositor. concretizada t!TI d 

mc=s de octubre. fr...-cha en que fue dr...-signado también d candidato oficial por d Partido 

Revolucionario Institucional. 

El 14 de octubrr: de 1987. Cárdr...-nas fue posrulado como candidato dd Partido Auténtico de 

la Revolución Mexicana (considerado un partido parac:statal). en noviembre lo postuló el Partido 

Socialista d.: los Trabajadon.-s. (d cual tradicionalmente se sumaba en aflos anteriores a la 

candidatura del PRI) quien fonnalizó a su vez. el cambio de nombre de su partido por el de Frente 

Cardl:nista de R~onstrucción Nacional y el Partido Popular Socialista. En diciembre de 1987 

Porfirio ~1uñoz. Ledo renuncia al. PRI y se suma a la candidatura cardenista. la cual se constituyó 

como Frente ~-mocrático Nacional el 1::?. de c!Tld'O de 1988. El PMS declinó la candidatura de 

Heberto Castillo en favor de Cárdenas a un mc:s de las elecciones. 

El prr...-stigio de Cárdenas como critico y disidL-nte dd sistt:tna constituyó una sr...-ria amenaza 

para la hegr..."fTlonía dt:l PRI. pues al consolidarse como candidato de una alía~ pluripartidista y de 

grupos sociales~ con un liderazgo de corte nacionalista y popular. se constituyó en factor de 

movilización social y r...-spacio aglutinador ck ta inconformidad social (López. 1988). 

71 Unu wnpliu cxplkución !Klbrc los url~c:nc!I de este pt"l..:CSO y !>U r..-pcr ... -u'ill'in ek--..:tarnl 'iC '°""""'-ucnlm. en: -Et Frente 
l.>.:mucrUticn Nnci,mal en las Elecciones de l9KK ... Rev/Jta F..1r111dlos PolltlC''"1. 11Um. 3, vol. 7, México. UNA."1.. juli~ 
~ep1lcn1brc dc l9KK. E!ltc nUmero s.: .Jcstinn ewtl en su totulidad 11 ln tc:mú1ica S<..-fta134la. 

106 



Segunda Parte 
A. El marco previo a la Refonna 

El respaldo amplio que tuvo el FON. definió un estilo de oposición distinto al ttadicionat. de 

la belig.:rancia ulcraizquic..Tdista y la adhesión paraestatal al partido oficial se fue pasando a un 

csquc.."ftla opositor competitivo. fenómeno inusitado L"n la vida politica del país. La dinlimica de la 

campaña política partidista también sufrió mcxliticacionL-s. las organizaciones y grupos se sumaban 

espontaneamcnte a los actos cardenistas. a difen..-ncia del esqut:ma basado en actos con comitt!s y 

afiliados panidistas. t..."Sto le dio un sentido novt:doso a la campaña de contacto dir~to con la 

población. en donde dc:stacaron los c..'•ventos c:f~tuados en La Laguna en Coa.huila en febrero. el 

Zócalo el 18 de marzo y Ciudad Unh.·ersitaria d ::!6 de mayo. La concentración numd'ica dr;: estos 

.:ventas y el respaldo ciudadano dclinieron L-SCenarios distintos L"fl el marco electoral. por primera vez 

~ la historia del país se \'c:ia la posibilidad del triunfo de un candidato opositor. Estos eventos le 

dieron un tono d&.."ftlocratizador al discurso del candidato priista que buscaba dif'erenciarse del 

gobierno de Miguel de la Madrid. incroducii..-ndo compromisos populares m su of'erta de campaña. 

2. 2. El P•rtldo Revolualon•rlo lnat:ttuolon•I 

La campaña priista no logró convr:ncit:r al eloctorado. hubo un menosprecio de este partido a 

las transf'onnaciones y cambios que sufrió la sociedad mc=xicana delineando la emergencia de una 

nueva cultura política m&s participativa y ciudadana. que cuestionaba las políticas populistas 

(Crespo. 1988). La campaña inició con signos aparentt..."5 de democratización con la postulación de 6 

precandidatos. no obstante ello se re\'inió cuando la decisión final fue tornada por el presidente 

saliente Miguel de la Madrid Hurtado. en fa\'Or de Carlos Salinas de Gortari. Con dio de nueva 

cut...-nta se fa\'oreció a una sola corriente dentro del panido gobernante que llevaba gobernando ya 12 

años. dc..-sde Jase! López: Portillo. 

Satinas inició su campaña en situaciont!S adversas. enmarcadas por Ja inconfonnidad de su 

nominación de varios sectores del partido, entre ellos Fidel Velizquez quien abiertamente había 

!07 



Segunda Parte 
A. El marco previo a la Reforma 

descalificado una dd:L'Tminación en favor de Salinas. este rL>chazo se: sumo al de ta sociedad. pues 

Satinas simbolizaba. dL"Sde su anterior posición como S.:cretario de la SPP. al estratega fundamental 

de= una politica económica que había agudizado la crisis del país. Este elL-mL"fllo fue fundamental en el 

escaso impacto que logró en d dc:ctorado su propu~ta de modernización. muy cc:rcano a algunos 

planteamic.-ntos panistas. ya que represcmtaba la continuidad del proyL>cto económico de De: la 

J\.tadrid. Asi como la gran caída de la bolsa que antL>c'--dió su nominación y que se acompañó de una 

salida masiva de: capitales y un aumcmto de la inflación. que fue cmfi"cntada a trav.'..-s dd Pacto dc 

Solidaridad Económica. d cual fuc f"uenementc: criticado • 

Otro demento que le rt .. "Stó ñu ... -rza a Salinas fue la realización de una campaña tradicional que 

no supo aprovechar los recursos de los m'--dios masivos de comunicación. ( i·¡.:r. su rechazo abierto al 

debate entre candidatos). además de compc:tir con una oposición distinta. surgida de las filas de su 

propio partido. llevándolo a definir su postura ideológica como de centro-progresista (Crespo. 1988). 

dejando atr.is muchos de los tradicionalL"S postulados revolucionarios. creando un vacío idt.-ológico en 

el discurso priísta en donde el neocard'-'11ismo abrió una opción a panir de postulados nacionalistas y 

de rL"Speto al legado revolucionario. 

Por otra pane el tradicional derroche de rc:cursos para ta campaña c..'11 situación de= crisis 

'--conómica se convinió en un elL-mL-nto contraproducente para ta imagL'TI del candidato. pues lo 

ubicaba cn la misma tónica de prepotL-ncia de sus antccesores y con ello. no habia parámetros que 

asegurarán que su politica sería difürt.-nte a las que habian contribuido a la generación de la profunda 

crisis L"Conómica y el rezago social '""" que el país se encontraba en ese momento. 

Por otra pane. Salinas en el proceso de su campaña. marcó distancias. separaciones L'nU'C 11H 

y su panido. las cuales se manifestaron L"t1 tos discursos de campaña y en articulos y ami.lisis de 

opinión de periodistas e intelectuales que señalaban que Salinas se enfrL"fltaba a la burocracia sindical 
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y campesina. que luchaba contra el Estado mc:dieval dt!'l pasado. En ""~ discurso buscó Salinas 

arraigar su propuesta dt: modernización. dife!f"t..,..ciándos.: de las prácticas tradicionalc:s dd partido al 

que repri:sc:ntaba. 

Finalmt=nte los r\..-sultados de la jornada electoral. más allá de la existt:ncia o no de un 

fraude7 :Z. mostraron el descontc:nto ciudadano y la p1..~dida de crt:dibilidad hacia d régimen de partido 

imico y hacia la pc:nnanencia del PRI como partido gobt..-rnante. adt..-más de dc:notar que t.."ste partido 

dejo de cumplir su tünción de prov~ de bases sociales de apoyo al régimc:n politice (Gamboa}. 

Asi mismo. mostraron la inoperancia y dt..-sgaste de los tradicionalt..-s mt...acanismos de 

n:no,ación scxenal. pu.:s el dt..-scL-nso c:n la votación para el candidato priista tüe notable. tal y como 

se muestra t!t1 el cuadro :? y a su vez en las curuk-s de sdladurias y diputacioni:s como se señala en el 

cuadro J. Las dudas dl las cifras finales de la votación surgieron por el manejo irregular de los 

procesos de recut..-nto: la caída del sistema de cómputo. el rezago en la entrt!ga de actas oficiales. la 

d-=nuncia de irregularidades numc:rosas en varios estados del país L-n el d1..-sarrollo de la jornada 

elc:ctoral y el elevado númet°o de votos en favor del Partido Revolucionario Institucional t:n sitios en 

donde no hubo vigilancia de la oposición. ubicados sobre todo en zonas rurales y de dificil acceso. 

72 ln,•e'lltigaciuncs cumu la Jcsurrollao.lu por Adrian.11 LóP1=L .. l><.-rro111 Eh:ctornl del PRI o incon!>hh:nci11 !do;tcmU1ica Jcl 
electorado-. en: Juan Felipe Lc11l o•I. al ,¡.;u;,,,,), <Jp. cit. pp !Kl-316. ~slalun ..¡uc el triunfo Je S111ina!I "'e haM't en lo!i 
votu-. ublenidO!i de ~(.-asilla..'1 '"-"'f'L-Choswioºº Je 1.una..<1 rurule'l incumunicmJa..o; y cun C!'lcu.o;a o nula prc5cnci11 Je h>" 
raniJO'i Je up.~iciún. bajo la leo;i!I Je que 11 f11lT1ir de mi1,.TofruuJc., "'e g(."fleró un lriunlh iloqml Je Cark.,.., Salinas Je 
CitJrturi. lj:r,: c.-n 24 ca. .. illa..'11 mbu:'ll del X Ji!>lritu Je Oaxlh:a. el PRI nhtuvo 21.337 VUlt'K. un promedio Je KK6 '\'OIOS 
JXll' ca. .. ilht. En cambio. en la.o; olrll.5 1!50 ca!>illa"' Jcl mi'lnlo Jh.irilu. tu .. ·o un rromc.-Jio Je 129 \ul..,.. f!Ur cu. .. i1111. En 
1u1al el nUm(.-ru Je vulos para CSG en ese Ji!llrito fue Je 40.4Kl. ,¡ 'e r~lun la.." de lilll .-..mw. mixc:s. en Junde no 
huho "'igihmciu Je la opo!>ick~n. re,.ultun 19.4M4 Volt"" y Cuuuhlémoc Cúrdenll.5 ohlu'\·u 27.!'133 \'uh-.s en e".: Ji!ilritu. 
El padrón en hu cw.illas miXC!I ero de 2.2.. OOM .:h..-..:lures. lo que !lilPlificu que contrariumenle u lu medio J.: lu!I l !'10 
ca!lilla. .. !>.:ilnludwl unterionnente J.: Milo 1 !'10 "'olmo f111.11l el PRI. en c.-slas 2.4. Wlu 671 cki..1ori:" no dieron .;u \ulu ul 
p11.rtiJu ulici11l. h.:cho por demils cuntrw>lW11C y rJudu'llO. l.a inve~tigación scftalu que hubo cercu J.: 6 mil cu."'illuit en 
tl><lo el pal!t con .: .. a!t misma..'11 camcleristiCll!i y las Judas 'e :l(.Tecentnron a par1ir de la tard.aJv.a Je lu Comisil'in 
FeJ.:rul Elc·ctorul. en dar a com"'"c.T los rc-.ultur.io!I J.: IWll ..-t1la<-iun1.-s .:u. .. itlu rur ca."illa c.-n 10..Su .:I puis . 
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A lo que se sumó una tradición histórica dc manejos fraudulentos dc los comicios '"'"" fia,·or de 

c$tc panido.7 -1 que de antcit\ano predisponian a la ciudadania en función de un posible fraude 

(Cr~po. 1 Q88). 

2. 3. El Partido Accldin N•cion•I 

La platafonna electoral del PAN titulada ··Plataf'orma para el cambio .. no presentó !:,'Tandes 

nov..:dade:s con respccto a años anr~iores. Jos cambios se dieron en t!I mant!jo de la campaña y de su 

candidato prc..-sidencial l\.fanuii:I J. Clouthic..-r. quien tt!nia una militancia dt! tres otños al momento des~ 

seleccionado como candidato oficial a Ja Prc:sidencia de la Rq>ública por los intcgrantt."S de su 

panido. cn 1986 fuc candidato de su estado natal Sinaloa. Se caractcrizó por un tono agresivo en su 

discurso de gran f"o1Taleza antipriista y antiyobit."TTiista. Esta actitud f'a\.'orcció el incremento paulatino 

de adeptos y su podc:r de convocatoria. manific..-sto en d cierre de su campaña t."TI el Zócalo. 

Clouhtier fue Jider emprc.."Sarial con fut.-rza ~ la región noneña como alto funcionario en la 

Coparme~ y el Conscjo Coordinador Empresarial. por Jo que se le ubicó en Ja corriente neopanista 

enu:rgente (Man.·án 1988). Su principal contrincante al interior de su panido fue JesUs Gonz3.lez 

Scmall rt!presentante del panismo tradicional. no obstante Clouhtier arrasó con Ja votación. 

2. 4. Loa reauta.doa y eua irnplio•clonea 

Las cifras finales dc las dccciom:s de 1988 arribuyt!ron el 49.11% de- Ja votación total para 

Presidente de la Rt."PUblica al PRI. al FON el JO. 1 J %. al PAN el 16.30%. al PDM el J .O 1% y al 

PR T el 0.41 o/o. tal y como se- muestra en el cuadro 2. 

73 l'r~. En JQH.S Ju.~ dca:iunc!!I fo.-Jt..-nilcs Je 19H.S. c:I frauJc o.-onshotiü en c:I tru. .. pa..r.> de h>5 \·utus uninominalc:!L dc:I 
PSI /!\f • .:1 P!\.fT ~· .:1 PltT a plurinominaf.: ... En l9H6 o.un el tk:ou.~lflt'>l.:ímicnlo Jc:I lriunfo d.: Fr:u1cisc..1 Barrio dc:J 
PA.~ u Ju s.uhcmaluru de: <.."hihuahuu. P..-'r !>C:f1ulur µlguUO">. Un 1U11.Uhis d.:1allado d.: o.~la 1~mú1i1.01 dt.."Sdl.? la época 
p...,.rc\·oludc•nariu u lu ditcada de: h•'I l!O:.. iioc cncucmra t!n Al\'aro r\rr1.."Ula Ayala. ··ra .. ado y rrc..,._.nlc: del Sistema de: 
Punidos l'<1lllic:os c:n Méxit..v. /bl.J .. ·nr.,pp. 1'17-204. 
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Cuadro 2 
Vnt•<"iñll •d•illw• IMH' JNlnklm politk1• <'D laa <'lttdtHH11 (C'lkr•I<'• d<' l9U pa111 11rcaklc•lc de la 

Ncpúhlka 
(milc• dt: •nin•> .... 

V..tadóa Dtftall ... 

A ........ ....... 
Vu1m:iú11 \l\lidu 19.633 100.00 

19.0.i<J 9ti.9.i 

19.031 91'1.94 

PA.'1 J.:mo 16.30 

l'Rl 9,641 .i9.l I 

l>Ps 11 2.016 10.27 

l'!\tS 11 ••3 3.-'K 

PFCRN 11 2.012 I0.25 

PRT ... 0.41 

PAR.Mii 1.200 6.11 

PllM 199 1.01 

A cunJiJulos no regi1'tmd0" •• 0.09 

Volus nuloi. , .. :?.97 

Fll<!'nte: ZEDll.l.O. Pom.-.: Je Lc..-On Erncslu, Prlml!r Informe Je Gubierno, Am::xo. Pod1..T Ejecutivo Fcdcrul, 
Prc,.iJem:iu Je lu M. ... -púhli.:a. !\1Cxii;:u. J'Jl,I,, p. 13. 

I/ Cu11 .. 1itU)eru11 el Frente llcrm ... Tillicu Nueiunal en 19KK. 

La composición de= los candidatos del PRJ a la Cámara de Diputados modificó la cuota de 

podc:r asignada tradicionalm~te. ponit=ndo de relit!"·e cambios t..-n Ja representación politica. La 

composición St! afc:cto por: el acceso del PRJ a la n:pr~c=ntación proporcional. resc:rvada 

anteriormente a Ja oposición; Ja impopularidad de numerosos candidatos sobre todo del movimiento 
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obn..-ro y los .:mprt..-sarios del PRI; y por la dt..-cisión de su candidato prt..-sidL-ncial de ampliar sus 

alianzas promovi..mdo candidatos con arraigo local. Esta atinnación parte de la considc:ración de Juan 

Ri..•)'e5 del Campillo ( 1988. 92). dl la cual dimc..-nsiona el sist~a di! rc:presentación dt: intcrt$CS y el 

proceso efoctoral. Parte de la idLaa de que dl el sistema político mt:xicano se amalgaman 

espL-cíficamente instituciones y prácticas politicas c..-n tres moddos tc.."Óricos difon:ntes: ••.,•f liheral ('·cm 

el \"oto unl\0l!r.\·e1/ y :n:crt:loJ. t:/ corporativo (Cofl /u '!/ilhu:ifin colt:cti'o'a de or¡.:uni:uc:ionl!.'O ,/1! 

tru/taj'1dorl!.'O ,,¡partido ojiciu/J y c/ u111orit'1rfr> tcon el prf!(/omlnio el.:/ pmh•r cj.:cutfro sohrl! t.>/ 

h•gi.'i/utfroJ. •• Estos s&: int&:rsi..-ctan y se presi..-ntan c..-n el procc..o.so d«toral. 

Tradicionalmc:nte la scl«ción de: candidatos a partir del aparato corporativo i..-staba 

estrechamc..-nte ..-inculada a una práctica politica posrevolucionaria. mc:diante la cual se premiaba el 

ri..-spaldo de: las corporaciones por ejt:rct..-r hcgc..'"fllonia t..-n fa..-or del PRI de albrunos grupos sociales. 

Otro grupo lo componían funcionarios públicos fedt:ralt..-s y locales destinados a fortalt:eer el ttabajÓ 

del Ejecutivo c..-n las c3.maras en matt..-ria de legislación y para proteger a los gobernadores estatales. Y 

por último la dc=finición de candidaturas se integraba por representantes de los sc:ctores partidarios. 

Para las elecciones de 1988 s~ modificó notablemt..-nte L~ta composición. tal y como se 

obsc.•rva en el cuadro 3. En donde el sector obrero vio desct:ndc.-r c..-n 1988 sus espacios uninominales y 

se incrementaron las dt..-signaciom.-s de los st..-cton.-s campi...--sino y popular. Este último sufrió notabl~ 

incn:mdltos en la sc::Jección de funcionarios foderales y locales. así como t..-n lo referente a candidatos 

de origen empresarial. 
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Cwtdrn.J 
C•lldkl••- ••illDllll••kw (y 1••n 19fUI. pl•rl•omi••lrs) lk h,. dl•d•lfM Mrlorrtt del PMI 

Sl:CTOa - ,.,.,,. IW2 "'"" .,..11 
Obre"' .,., 7" 72 l'íofí+ IJ-74 

CT,_1 .. 'º " " 
CRCX: 11 12 11 10 

SlfMMSR..'\1 

CROM 

Oln.~ 6 

c ....... u.o ... ... .. , 5-4+•-!"ll 

Pop•l•r ••• ... ••• •••.>a-:n• 
l'unc. FcJ .. ..-ale!f 37 J7 JO .. J 

Func. Ll>atks JI 27 JO 56 

Func. Jd PRI Jó J7 JO JO 

SNTE 12 " I• 16 

Uurócrnlll$ 11 10 o 

Al'<.'FER-CL'\.t 11 12 o 

Empresariul 12 10 IJ IM 

MIJillU"CS 

CNOP 11 11 IJ 10 

°""' 12 w " 10 

·1·0-r.~L .J<MI .300 .300 .3!'0 

Fucn1c: Elahot'ación rropia en ha. .. c u Jo., Jalull> Je la runenciu de IU~YES. del Camrillo Juan." La 5elceción Je 
canJiJalo!l del Pan ido H.e'-'oluciunarin lni.tilUcilmal"'. en: / . ..u dt!Cclutw.Tfi.J.:ru/.:.<r Je /9.'18 e" ,\f.!.:cic-o. l.EAL. 
Juan l'clip! et. ul. ff:..iiture.T/. Op. c:il., pp. 91-100, 

11 L1.1 prim .. -ru ciü-.i corrcl>¡"JUndc 1.1 hl'I canJidalul> uninominaks y la .. c~-unJa 1.1 'º" plurinomin1.11 ... -s. A punir de 
l"'18M al in!ftulUlln>C el Cofipc el l"RI licm: acc.__, a la.'I Jipu11.1dunes plurinuminalcs. ant .. -s rcscn:uda!li sólo a 
lu opn,.idón. cun lo que aumenlllll Je 300 1.1 350 la. .. curul ... "!'!o pu..ihlc" puru este panido. 
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Los rt."Sultados finales de las votaciones dieron :::!60 escaños al PRJ :!34 de mayoria relativa y 

27 de representación proporcional (originalmenti: son :!6 P'-TO sr;:o suma uno más otorgada al PRI. pues 

d diputado de Tabasco. Darwin Gonzáh:z. Ballina se pasó al FDN); d._-stacando i:n su d ... -sct..-nso por 

s.xtor lo siguit..-nte: de Jos candidatos cuyo origt.-n era funcionarios locah.-s fücron d ... "JTotados 1 S de 54 

(:?8%): de los 48 postulant1;s de la CTM pc..-rdi1..Ton IS (31%): 6 funcionarios foderalcs dr;:o Jos :::!S 

postulados no ganaron (:!4o/o): 6 de los 15 t!rtlpresarios fUr;:oron d1::1Totados (40'Vi•): 4 de los 9 

candidatos burócratas no accesaron a la diputación (44%). (Reyes del Campillo. 1988). Ello 

represc:ntó el :::!2% de las cun..iles uninominak-s total&.--s pc:rdidas. 

lnd~dit.."Ott:mente de las dc:nuncias de fraude. las cifras oficialt..-s rt.'"Jlr ... -senraron una gran 

debacle para el PRI. pues desct:ndió notablemente tanto la votación para Presidente de la Rc:pública 

como los escaños para la Cámara de Diputados. En d último caso mostró la inoperancia dd esquema 

de: designacion de candidatos anre la panicipación cr«icnte de la sociedad y el increrl'h:nto de: la 

compett:ncia panidista. cuestionando de fondo tas practicas y 1..-squemas politicos de este partido. 

Algunos de los resultados más destacables de los comicios fueron: un elevado 

abstencionismo, dt..-splazamiento del PAN como segunda fuerza clc:ctoral. nueva composición de las 

Cámaras y las muestras de dh:isionismos entre la Clitc gobt..-rnantc. 

Uno de los rasgos más sobrc..-salit.-nrt..-s de la coyuntura pr1..-scntada por las clc:cciones de 1988 

fue el redimensionamiento del ámbito el«toral como un espacio de importancia crecic:nte en la 

participación política y como una vía posible para democratizar el rCgimc..--n político. Es d1..-cir la 

democratización de Jos mecanismos institucionales. Aunque quizás el FDN en r;:ose momento no 

aceptase esta opción ante los resultados de las elecciones potiticas. se ha mantc..'"nido ahora como PRO 

impulsando esa via. 
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Se redefinió un nuevo perfil c..-n los procesos electorales m donde su autmticidad y 

posibilidades de verificación apuntan hacia transf"onnacionc..-s importantc..-s. por el c=mpujc ciudadano y 

de los partidos de oposición de que sean cada "'ez más legales y legitimas las fonnas de gobierno y las 

posibilidades dt!' dección de los gobernantes. 

El FON cumplió una función aglutinadora de diversos mO\:imientos sociales y partidos de 

oposición. en las el1,.-ccionc..-s de 1988. La dh·ersidad de posicion1,.-s e idi:ologias al interior del mismo 

hick..-on dificil un gran número de candidaturas comunes y se convirtic..-ron en el orig.:n de 

confrontaciom .. -s y difc..-n:ncias consranrt!"S. ya como PRD. El n~ardcnismo apuntaló no un programa 

de gobierno sino la .:speranza de cambio. la espt.-ranza de justicia. movilizó el imaginario cok-ctivo 

asociado a la imag~ de Lázaro Cárd'""llas como un hombre justo y hom:sto que privilegió las políticas 

de Estado en favor dt!' los más pobres. Muchos mexicanos pugnaron por un gobernador hijo del Tata 

Lázaro, con esas características, dio dio muesrra del agotamiento del discurso oficial del partido de 

Estado. 

El PAN. se empezó a perfilar como un panido potmciaJmc.."f"lte capitalizador del descontento 

social di! amplios sc..'Ctores, incluso con interes..-s contradictorios c!tnpresariales. '-"Clesiásticos. urbanos. 

de mujer\."S, jóvenes. etc. AUn ~uando muchos ekmentos doctrinarios y programáticos del panismo 

coincidían con la politica seguida por MMH y con Ja que;: postuló en su campaña CSG, sus 

plantc;:amk"ntos tmían un senrido opositor que vio '""" el cardenismo un límite inmOOiaro de 

crecimimto. 

Las elecciones de 1988. dadas 1,.-n un contexto de dc!elarada oposición a la política económica 

seguida por el gobk'f"tlo, marcaron un procL'"SO de ~tructuración de los partidos politices en México, 

desde la oposición hasta el panido en el poder, se rt.-definieron ideologías, postulados. planes de 

acción y el papel de cada partido en la vida. política nacional. El régimm de partido único c..-stá 
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marcando sus últimos días. 1988 fue el principio de una posibilidad: la dc.."TTOta del PRI. La cual sigue 

presc..-ntt: como una opción política y si no se dio .:n IQQ5. mucho tu'o que: ,·cr d movimicmo 

chiapam:co C!l1 ello. 

Otro d\:t"nc..-nto que se manifestó en el procc...oso dc..-ctoral f"uc el papel de los m..:dios dit! 

comunicación c:n el mismo. se hicic..-ron cvidcmcs los rc..-cursos y formas de manipulación de la 

int'"ormación y su inclinación a fa,orc..-ccr al candidato dd Panido Rc,olucionario Institucional. AUn 

cuando se dio una polí!ica de dffusión de la imagen de Salinas como el tm:jor hombre:. en algunos 

casos. ello provocó un proc~o de saturación y cririca. Incluso el PAN realizó campañas en contra de: 

la td~·isión. en particular del noticiero :!4 Horas. por deformar y parcializar la información. adc:m3s 

dicha campaña ru,·o un estilo muy emparc..-ntado a las prácticas de prote:sta de la izquierda 

mexicana.74 

3. La crlala d• legltlmld•d 

La cosmopolitización de la vida cultural. politica y social y los procc..-sos de 

descc:ntralización. han acompañado a la crisis gc..-nc:ralizada de reprc..>se!fltación y h:gitimación del 

capitalismo tardio (Habermas. IQ8Q. Ja rl.!imp.). considerando la perspectiva webt..-riana7' (1987. -"'" 

reimp.) de que sólo la legitimidad democr8tica c..-s racional. A la par. se ge!fleran grandc..-s monopolios 

de la información y la comunicación. creadorc..-s de culturas y opinion~ pUblicas uniformistas. 

manipuladas e impui::stas que poco tit:ne!fl que ver con los principios originak-s del libli!f'alismo. En la 

acn1alidad el nt:aliberalismo ha tenninado por implantar una concepción que t!'<)uipara 

7 4 l..a imai,i..:n J.: Cu.Juhh.~muc CUrd.:na' no uintú l."On i~"'Ual núm.:n' Je hurJs tcl.:\·j.¡h,·a." que Cario!> Salina.., Je Gonari y 
.: .. lllll!' rr••bu~lc que "u r<•rul11ri,laJ h.t!'•I .,¡Ju nm:.nr que la de é'>tc últinu•. dehiJu ;1 un e,,¡¡., Je camrui"\a Je 
~>nlactu Jirecto y e"p.>ntlÍn<."U con la p..>blm;iún. fl'C1"\' lamhiCn Je la <.TCdibilidaJ y i: .. p.:r.m.ro .:n el cumhi•'· que !\u: 
capilJ!ir.uu.Jo ~ mo\·ili.-am.lu el Ji:.,coulcnlu ... ...:h:1l. E"ta \"Crticnte p.xlria .. er uti ... rdnJ.a en futun"' .:~tuJiu!>. a rartir 

7' n1.:J~}~r.:~~~~c~~.!":t~1~~~~:~~~:i~~~i;l7cc;1~~1:~7~~~~~1:~1:~:~~J:!;~:7;;~~~l~~.inciJ.:nh:,. !'"que al .:umrlir...: ta 
lcguliJ.11..I '><!Ja le¡;itimidad u tu acción del ictut>..:rnuntc. rcro .:n la racitJflJliJaJ in!>lrumcn1ul .: .. 10 autbu C'(C)uyi:ndo la 
Ji .... "U'>hin Je rcprc .. enlación y elkucia. al climimu- a uno de '>Us mi.:mtiros. E!ol~ ri:Jucckni .. 1110 pone en a-i,is el 
1,."0t1.:cr10 mi .. mo Je EsiaJn. 
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reprcsr.."Tltati\'idad con legitimidad 1..-n un sentido que rc .. -spondc: a las h:y.:s dt: mercado ~,. no a la 

\'oluntad colectiva propu~ta por Rosscau: 

''LLJ Idea de rcpresentac.·iún ... e rcconciliu .. v ....... c.·onfundc a.o¡/ ,·011 h1 idt!<t ,14,. lc!~itlmiducl. &!11 

la mc.'<.f/cla c.•n que la r<!pre.'ii.:ntac.·iiín no truduce ya una \'rduntad ~1.·1u!ra/ ur1ijlci'"""'en1t• 

co11\tn1hh1 ... ohrt! /c1 . ..i11t1'1 de ,·ol11n1ad.:.o; inr.Ji,·hlu"/c.v .. 'ilno que '-'P"rec,,. '"""'º c.•xprc.• ... iún 

direc.'/a ele/ ordc.•11 nc1111ral t¡1u! op..:ru 1.•n .:1 ... e1u1 'lt! lu ... oc.•/c.'deld y '/IW M!' ffllln(/k.\ltl 1.·n el 

conn·pto de opinMn plihllc,1". lDc Vega. JQ95. p. 7), 

Asi. d conjunto dt! infonnaciom:s que se ponc..-n en circulación 1..-n una sociedad, no se 

di::t:c:nninan r1..-a lmentc: por los acontr..-cimit!ntos sino por los int1..-r1..-sc..-s, critr..-rios y conveni1..--ncias de los 

et..'tltros gc:m:ralc:s de infonnación. que son quic:m:s 1.."'Stabh:cc:n que información r..-stá 1..-n el mundo y cual 

no lo 1..-stá. Esto contradice: ta postura que: basa ta legitimidad dc:I poder democroitico. r...-n la opinión 

pública. pu..:s oculta c:I ~ftentamiento dado entre represr..-ntación y opinión (lic:gitimidad de! origen y de 

i:jercicio) en las demandas contcmporó.nt!as, r.."'S dt:Cir d enfrentamiento r..-ntre poderes públicos 

(rr..~r1..-si:ntación democrática de los ciudadanos) y poderes privados (creados en la coml)\..>tt!Tlcia del 

mercado). 

De tal forma que: deja de t&::m .. -r semido conti:mplar y enjuiciar la lic:gitimidad Jd t.11j.:rcicio d.!I 

podci". La \'aloración posible la da sólo la lógica de mr..-rcado L"tl tr...~inos de eficacia. Entonces se 

eliminan las 'aloraciones politicas de ejercicio del podi:r. pur..-s el poder s~ legitima si t:S eficaz. Este 

conc..:pto r..-sta e:rnparcntado con ta concqx:ión di: conc tr..-cnocr;itico, 1..-n donde ta legitimidad está dada 

por una racionalidad instrumc:ntal. En donde:. es a partir dd sislr.."llla r..-conómico que se da una lógica 

t.:Cnica r...'11 la acti\'idad gubernamental. Este tipo de lógica llr..·va a la neutralidad: a) son las cualidades 

personalc=s de los hombrc...-s públicos las que dan lc:gitimidad a las accionr.."'S. sustituy1..-ndci las 
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,·atorac.iones políticas por carismáticas y b) se fragm1..-nta la acción política del Estado c:-n múltipli;:s 

politicas públicas que debilitan la representación y la sustitución de la razón política por la tt..'cnica. 

Es bajo t..-sta pt..-rsp ... -ctiva que se identifica al sex.mio de Carlos Salinas de Gortari. atrao.:esado 

por una crisis de legitimidad. 

El st:ntido dado a ta crisis económica 1..-n MCxico lienc que v1..-r con la deri .. -chización Je los 

escenarios politices. en donde el nt:a1iberalismo propone un nue-.·o ordc:-n basado i:n la despolitización 

cuando en realidad. la crisis se pn!Senta i...-n la forma particular de E!itado y de rCgimi..-n politlco como 

ri...~ultado del agotamiento de alternativas politicas y dt!I cstancamii..'Ttto 1..-conómico (Jiménez. 1987). 

En el caso de México el fortalecimiento de la dt.-rechn se dio con la alianza entre el salinismo y el 

Partido Acción Nacional. en donde el sector tecnócrata y este grupo t.."lllergente se constituyeron como 

el grupo d...-cisivo en mati&:ria de definiciones politicas. sobre todo en relación a tas enmiendas 

constitucionali;:s que:: sustentaron el proyecto salinista . 
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B. LA REFOR- DEL ESTADO EN LA AD1119NISTRACIÓN DE CARLOS 

SALINAS DE OORTARI 

l\fi:xico no t!SCapó a las politicas de r~rit!'ntación dd papd dd Estado gt:neradas t:n Ja 

d1..'cada de los 80"s a nin~I mundial por darle racionalidad y cficic:ncia a la acción del Estado. la cual 

no se inaugura t!'O 1:$3 d.:Cada. D~de la administración dd pr~idt!ntt= Jos¿ Ló~z Portillo se: trató de;: 

pom:r cic:rta rncionalidad y ordt!'n c:n d aparato pUblico a trn\"~ de una rt:forrna administratha. No 

obstamt:. casi todas t:stas accion~ conclu)'c:n t:n abruptas y simples amputaciont:S d!i::' oirt:as dd sc:ctor 

pU.blico y t:n un mayor autocontrol .Y simplificación dt: la pr3ctica administrativa estatal. 76 

En ~te contt!'xto p..-c:cisar la nm .. °"·a forma de Estado que st!' configura en l\rféxico. n..-quic=re 

realizar mc:diaciones que idimtifiqui:n los limitt:S ~pecificos de las nuevas modalidades de lo político 

t:n la c:structura estatal mexicana. sus agcnte!S de cambio. los procesos internos que se implementan en 

su desarrollo y los rompimientos y sistemas de alianzas que se generan en tomo de este proce!So. De 

ahi que t:Ste apartado se aboque al análisis de Ja fisonomía y caractc:rísricas que ddimitan al Estado 

mc:-x.icano y su rc!gimL-n, por efc=cto del agotamiento de Ja fbrma interv~cionista por un lado. y por el 

proceso dc ref"orma de Estado que= t:mprcndió la administración de Carlos Salinas de Gortari. por 

otro. 

Dicho an:ilisis se realiza considerando las diferc:ncias t:ntre Jos pmpósitos y la ideología 

oficiales en qut= se sustentó d proyL-cto de rt=fom1a t.."Statal y sus alcances reale!S, l\.fe propongo para 

ello. r«uperar con Ja mayor objcti,, idad posible Jos 3mbitos principales dc acción de Ja rcfonna del 

Esrado77 a panir de daros estadísticos. contrastados con el marco ~onómico. social y político en d 
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cual se suscitaron. Es indispensable señalar que: la rctbrma se c:ntiende como d proceso de 

transfom1acion\.."S generadas i...-n el ómbito de acción del Estado, asumii;mdo qm: ~sta se impulsó di...-sde 

el interior dt!'I gobierno como politica gubi.....-namcmral. destinándose todos los prob~amas y la 

infrai:structura institucional para su impli...-rncnración, siendo el Eji...'C'uth o Ff..-deral d eje propulsor de 

la misma. 

Así, se: pri...-sc:nra el marco en d cual sC' inicia la reforma de Estado en la administración dd 

Presidente Carlos Salinas de Gortari. su estrategia. propósitos e ideología a panir de dos etapas. en 

donde, la primera buscó rc..-cuperar la legitimidad p¿rdida &.!'n las clc..-cciones de 1 988 y en la segunda. 

se intensifica el proyecto de refonna estatal. 

La refbnna estatal tm MC"'ico promovió un debate: abierto con la concurrencia de 

inteh:crualL-s prestigiados. pt!riodistas y políticos, a su '\ cz se gc..-n""Taron di'\"c:rsos f'oros para la 

difusión de este proyecto gubernamcmtal711 que abarcaron medios escritos como libros, pt!riódicos y 

rc'\'istas; así como debates td1,..•visados y coloquios. mesas redondas y ciclos di: conf'c:Tc:ncias 

organizados por institucion1,..-s pUblicas y privadas. Este hi...-cho es de singular importancia porque llevó 

a la idcologización del debate i..."11 tomo al rumbo de ta reforma y sus rc..-sultados. además de politizarlo 

i...-n el marco de: discusión de los partidos politices. 

Es innegable que: gran panc de las justificacionc..-s generadas para implcmc.."tttar la rcfbnna y 

los cambios constitucionalL-s que conlle'\"o. partieron de un análisis realista en algunos aspc..-ctos pc..'l'O 

es preciso identificar c..-n t!Stos argumc..'fltos. la propuc..-sta tc:órica y metodológica que subyace sobre el 

7K rule"' i:..1010: la Rc"i"'lu J:'tom1cn cJitaJa p..•r el Cl101it.! 1-:jccu1i1.u Nadnn.al del Pan ido Rcu~lucinnariu ln,.mudunal. de 
publicuci..'.m mcn.,ual. cu;.a Ji.,lrit-m.:iún "C ini<.:ia "'""julio de 19M9. holjn la Jin....:ciún Je Ruhcnu l . .ij,1u!ll.: l.i c..-..~fccción 
puhli<.:.ida ("lllf" d hmdu J.: Cultura Ecunúmi..:u -L1na ,,.¡.,iún dt!' la Modcmir .. u::it"ln J.: M~:ioi;ku"". Je ccr..:u Je 3.¡ lih~ 
'-lllt!' abarcan'ª"' gr-anJc" 1.'cMh.•t11c'I Jc la muJcnii.t.ac1.:.11 mc:ioi;icana. dc•c..TilU" pur lilnciunariu., puhlic..-u .. e in1.:Jccluah . .,. 
)" c..-.•urJinaJa p..•r J.~.: C~u Carlún. Jo .. c- Oumu.'I Turrucu y José Fnmci!l.CU Ruil' ~ta .... ic:u: el ~uplcmcnto de 
Pulilica S.:manal Jcl p:ri<\Jicn El Nacional: ª"¡ como Ji .. 1intn'I libro .. puhlicudu'i .. nhn: el l'rugrumu J.: Suli.J.ariJuJ; 



papc:I del Estado y los tin.:s pc...Tsonales pn:sidencialt..-s que hicieron de: é"'tc proceso un proyc...-cto 

pd'sonal Jd Ej~uth.o. 

El dc:batc sobre: la rc:fonna dcsd.: la postura oficial tu"o dos dcmc:ntos de rcti.:rc...-ncia (A)·ala. 

IQ9:?) las modalidades c:spc...-cificas que el Estado rcfonnado tendría que asumir para pasar de E~tado 

extendido o maximalista a uno minimo. regulador cficic:ntc de: las políticas y el mercado: y en la 

t.-strategia para administrar la n:fonna n:ducili!fldo al minimo sus cfc...-ctos m:gati,,.os. 

A panir d.: estos dcmcntos se han dado dos b'Tandc...-s orientacionc...-s li!'f1 torno a las cualc...-s giró 

la contro\'~sia sobre la refonna: 

La prime.ora se: puc...-dc catalogar como reformista progresista o m:ointcrvc:ncionista. pu~to que 

supuc...-sto b3.sico consistió. c..."fl la corr~ción dd intcn;cncionismo c:statal para m.:jorar los 

mc...-canismos e instituciones püblicas a panir d.:l rc:dise!'lio dd Estado. Si bic..."Tl a la rc:fonna se: le quiso 

dar un St.."Tltido b'Tadualista .:quilibrando c:n fonna mixta d predominio del m~cado y dc:I 

intc:rn::ncionismo c:statal. Est.: clemcnto se dio b<isicamente c:n el discurso que buscó legitimar la 

rcfonna. pues cn los hc...-chos .!sta tu\'O amplia similitud con las politicas neolilx.-ralc:s. pues la reforma 

se: inició n:ducic:ndo el peso de la administración pUblica en la acti\'idad 1..-conómica t:n dos ni,,.cles: 

rc...~ucit."Tldo la estructura administrath;a dd 51,,."Ctor público y los gastos de las empresas bajo su 

administración para disminuir d déficit de t.-ste s~tor. con dio se buscaba lob'Tar la dc:spolitización de 

la c:conomia mantenic!ndola en los limitc:s de la racionalidad del mercado. Lo anterior n~t.-sariamentc 

implicaba promover dos fónnulas complementarias: di:mocracia politica y ma>·or 1..-quiJad social 

(Vald..!s. 1993). 

La s1..-gunda. consistió en la sustitución del t:Statismo nacionalista de la Revolución Mexicana 

por el libc...-ralismo de mercado comprometido con la justicia social. En un principio d cambio ~tatal 
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se plant\..-Ó bajo d concepto de mcxkamización. füc en agosto di: 1 QSQ cuando se utilizó d conct:pto de 

rcfomta. el cual implicaba no sólo cambios .:n d papt:I del Estado sino su rcfundadón. actualizando 

los conceptos que le dieron origen t..>n la constitución Je 1Q1 7. re" irticndo el proceso de F..sra<lo 

propietario para promovt..-r la .:ticiencia t..-conómica e incorporar al país a la globalización 

internacional. La reforma dc:I Estado fue un tcma fundam1,..-ntal en d gobi.:mo salinista. cada una di: 

las mt..-didas t.."'C("lnómicas y po1íticas fundamt.."tltalcs se basaron t..'Tl cstc pro)ot:eto, 

La r.:forma de Estado planteada e imph.."11l\.."tlt.ada por Carlos Salinas de Gonari pretendió la 

transfbnnación del Estado con una fomta mt.."flOS de proph .. ~ario con rc:sponsabilidad social 

compartida con los gobiernos csratalt..-s y las comunidades del país. a tra"c!s del Programa Nacional de 

Solidaridad. politica compt:nsaroria quc: buscó mitigar los cft..-ctos t..>conómicos t..'Tl la agudización de la 

pobreza quc dejó la crisis. t..911. los sc..-ctort..-s que se uncontraban en una situación de pobreza y aquellos 

a los que empobrt..ació el proceso de.· ajuste. El proyecto de reforma t..-statal fue plasmado en el Plan 

Nacional de Desarrollo t988-tQQ4.7CJ como un propósito de mockrnización dt:I pais por dos razoni=s 

fundamentales: la primera~ por la transf'onnación de la soci~d mexicana y el agotamiento del 

modelo general de desarrollo seguido en los ültimos años. y la sebrunda la exigt.."tlcia social de cambios 

gt."tlt..-rada por los cfoctos d.: la crisis de los so· s. 

Es cvidc..-ntt: en el Plan Nacional de Desarrollo JQ8Q~t994 cl abandono de rcfi.-rencias 

recurrentes del paradigma revolucionario c:n razón dt= la justicia y el nacionalismo y su sustitución 

por tt."rminos como modc:mización. crt.-cimicnto económico, eficiencia. dc.-src:b-.ulación y liberalización 

comercial. 

79 IJ.: acu.:rdo con d l'~D - ... refilrnlar ul l:'lot.1du ._..,. muJernir.ir\o, trMl'lof••rnlarln . .:amhiarh•. voh.:rlo dicaJ' raru el 
.:umplimlo:nto di: .. u .. nhligao.:ionc-.. t;inlu .:n el interior CC'lmo .:n d ext.:rior. Se trala. en la .:.:onómiCC'I. 1.h? c~•nfi•nnar 
un 1 ... taJo ,..:,10 .:oncentr.i.Jo en lo "h;hicu'. un l·.srndo 'i.OliJario qui: lugre ..-1 .. Tt..~imicntn ccnnúmku )' la O:!olahiliJad 
Jd p1.1i.,. a trm;C,. Jcl u('".':!-º a tus .:mpr.:s11.,. pUhlicus e"'tratCg.iCOl!i. c.~ d .. ~ir m.¡ucllu.i. qui: tengan a su c.i.rgo un rc .. -urm 
intrun,.forihl.: Ji: la na.:iún."" r1r., Karla Vuh.crd.: Vi..~ca. ··RctUnna del E"tado ..: intcgr.1ciOn .:cun1.\mica··. JU 
Xucim1ul. 1surlcm.:ntoJ.: r\•litica t1Um. 113).julio ..& J..: 1991.rp. -l. 



La n:tbrma dd Estado. ef ... -cth·am ... "Ttte. ha influido al comportamiento de cuatro ámbitos 

fündamentah:s ( Vah:t!rdc. 1994 ): 

1. Sistema politice (partidos politices. sindicatos. proc ... -sos elc:ctoral.:s y procesos 

legislativos): 

..., Administración pública (normas y regulacionc-s. instancias y organismos t= impanición Je 

justicia); 

3. Sector público y/o paraestatal (estrah:gia ck d ... "Sarrollo. polirica c:conómica, politicas 

pUblicas. políticas s ... -ctoriah..-s y n .. -nta dt: .:mpresas para ... -statales); 

4. Pacto constitucional o contrato social (r ... -definición dd corporativismo y del papel g..._"Stor 

del partido de Estado. 

El pro)·ecto salinista consistió básicamt.."Ote \."Tl ahondar Id cambio económico de su antt..-cc:sor 

y en la construcción de una red de compromisos y alianzas. En este proceso adquirió una imagen de 

lider dll!'Cidido y dispu ... -sto a destruir los 'füudos' CCamacho. 1974 a) de p0<J...-r que se oponían a la 

agdlda neolibcral. estas accion ... -s prontamente rc=stituyc:ron la disciplina de las estructuras 

corporativas tradicionales. La recuperación del poder pn.-sid\.-ncial se llc"·ó a cabo debilitando las 

bas.:s tradicionalt:S del sist\.'nla. '-"""forma especifica de los sindicatos y con la construcción de una r._"CI 

de alianzas para Ida. acorde al proyecto t..-conómico salinista. (M._-y._"I", t 993) lo que definió el sr;:ntido 

neointervencionista de la reforma. 
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1. L• ,...atructur•cl6n de a. legltlmld•d del •l•tem• politic:o 

preaklenciml y del r•glmen de pmrtlclo de Ea .. do bajo un• form• •• .. tal 

neolntervenclonlata 

La refonna se mm:stra durante d periodo 1QH.'.?·1988 como una combinación de la tradición 

de los gobil!'mos posrc:volucionarios y nuevos dementas di!' modi:rnización. A partir di!' 1988 se inicia 

una etapa que utiliza todos los recursos institucionales para lob~ar Ja rdbnn.a. Los obji:th os 

institucionales \."ll lo politico tlu:ron; abrir d Estado al pluralismo social. conc..:rrar con las fiu:rz."ls 

productivas para alcanzar mll!tas \."COnómicas. una refbrma clt:etoral y d tbrtalt."Cimic::nto del 

ft."f.Jcralismo. En lo '"-conómico: ~tabilizar la t."COnomia y mantener el cri..-cimit:nto. eliminar el carcict'"-r 

propic::rario del Estado y asumir uno de regulador. promotor y COl'Tt."Sponsabll!'. Las implicaciom:s 

fueron d ajuste t.-structural. Jimiraciofll!'S de: sus gastos, privatizaciones. des.regulación. promoción ck 

la inversión nacional y extranjera. conct.Ttación de políticas de inversión productiva y ap~ura dt: 

mercados 1..-n el cx.tt.>rior. En lo social: reducir Ja desigualdad y la pobrt.-za (ReboJIC!do. 1994). 

La refbnna estuvo ast.-ntada ~ sus inicios ~ dos vc:rt:it.-ntes: un amplio proc~o de 

concertación y alianzas t:n diversos nhelt..-s enmarcado t:eonómicamt:ntr: por el PECE. en donde el 

Presidente de Ja Rt.-pública rc::alizaba visitas si:manalmcntc al int'--rior del país. instalaba foros de 

nt!'yociación. captaba a intclectuak-s destacados incluso de izquit..Tda~80 y por otro lado. buscando 

rc\'crtir la ilegitimidad que anunció su gobierno. a panir de la promoción de obras sociak-s. de!' una 

intt:nsa campaña dr: difusión t:n Jos mt.."<lios. de giras internacionales. '-'fC. Así rt:forma y proyecto 

prt..-sidencial iban aparejados. Pues la reforma se da en un marco de difer'-"tlcias y dcst!'ncut:ntros l!'t1trC: 

r:I Estado y div~sos grupos de la clase polírica. 

MI) •:L:r. l lugi.l i\nJré§ Arnujo )' (iustavu GurJillo c:vnuui!'ta.-1. 
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Es en 1990 cuando se toman las decisiones de largo alcance nacional y largo plazo sobre la 

reforma del Estado: la privatización bancaria y la negociación del acuerdo de Libre Comucio. A 

partir de 1991. una vez que el PRI recuperó el Congreso y con el apoyo del PAN. se dan las ref"onnas 

a la ConstituciOn que revierten el mandato del constituyente de 1917. Salinas le dio proyecto al país 

de alcance y difusión internacional. pero con bases que no resistieron el 1° de enero. ni la salida de 

capitales de diciembre de 1994. 

Dt:sde la toma de ~ión de Carlos Salinas de Gortari c=n diciembre de 1988 hasta el lo de 

enero de 1994. se tomaron medidas que buscaron en el marco de la reforma estatal la moderni.zación 

y a su vez. revitalizar el siste:ma político presidencial y el rc..'gimen de partido de Estado. utilizando los 

recursos corporativos y clientelares de la forma intervencionista de Estado, con algunos elementos 

nue"o'OS. Estos esquanas no fueron sustituidos. sólo se renovaron mínimamente. en este sentido se 

habla de rn:ointen.·encionismo. 

Los eldnenros anteriores articulados constituyeron su base consensual para implementar 

cambios más radicales, una vez recuperado el Congreso en las elecciones de 1991. en el marco de la 

refOnna constitucional. 

En esta etapa se sentaron las bases necesarias para establecer alianzas con nuevos actores del 

corporativismo. con nuevas reglas. se f"ortalecieron estrategias de politica social que debilitaron al 

partido de Estado y encontraron en el Pror 1"aD\a de Solidaridad una vía organizativa distinta de la 

demanda social. Estos elementos aunados a la disminución de la inflación y a los logros presentados 

con la negociación de la deuda externa en cuanto a disminución de intereses moratorios. f"ortalecieron 

el consenso en torno a la figura del Ejecutivo Federal. rc..-stauraron su legitimidad y le pennitieron 
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establecer alianzas entre las fracciones da= la clase política y otros grupos hcg-=nlónicos como Jos 

L."lllprL-sarios, medios de comunicación e intelt..-ctuales de oposición captados por el régimt.."fl que dieron 

al presidiente un podt..T ilimitado. 

En e1 ft,."f'TL."f\O de la política f'onnal partidista. la alianza con el Partido Acción Nacional le 

posibilitó implementar transformaciones jurídicas t.."fl las Cámaras de Diputados y Sdladores. pues en 

1988 no se contó con una mayoría priísta en el CongTts.O. Ese dctnci\to tambii"fl dio legitimidad a la 

postura confrontacionista que el salinisrno implementó con d Partido de la Revolución Democrática, 

acompañada de una campaña en los medios ~ comunicación para presc=ntar a t.."StC panido como 

radical y viok-nto. Por otra parte. la camarilla política presidt.mcial logró extender sus redes hasta los 

nivdes medios de las instituciones de gobierno. puesto que el PresidL.'tlte Salinas tt.."flia una injt..-n.-ncia 

directa ien el nombramiento de Dir~es de Área de las ~dencias federalt..-s. En el medio estatal, 

tambitm construyo apoyos políticos que derivaron de las gubcrnaturas (Ono Granados en 

Aguascatientes, Patricio Chirinos en Veracruz.. Rogelio Montemayor en Coahuila) y de apoyos 

regionales en diversos estados de la Rt.."Pública. 

1. 2.1. La ••tr•-.1.a c•maiohiata 

En el terreno conceptual Manuel Camacho Satis construyó la propuesta tt:órica que sería la 

guia del grupo politice conformado en torno a Sali~ para acceder al poder. Es en este punto i:n 

donde Jos alcances de la reforma del t.."Stado tuvieron un L--nlace peculiar con los intereses de este grupo 

político. 

Me pennitiré realizar una aprt..Uda sintesis de los argumi:ntos de: Camacho ( l 974a). por su 

importancia como teórico politico del salinismo. En su ensayo ""El Poder: Estado o •foudos' 
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políticos ... s ... -ñala que el l.'lnpirismo político'" fue el eh:mt.-n.to que caracterizó las soluciones dadas a 

lns problemas d.: d1..-sarrollo social. '-"fl donde impro\"isadamcnte se daban rcspu1..-stas a las 

interroganti:s cotidianas sobre la cj1..-cución de politicas especificas. limitando el ejci"cicio de la 

plancación social. Así. a partir dt: dos i:nf"oques tOOricos realiza un amilisis de la situación acrual con 

un sentido estrat.!gico sobre: r;:J proyecto social nacional. 

Estt: ensayo lo ofrc:ció como un modelo que podria s1..-r usado por un s1.."Ctor realista de la clase 

política ya st=a con una tendencia modernizadora o de transición revolucionaria. para ello .:Ste dcbia 

considci"ar que la implementación dt: un proyecto social requiere un t!Sfuerzo teórico y l."Strah.~gico. 

claridad en la diri:cción. realismo en el reconocimiento de los recursos t1..-óricos. políticos. militares y 

i:conómicos reales y pot1..-nciales. Bajo esta concepción de proyecto social hace una difüT"enciación con 

el intervencionismo y el dirigismo. La dir ... -cción politica tendría que idt.~tificar la complejidad 

"horizontaP e •histórica• a la que se cnft~taria el proyecto social. a partir de ello se pregunta ¿Cómo 

constituir t:I poder politice indispensable para oriL"ntar de mant:Ta consciente el desarrollo de la 

sociL-dad?. a la que le llama ºeficacia politica•. 

Posteriomu.~te seilala como usar este poder para liberar las t:nergias creativas de la sociedad 

("la cu,:stión popular•). señalando que la constitución de un poder real se ubica en fonna más 

acabada en los casos de la creación dt: un nuevo Estado. aunque la C!'ficacia politica no st: limita a 

.:stos casos. Lo que l.."S nccc:sario enfatizar es que el impulsar un proyL-cto social requiere de un mayor 

poder para asegurar su implementación o la creación de un poder nue"Vo. 

IU Por L"ltlriri!l.mo polllico Camm:ho entiende ...... tunto la f'l1'>ici,'in rrag:mtr.1ica como la analltica quc llc\'un u 
1..'l.•nto:m("lurini.r con IO"ii pruhkmas MJCialcs suslwlli\'O!I. En cuanto u 111..'"\:iuncs. el cmpirism,.., hu!>UJ. la nc~":N;i:icil'in que 
gi:ner.1lmcn1c h: permita ul emriirbmo posfll>ner lu sc.1lw:iún de (09 pruhlo."lt111s pur11 un lurs.o o J'l'rioJo puo.h .. 'Tior 11 su 
o:jc:rcicio p..ili1ic;o. El empirista trata unte iodo de evitar rics~os. En el anu.li .. i" Je IO!I pmblemas !i.0ei11ll!"'. o=! 
cmpirbmo !.!'>lo com:ibc prubl1.."mwo pnrticul11TCS que él L'TCC podl:r enfrentar cun suluciom .. "!i purtkuh:m.-s y g:ruJual1..-s.
~1unuel Camao::hu Suli"li. -El Poder: EslaJo o •feudo-.• J"i'l•llth,.-i,JOO'". Foro b11~·rt1acional. vol. XIV. nrim.3 enero-- murLU. 
1974. Culme"-. p. 332. 
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Camacho ( 1974 a) realiza una identificación histórica de los foudos112 que han dominado c:n 

algunos pcriodos históricos .:n el país. 111,..•vando al Estado a convenirse c:n un arbitro qu.: nC"gociaba 

los conflictos c:ntrl!' los f'.:udos para que la clasi: política subsisticra. Para c:nfn .. -ntar los probl~as de: 

Jc:gitimidad y modcmización que dc:jo el 68 se alteraron las alían.zas de la clase política. 

incorporándose cuadros de la oposición a puestos públicos y un cn .. -ci...-ntt: númt..TO de t1,..'cnicos. En este: 

pi:riodo la cohc:sión de la clase politica se= debilita bajo d c:squ~a del ~pirismo político. pul!S se ve: 

pr!;!SÍOnada por Jos •feudos· políticos. los cualc:s obligaron a la clase politica a r~omar su papel de 

prott.."Ctora y negociadora de Jos intC"rc:sl!S de: los mismos. vol\:h:-ndose hcgc:mónicos. Es a partir de: aquí 

que Camacho sr: pn!gllnta ¿Cómo .:s posible constituir a panir de: t..~ta realidad el podi:r político 

indis~sable para oric:ntar de: manc:ra consci....-nte d dl!Sarrollo et.: la sociedad mexicana?. y señala: 

"'La .\·oluciún al prohlema ,Je la con.'itltuciún de un poder· real la expresa. en su di,,u:nsián 

critica, el estudio de /o.'i conjlicto.'t, las alianzas y fa.,· con.dderacione.'t de oportunidad que 

en airas .'fociedade.'f //e•·aron a la creaclún de un nue,•o Estado. Pue ... to c¡11e en .Wéxico ya 

exi.'ite un Estado constituido, la única posibilidad Je crear'"' nue••o Estado seria negando 

al Estado mexicano actual. E.\·ta stJ/ucMn .'feria Ja .'W/Ución re\-o/uclonaria en su acepción 

mú.\· definida. ""(Camacho. 1974a .. p. 347). 

La única posibilidad de que: pudiese materializarse la opción n:volucionaria c:staria dada por 

una crisis nacional e intt!macional de dimensionc:s imprevisibll!S, y suponiendo la i;:xistencia de una 

vanguardia reyolucionaria con superioridad estratégica y política .. organizada e independiente. Esta 

opción no la considC"ra viable políticamt..-nte. por lo que propone: 

K2 -1.-." 'füudos" son r-..Jcrc-.o cx1criorc."'.'ii al Estado que o:umplcn dcm funcilmcs: por una pune conlrit..uycn u mantener el 
urden M.>Ciul inh:mo dado" la falta de panicipución p:>pular y el rcrJucido r-...i ..... real del l~tado: u la ver_ son 
uhstdcuh"' il.:¡,titimos y untid1."mncniticos u lo cun~lidación del Estlldo naciun11J. En ténninos hbl~ria'J!ll, ht 
hcg1.-muni11 Je 10<1 •tt:u.Jos' impidi: la ori1.-nt11citln del dcsurrolló M>clul en la dir1.-cción del bcncfü:io nacional y 
ma)orha:io. lbi.Jotm. p.341. 
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"To1,,anclo en cuenta la ... - experiencias concreta.,·, /a.'f fuer::a.,· reales y /a.'f nue1•cu· 

con1/iclon~.'f cle/ pai..:, la ,Jpción real c¡ue ... -e: pr,•.w:nta ,.,, .\féxic:o pura constiluir el ma.,i·or 

poder e.'f que t:I E.\taJ,.1 reoriente . ..:u clir1-•,·ción polillcu hacia la .'io/uciún ele /tu prohlenta.v 

.'lt:U..'itanf/l.'t),"i o c¡ue el E...:taclo _.,.,.,, un protector de los "fi•uclo.v ·y negnchulor ele /o.'i ,.,,,~Pictcu 

inteife11c/c1l.es ( ... ) la IÍnica opciún politk•a t!n ,\ff!:cico e.wci t.:ntre: 1m E.uado "/Jhll 

fht!J.:t:ntonla de los :feuc/o.\" • o desl11t1-•,.:ración del podt!r urbano y rura/J 111capa:: de cf,1r 

.t:olucián válida u /o.t: proh/en1a.\· de c/e:rarro//o social; o un E.'iilaclo nuciona/ que rt!-'JH111Llc1 a 

la cue ... ·1if;11 populc1r clirigienclo t:I dl!.'tarrollo social enfi.1nnt1 cohere11te. Jeliherada y 1ú/idu 

para la.'i mayorías. E. .. ·1a opción i11te}!ra lo posih/e con lo necc.,·ario: la viabilidad de 

co1t.\·o/ldar al E.\·tudo nacional con la nece.,·idacl ,/t! enfrt!ntar a fiJndo los proh/ema.'f 

.'iiwctantiwu ele/ pueblo mexic""" •• rCaniacho. J 974a. J47J. 

A panir de= ~ras consideraciones Cantacho dabora toda una agenda para cumplir con lo 

anterior. ~ dond~ lo est;:ncial seria la claridad en la linea política que oriL-ntaria la acción política 

estatal con cohesión inrerna.. para ello propone la f'ormación de un •grupo compacro' que ocupando 

los cenrros neurálgicos del poder económico y político del Estado d~ cohesión a una linea de política 

fundamental que ponga fin a la he~onia de los feudos y con ello. posibilite la su~ación del 

empirismo polírico. 

Esta propuesta tiene elementos complemt;:ntarios en oh'o t:nsayo "Los Nudos Históricos del 

Sistema Polirico Mexicano"". en d cual Camacho (1974b) analiza la eficacia del sistc."fna político 

mexicano y plantea una propuesta para dl!strabar los 'nudos• históricos que 6te ha tL"nido, lo que 

ti~e que ver con la rransfonnación estatal sc=ñalada ~ el ensayo anterior ( J 974a). 

Camacho asc:gura que cuando un sistc."fTla político encuentra sus límites. ello implica que han 

dejado de funcionar las instituciones politicas dentro de sus propósitos de dominación política. 



dir~ción y administración social o que la clas.: polilica ha pt:rdido la capacidad d.: hacer uso di! las 

instirucion..:s politicas. Lo cual put:de ocurrir por falta de cohi:sión de la propia clase política. 

insuficiencia de reprcs..:ntación de las fut:rZas politicas. pCrdida di! lll!gitimidad y falta de capacidad 

administrativa. Anti! los limites di! un sistema o un Estado se exigen posibilidades alternativas. si d 

sistt;."tna entra en crisis su profundización podr3 llll!varle a posibilidadc:s sustituth·as. c..'11 c:ste sentido 

una crisis qui! se profundiza put=de conducir a la gu~a civil o la revolución. H.l El concepto de nudo 

engloba tanto los límites como las posibilidades de sustitución de un sistema político. 

Los planteamientos camachistas fuc..-ron llc:vados a la pr3ctica durante la administración 

salinista y constituyt:ron d eje politice estratCgico para impl~cntar la rdbnna dd Estado. Lo 

antt:rior st: vio rdlejada en la conformación de un ·grupo compactoº y de una rc..-d de alianzas con 

otros S«torcs y b'TUpos. en tomo al Ej«uth:o F~cral. 

1. 2. 2. L• formaci6n del Grupo com.-cto 

Salinas r«lutó a diversos n .. -presc..-ntantcs de la izquit:rda y de grupos que no habían tenido 

acceso al poder. esa circulación de la .!lite (Suárez. 1990) pt.-rmitió la cooptación de prestigiados 

intcl~tualcs en espacios como el Consejo Consultivo del Pronasol. Ello dio legitimidad a su gobit:rno 

y neutralizó a cuadros importantes en una función favorable al rC:gimen. El asCl..'11SO de esta .!lite 

modificó los m~anismos tradicionales dt! asCll!llSO y altt:ró los esquemas de construcción de alianzas. 

a partir dd proy~-cto plantt:ado por Camacho para la toma del podt!r mc.."<iiantt! un grupo compacto 

MJ Al f<...,pc<.1o i..:11aln Cam:.11.:ho: ··En el cai.o d.: un i.i<;;h.-ma. J.u. pusihilidad<."1'> do:: .. u~litución apar.::ccn cuando la da.'le 
politii;u logra u~ ... ·un.,truir y lran .. formar Ja.o¡ in.,;tiluciom:s pullliCUll (llll"il pcnnitir la <.-omunicación y ci.:na aho¡urc1ún de 
lai. m1.:"'a." t.!lih~!> ;!o fu.:u·u.'> "•..,;i-.11.:!>; .:11<.-..1ntrar nu.:h~ .:xpcdi..-ntc!. J.: cunlrol ,.. !.:g:nimm.:i<>n efecti.,,.u. !• mejorar "º 
<.-uracidad admfni,.truthu. <> <.uandu una ·11u.:"'11 cl.u ... .: política" hw..-..: uso di: la., ini.1ituciunes '-lu.: ya no .. e r<ldlun 
apru.,,·.:chur por la folla de cuh.:sio.">n .: inOJpadJad d.: Ja das.: rx•lilica an1.:rh•r. o las ltun!>Íumm Je m:u.:rdo o.in su 
pro!-ectu rolilio.J. ( ... )En el caso Jel .:stadu. lus rusibilidnd<.~ de sU!>lituciún aparecen cu:mdo el i,:n.ipo o cla..,.: en .:1 
puJ.:r conl>igu.: ul!.:rar las uliartr.i.'I "'w.:iuJ ... --. hál>ic.as para n:curx--rar su aniplia expansión. o <.-uanJo una dll!re 
suhuhcntU {)' "U'i uliaJU"i) <.-UClllU .. :un '>Ufici..-nh: fuerr.J. O.>ncienCiU y capacidad pulilica inm ... -Jiala 0.JlllU para imf"'JOer 
a Ja 'iuci.:tlaJ un nuevo e'-luilihriu (Un nu.:""" orJ.:n).- l\.1unuel Cwnucho Soli'i. -1.rn. Nudos l lio¡t&'.1rio.J<> del Sbt<..-ma 
rulili<..·o l\.fcxicanu-. Foro lnt.:rnudunul. Cul.:giu J.., ?1.1.:xh:o. núm. J . .:-11.:nl-n1ur.ru 1974.pp. 6/_'f~616. 



derivado di! su paso por la Secr~ria de Programación y Prt:Supuesto (Vt:r Tabla J) que convivió con 

politicos y f'uncionarios ht.-rt.-dados de gobit:mos antt!riores. en el cual se concentraron Ja torna de 

decisionr:s m<is importantes. tanto en S~rt:carías de Estado. como t.'fl el Partido Revolucionario 

Institucional y C!'f1 cargos de dc:cción popular (g:ubcmaturas. diputaciones. st:nadurías y hasta 

alcaldías). 

Salinas articuló su grupo con compañeros de estudio como l\.tanucl Camacho Solís y Emilio 

Lozoya Thalman; a Luis Donaldo Colosio e Ignacio Pichardo Pagaza como sus contactos t.-rt el 

Congrt:So: a dos prt:stigiados invt..-stigadorc."S con crOOc.-ncialr:s reconocidas t.-n Jos círculos tinancicros: 

Jaimc s~a Puche y Ptx!ro Aspe Anndla; y a politices dd entorno rey·t:Sht!roliano. como Orto 

Granados RoJd:in. Patricio Chirinos y José Luis Lamadrid. entre otros. 

La composición del gabindc inicial de Salinas de Gortari se explica por Ja nt.-Ct.-sidad de 

evitar rupturas cn un marco de impugnación a su inve!Stidura. Es a partir del tercer año de su 

gobierno que realiza reajustes cn su gabinete para preparar una sucesión prr:sidencial controlada y Ja 

continuidad de su proyecto. 

Al principio de su scxenio. obtu'\-'O una imagen de fuerza y rt."Chazo a los liderazgos corrupms 

y logro la subordinación de feudos (Camacho J 974a) sindicales corno la CTM. A Ja que utilizó para 

aprobar los pactos c.-ntre capital y trabajo que propusicron Jibcración de precios y copes salarial-.-s. 

Con el ataque que Salinas hizo a la dirt.-cción de los sindicatos pc...-rrolcros (cuyo lidcr Joaquin 

H~ándcz Galicia fue capturado y encarcdado so prdexto de poSC!Sión de armas exclusivas dd 

ejc!rcito) dcbilitando a uno de los sindicaros con mayor fut.-rza en el pais; y de mae!Stros. c:n donde f'ue 

colocada Elba Esther Gordillo cn sustitución de Jongitud Barrios quicn fut.Ta un prototipo de cacique 

sindical. aprovechando el descontcnto dc numerosas secciones sindicales cm contra de longitud. La 

consecucncia de ~to fue cJ debilitamiento de la red corporativa (Meyer. 1995) que constituía una 
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base importame del sistema político mexicano en d control del conflicto y la dc:manda social. así 

como c:n el apoyo a las políticas oticialc:-s y como bast:S dd partido hegemónico. 

En este plant~miento el •grupo compacto' promovió d apoyo de los foudos aliados al 

Estado con un efocto directo de fortak"Cimiento de la figura presidencial. 

Los cambios que ruvo la clase política registran los siguientc:-s elem1.-ntos de reh:vancia: 1) 

Fusión de cuadros pUblicos con los dd s~tor privado; 2) desplazamiento de la idi:olog:ia 

revolucionaria. de corte tradicional y nacionalista. por una doctrina mas acorde con la g:lobalización 

económica que redefinió los principios ck nacionalismo. sob~ania e independc:ncia~ 3) se concibe= a 

la politica como sintesis de: habilidades t«nicas; 4) d1,.-splazamiL-nto gradual de los políticos 

tradicionales; 5) división interna entre políticos ortodoxos o tradicionalistas y los de corte 'moderno' 

o salinistas y 6) diversificación de las tendencias ideológicas en los grupos que se mueven en el 

gabinete presidc..-ncial. ~ los panidarios del monetarismo clásico hasta los que se ida:ntifican con la 

escuela de la socialdemocracia europea (Nieto. 1993. p.1:::?. 1 ). 

Al respecto es preciso establecer las diferencias entre un intelectual. un político y un 

tecnócrata. El intelectual no utiliza la racionalidad administrativa. no requiere del poder para llevar 

adelante su tareas. d pod&.T lo anula. El intelectual 1,.-s un expt..~o en algo. maneja la duda como una 

constante que le llc:va a la creación de alternativas distintas. El politice es defensor. legitimador y 

promotor de intereses creados. Es prag:rmitico ~ intuitivo. minimiza y oculta Jos defectos de la 

realidad. Entre v~dad y efectividad elige la 51,.~nda. Estabk-ce compromisos con la socit!dad 

indt..-pendie!Otemente de que los cumpla o no. 

El tecnócrata llega al poder por la vía burocrática. no adquiere compromisos con la sociedad. 

no es intuitivo. toma dt:eisiones en base a la utilidad. Su perfil es básicamt...-nte «onómico con 
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posgrados en el extranjt:ro o de unhoc:rsidades privadas. No obstante. c..TI un sistt:ma autoritario se 

atll:!t1Úan las difün:ncias entn: políticos )' tecnócratas. pm .. -sto que ninguno asume una rc..-sponsabilidad 

comprometida con d electorado. 

Salinas construyó toda una estructura de alianzas para consolidar un pacto nuevo entre una 

¿Jite selc:cta y la prc=c:minencia del pod~ ptL-sidencial personalizado L"lt el mismo. esre dt:mL-nto puede 

verse como un intento de nc.."Omaximaro (Meyer 1995). De hecho desput!s de concluido t:I sexenio 

salinista hay amplias e\.·idencias de: vinculas con i:I narcotr<ifico de intcbrrantes de su familia y de 

CU11:!11ta5 multimillonarias que no excluyen aún ta n!Sponsabilidad dd expresidente en ellas. 
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La política de c:stabilización adoptada durante la administración de!' CSG. se ddinió c:ri gran 

mdiida en el programa de!' ajuste instituido t.."fl el Pacto para ta Estabilidad y el Crecimiento 

Económico (PECE). Si bi.:n preservó las cinco grandes áre!'as 1.-conómicas (cambiaria. fiscal. 

mone!'tario-crediticia. comt..Tcial y salarial) incluyó un nov1.'<loso soporte de acción estatal para regular 

la crisis y mt:diar la inct:rtidumbre social propiciada por la llamada d1.!cacla perdida. durante la cual C!'I 

PIB por habitante registró una drástica caida al pasar de 3.6% durantt: los sest.."l'lta y los Sl!ttmta a 

mlo!flos 0.8% en los ochenta (Girón. 1992). 

La profundidad de la crisis y d 1."0tomo rc:cesivo observado durante la d«ada de los ochenta. 

orientaron a la administración de CSG a r~liz.ar cambios f'undamt.."11tales 1.-n Ja estrategia de 

1.-stabilización C!Conómica. d!!finilo!fldo compromisos pt:ro tambien asumiendo nuevas prioridades para 

motivar la reactivación ~I cn.-cimiento como el disminuir el monto de recursos al extt..Tior. que 

alcanzaron durante el periodo 1983-1988 un promt:dio anual de 6.0 % ckl PIB. monto sumamente 

elevado si se consic.kra. por c=jemplo. que lo!fl los años sesenta nuestro país recibió recursos del cxteTior 

por un monto promedio anual ch! :?.lo/o del PIB (Banco de México. 1988). Esta política inició con una 

dc,·aluación del peso mexicano de 2.:?.Ql .24 a :?..837.13 pesos por dólar (Decclis. 1996). 

El pago dc:l déficit de la balanza de pagos (Ver Cuadro 4) se compensó mc=diante la emisión 

de CETES. acc:ptando la inn:rsión ii;:xtranj1. ... a en d mercado de din1.-ro. pagando tasas de intL-n!s 4 

'\'t:ees mayores a las de Estados Unidos. lo que dio una inversión de 78.000 millones de dólart:S. que 

generó intereses sin pago de impuestos. Ello implico la emigración del capital productivo al 

financiero. tal y como se muestra en el cuadro 5. 



Cu•dro .e 
llal••1 .. de P•itoc. 

(!\tilln•c• de dt\l.arc,.> 

""" Bal•n&a lna...-i,. E~re•u. 
Co-rcl•I 

1->K5 K.'\'JH 2.í>757 1K~S•J 

l'>Mto ~HJ:?O 21XO .. lt.7M-' 
lo,,JM7 M7XK 27ñ00 IKMl2 
19KK 2610 J0.6<.12 2JUIM2 
1'1Kll "'º' 3,171 347h6 
19911 -KK2 -'0,711 .ilS93 

'""' -727K 4:?6MX 
l'IY2 -1S'133 -'1"11Q6 62129 ...... , ·134Ml ~IKK6 6,367 ,,,.,. -IK46" tollKK2 7Q3 .. 6 

'"'" JOK9 JX312 35223 

Fu .. -nh.!: ZEDILLO l'un .. -c de I. .. -ón, Emc .. 10, l'rlmer hrf;1rmc Je c;uhlcrtm. /'1HÍ.,r f~j.,"C'11t/IHJ 1'0!.J.,ru/, 1•. Sep. 
IQ9S. l\1éx;ico. t•rc .. iJcncia Je la R .. "(lUhlica. 

c ... dro5 
CDlllpMkióm de .. ••~cnióm F:•tr••jrra (Flujos A•-k•) 

(Mill•MIH de dóbrr•) 

Ai\o ~ Total 

1985 1729.0 1729.0 
1986 2424.:? 2424.2 
1987 3877.:? 3877.2 
1988 3157.1 3157.1 
1989 2499.7 414.0 2913.7 
1990 3722.4 1256.0 4978.4 
1991 3565.0 633:?.0 9897.0 
IQ92 35<>9.6 4735.2 8334.8 
1993 4Q00.7 10716.3 15617.0 
1994 80:?6.:? 4083.9 12110.1 
1995• 5663.4 208.8 5872.2 

t:w-."Tllc: ZEDILLU Punce Je L\.'\ln. Emc!lotu. Primer Informe .JI! Gobierno. P.,Jer l-Jcc:111Jvu 1-&."tlerol, 1''. Sep. 1995. 
M~bdco, Pr~idcnciu de 111 RcpUhlica. 
•Ci~ prvliminan:s W mi:!' de junio 



Segund• P•rr. 

En 1989 f\.1éxico se comprometió con el Fondo ~1onctario Internacional a adoptar las 

siguientes políticas: buscar un crc:=cimiento ~onómico de 6% hasta 1994: n .. -ducir los n .. -qut.-rimicntos 

financieros del st.-ctor público en Q% del PIB e incn:mento del ahorro mediante la "·ia fiscal: rc:ducir la 

inflación a menos del 18º/o en 1 989 y entre 4 y 5% para años posteriores: disminución de las tasas de 

inter.:S nominal y real. así como los márgenes t.-ntTe activas y pasivas; liberalización del cn .. ~ito; 

politica cambiaria cong:rut..-ntc con las metas de inflación y balanza de pagos. mantcni¿.,,dosc e1 

diferencial entre la paridad libre y controlada. y propiciar un proci:so de sustitución de importaciones. 

una ma)"·or integración del país a la t..>eonomia mundial y rc:ducir la dispersión de los aranc.:l~. 114 

Este proceso. retomado por CSG durante su discurso de toma de protesta realizado en 

1988,ª' es reorientado el 4 de febrero de J990 con la firma del acuerdo del Plan Brady (después de 

que en 1988 el Secr~rio de Hacienda iniciara negociaciones con la Banca Internacional). cuyo 

propósito fue reducir la deuda histórica. el abatimiento de la transf"erencia neta de recursos al exterior 

y la obtención de recursos fTr:scos. (Aspe. 1990) que permitieron al gobierno foderal un ahorro en 

1988 al cierre previsto de 199:!. de un total de 130.9 billones de pesos t:n pago de intereses. Es decir. 

mientras en J 988 de cada peso de gasto público. 44 centavos se destinaron al pago de interese:s de la 

deuda pUblica. para 1991 esa erogación se redujo a ::? 1 ce!lltavos por cada J>C!SO, en 1992 se considaó 

qui: el pago de intereses fue de sólo 16 ct..-ntavos por cada peso de gasto. "6 

H.f l '"/J ... Anexo: c..·ana.s e.le lntendón !'l.téx.ico--J'!\.11. 
"' Donde cnfatiro ...... n..l n1h:crcm~ u '-T'--ccr Je muncru Juradera si scguim05 como h11-.. 1u u.hora trun"liricn.Jo ul exterior. 

cada 11110 ,,.._ Jcl proc..lu..:to nu..:ionul. E!i.ta shuu..:ión c:s imu .. -cplahlc ;.· 1.-s in!M.l!>lc:niblc ( .•. )La prioridaJ yu nu M:rñ ru~ 
~ino H~l,•cr u crc-ccr" . . \/en.!laje J .. turna Je po.•es/Urr up. cit . • p. 1.3 

Hó "Si 'l.C hubk-run mun11.-ni.Jo hl!i. porccnlaj ... "!i que: !tWU'dabu el P31P-' de intc~ de lu deuda pú.blicu prt..,.UpU~lal 
rt..-..p... .... 10 ul PDl cn 1988. pum 1992 el pais lcndriu (que) habc..-r {crP1t0do) alrededor de 172.:5 billom ... ""5 de pc!>O'S pur 
dkho Cl.lfl..:1.-plo. En aimt-oio. por las puliticas M:gllida...'I. el monto o...~tim1u.fo de pago en ese ruhrP s.t..-rla de sólo 41 
hillon'-"!> 6.f.f mil millone!> de po!SO'\. El uhorTO Je 1."M>S 130.9 billonL"S Je P'-"Ml5 '-~superior a ltl!i 120 billonL"S de- pe
que :o;c (pn:\.ehm) cuplllt en 1992 M'>lo por in8J"'-":'!05 no petroleros.)' cquivukn a '32.:5o/a Jc:I Sil-"'º h•tul pfl."SUpu~tul 
c..timu.Jo l"urd ese mi!l.mo uno en 29.f hillun~ 2-15 mil millones de re-"· Carlos Salinas de: C""runari, T ... rcer /rrfornre 
Je Guhit.'rno ... Pr1.~idcnci11 Je lo RcpUblicn. 1991. . 
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Durante los primeros cuatro años de la gt:Stión de Carlos Salinas de Gonari, d pago de 

intereses obs'-•rvó una disminución de 17.7 a 4.0 o/o dd PIB. con to que d pagar un menor porcentaje 

de intereses por concepto de deuda, f"a,·oreció d gasto programable, que para 1 QQJ: reportó un 

crecimiento de 5.0 o/o en t..!nninos reales respc:cto a 1991, para ubicarse en 17.Q % como proporción 

del PIB. Asi. el gasto programable para d cie!fTe de 199:! se estimó""'"" 179 billones 193 mil millones 

de ~os. En tc!rminos de su participación en el gasto total, pasó de 64.4% a 70.3% para el mismo 

periodo."7 

La reorientación dc:I gasto público, en reconocimic..'"ftto a su capacidad como uno de los 

instrumentos con mayores potencialidades redistributivas. se inscribe c..-n aquellos renglones que 

posibilitan la generación dc: ef"c..-ctos inmediatos sobre el bienestar de los sectores de la población, 

garantizándoles satisf"actores mínimos para su dt!Sarrollo; sin 11.."tnbargo. esta estrategia (redistributiva 

de corto plazo) únicamente pretende solventar los cf'ectos del ajuste en los grupos más 

desfavorocidos. dL~atendicndo a otros. Ademas. su inclusión. como ctapa inicial de una propuesta 

redistributh-a más amplia, no pondera la estrategia de asegurar el ~pleo e ingreso, de primordial 

importancia para consolidar t.!1 proceso de modernización y ref"onna del Estado con bases de 

sust.:ntabilidad. 

A partir de la L'llCU~ta lngresi>Gasto y del Sistdna de Cuentas Nacionales. se observa que 

aunque el crecimit.!ntO de la economia fue superiOT al de la población (2.4o/o al primer trimc:stre de 

1993) esto no se tradujo t:n la corrección de los desajustes básicos de los principales indicadores de 

bienestar de la población. sino que ref"orzó los patrones de concentración y alta rentabilidad del 

K7 Proi'f."Cto Je Pre.-ruplle.sto Je F.>,-re.sos de la 1-·e.Jeruci<Jtf 199.J. PoJcr Ejei..."Uthu FcJc:rul. 
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capital instalado en el país. De 1 Q88 a t 9Q2 el :?0% de 1a población conc""""tró mñs de 56% de la 

riqueza nacional.KM 

En c1 ámbito .:conómico la rctbrrna implicó pri\'atizacionL-s.M'J fusiom.-s y liquidaciom!s de 

empresas considt..~aJas como no l!Stratégicas. le dio al Estado un papd mñs de n:ctor que de 

interventor en lo t..-conómico. pucs promovió la globalización de la ""-conomía. !\.1ientras entre IQS:? y 

1988 se dt!Síncorporaron un total de 7o.13 empn .. -sas. e:ntre 1988 y 19Q:? se prhatizaron 218. algunas 

de ellas considt..-radas antr..-riormenti: como estratégicas Tdm~. Jos 18 bancos comerciall!'S, líneas 

aéreas. ingenios azucareros y las empresas comerciak-s de CON AS UPO (Valdr..~. IQ9J ). 

1. 2. 4. L• Polltica Social 

En América Latina como en Europa, la politica social t.."Stuvo asociada t.."fl su 1 er etapa. 

(Bustdo, 1992) a las acciones del Estado tt..-ndientes a disminuir la pobreza entre los grupos que no 

podían obtener ingresos mOOiante su fiu:rz.a de trabajo (viejos. invalidos y huertanos), en t.."Sta 

concqx:ión prr. .. -dominó la noción de beneficencia y caridad. La :!.a ....rapa, que corrl!Sponde a los inicios 

de= la fonna l!Statal inten.·c:ncionista. partió de un concepto de política social de mayor t..-nvergadura, 

que orientó la acción l!Statal a la protección de los asalariados. reconoció a las organizaciones 

obreras, desarrolló mt..-canismos de salud. educación pública y una legislación laboral vinculada a la 

seguridad social. La tc=rccra etapa se asoció en Am.!rica Latina con los modelos de dt..-sarrollo, 

concibiendo al crecimic:nto económico como eje de biem ... -star social mt..-diantc políticas productivas y 

de industrialización. 

K8 Tan -.ólo h>!> lU..:thc-... huro¡f11ih:s nu linanci'-'Trnl. dc lo .. 30 homhr ... ~ ma. .. rkos del raís w;.ccndlan u rocu mA."' de 224 mil 
rnilh.mes Je nuevo .. pé'SO"I. cnmidud cquh·ulenle a~¡ tu cuanu pane del Plll de l'>N2. Cfr .• Lui!I Acc,·cdo Pcs...¡ucra.. 
"C~mcentru :?Mu du In pohlación n1a. .. de la mitad d.: la riquc.ro". 1-...'I Finu11ch•ro. 24 de mu.)- u d.: 1993. p. JO 

H9 ranlo el n.m ... -o !\.1uuJial 1,.·umo el 1=ondu ~1unc1ario lnlcrnacinnul destacan enlrc 1115 in!>tilucu.>nc"I que han dado un 
amplio ... ~timulo a la" prh:ati.ru..:iom:i. en -.us pru¡µ-.unas de prCMan10. rr..-u>mcndandu u 1~ Es1a.Juo¡ conlilU' mUs ._.,, los 
mccuni-.m~-,.¡ del m ... 'Tcudu para la a!>iltflaeión .)-' di!>lribudón. atiricndo ma~~JfcS c .. pacios al !IC'-"1or rrh·aJu. Cfr. Don 
llahai. -El llaneo l\.tunJi,tl y el FMI: ¿Apo~u o r ... 'i:hu..ro al pupd d.:l J:i.1uJo".' en: Lu pn~mesu JO! fu prl"mi=ución. 
Ra.)onmnJ Vcn1un (C~•mpiludur). FC:E. M~;c:icu. 1992. 
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La 4a etapa se inició en los 70's entendiendo los problemas sociales como muhif"acéticos. 

asociados a procesos culruralc:s. políticos. psicosociafos y macroeconómicos. entonces la atención fue 

orientada hacia el mejoramiento dd nivel de vida (salu~ educación. nutrición e ingr&..-so). La Sa etapa 

se asocia directam&.."lltc: con fuertes proct=Sos de crisis económica y d cuestionamicnto a las politicas 

de la forma estatal intervencionista. se promueven politicas y prOb'Tamas compc:nsatorios para 

enfrentar Ja pobreza estructural g1:m:rada por el ajuste económico; es cn este marco &..'11 el que se 

inst!t"ta la política emprendida con el Pronasol. 90 

A dit"e!rencia de la política social St:bruida desde el término de la Revolución Mexicana basada 

en los servicios unh.·t.-rsales y fincada en un pa~I intermediario de los sindicatos. a la cual se le ha 

definido como política abarcadora (Gordon. 1993) y se asociaba al intercambio del apoyo político 

ligado al partido oficial. al gobit.-rno y el Estado. las rc:f'onnas en materia política impk-mcntadas con 

Salinas pretendieron en el terreno del discurso. atender al ciudadano extendiendo la responsabilidad 

del bienestar hacia el terreno individual. 

En la concepción nacionalista de la política social se \..'tltendia que el gasto social se asociaba 

directamente al proyecto de desarrollo. La crisis fue haciendo dt.~istir de= este compromiso al Estado. 

llevándolo a adoptar criterios de rt."Ciistribución dd gasto social y modalidadc:s distintas para ejercerlo. 

i:ntonces la política de C'l:pansión pasO a ser sc:li:ctiva y rc:strictiva. dirigiendose a grupos claramente 

definidos. Esta política no ha considerado que la crisis ha provocado un amplio t:mpobri:cimiL-nto de 

la clase media. un desct.'tlso de sus niveles de vida que no L.~tán siL.-ndo att:ndido por t:I Estado con 

políticas c=spt:eíficas. 

El proceso de rt:fonna estatal en MCxico desarrollado durante Ja administración salinista. 

tiene= continuidad programitica con la orientación dada por Miguel de la Madrid. en cuanto a Ja 

90 Cfr .• So/iduri,,/ud; ant~c:edl'nll' .. y p.!r.~pt.."Ctivu.t. mimi.."O. Sf:OESOl .... Oficina de •'J'IU)n Ti.!o;nicu. l\1C:xko. 1993. 
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estrategia de estabilización económica y ruptura. en cuanto al enfoque sobre la rc:disttibución de los 

costos sociales de la crisis. 

Dos moditicaciom •. -s se puc."llen ml!llcionar como evidl!lltc."S cm c.-sta dirc.-cción: 

Se transforma la capacidad estatal de fina.nciamimto y de asignación social de r«ursos. 

Este cambio pone en la agc.'tlda ck: la reforma dd Estado la n«esidad Je una urgc."llte 

reestructuración del sc=gmmto estatal encargado dt!l bienestar de: la población bajo d 

objethoo de lograr una ~uidad más eficiente. 

Se hace cada 'ez más evidente un reclamo por una nueva relación entre socic.-dad y 

gobierno que rietktina atribuciones y responsabiJidadt!s en materia de los m«anismos de 

acceso a la seguridad social. Se pide. en sintesis. un acceso a los servicios básicos. 

mc=nos gn..-mial más ciudadano y panicipativo. 

En el caso de la política pUblica. el Estado mexicano ha tc.'1ldido a desmontar el aparato 

administrativo que englobaba las acciom:s de planificación. al mismo tiempo que generó las bases 

para superar su inefcctividad propiciando la descentralización de las d«isiom .. -s pUblicas. Desde C.'"Sta 

perspectiva se incorporó un proceso de rcfonna administrativa a la refonna c.-statal. Se buscó acc:rcar 

mttcado y coopc.."ración social (Aguilar. 1990). 

El Pronasol se inserta en un marco de r~ucción del gasto social. de rc.-definiciones 

ideológicas y políticas del Estado con una visión instrumental de eticic..-ncia y mejor administración 

que involucre a la población en los programas de gobic..Tno. así como en dinámicas de cambios de las 

tonnas de representación potitica y social caractc..-rizadas por nuevos movimic..-ntos sociales y otros 

actores políticos. En el sexenio salinista Pronasol se conviene c..-n la via casi única de adJninistrar la 
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demanda social. papd que antes tt...-nia d PRJ y otras corporaciont...-s oficiales: panitmdo del siguie;mtc: 

diagnóstico: 

La gestión de la d1..-manda social que se dc=sarrolló con la forma di: Estado int1..-rv1..-ncionista 

pr1...-sentó limitaciones tak·s como: prt.-dominio de un segmento de intermt...-diarios t.'11 la sdt"Cción. 

modulación y magnitud dt!' la dt!'ftlanda social. excluy1...-ntes de nuevos intd'Tllediarios y de 

represt.'11taciont.-s directas de las comunidades: intlación de la demanda social via negociación de 

demandas y dert..."Chos sociales indetc:nninados en su ubicación y cuantia. a Ja vez que se operaba la 

apropiación c=sttictamcnte &>remiaJ y excluyente de s~tores social1...-s no corporativizados; cultura 

popular p~icionista y pasiva que rctroalimtmtó la tutela estatal y las prácticas clicrntdares con Ja 

sociedad y una dinámica de int~ación subordinada de las organizaciones sociales con el Estado. Por 

lo que. la f"onna intet·v~cionista dejo de responder a Ja demanda social (Gordon. 1993 ). 

Oc! esta forma la política social se con,·iertió c:n un instrumento de control del conflicto que 

utilizó Salinas como factor de propaganda y autolegitimación. El Pronasol se vio tc=nsionado por 

criterios de eficacia política y además desvirtuado. La mayoría de los actos politicos de la gestión de 

Salinas llevaron Ja edquc=ta de Pronasol. se implc=mc=ntó tambit."n como una politica abarcadora donde 

todo cabia. En alguna medida Pronasol constituyó un puente de transición que tc..-nnino siendo una 

redfición de las antiguas políticas de otorgar beneficios sociales a cambio de apoyos politicos. pero 

restringiendo la pluralidad politica y ~ en este aspc!CtO cm donde el nacionalismo revolucionario 

conct..-ntró sus limites. en este nh·el la reforma estatal también adquirió tintes neointervencionistas. 

Se sobrddt.~logizó tanto a Pronasol y se inflaron con tanto e)l;ceso sus cifras que dio 

dificulta una evaluación objt.'tiva de sus resultados y de su impacto. Por ello. siguiendo la ruta 

marcada por Sara Gordon ( 1993 ), enfocaremos la atención a la inserción de- PronasoJ ett el diseño de 
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la política social que emerge con las modificacione!'S normativas del Estado y los objt!tivos de eficacia 

t.:Cnica dc-1 programa y las lógicas de operación política. 

Con Pronasol se promo\·ió qui! ful!ran las co111unidadc:s quicnl!S se encargaran. a través de un 

comit.:. de pa"icipar en la definición de Ja obra a r~lizar. en su cj~ución. en la administración de los 

recursos y la vigilancia de los gastos. Ello implicó grandes avancc..-s concl;Jltuales, criticas al 

burocratismo. fortalt!Cimiento dd t~c..-ralismo y de la panicipación social. Solidaridad se orientó bajo 

tres grandes vertientes: Solidaridad para el Bit.-nestar Social (aspc..-ctos de salud. alimentación, 

educación. 'h·ienda. servicios básicos y regularización de la tenencia de la tierra): Solidaridad para la 

producción (fomento al empleo y proyectos productivos); y Solidaridad para el Desarrollo Regional 

(infraestructura y programas regionales especificas). 

Se señaló que el Pronasol constituiria el destino de la mayor pane de tos recursos obtenidos 

..:n la venta de empresas paraestatales. Entre 1 Q89 y 1992 el gasto íc:deral en e;;s1e programa se 

incrc.."11lc...ontó de ta siguic.."flte forma: 63.4o/o en 1990, 26,::!5% t.>n 1991 y 28.88% en 1992. Si 

considc:ramos c..-stos porcentajes en relación al porcentaje de las privatizaciones, esta cifra se reduce. 

puc..-s en 1Q89 rc..-presentó el 72.41%. t."11 1990 d 45.49% y c..-n 1991 el 16.~J% (Valdc..'s, 1993), en el 

cuadro 6 Se! señala el porcentaje del gasto programable asignado a Solidaridad. durante el sc:xc.."llio 

salinista. 

El Pronasol se t.'Ttfocó a obras de infraestructura social básica como agua potable. drenaje, 

elt!Ctrificación. mejoramiento de la escuela, construcción de CL-ntros de salud. c.."TTlprc..-sas t."11 solidaridad 

y otra serie de obras. Lo anterior. marcó una debilidad de origen para el cumplimit:nto del objetivo de 

disminuir la pobreza: éste programa no se enfocó a gt."Oerar empleos. a mejorar el ingreso. Es 

prt!Cisamcnte éste elemento la base para revertir el empobrecimiento. la otra parte constituyen sólo 

mecanismos compensatorios. La solución a la pobreza put...-de darse sólo en el marco de un mayor 
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crecimiento t."Conómico que implique el ck.-sarrollo humano en todos sus aSpt!Ctos y una mayor libt:rtad 

política. 

Cwadro6 
Ga••o 11r1ttr:n1m•hk r• lkurrolh1 Soti•I rn mitln•r• de nuc.-o• llr!IOll • 1•rcd1tt1 de llJHO 

AOu 

l'Jtl5 

·-l'Jfl7 .... 
19N9 

...... .... 
1992 

1993 

,.,.. 

G••to Prusr.••hle Tot•I IJH•rntllo Social Slt&ld•rldad 

1.097.6 341.6 24.1 

l.O:?K.4 31,,2 2K.:! 

978.7 299.3 13.K 

9:!8.4 :?96.K 11.K 

877.7 311., 13.0 

899., 341.l 21.6 

940.0 421.3 27., 

9112.3 48,.0 33.4 

1.037.t ,36.3 J6.8 

1.16,.l 600.7 J7.1 

l'mmte: ZEDILLO. Punce Je Lc..-On Em1.."!0ta. Prim1..-r lníonnc Je GohkTno. Anexo. Poder Ejecutivo l'o:Jcral. 
1•rc:1ddcncio de ha Repüblicu. Méxh:o. 199"· p. 47. 

La importancia dada a la panicipación en el marco del Pronasol tiene que ,.er con una 

valoración a nivc=l mundial sobre los ef't;.'Ctos del uabajo comunitario en proyectos institucionales de 

bienestar social.9 1 Este enfoque llamado de Ajuste con Rostro Humano ha sido promovido por Ja 

CEPA1- UNICEF y d Programa de las Naciont=S Unidas para el D~rrollo.'n ~te rt:eurre a la ética 

l1( E .. 10: ch:mcnto C4lnstituye un logro cun!oiderahk. no ''h!oolanle lus eíc1..0 hl'!I. Je eslc truhujo fiacron uo.1111Jos pur el uso 
lcgilimudur dudo u Prunu"ol p•r el rre .. iJ.:nlc. por lo que grunJcs capociJ.uJcs uulol(1..~li'loa,-. y organi.wtivus 
C\-.munitariao; se \ 0icrun limiluJa!lo. 

9 :? Sohr.: c.'>lc enfoque cun ... ultcse: ( "rb/$ ... cunómk".l' rulitlcu •le ujuste. e.Jtafllli~uclón y crL"C"lmienlo. S1m1ial!O Je Chile. 
CEPAL-<>NU. 19K6; l'"'yeclu:!6 cmura la robrc;a. l\.1Cich:o. CEPAl- 1991; -1.u pubrcnt en AmO.:ricu J.u.tim•: 
Jim.:n1oiun1..-.. y p•lllica!o-. f':.•·t11dlwr e lnforml'.t: d._• '" CEl•..tf •• nUm. 54. \-.;tuhrc Je IQK'; -Dccllll"ución J.: Quilo. 
Cunli...-rcnciu Rcgk>nul suhrc lu put>rer..a t."ll AmCrii:a 1.alinu y el Car-ibc"". Cumercio E.:rtterior. l\.1Cxico. vul. 41. nUm. 
'· muyu o.le 19'.ll; Adolíu Gurril..-ri ,_. 1,dalhcrk> l"urr .. ~ Ri\oa.o¡. (1..·ourW..). Lus uit.n 90.t:. ¿Desarrollo r:un F.4.1uiJuJ?. 
San Ju~c Je cu .. 1u Rica. FLACSO-CEPAI .. ILJ90: Carlus Frunco, -Purticipoción y con1..-cr1uci~in .:n las polilica!i 
s.ociaks-. Hevi.t:tu do! /u CEJ•.fl. mim. 37. uhril Je l9M9.pp. 133-1-'0: entre uln.~ . ... 



B. L• refonn• a.1 Est.-do en M6nc:o en i.. ~mfnlCldl"I de e.nos S•iln.-• de GOl1w1 

di: la so1idaridad comunitaria. (Cal,,.imontes. 1 QQ;?) con él se busca afianzar d St.."11tido de trabajo 

col.:ctivo. dc...-sarrollar capaddadc...'S administrativas y g ... -smras entrt:- los beneficiarios. en donde 

con,,.ergan responsabilidad individual y trabajo comunitario. 

Se considera que el proci:so dr.: ajuste ha generado una deuda social cuyo costo ha sido 

-asumido dt..-sigualmentc por los grupos sociali:s. La dt!uda social de cono plazo hace rcfün:ncia a los 

cambios distributh·os que se requieren para alcanzar niveli:s accptablt!S de c=quidad social y para 

supt!rar t!l costo de: la pobreza y n:ducirla a los nivelt!S existc:nt&."S anti:s de la crisis de la deuda 

externa. a partir de politicas macroeconómicas que promuevan un cr ... "Cimiento equitativo y 

autosostt..-niblc:. bajo un enfoque integrado que hace m .. 'Cesaria una profunda ref"orma de las políticas 

públicas y una rixstructuración del Estado (Vuskovic. 1993 ). 

Cuando (. .. ) ... e hah/a de parlicipaciún el/recta en la Me.<;t/ón e.le /a.<; polílica."i ¡nih//ca.,·. no se 

e-"tá haciendo otra c:o."ia q11t! con\.'erlir a cada una Je l!."ias políticas l!n l!Xpresión sectorial 

ele uno.o; /111.:reses paniculares, en la medida en que la propia noción de políticas ptib/icas 

aparece construida .<;ubre la destrucción y descompo.,·/ciún del conct!plo de política. q11e es 

la que precisamente tiene en cuenta."· ... e define cle ... de la idea d11 \•o/untad general"'. rDe 

Ve.i:a. 199$. p. 31). 

Bajo esta perspectiva la vida social se convierte ~ un complc:jo de intc:rc:sc:s s-=ctoriales 

distintos e incluso contradictorios. donde los tipos de intc:rit..-ses se divi=rsifican y SI! l!Xpresan <..-n 

calidad de ciudadano. como prof"esionista. vecino de barrio, etc. El capitalismo tardio (f-labermas. 

1989. Ja relmp.) contempla a la panicipación como un instrumit..-nto ideal para dc:spolitizar y lograr 

una integración social que dé p32 a las relaciones laborales. Esto implica individualizar y parcializar 

el inter.:S. promover un ciudadano gt..""Stor de sus necit..-sidades. no del bien común. no de un principio 

único. Es decir: dc...-smovilizar a las ideologias Para la consolidación del ord1:tt politico existente y 



dc=spolitizar los problemas para que dc=caiga el inter.!s gt...-neral t...-.i ellos y se proyecte cm lo inm~iato >'' 

en lo individual. 

Se da c:ntonces un proceso de sustitución dd ,,.alor ciudadano de cumplir con Jeben:s 

d~ocráticos por valores diferentes. cn los que se piensa que el ciudadano indiddual puc:de hacer 

,·alc:T mejor sus interc:ses. satisfacer sus aspiraciones y generar adhesionc!S en detrimento de la 

legitimidad de las instituciones representativas (administrar servicios públicos. crear y exaltar las 

asociacionc!S '\"t.!Cinalt...-s. profesionale!S y laboralc=s). 

Existe un riesgo cn c:ste enf"oque. el considt...--rar a la política social como un mecanismo sólo 

compensatorio que vaya sólo a la ayuda transitoria de los grupos indi~tt.5 y deje f"uera el cubrir la 

totalidad de nect.5idades básicas insatisft ... -chas. al restringine sólo a los saldos causados por el ajuste 

estructural (Gurrieri, 1990). La refonna social se dt...-splegó a partir de tres variabh..-s básicas: 

univi:rsalidad contra focalización. dt...-scentraliz.ación y participación social (Gonz.3.lt...-z.. 1992). 

En la década de los 90"s destacó en Latinoamérica y en Mc!xico el crecimicnto acelerado de 

la pobreza. caracteriUndose como un problema básicamente urbano y heterogd\eo (Herrulndt...-z.. 

1992): la movilidad social pasó a ser descendt:nte. ya que la pobreza crónica se sumó a la pobreza 

recii.-nte. En esta dtkada se produjo \!n retroceso t.'"fl e1 camino andado en h.~inos de dt...-sarrollo 

c=conómico y socia1 en la región. acrt=eentando las dr..-sigualdades. Este fenómeno ha llevado tambi~ a 

un importantc empobrc:cimiento ck los sectores medios de la población. La pobrc.!Z3 se ha con,·crtido 

en la causa principal dc mut!rtc en Latinoam.;rica. atribuy~doscle Ct...TCa de 1'500.000 muertes al 

año. (Kliksbcrg. 1992). 

Las transformaciones en curso exigen la conclusión de los cambios C!ITlprendidos: la refonna 

estatal en marcha. las demandas sociales por acct...-so a los bit...-nt..."S y servicios pUblicos atendiendo a 
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principios ciudadanos. las modiflcaciom:s L"l1 los impactos r1..-distributivos del gasto social y en los 

mercados de trabajo. requi1..-rcn un nm .. ~·o arn .. -glo '-'" las politicas pUblicas para att!'nder. sobre bas~ 

r1:Jtovadas, d bi~t1..-star social de la población. 

't. 3. ConaoHdaciOn d•I proyecto -llnla .. 199't-'t993 

En .:ste periodo se dan los grandes cambios constitucionak-s quie posibilitan la apertura 

t:eonómica y la modernización de f\.tCxico 1.."11 un sentido coher1..-nte con el marco económico 

globalizador. Dctr:is de los cambios constitucionall..-S y de la negociación del Tratado di! Libre 

Comercio con Canada y los Estados Unidos. se encontraba una recomposición conceptual e 

ideolOgica sobtt: el proyecto nacional. modificiindose los pn:ceptos n;icionalistas surgidos de la 

R~·olución Mexicana y su sentido de justicia social. Estas mi..<didas en conjunto. viem."11 a desmantelar 

una parte social substancial de la forma inh .. ·rvencionista del Estado mt=Xicano. 

't. 3. 1. La• R•fonnas ConstituclOn•le• 

Los cambios realizados en materia constitucional fui..-ron un eje importantt: de la reforma del 

Esmdo. en esta mat~ia después de que el EjL--cutivo recupt..-rÓ en 1991 t!'I control del Congreso y en 

muchos casos con el apoyo de la fracción panista. se modificó el starus jurídico de las Iglesias (arts. 

3. 5. 27 y 130) que culminó con el estabh."Cimicnro en 1992 de rdaciones diplom.iticas t!lltTe México y 

el Vaticano. Así mismo se modificó el articulo :?7 constirucional. dando por terminado el reparto 

agrario y abril:fldo la posibilidad de r.:privatizar el ejido. 

Las reformas constitucionales más importantes st: dic=ron cn relaciOn al sistetna dt.""Ctoral. la 

rL-privatización bancaria y la autonomia del Banco de l\otl:!xico. los derechos humanos~ la propiedad 

rural. el .:statuto de las igl~ias. los ch.-rL-chos de los indígenas. la educación y el combate al 

narcotráfico. El marco que justificó estas rc=fonnas se basó f!T1 una reconstrucción del programa social 
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y e1 proyecto idc:ológico de la R~·olución 1\-fexicana para dc:sc....achar sus denu:mos inopc...-rames (López. 

lQQJ). La inopt:rancia fue valorada en h!rrninos de aquello que obstaculizaba la realización del 

proyccto de reforma t:Statal. 

En el discurso de toma de posesión d.: Salinas d.: Gonari. uno ~ los temas de mayor 

relevancia fue el relath.·o a ta realización de un acuerdo nacional para la dc...-mocracia. La Refonna 

Eh."Ctoral de 1989-1990. que c...-ntró c...'TI vigor c...-n abril de 1990.'u con d acuerdo de todos los b't"t1pos 

parlamentarios. con i...~cepción del PRO. fue t:Stablt.."Cida c...'TI el Código F..:dc...-ral de Instituciones y 

Procedimientos Elcctorales (Cofipe). buscó darle ma.>·or credibilidad al voto. pues las elecciones de 

1988 revelaron insuticic=ncia ~las reglas dt:ljucgo dc:ctoral. En c;!'lla se estabh:ció al Instituto Fc:dc...-ral 

Elc:ctoral (IFE).''4 como una nuc...•va entidad a cargo d.: organizar los comicios y definir sus 

caractt!risticas. A panir de su cr.:ación se constituyi:ron casillas dc:ctorales con nuevos critc...-rios. se 

incorporó a reprt!Sc...'Tltantes socialt:S en la organización de los comicios sin filiación panidista. se dio 

mayor obligatoriedad a las dc...-cisionc..."S de un nuevo tribunal a cuyos magistrados se les exig\."ll los 

mismos requisitos d\."11landados para Sr:f'" ministro de la Suprc:ma Cone de Justicia. y en cuya 

d1;.-signación tiene un peso dt."Cisivo la Cámara de Diputados. 

En 1993 se pacto otra reforma L"ll la cual se \."Stablc:ció que d Regc..."tlte de la Ciudad de 

México st!ria clc:gido por d '\'oto popular y no por designación presidt.'Tlcial. se suprimió la cláusula de 

gobt:mabilidad relath a a la inlc...'gración de la Cámara de Diputados. se establc:ció que ningim pan ido 

podría contar en ningim caso con más de l 15 diputados por ambos principios (mayoría relati ... a y 

rt!pres1:11tación proporcional) y en el Distrito Fa.foral se elegirán cada 6 años 4 senadores (l de: 

Q) Diario Oficial Je ta Fcder"ci"''· l\téxicu. l' Je ag.O"olU de 1990. 
9-' EMc t•r¡;nnismo .... "!> rclativnm1..•nte autónumn en .. lL, dc.;i!oioncs. tiene órganos Je '\'ig.ilancia clc .... "tural intcg.:raJoli 

mayorilmiwncntc rur n:prc .. cn1asnc .. d.:- l..:r.i partiJo-. pulitii;:os nuciunal.:os. Se cnCW"ga Ju la.'i acfr"·idnJc!i ,,;um.:cmicntcs 
ul Padrón Elcctural. prcpuración di! la.•jumuda."J ch: .... 1oroh:!ii. cumpulu Je los -.ufru!,riO!'i )' ulorgamienlo de conslam::ia.-.. 
1..-nr11cilm:ilin clectur,d. educación civica e in1prcsilin Je nmtcriah."11 c1<.-...1urale11. A su v.:-"~ .... ~ JI! su cumpctcncia lo 
relativo u Jcr1..~h,,.. ~ prcrrugali'-a"' JI! lu .. puniJus. 
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mayoría rdath.-a y 1 di: primera minoría). se nonnativizaron los gastos limiti: de campaña y el 

financiamii:nro público y privado di: los partidos poliricos. se ri:glamc:ntó la participación di: los 

observadores nacionales i:n las cli:cciom:s. se i:stabli:ció la dobli: insaculación para la composición de 

m.:sas de casilla; se reformó d articulo 82 constitucional. eliminando la obligatorh.-dad de si:r hijo de 

padr .. -s mexicanos para ser Pn.-sid .. 11te dt: la República. el cual c:ntrarñ '""" ,·igc:ncia a partir de 

diciembre de 1999. con lo qui: pOOroi aspirar a la presidencia cualquier ciudadano me:ic:icano por 

nacimit:nto. si .. "tllpre qm: haya residido '""" el pais por lo menos 20 años y uno de sus padn .. -s sea 

mexicano. 

El ascenso del PAN'J5 y su aci:rcamiento con el gobierno facilitaron el .. -ndur .. -cimi..:nto hacia 

el perr .. >dismo. quic:n mostró amplia fuerza electoral c:n los comii:ios de 1988. llL"'\-"ándolo a un proceso 

de d._-sgasti: dd que i:l PAN fue el gran ganador. Con ello. el gobit...-rno salinista ve en d PAN a un 

aliado para legitimar la t:k-cción de 1988 y neutralizar la fui.-rza del cardcmismo. apoyando su 

proyecto nt."Oliberal. La sc:gunda ref"onna c:lectoral es reprc:sc:ntativa c:n este sentido, pues no garantizó 

limpieza c:lectoral pero le abrió mayor .. "S espacios al modificar i:l art. 82 consrirucional pc:rmitiendo a 

hijos de extranjeros aspirar a la presi<k.-ncia. 

En 1993. en el marco de la ri:fonna electoral i:l PRO organizó un plebiscito ciudadano para 

determinar si el Distrito Federal se com: .. -rtia en el estado J:?. eh:gia un Congreso Local y a sus 

auloridades. El 67% conc .. -dió el si a la creación dt:"l estado J:?; i:I 84% el si"""" favor del Congreso 

Local: y el 85% d si a la elección directa (Lópc:z. 1993). Esta actividad constituyó un gran avance 

dcmocrñtico en la ampliación di: la participación ciudadana ._-n las dc:finiciones legislativas. 

9 ' !\.tanilh .... 10 en el lriunfo d&? Em&? .. l\l Rullh en 19K9 en 1l:1ju Califümiu: id n:eonnelmii:nto Ji:I triunfi.1 puni!>lll &?n la 
uh:aldia de !\.kridu. una '&?!nana JL~puCs d&? intensus mo\.ilú.acium:s Je e!lh: partido: El triunC... Je f:nmcisi.:u Barrio 
en Chihuuhua en l<J<J2: y la guhcmutur.i Je l.iuunujuato cedida al l'AN de mwu.'TU indin."t.."la )' con dudosu 
legitimidad. J .. ~pul!!I Je la .. mu,·ilir..iciuni:• q•1c 11!>egurubo.u1 ~ habla presentado un fruuJe elcctond. Ello lle\ll a un 
amplio pru&:e!lo Je Ji\·hiún al interior del l'artiJu Re\'ulucionariu Jnstilueiunul. 



Al respc=cto las rcfonnas clecrorales no rt:prlt!Senraron grandi:s avances l!n csrc fc:rTL"llO. pult!S 

siempre: fueron insuficic:m:c:s para asegurar L-quidad l!fl el manejo de los rc=cursos de campaña y L"ll d 

uso dr: los medios de comunicación. En las rr:tbnnas se aplicó un modelo brradualista (C<irdt:nas. 

t 993) o de la pL-rifr:ria al cc:nrro. en donde! ni la soch.-dad ch il ni los partidos de oposición für:ron 

capacc:s de .:xigir la dc:mocratización dd n!gimcn a pasos más adelantados. En donde la oposición se 

inclinó por valorar r:I avance local como prioritario por ser más facil de: lograr que: el nacional. Esro 

implica un lt!Scc:nario más h~L-rogc!n1..-o de fu~s locak-s con posibilidadc:s dc crrupcioncs "iolcntas. 

que: dificultarán procesos de negociación duradr:ros. 

Es dc=cir. ta transición se conc1.."JlfUalizó como un r1..'"Jlarto de alcaldias. c:scaños y gubr:rnaturas 

Jo que obviamL-nte ra,·or1..'Ce d pluralismo politico. pr:ro no un sistc.!ma dt!'ltlocrárico institucional sólido 

para el cual se requieren refonnas profundas. de: f'ondo. 

La refonna cfoctuada 1..-ntre 1989 y I 990 no rrajó consigo gran aperrura politica. La cláusula 

de gobcrnabilidad. d control del n;l-gimcn sobre las institucioncs electorales y el Tribunal El«toral. 

las dificultades para contar con un padrón confiable. d traslado ilegal de rl..'Cursos del Estado al 

panido oficial. Ja no apcrtura del Senado a la oposición a través de la rt:pres1..-ntación proporcional. ta 

no dc:mocratización del Distrito Fedr:ral. la ausencia de: ml..'Canismos de democracia dir«ta fuera del 

ámbiro de los asientos federales. la distribución de= los distritos dc=ctoralit!S. la inad1..-cuada e 

insuficiente profc:sionalización de los mit!Tnbros de Jos organismos elc:croraJcs, de .• hacían poco 

realizabks las palabras del prL-sidcnte Salinas augurando el fin del panido único. 

La refonna dc:ctoral de 1993. a pesar de la ap~ura de: las minorias al Senado que implicaba 

sobrc:reprit!St:ntación dd PRI, la eliminación de la clausula de gobt!rnabilidad con la misma 

implicación de sobrerepr1..-scnración. la introducción de la regulación al financiamiento privado sin 

tocar el uso de los medios de comunicación paraºpublicidad. Ja act.-ptación de obsL-rvadores nacionales 



B. l.• ,.rwma a.1 Estado en M•:.,co en Ja lldministrac.on de Carlos Se*nes De Gortlll'I 

pt..-ro no extranjeros. Jas rcfonnas al art. 82 y la refonna politica dd D. F .• no afi ... -ctaron de maniera 

sustancial la composición de fuc:rzas. se dk-ron conct..-sioncs L"ll cuanro al manejo local pc:ro ninguna 

ref"c:rcnte al Ejecutivo Fc=dc:ral. Esta rc:fonna rL"Spondió a la mancuerna PAN-PRI. 

En las rcfonnas dos c:lc:me;!tltos clave dd sistc:ma político mexicano 1,.-stán en un proceso de: 

rc<lc:finición: la institución pr~ide;!tlcial como centro vital del r¿.gitne;!tl y el partido gub~amcntal 

como insttUtnC;!OtO de la pr~idmcia.(Carreño. 1987). Es n1,.-ccsario en este sentido. actualizar nu .... -stro 

sistc=ma de: panicipación politica y reconocer que hay muchas tart:as que antt.."S estaban n:servadas al 

gobit:rno o al sector pUblico que pueden quedar C;!tl manos de: los ciudadanos. 

El rt.."forno al n;gimt..-n mixto de: propic=dad de: la banca se: realizó con la finalidad de addgaµr 

al Estado con las modificacion~ a los artículos 28 y 123 Constitucionales r:n junio de 19Q0.96 Esta 

iniciativa se inscribió C;!tl un proceso de refonnas al sistt..--ma financiero para la rc:negociación de la 

deuda. la apertura comercial y la rt..-ducción de la inflación para facilitar la reforma e;:conómica y el 

adelgaz.ami1:11to del Estado. La cual se complcmr:nto en 1 Q93 con los cambios constitucionales 

impulsados para dotar de auronomia al Banco de Mthc.ico. con ello el Banco dejaría de ser una 

máquina de dinero del Gobierno Federal para convt.."rtirse en una institución de Estado. cuyo objcth:o 

fundamt.."tltal seria regular la estabilidad de: precios. el crédito y la prestación de servicios financieros 

para hacer mas predecible la política mont..-taria y la participación de los agentes económicos. 

En junio de 1990 a partir de un decreto prcsid .... -ncial se creó la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos como órgano d~concentrado de la Secrc:taria de Gobernación. con la 

responsabilidad de proponer y vigilar el res¡>do a los dt..Yechos humanos C;!tl el país. Su acción legal se 

reglamento con la refonna al articulo 10:? Constitucional t..-n el que se precisan sus atribucionL"S y 

ámbitos de compdencia. 

96 /Jiurlo (ljiciul Je /u Fo..Jt:rucion. ~1~xico. :?7 dcjuniu de 1990. 
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Los cambios al articulo 27 constitucional se f'undami..-ntaron oficialmc:nte '-'"" la posibilidad de 

dar mayor libenad y justicia a los campcsinos al dar seguridad jurídica a la tc:nc:ncia de la tierra. 

establ.:cidos en el di..-cn .. -to del J de t.."flcro de 1Q92. mediante d cual t..-s posible la reglam\.-ntación di! las 

tic:rras ejidalc:s y comunalcs como propi\.-dadc=s privadas, susceptibles de ser vc:ndibles o du operarse a 

panir de sociedades mercantiles bajo los limites que t..>slablecc la lt..-y sobre la pt..-queña propiOOad. Por. 

otra parte. se: c:stableció que el reparto agrario estaba concluido. pues no habia tierras susci;:ptibles de= 

reparto. 

Esas modificaciom:s se= dan en el marco del Programa Nacional de ModC!'f"fliz.ación ~I Campo 

1990-1994, que señaló como principales arc:as de acción del Estado: la creación de un marco 

nonnath.-o; desarrollo de infraestrucrura. c=squc:mas directos de intervención y apoyo a productores 

espec:iticos. programas de ataque= a la pobreza. entre otros. Se creó PROCAMPO el cual 

paulatinamente sustituyó d apoyo otorgado a través de: los precios de garantía. por un sistema de 

apoyos directos fijos c:n dinero para los productores que Senlbraran granos y oleaginosas. el cual se 

c:ntregó por hectárea. 

Este programa buscó promo"·er la paulatina sustitución ~ este tipo de cultivos por otros que 

tc:ngan mayores Vt..-ntajas comparativas. seguramente para convenimos en imponadores nietos de= maíz. 

y frijol. pues el productor tt.."flia la oportunidad de dt..-stinar sus tierras a otro tipo de culti'\'o sin que se 

le ri:tire el apoyo. Inicialmente se pretendió que el programa apoyará a 3.3 millones de campesinos y 

productores que trabajan el 70% de la supt:rficie cutth·ada del país. El incon"·eniente de este 

programa es que se le dio como a Solidaridad. un perfil cl~toral a favor del Partido Revolucionario 

Institucional. 

A su vez.. la CNC se debilitó y disminuyó su apoyo a las iniciativas presidenciales. a partir 

de la aprobación de las refonnas al articulo '1.7 constitucional. que dio por terminado el rt:parto 
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agrario. pUt$ ante Ja pérdida de dominio de muchas organizaciom .. ~ campt:Sinas. se crL"Ó d Consejo 

Agrario PcrmanL-nrc. 

En cuanto a las iglL-sias se elaboró un nuevo esraruro que reconoce juridicarnenre a las 

iglc:sias una vez que: obtengan su registro y a sus mie:mbros como ciudadanos con dLTL"Cho a voto pero 

no a ser 'orados. ni a asociarse con fines potiticos o re!alizar acciont$ de proselitismo en favor de 

algim candidato. partido u organización: dandoles Ja posibilidad de: adquirir y administrar los bienes 

indispensablc:s para su objeto: y la posibilidad de impartir t.*ducación. Estos cambios se efectuaron a 

partir de Ja reforma a los artículos 3º. 5°. ::?4. :!7 y J 30 de la Constitución. 

Se reformo d artículo .Jº constitucional.97 mt.*diante el decreto expt=dido el ::?7 de enc:TO de 

J Q92. en d cual se rc:conoce jurídicamente la e:ic:istencia de grupos indigc:nas y que nUL"StTa sociOOa.d 

t:S pluridnica y pluricultural. por Jo que la ley protegerá y promon:rá d uso de lcnsuas. culturas. 

usos. costumbrt:s. recursos y f'omtas organizativas de los pueblos indígenas y garantiz:ar.i a sus 

inrqvantc:s el acceso a la jurisdicción dd Estado. Estas medidas quedaron completamente rebasadas 

con los planteamientos que antecedieron d levantamiento armado chiapaneco el l 0 de enero de 1994. 

En n:ferL-ncia a la c:ducación se reformaron los articulo 3° y 31 Constitucionalt:S.'1• 

decretando como obligatoria la educación primaria y st:eundaria. laica y nacionalista. Estas 

modificaciones se hicieron en el marco del Acuerdo Nacional para la Mod~ización de Ja Educación 

Básica que ref'ormuló los contenidos. materiales OOucativos y los planes y programas de educación 

b;i.sica: de la descentralización de la din.-cción. administración. derechos y obligaciones relativos a Jos 

establecimiL-ntos educativos a nh·d estatal de la Secretaria de Educación Pública: asi corno el 

seguimiento de las relaciones jurídico laboralt:S con el personal c:ducath·o. 

97 Diario Oflc/ul Je /u J-t:J ... ruciún. .\/e.:ricu. 27 de o..-nero de 1992. 
9H Diaria Oflclu/ clf! /u l-4.-dt!ruc:id,1, .\/e:ricu, 3 de murLD •.h: 1993. 
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En cuanto al combate al narcotráfico se crc:ó el Instituto Nacional para el Combate a las 

Drogas por decrc.."fo pn •. -sid1,,.oncial.99 como órgano d1,,.-sconccntrado. dcp.mdic..~te de 13 Procuraduría 

Federal de la Repiablica. Tiene el obj1,,.-tivo de plani:a.r. c.!'jecutar. sup1,,.-n.·isar y evaluar las acciones 

relativas a prt..-servar las politicas C!Stablecidas por la PGR para el combate al narcotráfico. 

Las rcf'onnas jurídicas rc..-spondicron a inh .. -rt.."Sli!S prc:cisos. en relación a las alianzas 

c:stablt;!'Cidas entre d salinismo y orros grupos. pues t.."'ste buscó consolidarse a tra'\·t!s de: la 

conformación de una nueva clase política f'ormada y f'orjada a su amparo. que paso de los C1,,.-ntros de 

d1,,.-cisión ~onómica a los politicos; un nuevo arreglo t!tltre esa clase y una .!lite c:mprc:sarial f'onnada 

por los damnificados de la crisis de: 1982 y c:mpresarios enu.-rgentes de la c..""Stratcgia privatizadora: 

aniculación de nuevos actores corporativos (reco'l'orativización) vía Pronasol. nuevas dirigencias 

sindicales del salinismo (Fc:bt..."SCS. SNTE. organismos ab-rarios emc:rgentes); pactos con feudos 

políticos regionales como el Atlacomulco it."f'lcabczado por Hank Gonz31c:z; el acercamill...-nto y 

entrelazamiento con la jerarquía eclesiástica y el PAN a cambio de legitimidad y apoyo; adhesión 

subordinada y desventajosa para Mé,dco al TLC. que le valió el apoyo del capital estadounidense y el 

conrrol direcro sobre el aparato priísta. 

1. 3. 2. Loa •J•• ldeológlcoa 

El liberalismo social se impulsó en Mt!xico durante la administración de Salinas de Gortari 

como una estrategia intermedia entre el intt..·rvt..~cionismo y la opción neolibcral y bajo sus ejes se 

fundamentó la ref"onna del Estado. Esta opción atribuyó un papel clave a la inserción it."Conómica con 

el mercado internacional panir del dinamismo de las exponacion1,,.-s. Ja modd'Tliz.ación de la planta 

productiva y el progreso técnico y el incremento de la inversión extranjera y la participación 

económica del capital trasnacional. Este planteamimto pr~tendió establt=ec::r diferencias con el 

IJ',I Diurlu Oficial Je /u 1'1!Jeruclún. .\l<t.:dco. 17 Je junio de 1993. 
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m:olibc..'l'alismo. otorgando un papel activo a las políticas públicas t."11 la resolución de las 

cons«uc.."llcias sociales adversas que producen los efc..'Ctos negativos del mercado. con programas de 

combate a la pobriaa bajo fónnulas políticas de concenación social y conciliación de intt!reses. 

Carlos Salinas dt: Gortari d 4 de marzo de 1992 en el anivt..~sario del PRI. ddtunció los 

lo!XCcsos del neoliberalismo y el estatismo y postuló los principios del libt!ralismo social como un 

proyc!CtO ah~ativo de gobierno y como guia ideológica dt: este partido, Al rc..-specto sellala Pc..-dro 

Vuskovic: 

"No :,.e trata de una conr.·•:pción intelectual qu~ .Ull:ja desde orJ:anismos internacionales o 

in..\tiluciones académicas. sino de una respuesta ·""'}!ida directamente de respon ... ablt!.o; del 

md.<J alto nivel de la dlreccián política de lo ... procesos .o;ociale.o;f ... Si bien las definiciones 

básicas que Incorporan los enunciado ... del libera/i."mo social ·"º" de alcance un/\•ersal, 

es:ta ver:rión se exhibe como una reactua/ización de antecedent~s que quedaron in ... critu.'f en 

la historia propia de A-léxico.•• ( t 993, 226). 

A partir de la filosofia del liberalismo social. Salinas planteó la refonna de las premisas 

básicas de la Revolución l\.fexicana de acuerdo a la visión de modernización. buscó sobre todo 

consolidarlo como ideologia que diera rumbo y permanencia al Partido Revolucionario Institucional. 

Sus basl;.$ filosóficas se ubicaron en el pro>·ecto liberal mexicano del siglo XIX. Esta propuesta buscó 

s~ una opción distinta ~ntre el estatismo y el nc=oliberalismo. en donde se plantea un papel del Estado 

de carácter solidario comprometido con la justicia social y respt=tuoso del régimc...-n de dert."Cho. c...-n lo 

económico asumió que el mc....-cado no puede funcionar sin la regulación estatal. El liberalismo social. 

se decía. rt .. -chazaba al patentalismo y el populismo. buscando recuperar el valor moral de lo 

individual combinado con d valor moral de la comunidad.. suponiendo la reorganización de las 

instituciones bajo los principios de la Revolución Mexicana. 

'" 



'' ... el /Jberall ... mo social propónu 11n Es1ado promfJfor, que a/lente la Iniciativa pero con /a 

c"pucidud para re}!. u/ar con firnrf.!::a las actividc"le.o; económicas y evlte1r a ... ; que In\· poco ... 

ahrLo;en de lo.o; muchos ( ... ) orienta atención y rec11r ... n.o; hacia la .\·ati.ifacción de n,•ci:.<;/l./ad.:.o; 

hi.i.,./ca.'i i.le la pohlación. re.o;petuo.'io de lo.'> derechos lahorale.'i, de la autonomía ele /o.o; 

sinclicatru,.l"J1rolectordl!I mf.!'clio amhlente." (Salinas, 199:2, p.11). 

El no aceptar el tio:rmino m:oliberalista. responde a que la misma Ri:volución Mi:xicana 

(origi;:n y estructura de las prácticas poHticas ,·igentes), se concibió como una reacción contra los 

efectos sociales del liberalismo mexicano del siglo XIX en comunidades indígenas. capas 1m .. -dias y 

obr~os. Así. Ja Constitución del 17 fue una reacción antilibt..-ral sustituida por d corporati,·ismo y t:l 

populismo. Con ello se ll!tlCUli!tltra una contradicción conceptual entre lib~alismo como int~.,;s 

colt..-ctivo y economía de mercado. Otra contradicción se sitúa en la eSt..'tlcia misma d::! lib~alismo: la 

limitación del podt..'T gubernamli!f\tat to que hace inviable esta propuesta en países como Mi-x.ico, ~ 

donde el centro del sistt;:111a político se localiza en la presidencia y en sus poderes 

extraconstitucionales. 

En la XVI Asambla Nacional. c:fectuada en Aguascafo::ntes, t..'11 marzo de: 1993, se modificó 

Ja estructura del PRI y apareció el Movimiento Territorial junto a Jos tres sectores tradicionales. 

Paralelamente Génaro Borrego. presidente nacional de este partido, trató de impulsar una nue..-a 

alianza obrero-campesina y la creación de nuevas organizaciones como el Frc:nte Nacional de 

Organizaciones Ciudadanas. la Coalición Nacional de Organizaciont..-s Productivas y de Ser..-icios y el 

Foro de Profesores y T.:Cnicos. pt::ro no f"ue posibh: debido a la n .. --sistencia mostrada por las 

agrupacion.::s priistas tradicionales que veían disminuidas sus parcelas de poder. 

La guia filosófica del Jibc:ralismo social y la solidaridad; como base argumental para acabar 

con el partido de Estado. implicó admitir que el P'RI había jugado t..-ste rol. Pero en esc:ncia no cambió 



nada en L"ste partido. pui..-s siguió controlado por d Pn.-sidente. La inc:stabilidad dada también por los 

constanti..-s cambios de dirigi.."Tlcia en d sexenio (Luis Dona Ido Colosio. GC:naro Born:go. Femando 

Oníz Arana> hicieron más gra\i...-s los probli..-mas al interior del partido. Por otro lado Ja PUk"Tia entre el 

grupo sulinista y los politices tradicionales del PRI continuó vigi..-nte. disminuida en algunos periodos 

pero sin erradicarse. 

Tradicionalmente el PRI ha di..-sarrollado un pa~I dado por dc:tc:rminacionL'S históricas que 

condicionaron sus funcioni..-s it:n el rC:ginti.."fl político mexicano. funcionó como el instrumento 

prh·ilcgiado para organizar la h:girimación d«toral de la .;;lite posrevolucionaria en un t..-squc:ma de 

cooptación corporativa que excluyó a nuevas identidadi..-s socialit!S. sobre todo a partir dc la década de 

los 70"s. de ahí que se le di:nomine como partido de Estado. 

Esta funcionalidad política es prt:cisamente uno de los dc:rnc:ntos que complicaron su 

rransfonnación en el sexenio salinista. puc:s su re;!to fundamental tta convertirS.: en un panido de 

representación y no de integración. t:s d'--cir definicndo una nul!\.·a identidad cokctiva capaz dt: 

aglutinar nuit:vas formas de lid.:razgo y reprcs'--ntación. dio n..~uic:re de autonomía frcnte al Ejecutivo 

(Villa. t 99 J ). A su vt:.z.. la autenticidad y legitimidad revolucionaria y nacionalista que le c:ran 

indiscutibli..-s hoy son punto de contro\:ersia. En esta pc:rspc=ctiva Ja refonna de;:J PRI se impulsó como 

una ri..-sput:sta al agotamit."Oto de la versión i..-statista de la Revolución que hizo d satinismo. La gran 

contradicción fue <1ue para que el PRI cambiara de fondo se r~uc:ria re'o~ir Ja fonna de rl!gimcn. 

cuyo componcnte L'"SC.:ncial i.."S d panido y este elemento no fue tocado por el salinismo en términos 

reali...~. 

1<7 



1. 3. 4. El TLC y .. •pttrtur• económica 

Las raz:om:s dd Libre Comercio con Amc.!rica del Nonc las fündami:nró d gobiit:rno salinisra 

en los siguit:nrc:s daros: nut .. "Srros principales mercados dt: cxponación st: encontraban en un 83% 4:f1 

Amt..Tica del No"c: nut..-stros provt..,."Cforcs en un 72.9%. la in\·t..-rsión extranj.:ra de esta proct:e.l.:ncia t..'"fl 

un 62.9% (Blanco. 1994), las razones. internas se scnraron t:n VCT al TLC como un chmu."flto para 

salir de la crisis económica: y las externas, i:n la globalización y la inri..Ttsa compett:ncia cnrrc paises 

por d mc:rcado. En t..-stc aspt..-cro el inicio del proceso de dio cuando en agosro de 1 Q86, M~xico 

ingTL."SÓ al Acuerdo Gcnt..-ral de Arancclt.-S y Tarifas (GA TT). organismo creado para promo\·cr la 

libc=ralización comercial. El TLC colocó a l\.fch;ico como un pais pionCTo en mareria de= negociación 

internacional. no obstante Ja prisa por su aprobación Jle\"o a una negociación muy dt..-svt..-nrajosa para 

nucsrro pais. 

El 5 de ft:brero de 1991 México. Esrados Unidos y Canada anunciaron simult8ncamcnre su 

decisión de iniciar negociaciones rrilarerales para crear una zona de libre comercio i:n el rerritorio de 

las trt.."5 naciones. La reunión ministerial efectuada en Toronro, Canadá el 12 de junio de 1991 fue el 

espacio de f'orrnalización de las negociaciones en 6 grandes áreas: acceso a rm .. -rcados. reglas de 

comercio, si..-rvicios, invt..-rsión, propiedad inreli..-ctual y solución de controversias. 

El 14 de st..-prii:mbre de 1993 se finnaron los acuerdos paralelos dd TLC c:n mart..-ria laboral y 

ambit..-nral. por pane de los pn..-sidcnrcs de Jos lrL"S paíst..-s. con ello se dieron por concluidas las 

negociaciones para entrar en su f'ase final de aprobación legislari\'a t.."11 Estados Unidos y de 

ratificación del S~ado en Mexico: 4:f1 el caso de Canadá el Tratado con Esrados Unidos había sido 

rarificado por d parlamento en mayo de 1993, por Jo que no era necesario realizar trámites 

adicionales para darle continuidad con Ja incorporación de M.!xico. 

,,. 



Paralelo a la negociación del TLC se generó gran incertidumbre L"TI relación a su continuidad.. 

puc:s. Bush no obtmó la rL~h:cción d 3 dr: noviembre de 1 QQ:?. A pesar de que d discurso politice de 

Salinas y Bush era muy semejante. el triunfo demócrata fue un elemento que no se considL-ró por 

parte de los asesores mexicanos, incluso no se habían establecido contactos previos con 

reprc .. -sentantc:s de este partido. Por otra parte Brian l\.tulronc..")' r1munció en 1 993 a la dirigencia di;!' su 

pais y a la prc..-sidcncia del partido conservador. Estos elementos aunados a nurnerosos grupos 

opositorc:s al Tratado 1;!'11 los rrc:s paises abrían posibilidadc..-s de reapertura en las m:gociaciones 

(Apanco. 1994). 

Este esct.-nario complicaba los objeth:os salinistas de asegurar una susc..-sión presidencial 

asentada en la aprobación del TLC que diera a Carlos Salinas una imagc..'tl de 11:Stadista destacado. de 

promotor de la mod.:miz.ación y que Je hiciera pasar a la historia como el hombre que incorporó a 

l\.t~xico al primer mundo. Puesto que. en el TLC se basaba su estrategia para provocar el fomento de 

exportaciones no petroleras y la eliminación de restriccionl!S no arancelarias (argumento central de su 

Plan Nacional de Desarrollo) que llevaran a la reactivación económica del pais. con un incremento 

dirc..-cto en el bienl!Star de la población. 

Finalmenrt: el acuerdo fue aprobado L"fl un marco d.:<iVt:ntajoso para nuestro país. pues se 

privill;!'gio su pul!Sta l."11 marcha sin tomar c..'tl cuenta aspectos talL-S como: mecanismos para legalizar la 

movilidad laboral de la fuerza de trabajo mexicana hacia los Estados Unidos: mt.>canismos 

compc..-nsatorios para asegurar un flujo costcable y adl."CUado de mt.-rcancias y servicios (sobre todo 1::11 

el Sc..'Ctor agropi:cuario); y recursos "'°'"CL"Sarios para la reconversión industrial de la infraestructura de 

nuestro país. entre otros. El no negociar estos ekmL"l'ltos dejaba sin una cstrucura finne a los 

productor~ mexicanos para podl;!'f" compt!tir igualirariamt:ntc con nuestros vecinos del norte. una vez 

que se fueran dando la eliminación paulatina de _las barrl..~as arancelarias y no arancelarias. llevando 



a nu.:stro pais a situarse en d largo plazo. b3.sicamd1te como importador dt: biL-nes y servicios """" d 

marco del Tratado. 

El TLC fue puesto t!'n marcha d mismo dia que estalló la rebelión chiapant."Ca. el 1 ° de CU"-"1"º 

de 1994. sus efi...actos e impacto "-.., la economia dr.:l país. "-"fl los tC:-rminos señalados por Salinas. ""-stán 

aún en la mesa dd debate. 

160 



Segunda parte 
C. DefinicKJnes Coyuntura•s en Mexico en un Escenano de Cnst.s Poltt1ea 

C. DEFINICIONES COYUNTU-LES EN UN ESCENARIO DE CRISIS POLITICA 

Si bien los ühimos acontc..-cimit:ntos politices suscitados c...-n M¿xico y las implicaciones que estos 

tc.-ndrán l."11 cl transito hacia la democracia. se encuentran al.In en la m1,,.-sa del debate. este último capítulo 

constituye una interpn:tación sobre la crisis política suscitada .... .., 1Q94 y su impacto c."11 el proyecto de 

reforma estatal empr.:ndido durante la administración de Carlos Salinas de Gonari. 

Se nurre del análisis diario de la información püblicada i;!t1 la prensa escrita y de las opinioni:s ck 

destacados espc..-cialistas políticos. Este apartado pretende sc..T tambi¿n. un ejercicio que recup1,,.-rc la t'"unción 

del socio1Ób'O como analista político i;!t1 el marco de la coyuntura y los c..-srudios de pro)·ección ckl fururo. El 

cual de ninguna forma prett.."llde sc:r conclusivo sino una contribución a la interpc."fación dd diario acontecer 

y a la gtrnt!t"ación de proyc.--ctos sobre el futuro inmt:diato del país. 

El por qu¿ me planteo abordar este ühimo capirulo bajo estc método tic..-ne que ver con mostrar las 

posibilidades amplias del esrudio de coyuntura y la prospectiva para apoyar el ami.lisis tcórico del científico 

social. en forma cotidiana. Este sc..-ria cl primer espacio de .:videncia empírica fortalecida en la 

documentación y en los r:studios de opinión que puc.-de orii:ntar la función del sociológo como asesor 

politico. Por otra parte. tambit!n prt:tcndo accrcanne a una definición de la nut:va forma de Estado sentando 

algunos elementos necesarios para que ésta se dé 1,,.-n el futuro próximo bajo un c..-squema d1,,."fllocratizador. 

Cabe señalar que este tipo de estudios son utilizados profesionalmente por analistas políticos y 

periodistas de n.aconocido prestigio c.-n d análisis de los procesos politices. Bajo 1,,.~las considt..'Taciones. i:I 

estudio de coyuntura cobra una reh:vancia inusitada. para la definición cotidiana del comportamic.-nto de los 

actores politices. para proyi:ctar posibh..-s conductas en la definición de políticas y tomar decisiones tanto 

dentro de ta administración pública como d1 la misma iniciativa pri..-ada. 
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Los conceptos d..: tipo de .-.;gimen. tipo de sistema político. bloque o ¿Jite~ el poder. fi.mdamentos 

de Ja hegemonía y fundam~tos de la legitimidad scr::in cruzados con los rolt..-s de los actores políticos 

definidos con anterioridad. Así como las lineas b3sicas dC" la política social. el papd del Estado C"n la 

prestación de servicios püblicos y los canalc..-s y grupos de gt..-stión de la demanda social: y las 

características del modelo económico en relación al proc ... -so internacional de globalización y 

mundialización de la c:conomía. 

Es dc:cir. cada uno de los escenarios pri. .. ~entados en d último capitulo de .:sta segunda paro:. va a 

implicar una confib~ración t..-spc:cifica de la fonna de Estado. Los t..-sctmarios se constru}·t:ron a partir dC" las 

siguientes interrogantes: ¿Qut! papel tir. .. 'lldrian que asumir las fuerzas sociales para que 11..-sta fonna de estado 

~ dé? ¿Cuales serían sus ventajas y desventa.jas? ¿Sus n:pt:rcusiones intt..-rnacionak-s? ¿Cómo orientar d 

proceso que vive el país hacia esta forma de Estado. qu¿ tendría que hacc..-rse? 

En este aspecto hay un dt..-m~to más que señalar sobre los juicios de valor. ha sido ampliam~te 

cuestionado el que un cientifico social se ckje llevar por juicios de valor específicos. no obstante la 

neutralidad valorativa total es imposible en una pcrspc.."Ctiva ....... la que el cientista es tambi~ un ciudadano. 

y má.s dificil aún cuando hablamos de la definición de un proyecto de nación del cual fonnamos parte. Lo 

que si no podemos permitir es Ja falta de objetividad c:n estos plantcamcintos. 

Sobre la prospectiva hay también un terreno amplio que se d ... -sarrolla en este tipo de an<ilisis que 

tiene que' er con la capacidad de propuesta. de construcción de opcioni..-s para la vida politica y social. Este 

el~ento es de gran valor humano y acacWm.ico. pues posibilita la búsqueda de rutas mejores para el 

desarrollo de la vida humana en el marco social. Es indiscutible que estudios como c..-stos han sido utilizados 

con fines de lucro. de manipulación e incluso espionaje. no obstante es la otra cara de la moneda en el 

terreno de la ciencia. 
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1. Polariaacl6n y cle•lgualdad 

La reforma salinista plantOO el sant:amicnto de las finanzas pUblicas. rcncgociación de la deuda 

ext~a. abrir la economía al mercado mundial. promovc:r la inversión extranjera y r~ucir la .:structura 

administrativa del Estado revitalizando las funciones públicas. El objetivo central dd proyecto salinista fue 

cubrir la retirada dd Estado con d liderazgo político. económico y cultural del gran capital trasnacional. 

puesto que el cstatismo habia mantL"tlido acotada a la burgu.:sía nacional. cn un papel de dcpcnJcncia y 

vulm:rabilidad. Sin embargo. la propucsta salinista vicnc a debilitarla aún m3s )' a favorecer intL-rt:Scs 

trasnacionales y dcl grupo de cmpr.:sarios que incrementaron sus capitales notablL-mente L"lt cstc sL-xcnio 

(" er cuadro 7). de ahí que se fa,·orc:cieran los cambios en d terreno c:conómico. 

La reorientación L"tl las politicas de gasto y la n:actua1ización de las capacidades dll! pago de 

M.!,dco con respc:cto al cxtt!rior. aunque tuvieron alcances en aparit:ncia positivos. hasta antll!S de la 

devaluación de! diciembre de 1994. en la consolidación fiscal. sanc::amiento ~ las finanzas pUblicas. control 

de la inflación y cn:cimill!flto económico no han logrado revertir el proceso de concll!fltración del ingreso y la 

profundidad de las disparidades sociales gt:neradas L"ll años prccOOcntes. 

La estabilización de precios fue valorada como un b'Tan logro del salinismo. se dio a costa de una 

sobn:valuación del peso que creó un incremento en el d.!ficit ext~o. Es decir. la prosperidad aparente se 

fundamentó en un des.balance t.."tl el intercambio de !'wtC::xico con el resto del mundo. A ello d salinismo no le 

dio imponancia. pues afirmaba que el ahorro de capitah..'"S c..-XtL~os L"tl Mc!xico suplirian d desbalance. d 

cual se promovió a costa de altas tasas de intll!rC:S. La mayor pane de ese ahorro no se invirtió L"fl d 

desarrollo del país sino en Ja esp~ulación. Por ello. L"Stos capitales salieron del pais cuando calcularon que 

la sobrt:valuación del peso no rcsistiria más. 
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Cuadrn7 

Nombre Empre•• (•) 

C:ut ... Slim ficha Gn1ru C11n.o 

FamdoaZamhnlno 

A.ICJo Pc:nallll) l'11m1ha Gn1rullJSA 

GrupuCIFRA 

A.llÜn~ R ... mo G11rna Pulwulntcrnll.:i .. n11I 

Grupo COfnefl:ud Mc1ue111111 

Con..un;io l!M:orptón 

AJnan Sada Ounzoilcu: y F11m1lia 

AnaclL~G°'"""" GrupoG1pn1e 

F11mili11Sah11111•P11C11<> 

F11mdt11 Oarna Sada CJrupoAltia 

F11m1lill Scn·11jc Scndra º"'P'> (nduwnal Dambo 

Tcloefono. Je México y otrH 

Oruru SIDEK. Grupo l'inlln.:icra BANACCI 

GrupolNFRA 

O..\ oJ )" Adruon l'cillll<>1.11 TRJO./\.SA 

Grupo Fo.na""'icro BAIJACCI 

A.lfrcJoHarpllclu <.irupo F1n11n.:1cro llABACCI 

Fortu•• F.slim•d• e• Hill1111es de 
lhtl•re• 

56,600.00 

$.4otl00 

3.100 00 

2:.!!100.00 

"l,zJ0.00 

:z.:oo.oo 

l.900.00 

1.600.00 

l.!!100.00 

..... 1.400.00 

.... 1,300.00 

1...100.00 

1.:0000 

l.:!:00.00 

l.:!:00.00 

I' .... 1.100.00 . 
1.100.00 . 1.10000 

1.000 00 

1.000.00 

1.000.00 

1.000.00 

1.000.00 

1,000.00 

Fu<!nl<.?: l>ECELIS: Conln:ro..~ Rufu<!I. 0...1., • ._.olil>eruli.smo a /u ,\"eorevolucldn. ~tCxicu. El>I Grupo. 1996. 
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De acuerdo con Raf"ad Dc..-cclis ( 1996) c..~ el sc..~c..-nio de Salinas, algunas familias y pc..Tsonajes 

mexicanos se intc:"graron a la lista de supt:rmillonarios dd mundo (Vcisc:" cuadro 8). En contraste. 40% de la 

población no sólo ha visto aumc..-ntar su condición de pobrcxa sino que su dc:"Scmpcño producth·o no llegó a 

reprl!Scntar siquic..Ta IJo/., del ingreso total. Por otra parte, INEGI calculó que en 1995 habia ::?. 6:?S. 000 

dc..~cmph:ados, lo que es igual al 6.6% de la PEA. que c..-s de 36. l millones. Si se toman c...on cuc:nta a 

subc:mplcados y desc:mpleados. la cifra llega a más dd 400/o de la PEA (Acen~do. 1993 ). 

Cuadrnll 

PAIS HILLONARJOS PIH(2) º/. (3) IPC(.t) 

'" 
~ 

101 !'U'l71 IUO.O 22.600 
44 IAW 21'1.4 18.58Q 
H l.3-&K .59.0 21'1.930 
,4 277 4.9 3.077 

CanaJa to ,., 0.9 20.440 
f"rancio 1.020 17.9 17.730 
Suint IH? J.J 27.IMI 

~ " . ., 16.7 16.!'194 

' 414 7.J 1.13' 
807 14.2 13.888 

nrc:u 
0 

728 12.M 6.740 
E"rtu.rlo 444 1.H 11.l.51 

hu:mc:: l>ECl:'.LIS; c..'un1rcrtl$ Rafüc:l. l>e/ Xfwliberu/i.fmo u la Xtmrevo/uclón. MC:<tico. El>lgruro. IW6. 

(1) Númc.."TO de billunari<.W 
(2) 199~ miles de millones de do.)lurt.~ 
(3) Esladull. Unidu .. -IOO% dc:l l'lll ,.t>71 
(4) lngrcMJ pcr c::Upila en dólan:5 
C'> Suin1• 11)()%. d.:l IPC 27.041 

o/o 

82.2 
l'IK.7 ..... 
11..a 
7!'1.6 
65.6 
llK),0 

61.4 
4.2 

!'11.4 
2-&.1,J 
.IJ.9 

Al rompt:rse Ja estabilidad cambiaria también se vio afectada la l!Stabilidad de pri:cios. La inflación 

había llegado a mis de 1.50% anual c:n la :!a mitad de los 80"s. en 1991 bajo a 1 8% y al final del salinismo 

alcanzó 1 %. No obstante en 1995 se calculó c:ntre 45 y 50o/a. La deuda externa que se decía habia 

disminuido aumc..-ntó en 1995 (Ver cuadro 9). En 1993 el salario mínimo c..>quivalía al de l 989 (MC!'}'er. 

1995). En sintesis. se propagó una economía ficción. al déficit comercial se le llamó suireráYit de confianza 
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ex.tema c:n México. irrl!alidad que: se: manc:jo para ganar las clt.-cciones d~ 1994 y para promovi;:r la 

candidatura de: Salinas a la pn:sich:ncia de ta Organización Mundial de Comi:rcio (OMC). 

"ªº 
lllX5 
19K6 
l9H7 
t<,1KK 
l'JK9 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 "'' 

Cuadro 9 
Drud• 11e1• del Sector 1•1iblko cuautlid•d• ron rl llaneo de M1h.lco 11 

(:\IUktne• 1le nuc"º' 1.c'il"I) 

lk..t• •e•• del Sector Plihlko lacera• 

36,M77. 7 I0,11.3 
'J2.6K9.!li 22.454.9 

221.734.4 53.236.H 
266.7tH.4 7H,209.9 
30K.759.0 99,009.4 
:ns.5tH.:? 133.722.7 
31.¡.355_-i 137.790.4 
251.1 to.~ K!i,.¡69.l 
245.16ll.9 96.272..-& 
.¡sJ.136.9 67.656.2 
559,5.¡3.6 16,542.K 

F.•lern11 

26.76ti.4 
70.234.6 

16K.497.6 
1 KK.~flK.5 
::?IN,7-&'J.6 
::?01, 795.S 
t 76.565.5 
165.641.3 
l.¡H,KKH.5 
3KS,.¡K0.7 
543.000.K 

Fu ... m ... : ZEDll.LO. Pune ... de l.J--ón l,m ... -.ltl. l'rlmt'r Informe Je Ciuhio!rno. i\ne"<>u. Poder Ej ... cuti .. u Fo:o.krnl. Pre,.jJ.cm:ia de la 
R ... pUbticn. Mexko. 199:5. p. 5). 

I/ Exelu)·e Je la d.:uda hruta tolal. ¡...,... d.:r->,.itos y di5(llmihilidad J..:l ..e.:lur público. U!>I como hl!J a ... -ti""°" 
inh:ma.:iunal ... 'ti J.d instilulu .:.:ntrul 

pi Ci fru,. prcliminarC!'O ul mes de junio. 

La adminish'ación de Salinas se enfrt!'fltÓ con una población que demandaba más espacios de 

educación. c:mph:o. salud. alim~tación y nuevos espacios de participación política. que al no haber sido 

proporcionados en cantidad y calidad suficic:ntc por las administraciones anh .. -riOl'es. acumularon una gran 

irritación social qui;: fue visibli;: c:n el proceso elt .. -ctoral del 6 de julio de: l Q88. En este sentido el sistema 

político mexicano se caracterizó t..~ !;!Sta administración por una lucha t..11tre autoritarismo y 

democratización. la cual adquirió modalidadd ~-culiarcs t.."11. el marco dd modelo oconómico. 

Las dudas sobre la legitimidad de las elc=ccioncs propiciaron un proceso de reconstrucción del 

prt..-sidc:ncialismo autoritario (Mcyer. 1995) c:n donde. para rc=cuperar el poder. Salinas asumió el control 

directo de todos los procesos claves. lo que lo llevó a ckbilitar algunos instrumc:ntos que se consideraron 
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como t:Strati!gicas para la gobernabilidad dc..-sde la c..'"poca posrevolucionario. ''"1 Con la rebelión chiapaneca y 

d as~imuo del candidato presidc.."llcial Luis Donaldo Colosio. ~te debifüamh:nto institucional dejó a la 

pn..-sidc:ncia en una situación de exttc....-na vulnc..-rabilidad. 

2. El conflicto armado 

El conflicto chiapaneco iniciado el 1° de cnc:ro de 1 QQ4 constituyó la primera rc,;olución 

posmocli..Tna de .A.mc..~ica Latina que manifostó el fracaso de las institucion"'-s. Esta rebt!'lión fue un 

catalizador para que rt:nacieran y surgieran organizacion~ y b'TUpos indigenas. la sociroad civil emergió 

como un fuc:rza con una gran voz.. capaz de d\.."tc.."ller la masacre. Un elt:tnento distinth'O dd movimiento 

chiapan~o se sitúa en la naturaleza de sus dc.."fTlandas; son bandt:ras unh;"'-rsat...-s para cualquit:r ciudadano 

del pais que sc:a: Democracia y Justicia. Chiapas trajó a colasión la persistencia Je uno ~ tos grandes 

mitos de la Revolución enrraizados en la cultura política IOI mexicana: la f'"ascinación ante la violencia 

como instrumento de cambio inml..-diato. El levantamiento adquirió una c.."11orme popularidad al pont...-r al 

descubierto la 1-=gitimidad que tiene dlt!f'ender las causas de los pobres. la cual tambic..~ c;:stá arraigada t:n esa 

misma cultura política. 

IOO El gahineh: !<>Ufrió cerca Je 100 cam~iu ... se ef .. "\:tuan•n ccr..::u Je 17 sU!<>liluciune!l Je J:?.UhcmaJotes. se Jehililuron la!i 
hl!<>litucion .. .., ,,;urpnralivus. !<te limilú la capudJ.tJ ge .. 1uru lr.iJidonal Jel priiiomo que pJ..'iÚ a manu"I Jel l'RONASOI- indw.u 
en las dili:rent ... ~ in...iitucione!i guhcn1amcn1al<..-s hnhia un Ulntrnl Jirecto suhre lu designación de fu.ncionarios hll-'ila el nh·el 
Je Dirc1:1ur<.."" Generales. l"id. Lurerv.u ~kycr. l.iht•rull.s'"v Autvriturfr•. /....u contrudiccivncs: dd Sl.stemu Pvllticu 
.\lc.'ricann. México. 1 Q95, Océuno. 

101 •• Lu cuhura polltka es una Je la... .. hi!<>Ugru.'i que relaciuna a la 'l~ieJaJ con el p:iJer: conik•ru: los \·ulurcs. la.'i actitudes. hw 
cumpurtamienll>!i. los !<>lmhulus que in"piru el roJcr u hl!i inJhiJurn1, "'uhrc "" cuale'I se arn~ll en hucna meJiJa la 
capuci..t...J Je la autoridad pura Juminar o rara ~ut>cniar. La cul1ura polllil.."ll cs cnll>m:<..-s la manera i;umo llw J:?.Obl."l'Tludos 
entienden y .. e rc!,.aciunan con 'iU.'i gubl."1Tiunte11 y ''ice\.er11a. Por ª"'''"iguicn1c. caJa rumu1 de urguni.,.aci1;n del J"l••.h:r }!;em:ra y 
alimen111 un dcno tiro Je cultura J"lllitica: lu'I 101ali1ari'imo"· los uuturitarismos . ...: SU!<>lcntan en valores. sinthultl'i. patrones 
Je cumrx•nun1icnto que UllTC'lf"Ond<..'n. por cjcmrlo. u una .. "Uhura de sumisil•n rur parte de h'>!> gohcmaJu"· de nu 
ptU1h.:ipación u Je relación n1uy tenue cun los guhcmanles. En e .. te ti¡x.., Je cultura.1 puli1icas lus guhcmaJus !<>e 'l.CO a si 
mi!<>nlU'i u•mo !<>úbditns Jel puJer y nu .. xunu ciudaJano'i. 1..t demu .. Tacia ... ,... co.unhio :o>c a(X~OJ en uno cultura cí\.'iCU. que c.., 
una cultura de ptU1idpación en la ~UI? hr.i gut-emmJn'i '>C' sicni..-n afc .. 1aJns y participes en kr.i a.'IUtllt.w rúhlicos." 
-Aulorilari"mo c:n .. Ti!<>i!•."l?ntrc\.'hla IJ SoleJaJ l.o.>aer~ l'criudico Rt"furmu. (Suplemento El AnJ:?.cl). 20 Je mwiembrc Je 
11;194. pp. l 9·20. 



Segunda p•rl• 
C. Dermiciones Coyunturales en Me1(ic0 en un Escenano de Cnsis Polllica 

Con la caida dd socialismo real y d triunfb del m:oliberalismo se ""-stá dando una n:valuación de los 

mc:Jios y fines. W: las particularidad.:s de cada sock><lad. En C!'Sta p1.."Tsp1..-cth·a d n..-to de la izquierda está en 

la generación de proyc=ctos viables distintos al n~liberalismo. El EZLN articuló a diversos grupos para 

discutir sobre ese proyc=cto. sobre la agc:nJa nacional en la sd ... a con ta Con ... 1..-nción Nacional 01.....nocrática 

dd 6 de agosto de 1994. La gran conclusión fue la nl!Cesidad de dejar atrás el sistt:ma político de partido dt: 

Estado. Con Chiapas se acdt:t"ó d dt..-clive de Salinas y se revivieron todas las facturas pt..-ndientes que d..:jo 

dl la clase política. Aún con el control que quisó mant1..-n1.."T a tra,·és de Camacho Satis como Comisionado 

de Paz y d c:xilio forzoso de Jos.: Cordoba Montoya. 

El origen dd conflicto chiapans:co no i:ra sólo de marginación indigc:na y de f"alta de sc:r\'icios se 

vinculaba fundamt:ntalmente con dc:tnic:ntos politicos. pues t..-n Chiapas se atendió socialmente a la 

población. se ejercieron cuantiosos recursos JX.."rO se conservaron y íortalt..-cicron las t..-structuras políticas y 

social..:s autoritarias. corruptas y oligárquicas. El EZLN maniíestó una línea politica inédita en América 

Latina: sc:r el brazo armado dc:l pueblo para impont..'T lo quie intelectuales. panidos y movimii;:ntos socialt..~ 

no han conSt!'guido. la dt:mocratízación de las instituciones. Su postura ""-s reíormista. no pretenden acceder 

al poder. ni llegar a la ,·ia socialista como las tradicionales gu1..-rrillas latinoamericanas. El uso de las armas 

ha 1..-stado vinculado tacticamente con una sociedad civil que les protege. pues no toman posiciones ni 

confrontan al enetnigo. sobrevh·L-n de la opinión pública nacional e int1..-rnacional. La demanda de Chiapas 

es de apertura política nacional. quizas por ello tu ... o tanto eco dl la población. 

'ºLos nuct\•os nun•lnrh:nw ... · ... ·ocia/e: . .; (":mico.'i. r"•gltma/i.'i/a.'i, ecolo~/.'ita.'i, femlnl:ola.'i, pac~f1.o;ta .... 

}11\'cni/l!s. "'te.) .'ion dijici/e.'i de ab.'iorher .:" las prácticas conrpclit/\-a.s dv fo . .; partidos, y 

conrparten entre sí e/o.o; característ/c,Lv. En primer lugar, .. .,,_..proyectos y refrindlcaclones no se 

basan en una po.'i/ción contractual co/cctl\·a sobre bienes o mercado de trabajo. sino que su 

denominador común e.1 11n .'it!nt/do de identidad colectfra. bien en su acción· o en s11 
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organización, subrayucla a menudo por concepcloneJi· uclscrlpt/\'us ·'' naturalista.\· di!! si mismo 

4•0/ectfro en términos de c:dc1J .. ,;e.\:u y nación. En senundo /uJ:ar. 110 piden repre ... ·e111uclún por la 

que ... ·u estatus podría ser mejorado o protegido, sino autonomía. de aqul que su lucha se mueva 

f11eru de /u arena de la clemncre1c:lu '·ompetltfru.'" (Picó. 1987. 109). 

La solución al conflicto ha tenido dos .. ·eni~tt!s: una institucional. definida por Salinas que 

circunscribia la solución del conflicto al 3.mbito de Chiapas para luego resoln~r otras dt:mandas más 

generales. Y dos. vincular el pliego pt.'1itorio chiapaneco con la agt:nda dt.-mocrñtica nacional. impulsada 

por los zapatistas y los grupos y organizaciones que le= apoyan. 

Las m:gociaciones sobre la eh:cción L'1l Chiapas se vincularon estrechamt.-nte con la cua"a refonna 

electoral del sexenio y el diálogo nacional entre pa"idos. 

El movimiento del EZLN articuló numerosas expt.-ctativas y simpatías d.: grupos campesinos 

indígenas. debido al rezago rural que vive el campo y la cancdación del ri:parto agrario. Chiapas 

constituyó una pauta importante en la definición del movimiento campesino de los 90"s. el cual se está 

reaniculando en función de: la demanda por la tierra. el h.'ChazO al articulo 27 constitucional. contta la 

política económica que ha restado apoyos al campo y que ha detc=riorado aUn mas los niveles de vida de 

esta población. junto con exigencias indig.:nas de resp:to a su cultura. formas de propiedad. trabajo y 

gobierno. 

El elemento mñs sobresaliente con la ..:mergt.-ncia del movimic:nto zapatista y su declaración de 

guerra. fue evidt:nciar el gran rezago social que c~x.istia con los planteami.:ntos de modernización y 

grandes avances del país que el Exprt.-sidcnte Salinas de Gortari difundió internacionalmente. 
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3. Lai auoealdin pre•ldenci81 de 19M 

En la sucesión no sólo estaba ~ juego la nominación de un hombre sino el que ésta figura 

asegurari a Salinas la continuidad de su proyc.'Cto de reforma y la pc.-rmanencia de la il!litl!' que ascendió con 

Migud de la Madrid l-lunado y se consolidó en su administración. t.."S dc.>cir buscando la forma de 

mantenerse en el podc=r. Los posibl.:s candidatos a sucedr..-r a Salinas p(!T{enccian en mayor o mcmor medida 

al grupo compacto original que ascC!lldió con Salinas. todos egrr;:sados de universidadr...-s privadas o con 

posgrados en t:I ex.terior y con una concr..-pción homogll!nea del proyecto «onómico y político. 

En l:Ste marco se pc:-rfllaron p:rsonajes como POOro Aspe Armella. Sccn:tario de flacicnda y 

Cr-:dito PUblico. Manuel Camacho Salís. Regente de la Ciudad de J\.f6dco y Comisionado para Ja Paz en 

Chiapas; Emilio Lozoya Thalman S«retario de Encrgia. Minas e Industria Paraestatal~ Ernesto Zc:dillo 

Ponce de León. Secretario~ Educación Pública; Luis Donaldo Colosio Murricta. Presidente Nacional del 

PRI y Senador por Sonora ( 1988-1992). Si;:crctario de Desarrollo Social: Emilio Gamoa Patrón. Director 

Genr..-ral de lnfonavit (1988-1991). Director General del IMSS (1991-1993). Secretario de Comunicaciones 

y Transportes; Patrocinio Oonz;i.lez Blanco Garrido. Gobernador de Chiapas. S«retario de Gobernación. 

La misma sucesión se vio acotada por el presi<k.'11cialismo, puc.-s se reforzaron las atribuciones 

presidenciales •. en un espacio de alianzas y esquemas institucionales altc.-rado por un programa económico 

que no logró rt:,•ertir la crisis económica. ni cumplió sus ofi ... -rtas de democracia y modernización. A estos 

elementos se sumaron las dificultados del Panido Revolucionario Institucional. 

El PRI quedo inmerso L"Tltre la crisis y la modt..."rnización. pues las iniciativas de Salinas de 

modernizar al PRI fueron más dt.'Crt..~os controlados por él. que modificaciones nacidas del con ... ·r..'11cimicn10 

partidista y de la discusión de su pcrtinc.-ncia por sus militantes. Se dio un proceso contradictorio en el que 
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se impulsaba la democratización dd PRI y se incrementaba la intromisión presidencial en la vida intcma 

ckt partido. restándole autonomía y mínimos proc ... -dimientos t.Scmocráticos. 

Sc alteró la rdación entre d Presidente y las clases políticas regionales hubo 17 gob~adorc:s 

r..:mm:idos por orden presid ... -ncial. 6 por contlictos que ponían en rh:sgo la fibrura pr ... -sidt:ncial (S. L. P .• 

Gto .• Mich .• Yuc .• Tab .• y Chis.) y::! con doble interinato (S.L.P. y Chis.). 

La lucha i:ntrc el b'"'po salinista y los dirig._-nres corporari ... os. fue vista como la lucha por acabar 

con los problc=mas de la nación. adjudicados a l.!Ste grupo. Esta p ... ..-sp ... "'Ctiva implicó n:ducir las cuotas &! 

poder de los sectores tradicionales. el impulso de un nucvo esquema organizativo de la militancia dd PRI. a 

partir de tres grandc:s movimientos: la Alianza Obrero-Campesina. el Frt .. "ftte Nacional de Organizacion ... -s y 

Ciudadanos y el f\.1o,..·imiento Tll;!Tl'itorial. los cuales integrarían a su vez. a los s ... -ctorL~ tradicionak-s y 

abarcarían otros s ... -ctores de la población. 

El modelo dd partido se basaba en el Movimiento Tc:rritorial. constituido en fcbrt:ro ck 1993. que 

buscaba acercar nuevos líderes naturalts al PRI. sin enfnmtarst: con viejos cacicazgos para recuperar 

espacios perdidos por el partido. La CTM se negó a participar y restringió el campo d.= acción del 

MO\:imiento TdTitorial al secror urbano popular. Previo al nombramiento del sucesor de Salinas. el PRI 

estaba convertido en especie de caja de resonancia del Ejecutivo. '-'tl un instrum ... -nto para operar los 

propósitos di:I salinismo. 

El candidato fue definido a partir de tr'--s grand ... -s camarillas políticas que confluían L'tl tomo al 

Ejecutivo Federal: 

La cordobista: Este grupo fue el mis poderoso y expandido, lo encabc:zó José Cordoba Montoya. 

asesor prL-sidL-ncial • ..:ncargado en los hc=chos de la seguridad nacional. política interna, relaciones con los 

Estados Unidos. el acercamiento con la jerarquía catóJica. de las negociaciones con el PAN y del control 

171 
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dd PRI. Este eje si: inclinaba por Luis Donaldo Colosio Murri-:ta y t..-n segundo tt..'--rmino por Ernt:sto 

Zt:dillo Poncc de L~n. Manu..:I Camacho Salís constituyó su t..-ncmigo ma)·or. Esta linea fui: rc:spaldada por 

Curios Rojas. titular de: la SEOESOL. sustituto de Luis Dona Ido Colosio en esta d..:pendencia. 

El grupo aspista: En segundo lugar de: intlut..-ncia si: t..-ncontraba un hombn: con amplias 

pn:forc..-ncias dentro de la elite empresarial saHnista. dc:I circuito financh..-ro de Washinb'1on y de los foudos 

politicos (Camacho l 974a) más fu..:n..:s del país. T..:nia un amplio podc..-r de negociación al manejar los 

t:gresos t: ingresos de la federación. 

El camachista: En un primer momento se consideró como d mas ímportante dd sexenio. pero fue 

dc=splazado t:n la mt:dida t:n que Salinas optó por ej~ct..-r un proyecto pt..-rsonal y tranSt.."Xenal. Tuvo una 

fut:ne influencia en los sc:ctorc.."S m'--dios dt:l PRI y s..: l..: considt:ró como una figura política fuc:rte con 

posibilidad..:s d..: un lidt..-razgo competitivo ante un escenario altamente competitivo con d m:ocardenismo. 

Al st!f" designado Luis Donaldo Colosío se gent!f"Ó una primer ruprura con Camacho. Con su 

designación como comisionado de Paz en Chiapas. el mismo día en que inició Cotosio oficialmente su 

campaña. revíve como figura politica y se opaca la candidatura de Colosio. c..-n tanto Cordoba es c..-nviado al 

t..-xilio. Estas dt:eisiom:s generaron dudas sobre un posible relevo de Camacho a la candidatura prt:Sidt:ncial. 

CoJosio se d..:tenninó a fijar limite..~ frente al presidente de la RepUblica y t.."tllonces t:S asesinado en marzo de 

t 994 en Lomas Taurinas. Con CI mut:rt: tambic!n la posibilidad camachista. el ..:je aspista intenta ganar la 

nominación y st: da un intt..-nso reacomodo al interior del PRI. Salinas optó por n:frendar el poder de 

Cordoba a tra,·es de Ernesto Zt..-dil1o. su candidatura inmadura en tt..~inos de e:<pansión política. 

conviertt: en prc;:sa de los fir:udos políticos m3.s pOOerosos que decidt.."11 pactar con ~l. 

Con el as ... "Sinato de Luis Donaldo Colosio se debilitó aún mas la credibilidad social en el sistema 

pofüico. se: dio un vacio de pod.:r puc..-s se redujó la eficacia política del salinismo. Asi el segundo destape 
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presenró a un candidato dit!bil. en un marco de incc....-tidumbre ante et homicidio e inesrabilidad y 

resentimiento de los militantes dd Panido Revolucionario Institucional. 

El asesinaro de Colosio dejo la crisis política m:is grave de la historia dd país desde los años 20's. 

Colosio se addantó. acdc..-ró los ritmos del procc..-so sucesorio para independizarse y deslindar de Salinas sin 

habc:r ~onsolidado aun los n .. -ci.rsos y medios para hacerlo; su planteamiento sobre ta reforma dd poch..'1" fue 

el eje de separación c..-stratit!gico. Se empt!Zaron a genc..-rar rumores de qm: Colosio no quería gobt:rnanr con 

la misma gente. de que seria un candidato de oposición. El sistll!ma político perdió sincronización puit!s la 

maquinaria de seguridad. el mc:canismo sucesorio. las lealtades e institucion~ que garantizaron 

históricamc..-nte la estabilidad mc;:xicana. Sil! volvieron obsoh:tos (Castat'\t:da. 1QQ5). La estabilidad y el ord.:n 

quedaron en c..-ntredicho. 

f\.1ás all:i de las hipótesis de las fiscalias d.pecialc..-s a las que se les ha encomendado c;:I seguimiento 

del caso Colosio. de= las sostenidas por la Comisión Legislativa integrada para este mismo fin y de= las 

señaladas por el Procurador Gt..-nc=ral de la Rt:pública, Antonio Lozano Gracia. t..-n la opinión pública 

prevalece la idea de que d sistc:ma mató a Colosio. se habla de vinculación con el narcotráfico. de 

narcopolitica. corrupción. sectores empresariales involucrados. asi como de nuevos ricos regionales. en 

donde se dice que las prhratizaciones facilitaron el enriquc.."Cimit!flto ilicito y d lavado de dinero. V mientras 

no se avance en la clarificación de 1.."Stos sucesos. restarán crL"<iibilidad a la administración zi:dillista. 

El <lescontc.."tlto Jcl PRI no impidió que op1..•rará disciplinadamentc:: anti.! una nueva dc..-signación del 

Ejecutivo Federal del candidato a la Pr1.."'Sidc.."rtcia de la Rc:pUblica. El sistema politico t..~taba basado en 

parámc.."tros autoritarios. ya no fue capaz de dar respuc..-sta a las condiciom.-s actuales. se dio una gran 

tc..~sión en el sistema. Por lo que el procc.."SO sucesorio se acck-ró para L"Vitar dt..-sprt..-ndimfontos c:n .:ste 

panido al t.."Stilo de la Corriente Dcmocrá.tica. que ya se habian dado anteriormc.."11.te por ejc:mplo con el 
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dc.."Spn!Ddimill!'nto de: Derm:trio Sodi de: la Tijera. por lo que se llamó a la discplina y unidad panid1sta y t:llo 

Sil!' rdlejo en los dcspli:gados aparc..-cidos en la prensa en apoyo a Zc..-dillo. 

Lo qut= st: haya t!n d ci:ntro di! la crisis l!S el "iejo m¿.todo di! susl!'Sión pri:sidt..-ncial. asi como la 

hegl!fTlonia del PRI. pues sobre ella se monró el régimc..-n politice mc"icano que: siguió a la R"'"°'·olución y 

sobre ella se: constru:yó la estabilida política por varios años. Las ccnczas que ese régiml!n habia generado 

pactadas a panir dd podc:r prt:Sidc..-ncial mc..-diante arreglos coorporativos. fueron cuestionadas de fondo. 

Z~illo repr1;$entaba continuidad y aci:ptación en el cxtc.."T"ior por habt:r pcni:necitJo al cil"culo 

intc:mo salinista. por su formación en Vale. que: brindaba garantías 1:11 la continuidad dd pro,.·ccto. 

Algunos acontccimii:ntos que antecOOic:ron la dc:signación de: Z.:dillo tuvieron que \.tt con la 

desmoralización de la opinión pública y la confluencia de un grupo de acad¿.micos y .:scritores. politices. 

activistas de movimic:ntos sociales y ciudadanos qui: se: inti:graron 11!'11 d Grupo San Angel. buscándo lli:nar 

el vacio polico e intel~tual gi:nerado a raiz dt: la crisis política. 

Este gn..ipo tiene 3 vertientes de origen; la confluencia de intt:grantes de organizaciones construidas 

J años arrás: Acude. Movimit:nto Ciudadano por la Democracia. Plebiscito del D. F. en marzo de 1993. :?O 

Compromisos por la Dt:rrHxracia: redes de contacto y amistad de Carlos Fuc.."ntes: y funcionarios. políticos. 

profesionistas e intelectuales cercanos al sistema. ~estas fuentc:s se desprll!'ndió un proyt.-cto y un esfuc:rzo 

de conct:rtación por lobrrar la transición democrática en México. bajo la premisa de lograr una transición 

negociada "-"fltrc los 3 candidatos y el gobill!'n1o salic.."nte que pcrmitii:ra d.:satar un procc:so de construcción 

dt: la d"'-"111ocracia en ~1éxico. No obstante el peso conci:ptual de la transición se le dio a las elcccion"'-as• al 

mecanismo c:lt:ctoral. lo cual era sólo una pane del proceso. 

Cuando Zedillo comenzaba a perfilar su propio gobierno ocurre un segundo a3.4!Sinato 4!0 el seno de 

la élite. José Francisco Ruiz Massit:u en sc..-ptiembre de 1994. miembro del grupo salinista original y 
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dt!Stinado a s~ el intc:rlocutor político dt:l z.:dillismo fh:nte a otras fut....-zas. Este suceso sumado al 

magnicidio pc:rprdado en contra d..: Luis dona Ido Colosio. propiciaron rn .. -s graves crisis (Ramos. IQQJ): 

l. De cohe.ión y continuidad: Z.:dillo quizó ampararse en t!I cordobismo que aún con 

dc:sprestigio se mantiene como eje principal de su gobic.:mo (Rojas se mantuvo en SEDESOL). 

no obstanrt! el grupo compacto salinista se cnconrró fracturndo. desarticulado. La dificultad de 

esrabh..'Cer otro sistema de lealtades. sin corn ... -r el rk-sgo de posibles crisis de legitimidad. 

rcqueria del estabh..-"Cimiento de un nuc\·o sist..:ma de acu ... -rdos y motivacion~. con órganos 

distintos dt! mt..-diación con un pott..-ncial politico y social distinto al tradicional. Ello implicaba 

no d desmantelamiento de.: las corporaciones oticional~ sino su transformación en base a un 

sistt.mla de lealtad1,."S distinto qut! tendria que rt..--dctinir la relación dt! los sindicatos con sus 

agrt.mliados y con el sistt!ftla político . 

.., De naa911o. de reproducción del poder: Zr:dillo no t..-staba maduro para tomar el poder 

presidencial sobre la gran sociedad salinista. puc...-s no contaba con experit..-ncia en cargos de 

t!lt!cción popula. vi~dose aún más limitado por la caida dt:I esquema ~onómico. Esta crisis 

tiene que ver con tres dt!ftlentos: un rt..-p1antc:amit..'tlto del proyecto nacional. d descarrilamit!nto 

de las lealtades pt:rsonales y de las camarillas politicas y un cambio de pt!rfil c..."11 las fonnas de 

reclutamiento de la política. Esto implicó establ~er un nuevo pacto politice. 

J. Oc crtdibilidad: ante la impunidad y la estabilidad t..>conómica. El Sc...-"Crt.."fario dt! liacit..-nda Jaime 

Serra Pucht! afirmó en la Ca.mara de Diputados que no pensaba realizar una dt...•valuación y a 

unos dias mas. el ::!:O de dichmibre se anunció la ampliación de la banda de flotación del peso 

frente al dólar que término en una b-.ran devaluación; con t...-sta devaluación se rompe el pacto de 

los multimillonarios con el satinismo. 
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Estas crisis hicit..-ron que la campaña presidL-ncial del candidato priista se centrara en las opociones 

de futuro y no al juicio dd pasado. el cual c:ra dc:sfa,,orablc ampliamente. En t!'Sta dimc:nsi6n la opo~ición se 

encontró con una gran limitanre: carc:ncia de cuadros. n."Cursos. c:xperiencia c: intbnnación para f"ormular 

propUL"Stas L"Spc:cificas y pn..'SL-ntarlas de manLTa crciblc. Por dc:tinición. un partido con más de mL-dio siglo 

en el poder. llevaba ventaja en ir:ste asJX'Cto. 

La campaña dd candidato del Partido Re;:,,·olucionario Institucional terminó CL"Tltrada L"fl el porvenir. 

sin que c:I candidato ZL'dillo rc:velará claramenre que iba a haci...-r pero se decía ••sabía como hacerlo··. Esta 

maniobra incidió t.."Tl la subjdividad colc:ctiva. gt..-nerando tL"mor y fijando la atención no t..-n el futuro como 

continuidad del salinismo dd pasado. sino L'Tl d futuro a cargo de Ccirdt!"flas o Cevallos. En ir:sta pcrsp~tiva 

Ja oposición fue incapaz de convcmcer al dt..'CtOrado de que la int!'Stabilidad y la violc...-ncia ~ gcmeraron por 

los errores cometidos por el bYTUPo gobt=rnante. y no al mañana si se daba un triunfb de la oposición. Se dice 

que quiL-n ir:stuvo d~ás de esta manipulación fue el mismo Salinas para aSc!gurar que se cancelara la 

demanda de juicio politico en su contra (Castañeda 1995. 

A partir del debate tcle-.·isivo emergieron varias consideraciones en la opinión pUblica: Diego 

Fr;:rncindez de c._.,,·allos fue visto como d gran triunfador. Dos candidatos se manejaron inadc=cuadamente: 

uno con sobrepreparación y manejo cxcc..."Sivo dc: las cámaras que le rt.."StO naturalidad (Zedilla) y al otro le 

falto prc...-paración. se manejo en la improvisación. sin control del c:scenario y se centró en la confi-ontación 

(Cárdenas). El n:sultado final pareció radicar en dos candidatos con base social y un proyt."Cto con cierta 

coherencia. uno que aseguraba la continuidad del salinismo y otro. que proponía su r~tificación a partir de 

un mayor apego al nacionalismo y los principios revolucionarios fi-ente a otro candidato moderno. 

carismático para la telr;:,,·isión pero sin proyecto (Cc:vallos). Ello se vio reflejado en el casi rc:tiro de este 

Ultimo. puc:s. a dos mt..-ses de rc:alizarse las elecciones disminuyó notablemente sus actividades de campaña. 
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•· Mllrco coyuntural en la admlnl•tr•cl6n de Ernesto Zedlllo 

Mas alla de la discusión sobre el dimensionamiento estatal y su paP'=I c.m la c..-conomía c..-s un ht!eho 

que en el momento actual c..-s dificil cstabh..-cc:r diferencias c..-ntrc estos limites ~· el papel que jugaron grupos 

financieros a nivd inrc:rnacional en la dt:tt=nninación de politicas y rumbos en las naciom:s inh:yradas a la 

llamada globalización. part!Cicra que nos encontramos ante b'Tandc:s corporaciones sin ro'itrO que 

determinan c..-n mucho el rumbo de las naciones. Actualmente la c..-conomía se ha globalizado c..-n bloques 

comerciales interd.:pc..-ndicntes que han diminado barreras arancclarias e incluso alterado cl mapa 

gt:apolitico. 

Es prcvisible que continuen las luchas de los movimienros sociales. de organizaciones políticas e 

incluso annadas por prc..-sionar para que se dcn cambios mas substanciales que consoliden la 

ch:mocratización de la vida política nacional. Esta consideración parte de que. ta afluc..-ncia de votantes 

registrada el 21 de agosto de l 994 fue cc..-rcana al 78o/o del total del padrón clcctoral. cuando la t~dencia 

había sido anterionnt!llte del 40 y 45o/o, dc.."tnostrando que los mexicanos optaron por la vía dc..-ctoral y por la 

transición pacifica. por lo que habrá una fuL~e presión ciudadana en c:ste sentido. 

Los llamados errores de dicit:mbre asociados a la de' aluación de l 9Q4. tic..-nen que vc..-r con Jo 

siguic..-nte: El gobierno norteamericano para evitar que el rirmo de crt!Cimiento de su c..-conomia llegará a 

rc:vivir la inflación. puso en marcha una políríca de aumcnto cn las tasas de intL-rc.."s. dc:sdc 1993 empezaron 

a subir los bonos a 3 meses y los de largo plazo (a JO años), a panir del ter trimc...-stre de 1994. Este 

aumento sostenido y rapido provocó que los índic~ de inti..-rc...-sc...~ me"icanos y los noneamc..-ricanos 

cstuvil!ran al mismos nivel. en d momi..'llto en que se anuncia la candidatura de Zc..-dillo. ello motÍ\'Ó la fuga 

de capitales en julio de 1994. pues el país había dejado de prcsentar atractivos y no auguraba seguridad. A 

su vez. c.!n octubre del mismo año el ritmo de cri..-cimic.."Tlto de las e;t1:portaciones se incrcmc.."11tó en 1 Jo/o pi:ro 

las importacionc...~ crc..-cicron al doble. debido a la sobn.""\·aluación del peso y el gobierno salinista no tomó 
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m1...-didas para devaluar y acotar C!Stas conse;:cucncias. En no\·icmbrc las rt:Scrvas dd Banco de l\.f¿xico 

Ca)·c:ron a la mitad de su monto en marzo de 1994. de 30 mil millon1...as de dólares pasando a 1 S mil. (M1...->·1...-r. 

19Q5). 

Esta seril! de (!1Tor1...-s se 11! atribuyi;:ron a acontl!Cimicntos políticos rc:lativame:nrc im:sp1...-rados (la 

rebelión zapatísta. los asesinatos di! Colosio y Ruiz: l\.fassieu) aunque el mó\·il r1...-al fue el mal manejo di! las 

variabl~ l!Conómicas. La ..!li1e c:conómica del m3.s alto nh·t:I no aclUÓ a th:mpo porque ~taba de por m1...-dio 

ta imagen que Salinas difundió de sí mismo al exterior como bPf'an 1...-stadista y sus ambicion1...-s personali;:s por 

convertirse en d primer presidi:nte de.: la Organización ~fundial de.: Com1..."Tcio f01\.1C) en 1995. Una 

devaluación habria devaluado su propia imagen y pondría al descubierto los avances ficticios de sus 

reformas. Esta fue la prim1...-r gran 111,,.-rcncia legada a la administración z:edillista. t."fl la que se manifiesta que 

nu.:srro sistema politice presid1.-nciat expresa y resume los dcfi:ctos y virtudes del pn .. --sidente. del hombre del 

sist~a y con ello. del sistema mismo. Confirmando que al término de.: cada sexenio se repite una condición 

de crisis . 

.. L"·" d!ff!rencla..'í ,fe produc1ii·id"d entre /a e,·onomía mc:'Cicanu y la de EU. aunadas a la 

.\oh1vw1l11aciú11 canihiarla, explican por c¡ué la apt!rtura de la econon1ía llevú al ,·recimlc!nto 

1110.wr"do de la."' ln1portac:lone.'i y ,.1 ctJn1hlo drá.o;tico c:n lc1 hulun::a ,·,unerciul c!Xterna de! 1087 a 

1992. En 1987, la.o; Importaciones cfo mercuncícu ercm de 12 mmd y pusuron a ./8 mmd en 1992, 

, ... , ,,,.,·ir . . o;c: n1ul11¡Jlicaron por cuatro en cinco u1lo.,-.. \"it1u1cidn q11e no .\.,! "" pr,•.n•ntado ,.,, 

nin¡.!una c:conon1ia del n111ndu. La hul"n::a c11n1c!r,·ial c!."f:IL'rn" rasá de un .n1perá\•it ,Je 8 . ./ n1dd en 

JV87 c1 """ ."iifll'1Cián de d.!ficit de 22 mdd ,.n /992. El d1)jicil del CfJnlt.>rcio externo nunca dntes 

huhía alcanzado c!ll el paí.o; Jcu mannillu/e.,· de J91JJ a J992. lo que refleja Jos estraRº·'· dcrfrudo.'i 

d.: Ja.."i po/itlcas de economía abierta y lipa de cambio antiiliflacionario. frente a Jo.\· Rrunde.'i 
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de."l!'lllilihrim; prod11c1/\-a!Y y la '1'1ja prcx/11c1frlda,/ pr1.:don1inunll!s c:n la econonria. •· (liuena. 

JQQJ. 7). 

Se negoció con los Estados Unidos una lint:a de crédito hasta por :?.0.000 millones de dólar1t..-s. Con otros 

organismos multilatc.."rales suman un total de 50 mil millont:s de dólarL-s. La totalidad de L"Stos n .. -cursos se 

utilizó para liquidar d1..-uda de cono plazo y fonalccer las res1..·n:as int1..-rnaciona1cs de :\.h!xico (Z1..-dillo. 

19Q5). 

El titular de S EDESOL admitió c!'rl ju1io de 1 QQ5 que PRONASOL atendio zonas que 
'"pro/1crhlcmc:nh' no ,·ran la . .; i¡m: n1'h crpoyo rc:c¡1wricm .. (Enciso 1995. :?.7). Ef1..-ctüando un análisis de los 
estados considl!f"ados como mas pobr1.."S. C!f1 rdación con los n..acursos asignados a Solidaridad. se nota un 
gran descenso si s..: d1.."Scuc..-nta la inflación anual entre 1 Q94 y 1996. Los ri:cursos asignados en l 9Q6 para la 
atención de la pobreza inft!rior1..-s en tc!nninos rll!alcs en un 3 l.6o/o a los ejercidos en 1994 (Ver 
CuadrolO). 

F.111adum 

Taha~o 

Mlch,"lllcán 
lllJal .. o 

(iUL"Tl"l."1'0 

Oa:oe:aca 
Guana uatu 

Puebla 
Chianas 
Vcracrur. 

San t.ui" Potrn.I 
Suma 

Cuadro ID 
KerurM• dealin•dttll en la11 enlld•dca coa mayurct1 ni"elc11 de pohrc1 .. 

(l\lilln•e" de fW!Mt!I de l99 .. **) 

...... 1"9S ....... 9~94 

267.2 173.1 1:'12.4 -3S.2o/ .. 
476.7 3S7.4 2K7.9 -2S.O 
339.4 2614.6 226.7 -20.9 
6214.3 4K6.3 -434.9 -22.6 
61:!:.0 SJ3.7 -'óO.O -1:?.K 
23K.7 lflK.2 IK9.0 -'29.5 
314.S :?SI.U 2:'i'.".5 -20.2 
606.4 '.".::!11.9 -194.K -1:?.6 
362.~ :!40.2 330. l -33.7 
:?OK.K IH9.2 190.7 -9.4 

4.0:'14.fl 3.197.6 3.197.6 -21.1 

Fucn1.:: REl'OR~tA con Jatos Ji: la S.:1,.Tctaria Je lk!tarT'Ull~~ ~...:ial. ~téxi .. -..,. !>l!pti.:mhrc Je 1996. 

96-94 

~3.0o/o 

-39.6 
-33.2 
-30.K 
-24.14 
-20.K 
-IK.H 
-IK.4 
-H.9 
-K.7 

-2S.5 

•se rcli.:r.: a lns rc.:uru>'i. ejcr.;iJo'i u traH!'I J.:I Ramo XX-VI. y a lu'I muOll>'i Ultlllli.t.aJo"' de csh: Ramo a utr.ts 
J.:p..."tlJ.:ndao¡. 
••Pr<:!>1trueMl• aUhlri.taJu para 1996. l ... as cifru.'I fi.1cnlfl 1,h:lla1,.1.aJai. ~1n el Indice Saciunal Je Pro.:Ch,... lll C'Ull'IUmiJ.ir 
promedio de caJa aslu. l'aru c"'tc mlo .,.: c:1kuh\ .:1 prum.:Jio 1,.·un ha .. c a una inllación 1.lic. ~ic. Je 2-'""'a. 
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El Programa Nacional dc= Solidaridad füc= insuticicntc= para combatir la pobrt=Za. sus rc.-cursos 

constituyc=ron un m«anismo compc=nsatorio. los cualc.-s han tc.-nido un incrc.-mcnto rc.-ducido ~ c:I primer año 

dc= gobit:rno de Ernesto Zc.-dillo, ~comparación con d Ultimo año de: su ant«~or (V1..-r cuadro 11 ). 

To1al Pro)·ect°" 
l"roduc. 

CuaJro 11 
Rccur,,.., EjcrciJ,.., por FI ltamn XXVI 

Acciuncs para Su~rar la l'ohrcrJ I/ 
(~tilc,Jc :-.Juc"'º" Pe"'") 

lafn1e111ructur11 tlara el lnfr:ac!'llotructura HM"lca 
Hiene•tar Sod•I Dr AIM•yo 

93.3<.Jh 
IO!'i.t.fO 

<JhK.1 IK 
1•Kt.9.1'-' 
3º1!'i7.IUCI 
-l'2UK-l71 
!'i'21 ~1.117 
h'13K.t.Kl 
6'1M.MX9 

312.K30 
47:?.323 
K<J0.9K!'i 

l"IK9.0f'l'I 
1º114.103 
1"41M.464 

Otro" 
Proar,rama• 

l.f.6311 

Fut..-nlc: ZEDILLO Pone.:: de ~~n. F.mt..~ln. l'rim0-·r Informe Je riohlc-rno, /•,,.,.¡._.r /-.'j0-·C"utlvu ,_-._.J._·ral. lu. Sep. 199!'i. :<.tCxico. 
Preo.iJ1:nciu Je Ja RcpUblica. 

l/lnclu)'c lt"' rct..'\U''o<.'>!<. Jcl Ramu X.XVI ejercido,. por utru..'i dc[":m.lo::ncia..• y C1'du,.c en h.,.. wlo<i l9K!'i-l<JKM lall 
tr . .m'ifürcncim• al DJ:>F. Para h ... aflo'> l<JM!'i-JQMK ...: Jcm>minó Dc..arrollu Rcp.hmal; Je l&JK9 a J&J9..& SuliJariJaJ y 
l>clo.trrUllu Rcginnul: u pariir de 199' .t\ccium ..... rara ~upcrar la l'uhrc ... .a. 
21J>rc~UJlUo.!'ilo11uturi,,.adt> 

Los suput..-stos principales del Plan Nacional de Desarrollo l 9Q4W::?OOO. 1..-n materia social son 

(Carrasco. 1 Q95 ): un enf'oquc: mas integral (n1..-cesidades de s1..-n.·icios b3.sicos e incorporación producth.-a). 

profundizando en la descentralización bajo los objctivos de propiciar la igualdad de oportunidades. devar 

los nh·des de bit.•1u:star. la calidad de vida. disminuir la pobreza y la exclusión social. El 1:mfoquc: 

panicipativo sc pone como eje dc= toda la politica social y no sólo de las acciones ,·inculadas al combate a 

la pobreza. Se le da dimensión de política de: Estado al desarrolJo social. 
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Las limitaciones dd Programa Nacional de Solidaridad SL-ñaladas 1..~ d Plan Nacional de 

Di:sarrollo JQQ-1-~000. no son muy relcvanri:s. El PND señala dos h1..-chos: por un lado se pr1..-s1.mtarun 

limitacion1..-s para lograr la concurrencia de todas las instancias públicas en los programas para atender a 

tas rt:giont.-s y Jos grupos de mayor prioridad: por otro lado. el proceso de fomento a las actividades 

productivas no avanzó con la celeridad n1..-cr;:saria (Carrasco. J9Q:?). 

En la administración de Zc.-dillo se impulsa la Alianz.-¡ para el Bi1..-nL"Star que plantea un nuc\.o 

acui:rdo social cuyas bast:S se sustentan en la intc:"gralidad para que concurran todas las instancias del 

gobit.-rno tWeral. los gobi~os estatales. municipali:s. con la panicipación de organizaciont:S sociales. 

sindicatos y grupos empresariales que asi lo dc:sl!Cn. en el combate a las exprc:"siom.-s y causas d..: la pobreza. 

Esta política pretende a\.·anzar 1..-n la ampliación y mejoramic.-nto de los sc.-rvicios básicos. lograr 

equilibrar el crecimiento y la distribución territorial de la población. lograr la inti:gración y la 

hornog&:neidad en d desarrollo de las regiont:S y dar atención a la población prioritaria con ma)·ores 

desventajas. A panir de la Alianza se pretende promover una ley de desarrollo social L"Tl la que se:" delimitt.-n 

las acciont:S de coordinación y concurrencia de los tres nivelL-s de gobierno y c.-n la que se asegure la 

participación ch: los grupos sociales y las comunidades. 

ConvL-rtir la lucha annada en lucha política se constituyó como el primer reto de la administración 

de EmL'Sto ZOOillo, junto con la urgencia di! dar respuesta a las demandas de un país más organizado y con 

ma)Ores carc...-ncias económicas. 

La presidencia de Zedilla ha manifc:stado una dll!bilidad relativa, c.-n donde se han abieno vacíos de 

poder que intc:ntan llenar otros actores. tanto camarillas y cacicazgos como aquellas que impulsan la 

transición dc..."tllocrática. En este procc:so una parte del poder presidencial ha sido transf"erida a estos acton..-s 

y otra se ha e!'\. aparado. Este elemento da cuenta de:" un ciclo histórico. del agotamiento dd autoritarismo 
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posrt:-volucionario (?\.1eyer. 1995). ZOOillo ha oscilado cnm: dos orii:ntacioni:s: ri:novar y prolongar d 

autoritarismo o abrir basi:s di.:mocrilticas. En esta coyuntura la tbi:nti: real di: poder (!S la alta burocracia 

gubt=mamc.."Tltal y d PRI i:s sólo un instrumt:nto. El ric:sgo dr: indi:pcndizarsr: i:ste panido. radica t:'11 el 

desplazamit:'flto de la tecnocracia por cuadros corpora1ivos. 

El panorama con d cual Zt..-dillo inició su gestión estuvo definido en gran mOOida por aspc:ctos 

c:conómicos: El cn:cimiento dd PIB sr: dio i:n f"onna dr:sigual i:n 1993 del 0.9o/o, en 1994 que fui.: año 

eh:ctoral del J,So/o y t:'Tl 1995 reca~ a -5.8º/o, considerando d promt=dio de los 6 primeros mt.."St.."S dd año. 10:: 

A su vez. el dc:sc:mph:o i.:n 1995 llr:gó al 6.6% de la PEA, t.."S dc..-cir :?,6:?5,000 personas dt:St:'tt'lpl~das. En el 

sc:gund~ trimt..-stre de: 1995 se dic:ron p~didas de: casi 4 mil millom:s dt:" pc:sos t:'Tl la banca privatizada casi 

t:'l1 quit:"bra, supc:nsión de pagos de: 10.000 micro. pc..-qui:ñas y mt..-dianas r:mprt..~s (Meyer. 1995). 

102 Cfr. Ern ... "!l.to z ... -dillo Punce: de lA."1.in. fer /nfurtmf Jo! Gohlern<1, l'oo.lc:r Ejcc..-uthu Fcdernl. 1º de !iepticmbre de 1995, 
Pn.~id<.."ndU de: lu Ri..-púhlicu. 



D. EL RU~ DE LA REFOR- ESTATAL EN LA CONFIOU-CION DE U

NUEVA FOR- DE ESTADO EN -XICO 

Este capitulo busca ofrecer un an31isis de los re!Sultados globales dd proct!'So de n:fonna C!Statal en 

algunas naciont:S dd mundo para pt..-rfilar la agenda y algunas propu.:stas que= posibilit.:n consolidar la 

retbnna c~tatal ~ nm. .. "StrO país. con un pt=rfil t!'l1 la promoción dd desarrollo que pretende ser una opción a 

la postura dd libre mercado y el retiro del Estado. 

A su '\'C!Z. los dos Ultimas apartados constituyt:n un esfut..-rzo prepositivo por un lado. centrando el 

impulso de la reforma del Estado desde una perspectiva institucional participati,,.·a que sea un eje de 

democratización de la vida pública c:n el país. Y por otro. dcfinic=ndo C!SCt!'rlarios en d rumbo ~I país. 

siguiendo las posturas y tendc..-ncias que hoy se debaten al respecto. Cabe señalar que si bien esta última 

parte recupera algunas ideas~ espc=cialistas en el tetna. los planteamientos pr~tados se nutren de varias 

fuentes. entte ellas de mi propia experiencia laboral dentro de la administración pUblica desde 1991 y del 

an81isis diario de la coyuntura a trav~ de la prensa L"SCrita. 

En la parte correspondiente a desarrollo de escenarios. se prL"SL'Tltan las conclusiones generales de 

esta investigación sobre la refomw. del Estado. a man.:ra de marco sobre el cual se sustentan estas 

definiciones prospectivas. El énfasis se realiza en las posibilidades que ofrecería la democratización de la 

forma estatal con modalidades participativas y sustentables. estas ideas son un esbozo en una tarea que 

nuestro pais enfrenta en el futuro inmc:diato. en constante construcción diaria. 

IR:. 



1. Algun•• experiencias lntern•clonalea de reforrn• eatae.1 

La globalizacción de la C!Conomia 1,.-st.i definil!fldo una e\.olución hacia sistemas regionall!S de 

comt:reio. 1!'11 la que dc:~aacan los ej"'-s: Comunidad Económica Europea. Estados Unidos-Canadá- !'\-lt!xico. 

JapOn y sus alh:gados com~ciales. Aunado a este proceso se han dado mayon.-s r1,.-striccioncs 1,.-conómicas 

definidas en gran m1,.-dida por los l!Stados Unidos con h..')o es como la Hdms Bunon que prc.!h:nden sancionar 

el intercambio com.:rcial de otros paises con Cuba. La globalización y el cn:cimiemo de la robótica. la 

electrónica a gran escala y d impc:rialismo t:eonómico que han lle\.ado al desmoronamiento ecológico. 

A su vtZ. c:n dh 1,.Ysos países la x1,.-nofobia y d racismo se 1.~t.in convirtiendo en una fuerza crecic:nre 

con matices de n1.>onazismo apari:rtft:nu:nte dejadas c:n el pasado inmOOiato. Por otra parte se: ha consratado 

que la rl:ducción poblacional es casi g~~al en el mundo, no obstante el cr1.-cimi1.-nto económico se ha visto 

acompañado de una disminución de Jos ~pleos (Kliksberg.. 1 QQ4). 

Es necesario que la n:fonna esratal asuma que la pobreza se ha incn .. -mcnrado en gran m1,.-dida a 

cons1,.-cuencia de Jos propios proct..-sos de moderTiización, que han destruido sisrernas tradicionales de: 

producción sin generar modelos susrirutivos que puOOan asimilar y dt!SarTollar los grupos desplazados por 

este proceso (Olml:do, 1994). La integración de la politica social y la política económica debe ser un 

objeri\.·o prioritario, 1,.."S dt:eir la predominancia de: un enfhque de sociopolidca c:n el disc:ño y ejecución de los 

programas g:ubemam1."lltales, reconociendo que el mercado no tiene 1.-n si mismo la capacidad de generar el 

bient:Star de la población. 

Esta tart:a tkne que asumirla el Estado para revenir no sólo la pobr1.-za estructural sino tambk~ los 

elevados indices de empobrecimiento de las capas medias a causa de la crisis. De no revenirse la pobreza 

es prc:visible que continuc:n creciendo las condiciones de vioh..-ncia y el deterioro social. La democracia viene 

... 



a sc:r d camino que mayor const:'flso tiene a nivel mundial. en esta dirL-cción se tfone que impulsar la 

reforma dt: los Estados. esta debe: sc:r su prioridad. Al rt:"SpL>cto sc:ñala Kliksberg ( 1994. :?7): 

"En /11}!.ar de un Es1adr.1 huroc:rátlco. ,y·cno c1 lus clududano .... lmpt:nt:lrublc. dc ... ule1u,ulor de '" 

pLtrticlpacldn. di! f!S/l/o ,fe J.:''·'·11tjn uulorllurlo. Sf! ri:q11i11re la contrario. Ahrir ph:1tan1''nlf! el 

E.'iitado c1 la purticlpacián ciudadana. paru lo cual e... necc.'iiarlo dccenlralízar. c"•ur 

1r,111.+.:parench1 di! Ju ... actos púb/¡,_~os. dt:.\·hurocrutl::ar. f,n•ureci:r tudas las furttla.'ii <li: c:ui.:,•:oi.tldn de 

/o,. ci11d'1dano!i·. dCli\•ar i¡.?t1t1ln11tnte instituciune!i· Je purticipucián pern1unente.Y crnno lo.Y 

rt!ji!r.Jnd11n1.\·, /o.\· omhud.,·man, renu\•,¡r c:onstltucione.\·. Ir hacia .!!.·1 ... 1en1us político.\., qw.! hai.:an 

nulll11rc1r ,.r,•clt!ntenrc.-ntc a la ciududania y fin·or11::can la organi::ucltjn y /u expre ... ltin ,Je In 

socll..·dad cfrll. " 

Japón. los Tigres Asiáticos y algunos paist:"S dt: la Comunidad Económica Europc:a han tenido los 

m.:is amplios nivc:les de: productividad y competitividad en .:sta década a nivel internacional. a diferc:ncia de 

los Estados Unidos o la Gran Bretaña que pregonaron d retiro dd Estado de la c.-conomia y qut: 

incn:rm:ntaron sus niveles de desocupación y rect:"Sión económica. Este nivel dt: compctitividad L"Stá 

rt:lacionado estrL-chamc:nte con la combinación de L-Stratq;ias que captan la pa"icipación c.-mprt!Sarial y 

social regulada por el Estado para incrL-mentar la inversión total de la L"Conomia; ·dnculando mt:didas 

protc.>ccionistas con el impulso de inversionc:s básicas para la compc:tencia externa y la capacitación de: ta 

mano de obra con una intc:n.·t:"Ttción activa del Estado. La gran difcrt:ncia entre ambas politicas radica en el 

reconocimiento de qm: ta mano invisible: pu..:de ast:gurar un crt."Cimiento económico y el incrcmc.-nto dt: la 

inversión pero generalmentt: orientado a actividades improductivas alramcnte rentablc.-s. 

Los procc:sos de reforma i..-statal c.-n el mundo han seguido dinámicas dif'crc.-ntt:"S. de las expcrit:ncias 

consideradas como más exitosas se puedc.-n destacar las siguicntc.-s tOnis. 199$): 
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La e•prricncia del oriente asiálico (Corea. Taiwain y .Japón): El Estado ha jugado un papel 

acth:o en la politica industrial estratt!-gica. ideada para sd~cionar y alentar a las industrias con mayor 

potencial para el aumc:nto de las exponaciones. La compt:tencia exterTia no se condicionó simplt:rnente a las 

ventajas t.."11 si mismas que el neolib1..-ralisrno otorga al libre mercado; se ha incc.-ntivado la transfen=ncia de 

tecnologia a travc!s de la compra de licencias mois que a la confianza indiscriminada en las empre!Sas 

multinacionall!S y en la inversión directa al cxtranj.:ro. 

Bajo esta pt:'r'Spectiva el Estado se constituyó como un ell!tllt.."nto básico y socialmente constructivo 

del proceso de desarrollo y no quedó subordinado en ningim momento a los intereses privados que sólo 

buscan una ganancia propia. como ha sido el caso de muchos paises latinoamericanos. inc1uido l\.Tt:xico. 

pues ha logrado confonnar una compt:tencia exterTia de largo plazo y c:nfrc:ntar los intereses sc.-ctarios y de 

los b'1'upos hq;;emónicos internacionales. 

El Cxito de este modelo tiene rdación también con las instituciont..-s propias de esta culrura 

desarrolladas a lo largo del tiempo que f'acilitaron su fonnulación e instrumentación. pues la colaboración 

ha sido i:sc:ncial para poder seleccionar y supc..Tvisar el desempc..-ño de las industrias. así como el amplio 

consenso social en torno a las metas estratc!gicas. Lo que pareciera contradictorio en c:ste modelo es que las 

bases de sus formas estatales refonnadas son autoritarias y ello. ha augurado un amplio c!xito. Esto 1tt.."'\."a a 

consideTar que un régimen autoritario por sí mismo o de otro tipo. no garantiza el éxíto en un proceso de 

n~f"onna que lleve al despunte de la economía via industrialización. cuyo impacto se traduzca en una mayor 

calidad de vida para Jos distintos grupos sociales. 

El modelo corporalivista europeo (Austria y Suecia): Su principal caractt..Tistica es la 

negociación tripanita entre el Estado. las cU.putas empresariales pri\'adas y las asociaciones de 

trabajadores .. en torno a las políticas t..."Stratégicas a seguir. A partir del proceso institucionalizado de 

negociación se ha obtenido un amplio consenso y colaboración para integrar una economía que puc.-da 
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compt:tir i:n d exterior. En esta dinámica. es fundamt:ntal d papel dd Estado como arbitro de la 

negociación 

Finalmente. no hay n.-ceta que valga para cualquier país del mundo, lo que par1.-ce común. en las 

C"!:pc:riencias mas exitosas. 1..os la conjunción de una interv1:11ción cs.tatal activa con alto grado de centralismo 

en d control y definición del proceso de adminis.tración 1.-conómica y altos nin:lc...-s de 1.-s.tabiliclad politica. 

Dicha intt:rvención ti1.-ne ma>·or impacto y apo~o ciudadano cuando el Estado cuenta con capacidad de 

organización y autonomía ante las prt.$iom:s SC!Ctarias. Esto fue la bo-ran limitante del modelo mexicano. el 

Estado r1.-spondió a grupos de intcrc!s nacionales }' cxtranj.:ros y no a una política de industrializaciOn 

interna que f'avor~icra el desarrollo y la 1.-quidad social. 

L• induslrbali.aación buad• «n emprnu peqewñJ&s y esprc=h1lización lle11iblc (ltali•): Se basó 

en el t.-stablecimiento de ~ucñas c..."ltlpresas a partir de un modelo de c=spt..-cialización tlex:ible. con una 

estrategia de innovación pd'mancnte. c:quipo de usos múltiples, trabajadorc:s calificados y la creación de 

una comunidad industrial que restringt;: la f'orma ~ comp:t:ir. Esta politica no L-S sinónimo de pequc:ña 

escala~ su fundamento es que las pequeñas 1.-mpresas no actucn de man.:ra individual sino a travc!s de 

conjuntos o rc=dt=S con grados extraordinarios de cs~ializ.ación y coopaación para competir con el 

es.tcrior. 

Se forman asi. conglomt:rados n:gionalcs de p1.oqueñas empresas con una di'l.'isión t!S~-cifica del 

trabajo que contribuyt:n u una eficiencia cokcti'l.'a. que incluso 11e'l.'a al rediseño e inno,ación constante. La 

gran importancia institucional para impulsar c...-stos proy1.-ctos no la ha t.._"Tlido el gobierno central sino los 

gobic:rnos locales en coordinación con los empresarios. por lo que su carlictt;:t" es d1.-sccntralizado. Italia 

mostraba un grado muy inestable politicamente cuando este proceso se inicio adc.mlois de una alta 

fragmentación. 
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En los tn .. -s casos st!ñalados~ dc..-sraca d alto grado de compch .. "flcia ex.tema logrado a ttavc..ts de la 

colaboración y coop~ación c:ntrc los actore;!S 11...-conómicos. Por otro lado. d Estado no se ha mostTado 

neutral en ninguno de estos casos en el procc:so de dc..-sarrollo industrial. pui:s hay una intcn.cnción activa y 

i:sp«ífica en cada moddo. La cooperación se enfoca no sOlo a un sentido c:conómico de división de!I trabajo 

disciplinada y de mutuo apoyo. sino rambic!n al logro de c:stabilidad social )' consenso .. El insumo ideológico 

combinado con Ja historia y cultura de cada pais fue basico c..-n ~ta cmprc:sa para la obtención dd consenso 

y la participación y apoyo de la sociOOad civil a c..-stas iniciativas. Estos rc..-sultados cui:stionan de raíz los 

plantcamic:mtos ncolibetalc..-s sobre los costos y riesgos m:gati\"os de la intcn.ención estatal en el mercado. 

2. Los enfoque• •obre el De••rrollo 

Los rc..-sultados de cerca de 1 O años de políticas de ajuste y d incremento de los nivd~ de pobreza 

y polarización a que ha llevado su implt .. ..nL."fltación C!'n los paises en ·das de d11...-sa1Tollo, han originado un 

replanteamic..-nto de! los modelos teóricos y cstratc!gicos de las politicas de coopt.'"ración para el dL.-saJTollo. 

Los saldos dd ajuste. put:dcn obsc..-rvarse c:n los siguientes datos: en los paises en donde se concc:ntra el ~Oo/a 

más pobre de la población mundial, c:ntre 1960 y 1989. disminuyeron su participación en el PIB mundial 

del ~.3% al 1.4. A diferit:ncia de los paises en donde vhe el ~0% más rico de la población que 

incremc..-ntaron dicha participación del 70.2% al 87% (Scal'"pato. 1996). 

Ese replanteamiento ha lle\'ado a confinnar además que crecimiento c.."COnómico y desarrollo no van 

siempre aparejados. incluso l..,, los paises con mayores ingresos pc..-r capita. existen ~igualdades definidas 

por condiciones sexualc..-s. raciales • .!micas y regionalc..-s. El debate internacional c:nrra entonces en un 

proceso crítico. pues los paradigmas sobre los mecanismos para alcanzar el desarrollo no l"eSponden a los 

resultados del proci:so de globalización y a la exclusión que ha dejado el ajuste. 



O .. La contlg~.-)IT ~una nu-va Fotm• a. Estado •n M••.:o 

La etnc..'Tgc..'tlcia de nu~·os abordaj..:s m1es como el Desarrollo Mumano. el D.:sarrollo Participati,.·o y 

d Desarrollo Sost~ible o Sustcntabh: son el ri:sultado rctli:xho por consolidar opcionc.."S altt::mathas para 

c:nfrc..~tar d marco antc..-riormcnte dc.."Scrito. Estos guardan cierto b-rado de complcmcntaric.."Clad y ante la 

diversidad y el constante cambio de las nacionc.."S se convit..-rti:n en opciones en construcción inacabadas. Por 

dio su implcmic:ntación rc..oquit!rc acompañarse de! proc1..-sos c..-ducativos Je panicipación social y de \·isiones 

no totalizadoras (Scarpato. l Q96 ). 

El enfoque dd Desarrollo Humano concibe! al dc..-sarrollo como un proct.."SO que amplia el plano de 

las acciones indi ... iduales i:conómicas. politicas y sociales CPNUD. 1990). El cr1..-cimill!nto económico no es 

visto como único motor de dt:sarrollo tambit!n es ni:ct..-saria la distribución c..oquitati ... a del mismo, con una 

visión homogi;:ne;:a que relaciona indicadorll!S cuantitati ... os y cualitativos como d ingrc:so y el nivd 

educati ... o. contrastados con las difer~cias cnttc hombres y muji:res y su grado de libertad política. Estos 

indicadores los definió cn su Indice de Dt!sarrollo Humano (IDH) (PNUD. 1993), que constitu)'C un gran 

esfuerzo por hact..-r opt..-rativa la delimitación de indicadores que midan el dc..-sarrollo. El IDH fue: 

desagregado. pues las medias nacionalies tk-ndt..-n a ocultar difi=rc:ncias t..-ntte grupos socialL~ de un mismo 

pais. Por ejemplo Japón retroc~ del 2° al 17"' lugar, cuando en el IDH se toman t..~ cu1..-nta las diferencias 

~tre hombries y mujertS. Asociando el IDH con el Indice de: Li~d Humana se abren opciom:s para el 

an31isis de los procesos democratices y su relación con el desarrollo humano. 

lndq>t!fldicntc:mcnte del niyel de dt!Sarrollo alcanzado por un pais. hay cuatro elementos que 

considera indispensables: podLT ll~·ar una Yida larga y sana. acct..-dc:r al conocimiento, obtener recursos que 

permitan vivir dignamente con igualdad de oportunidadtS y el control de las personas sobre su propio 

destino. 

El Desarrollo Participativo toma como base principal la noción de but..'Tl gobierno. l!Tltendido como 

ll!ficiente. transparente y promotor de la participacidn. éste se impulsa por la Unión Europc:a a travCs de la 



O. L• conflgUl'at;IOn a. un. nueva Fonna a. Est.clo en Ma1uco 

Organización de Cooperación para el Dt..-sarrollo (OCD). Considera indispensable la participación activa, 

lo que implica in\'olucramiento de Jos ciudadanos cn rodas las dc.."Cisiuncs rdativas a proyt..-ctos de 

desarrollo, d-=sdc la planificación hasta la evaluación. El c.."tlfoquc señala como indisp.;:nsable para 

implemenrar un abordaje de desarrollo pa"icipativo ~ una nación. Ja existencia de politicas económicas 

eficaces. el acceso igualitario a los servicios esenciales. Ja pa"icipación ~ Ja toma de dc.."Cisioncs y el 

ref''orzamienro de los nuevos roles asumidos por las mujeres (Scarpato. J 996). Abarca una noción de 

desarrollo t..-n d ñmbito macro y micro, asi como dimcnsionc..-s políticas. económicas y socialt..-s. Busca dar 

respuesta a las relaciones cxistc..-ntes c:ntre desarrollo, dc..-mocracia y gcstión del Estado. 

"El dl!.'farrollo par1ic:ipali\•o puede .\·er di.:finido co1110 un procc.n.1 el truw?s del cual la J.:Cnte /onut 

f'ilr/C en las deci.'liione:l· que tienen que ''er con .u1 \•ida. de n1anera uct/l·a e influyen1e. •• 

(UNJCEF. 1992). 

Este ~foque de la participación tiene que ver con una noción dc C!l1lpodt...-ramicntol03 

(En1power111enl), lo que remite a la capacidad individual o colectiva de incrt!tnt:ntar el acceso a Jos recursos 

y de influir en las instituciom:s sobre el rumbo que tome el desarrollo. convirtiéndose la participación c:n un 

fin para d desarrollo y no ~ un medio. De forma tal que las personas tc..--ngan la posibilidad de acccdi.:r a 

controlar su propia ,-ida (Scarparo. 1996). 

""El E'lilado, dentro de e.\'lt! proyi.•cfo de den1ocruti::acidn s1u1anfi\•a. deja de '-'h.\·orbi.·r a lo 

público para tran.'!for111ar.<>e i.•11 11n n1ich·o re¡;ul,ulor. i.-'11 el c111i.• lcl.'li dis1in1as alternt1til'as 

g,i.•1wradas en la soch:dud pui.•dan 1ener L'.'Cpresidn. El E.'litado. a..;i. .\t! ch:.\·ccmgi.o.Wionil de 

IOJ El huhlur J.: rartkipm:ión en la.-. r<•llricus MW.:iah:-" data J.: la J.:caJ..& J.: lo'f :"iO'<i, d.: uhl a la ll."..:ha se han iJo lran .. fonnamJo 
la.o;. ume1.-pcion ...... !>ubr.: partio:ipon:il'in. Ahora s.: abren \'O:l<l.'!> imer.:-.unr ... ..,. di: .:-.1udio en n:lao.:iún a Ju suhj.:lhu. a la r.:laciún 
de las idcnlidades y el ror ~ué "'<! rarticipu o nu en un pnl)-.:Clo .... -..imu e-.la111•l"'I. ..:onslruiJos l'>•>eilllmcnlc en fum:iún de 
nu.:!>lntl'> u .. riraciun.:' ) ..:limo C!'>la.!!o s.: n.:Jlejan en nu.:!'>lru i111.:ré'!> ) nhcl J.: p..tMkipadón. o.:úmo ""' ..:um:ebimo<i cuino 
dudaJaJam•!'>, 4ué lfmil ... ~ c .. tnble..:emu"' en rclaci••n 11 inH>lucr..u- nucstnt pankipad•~n indhidual .... -c.•kcli\amcnlc. l.u 
paniciruciún S<,....;111 'iC "'""''ª COO\'ÍMknd•• caJa \e¿ mJs en una up.:iUn de puJer rccurcr.tdo (cmpo.Jcramienlo) qu.: ... ·umicnns 
por lu imli\idual ) Jc:.,ru~!I 'iC: enluni colc ... 1ivumc:11lc. asume Ja dh•cr.,iJad. la difürcm;ia )' lu Je.,iJ,?uulduJ. 1..a'f pregunlas 
un1 ... -riorc~ quiJ'.U.'i puJh.:scn <•rien1ur alguna rcJlcxiún ul rc .. pcclu. en .:1 ca""' mcxi~nu. 
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demandas y poderes. que pasan a .n!r u111oacln1/ni.,·1rado ... por la con1uniclud, sin 1re111.ef<1r1nar ... e en 

parte del n111nilu de la 111ercancia. Lafi.1rn1a de e ... 1a den1oc·ra1izaciú11 en lo ec·o1uh'1ico y ... ocia/ t:!S 

la co¡.:e.,·1iún, la auto¡.:estiún. la cuoperal/\'izachin, que '"rean L'nlre lo pril"udo .'' lo es1c11a/ 1111 

e.,1u1cio d&! .u1ciallzacltin, de de.'>ce111rc11i::ac:iri11 y ele c1u101101t1i::acirin de la... cli•ci.'ó/on,_.s. "' 

(Porlwlleiro.198SI, 'J3J. 

El t!mpoderamicnto di: la sock-dad ch,·il supone!' una visión de multidimt:nsionalidad y cu1..-stiona las 

posturas st:etarias y l!Xtrl!mistas que!' sitúan al hombrl! como un St!'r impott .. -nte ante!' los proc1..-sos de 

globalización y tt:enificación. Empodt:rarsC! t.."5 rt..-cupcrar d podr;:r qu.: s.: tit:n.: y no s.: toma. C!S r1..-conoct:r las 

propias potl!Ilcialidad1..-s individualC!S y sumarlas 1..-n fui;:rzas organizadas. Desd.: t:Sta perspectiva d 

empodcramiento se vincula con la psicologia indi\"idual. pues s.: basa t:n la autOt!Stima. confianza y 

SC!guridad en si mismo. No SC! trata dt: un pod~ quC! SC! arrebate. sino dt: desarrollar el poder indh.·idual qui;: 

no SI! ha C!jcrcido. de plantt..~rse proyt:etos cada VC!Z más ambiciosos. No se rt!quicre d.: alguiC!n que de el 

poder sino de saber qui! se tiene. Aquí. el sujeto C!S agente d.: su propio cambio. 

El t!'tllpoderamiento como concepto tien.: su origen t.."11 las prácticas fc:ministas y de ahi, se ha ido 

recupl!rando como opción organizati""a transformadora. 

La p<rSpecti\."a del Desarrollo So11tcnib~ privilegia la atención en el cuidado de los rL"Cursos y el 

mC!dio ambiente .:n relación con la disminución de las d1..-sigualdades sociall!S y d crt:eimic:nto económico. 

La sostenibilidad está en función de acceder al desarrollo mantl!Ilic:ndo los equilibrios ecológicos del 

planeta. Este enf'oqu.: enlaza desarrollo y m.:dio ambicnt.:. argumentando qu.: la crisis ambiental es un 

fünómc:no social (cal\o'.'ntami.:nto di;: la atmósfl!ra. cnrar1..-cimii;:nto de la capa de ozono. lluvia ácida. pt..."rdida 

de num.:rosas especic:s animalC!S y \."cg.:talcs. contaminación. etc.). pul!S no ha habido sustentabilidad 1..-n las 

politicas globales d~ desarrollo. 
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Su ant.:ct...-c.IC!Tlte formal se ubica t..."11 t 972 en Ja Conferencia de la ONU é'n Estocolmo. put...-s """" ella Ja 

cuestión ambic:ntal st: ubico como prioridad intt!f"Jlacional. posteriormente se t\.11;: t..~tablc..-ch:ndo el cómo 

lograr la sustcntabilidad t.-n reuniones posteriores basadas c:n los datos proporcionados por el lntOnne 

Brundtland ( 1987). 

El dc:sarrollo suste!Tltable se ddinió como aquel qut: satisface las nL"Cc:sidades de las gcnd'acionc:s 

prt.-sentc:s sin compromt.-tc:r Jos recursos de las futuras. Con dio. la suskntabilidad se ubicó en trc:s nhclc:s: 

ambiental. social )' Ctica pues situó la m1.'Clición dd desarrollo c:n tc!rminos cualitativos. considerando a la 

~uidacl la protección del ambii:nte y la calidad de -..ida como indicadores bñsicos de d1.-sarrollo. ,....Su 

objci:ivo fundamt.-ntal es lograr la sincronia ..:ntre tasas de utilización y tasas de n .. -cupc:ración de Jos recursos 

con la satisfacción de las m.-cesidades bñsicas. 

Son cinco las dim1.'Ttsiones de sostenibilidad: 

Social: se n:fiere a procesos de desarrollo con crecimi..:nto constante. con mayor t:quidad c:n la 

distribución de bienes y del ingreso; económlcu demanda un flujo constante de inversiones. eficit...-ncia en ta 

gt.-stión de los rt:eursos y un ambiL"flte intt.-rnacional favorable; ecoló~lca t!Stá condicionada a un uso de Jos 

r«ursos de los t.-cosistemas que disminuya los daños a la biodh.ersidad; Rf!ogrc!Jic" dt..-pt:nde de una 

equilibrada distribución de los asentamientos humanos con m~jores condiciones de vida para la gt..-nte; y 

cultural in,:olucra la historia particular de cada nación (Scarpato. 1996). 

Las tres tendencias rcferidad antt.-rionnt!fltt:: sobrt:: el desarrollo. coinciden en dar una gran 

rdt:"t·ancia al d&.-sarrollo hum¡¡no de forma integral. vinculado no sólo al mejoramiento del ingn.-so sino a 

mejort.-s y ma)·or1.-s rdaciones de igualdad. t:quidad y de dert..-chos ciudadanos para hombres y mujeres sin 

importar su raza. género o región donde habitan. dando gran importancia a la preservación de la 



biodivt:rsidad pnra las futuras gt."flt:raciont:S. El factor politico recompone las rclacione!S t:ntrt: socit.-dad civil 

y Estado con una tt:ndt.-ncia ampliamente dcmocratizadora. 

El impulso dt: estas pt:rspt.-ctivas t."11 t:I procc:so de redcfinición que ,·h·c: Latinoamérica put:dt: 

n:forzarla cn tCrminos dt: las funciont.-s cstatak-s y sus distancias con la socit.'Clad ci...-il que se rttrei.:an en 

rt:lación a las rt:fonnas t.-statalc=s, con procesos dt: dt!'Scl.-ntralización d gran rl.ato consistt: en qut: dichos 

proc15os no impliquen sólo el traslado dt: funciont:S sino dt: dc:cisionc!S, n:cursos y dt:finiciom .. -s para t.-star t.."fl 

condicionc=s rcal.:s dt: fortak-ct:r la dcmocratiz.'lción social. 

Estas posiciones pt:rtniten abrir opcion'"--s al debate ct:ntrado tan sólo t!'Tltre nt!'Dlibc:ralismo y 

estatismo, inclu}enJo "ariabtes e: indicadort:S que ambas posturas han dejado de lado pues han asumido no 

sólo valort!'S cuantitativos sino tambi¿n cualitath·os. Sin t..-mbargo, t.-s indispcmsable t\.'11d" en cuenta que su 

implementación en paisc!S en ,·ias dt: dt..-sarTollo como ?\.1éxico. \.-St:i. acotada por una tradición 

intervencionista estatal qut: no acaba de diluirse y qut: coexiste con los efectos del ajuste, en d incrt:mento 

<lt: la desigualdad y el rezago social y la deuda ex.tema. 

La tart:a en t:Sta decada es ardua .. puc!S es indispensable gend"ar mt..-canismos qut: impulst...;, procesos 

de mt:joramiento t..-conómico con mayor libertad potitica y social como política de Estado y como panc de la 

agenda de su rt:forma. Es decir, t:Stas concepciones ckmandan una democratización dd poder del Estado. c:n 

donde la socii:dad .:stá llamada a jugar un papel rnuy imponantt: pues como lo señalara l\.1anha Scarpato 

( 1996). ·•1L1s con.\truccionC!.'O hi.o,;1úrkl.l.'O y .\·oc:h1/e_o,; no .'OC! c,unhian iluffriJuulmenlt! ••. 

Entonct."S ¿cuálc!S debt.-n St!r las fronteras entre obligaciom .. -s y dcbt:res dt: la sociOOad y d Estado?. 

¿qué elc:mc:ntos son irrenunciabk-s en la función social l."Statal?. J-loy nu.:stras re!Sput..~tas no pueden cerrarse 

a Slo."Ctarismos .. rechazos en bloque. a indiforc:ncias. St: dc:manda de la sociedad y del Estado una postura 

multidimc:nsional .. con capacidades de concé'rtación .. negociación y construcción dt:: proyectos. 



O . . Le conlfgurac.on de una nuevi11 Fonni11 O. Estado en M•1t:ico 

3. A m•ner• de canclu•lán: Algunas refte•lonea sobre 1• opción del 0.••rrollo 

P•rtlclp•tlvo en I• definición del rumbo de I• r•forlTW del E•tado en M6xico 

El Estado mexicano tit:ne que frt:nar la corrupción. d sexenio anterior vio t:n t..-Stc aspc;!CtO una 

Hmitante fundanumtal para el cumplimiento de sus propósitos. es imposiblt: prc;!Cisar en que mc:dida 

corrupción y abuso de la función pUblica se asociaron con d narcotrafico. pt:ro i:stt: demt:nto t..~ un factor a 

considerar para d cumplimiento de la función social dd Estado y para restabl~t..~ la confianza ciudadana 

en las instituciones. La combinación de la ampliación dcmocroitica con un programa de productividad y 

crt!Cimit..-nto tendria qm: buscar la ~adicación ~ la corrupción apoyado en la socit!dad civil. En la visión 

de largo plazo t.."S nc;!Ct..-sario considc:rar a la p~m:ña y mt:diana t.."lllprt:sa y t!xplotar las opciones de 

t!Xponación dadas por el TLC. 

Por otra parte, es nec1..-sario t..-stablec~ sistentas de formulación,. ejt!Cución y monitoreo de las 

políticas píablicas bajo proct..-sos de planificación integrales que consid~en la eliminación de las decisiones 

t\mdam~talt.."S de la política rc:mitida a un simple campo burocroitico centralista y de escritorio. Es 

necesario profesionalizar el sc:n.·icio público en una visión institucional participativa que deje atrás el estilo 

jc:rárquico de toma de decisiont..-s y que asuma el análisis y la discusión de políticas en t.."quipos de trabajo. 

Este demento pennitiria acotar Jos t!Xc~os derivados de una tradición presidencialista y ct!ntralista que han 

pt.."l'TTleado la cultura politica del país por varias d.!cadas.UM 

Sustituir a la forma nt.-ointen;t..-ncionista de Estado con estructura piramida1 10' por una de tipo rOO 

posibilitaría la dirninación de in1..-rcias. disputas entre camarillas por el pod~. lentitud. duplicación de 

104 Al rc..~¡i.:cto <vc:i.."c cl tr;ahujo dc..am•lladll p...- l'aul;a R. llilin .. k)' -1'iuc,:11s oricntacinnc,. pura la c"ulu1u;iún Je la .i.,.i .. 1cnci11 
para el J .. ~an-nllu- en: 1:1 rcdi.«c>;'iu .Id 1:...,,,,,.10. 1:11<1 p..·r.«poc'rti\'U ínt .. ·rn.1rionul. HcmarJo 1'·~.lik,.hcrp: lCnmpilador). !\1CxiUJ. 
IN~\P. 199-1. Suhrc el cnl;,ique parth:ipu1h·o L'l.1" .. ultCsc: 1.)-r.t Srini,.·a-.un. /n.'1r11mcn1u.'< pura lu pur1icipaci1ln Je lu 
comuni.Ju.J. Estado<> lJniJn, Je Nurtcameriui.. l'NL'D. 1993. 

10' En el E. .. 1aJD nc..~.,interocm:iuniMa Ja. .. Jccbionc,. ,...111 tuznaJ..u. cn hwoc a lajcrarqula. a "-Tilcri.-n• Je ditCl."\;ión. a C"'LJUcn1u .. Je 
uhLoJiL•tu:ia y .. uhordimu:ión quc .,e o.:omhinan o.:un h>'> L-YÍh:rin" J..: cfü:uda y cficio!ncia ,.¡n scnlidn de ju,.1icia y equidad 
.,....::ial. E .. una .,,Hit.: LJUicn 0.:1.•0•"'-">! y define el l'U1nho J.:I E!íollldu y ,.us in.,lilucil1"e" y el g.nUl cucrpu Jc lai. in.,1i1uch1 nci. opcru 
.)' cj .. ""Cutu l.t!i Jctcnnim1dunc!i turnada" .. ¡n ('llMil:ipur .:n i.u J.:tinh:iún. A Jifcr.:ncia Je un E~1;1Ju •.:un una c .. 1ru .. 111ra Je red 



Segunda Pan. O .. U contlgiuntc:On de una nueva Fonna de Estado en Mtt•ico 

funciones y desaprovechamiento de los recursos en las instituciones. Una concepción de t!Sta naturaleza 

llc\'a direcramente a la modificación de la conducta burocrática en donde d trabajo de oficina 

(nu:morándums. organigramas. manuales di: procedimientos. etc). ocupcn una parte mínima di:: la actividad 

diaria del burocr3ta en un espacio de tiempo organizado y i::n cambio. el n..~to de su jamada laboral se 

di..-dique al t:ncuentro pi::nnanente con los actores relacionados con su actividad. a conccrtar y m:gociar con 

ellos. a idi::ntificar los problemas estTah!gicos, buscando quc sean i..-stos acton:s quicm .. -s definan cómo 

solucionar sus probh.....nas. 

Ello tiene que acompañarse de una actitud que n:valorizc al personal de las instituciom:s y que abra 

grandi..-s opciones para su profesionalización y capacitación con una visión de servicio cn donde d 

ciudadano sea lo mas importante. no d partido en el poder, no la camarilla de origen del grupo burocrático, 

que construya c:quipos de análisis )' reflexión capaces de visualizar y reconoci:r los crron..-s para no 

comett:rlos de nu~·o. Eso implicaría c:rradicar una cultura politico burocr3.tica di: simulación que ha sido 

pr.:ictica constante en nuestTo país. 

Se r\!quii..-re c=spc:cializar cuadros normativos y de capacitación al interior de las instituciones con 

metodologías participativas capaces de motivar. de impulsar ideas con opciones di: con'\'ertirsc en acción 

para el cambio .. de ~-ne.-ar autoestima y trabajo de grupo para qui: esas ideas se concreticen~ haciendo que: 

i.."Stas experiencias organizativas sean cada vez más ambiciosas y se conviertan i..-n metodologias di: trabajo 

comunitario en la relación que estabh...-cen las instituciones con las personas en su función social. 

Hay un gran ric...-sgo i..-n términos de control c:statal si sc impulsan estos mccnnismos sin claridad de 

pro:-ccto entTe todas las instituciones dd gabinete y sin la pn:paración necesaria en los cuadros 

4u.: <.:'lada '-"UOC1..'taJo inh:rguh.!malm.:n1c • ._·un ma~ur 1,fomo1 .. Talir.t..:i<'on en .:1 mun.:ju Jd p.xler. c..m un enf~x¡u.: Je 
int.:gralidaJ y '-'l.ltOplementan.:daJ '-"Tllr.: in,.1it11ciunc~ y cnlrc r.:g.iun.:i. y municipiu.. • .:n Jundc el intercambio y la 
n:trnalim.:nlach'tn .:lltl'lantc .. .:un d parámclru paro p\unificnr )' ej.:cuuu a..:ciun'-"' y ~u la MlCi...-daJ .:h·il un clcmcntu 
a1tamc111e pu.rticira1ivo en .._ ... h: pn-.:c .. o. E"''ª ('ll'""lura implica un cmp.~.:rnmicntu s.i."Cial an1pliu QUO: Uf".">~u el rapo:l c~tulal y 
un EMaJo que re!opcla ,_.promueve lu Jh,-...'T!>idad. 



administrati\'OS llamados a op-.-rarla. de igual forma que! los hay c:n la de-sc-.-ntralización. Un proce-so de esta 

naturale!za n:quicre un int-.-rcambio constante de cxpt:etath:as y compromisos con marcos pr-.-cisos para d 

r-."Spcto Je los acue!'rdos definidos entre los actor-.-s inscritos -.-n su realización. De otra forma se pu~e caer 

en la 'l!rticalidaJ e imposición disfrazada de autoge-stión y dc...-mocratización. conllt:vando nu(. ... ·as 

simulaciones y el rc:afianzamicnto dr.: de-sconfianzas ciudadanas i;:n las capacidad-.--s de din:cción y cohi:sión 

cstatalt:S. incluso reactivando el clicntdisrno politico bajo e-squcmas más nov1..odosos. Es indispensable c:I 

cambio de actitudc:s con proc-.-sos fonnativos. pues existe un gran dc...--sfase entre políticas y los dr.:mentos 

con d p¿n"il ack.-cuado para llt:varlas a cabo. 

El d-."Sc-.11tralizar los recursos a nivt:I ri:gional y municipal t:S una política que 1..~ta teniendo ¿xito en 

dh·t:rsas nacion1..-s. puc:s se está en mejort!S condiciones de ajustar la administración pUblica a nec-.-sidades 

rcalc:s de la población y de utilizar m.:is efcctivami:nte los rc:cursos. adl!'RUis de que promueve la 

democratización si se acompaña de una incorporación di;: la población en la dd'lnición de prioridades. En 

nuestro país la tradición cc:ntralista y además pat~alista ha limitado este proceso. no obstante se han dado 

importantl!S pasos en esta administración para incrementar las acciones en estt! marco. 

Los saldos de abuso y corrupción qut! han dejado numerosas expt.-riencia de: cacicazgos y 

corrupción en la historia del país. tit!nen que \"t:r con una cultura de sumisión y de obt:diencia. Es posible 

reven-ir estos e-squemas si la socit:dad civil acota la -.-mergc..-ncia dt! abusos locales personalistas t.'"TI la 

1..oj~ución de los recursos públicos. Ello no sera posible sin la confomtación de una cultura ciudadana qut! 

conozca y asuma sus derechos. capaz de t!xigir cuentas sobre la gestión pUblica en i:I nivel local. 

En ~te marco. los ~dit!Otes en la agenda nacional se sitúan -.-n: dt!ITlocratización. cn.-cimi-.11to c..-conómico 

(replant~miento de la c=conomía de mc:rcado). seguridad ciudadana. acotamit!nto Je la com1pción y el 

narcotrafico. solución definitiva al conflicto chiapam.-co. dc...~osición del presidt:ncialismo autoritario sin 
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destruir al presidc:ncialismo: lo que implica conformar un .:jc:cuti"\"O impulsor y r.:sultado de un autC:ntico y 

ef~tivo acu1..-rdo nacional. 

En h .. Tminos 1..-conómicos ... ~u:rgtmtes. la sa1ida para J\.!Cxico dc=bc enfocarse a la invl;!f"sión 

productiva 1..>fl donde se pucdt:aprm;echar las \f..."fltajas que tit:ni: d TLC para MCxico. pues nos da opción de 

comt:rciar con m~cados ma)'Ol"f...'"S al nacional. Si se n:activa la construcción di: ,·ivicndas f..."S posiblc d..:tonar 

la acti,·idad i:conómica. por su d1..-manda de bicnf...-s y de mano di;: obra inm1..-diata. El Plan Nacional d..: 

Desarrol1o pospuesto en muchos de sus propósitos por los errort!S deo diciembre. no aborda una sola ocasión 

el Tratado de Libre Comercio. La globalización no debe borrar al Estado. pues cs la r1..-pr~1..-ntación de las 

aspiracion1..-s social~. 

La reforma del Estado n:quii;:re orientar su at1..-nción hacia cuatro retos fundamentak-s: 

1. Ampliar la cob1..-rtura de la politica social hacia una rcapropiación de los espacios pUblicos y 

gubernamentales por la sociedad. en donde la función pUblica adquii;:ra metodologías de trabajo 

panicipativas para su ejacicio . 

., Aumi;:ntar la eficacia social de las políticas pUblicas lo que requiere. a su "\"ez. de un nu~o 

dibujo institucional que modifique prácticas burocr.:iticas. abriendo nuc,·os canales de 

panicipación social. 

3. Seo debe dar un nuevo pacto social, Para ello. la socfodad organizada debe rc:cupc:rar todas las 

virtudes y asumir los riesgos que implican una mayor autonomía de d1..-cisión interna y de 

propuesta. Y las instituciones y servidores pUb1icos deb ... -n con,·ertirs-= en promotol"f..."S de la 

d1....nocratización y la cli:cción ciudadana para revertir el clicntelismo. la corrupción y et 

paternalismo. 
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4, En d largo plazo. la tr..-ndc:ncia de la política social debe S\."r compatible con esqu\.-mas de: 

finanzas püblicas sanas de promoción abic:rta a la \."Conomia fundada \."11. una mayor intc:n. c:nción 

de la soci~ad y c:n una r~ric:ntación estrah!gica del Estado. hncia ta r~upcración de sus 

ñmcionl!S de: rc:gulación para dar sust\.-ntabilidad al modelo de d"-sarrollo en todos lo'.i ~imbitos. 

bajo esqui;:mas de: corresponsabilidad con la ciudadania. 

En rc:sumc:n. de: lo que se trata es de proporcionarle: conh:nidos a la n:tbnna dd Estado 1:11 marcha 

para avanzar hacia la constitución de: una fbnna de Estado Social Democrática. 

4. Algunoa •ac•n•rloa poalble• 

Dentro de la mctodologia prosp~tka es comün el c..~tabk'Cimk-nto de escenarios en térrninos de su 

grado de probabilidad y de lo dL-seabh: o indeseable dc= su impacto ..,.,, d proceso político. En este caso se 

retomara la segunda opción sc=ñalada. considerando un ... ~ct:nario optimista. uno pesimista y otro 

intLT111C!dio. En cuamo a los "·alares pre..-sentes para definir el pc=simismo u optimismo de los ~c:narios se 

dan en relación a sucesos complii:tamL"llte contrarios. inmersos en c:I debate de los analistas de opinión. 

partidos políticos. L"rnprc:sarios y opinión pública t.."ll general. Es decir. estos no se construyen a capricho del 

analista de coyuntura. tir;:ne.."11. que" recopilar las posiciones principales t:n el debate generado en relación al 

te..'tlla a tratar. y adc:más dc:bc:n conside..-rar las distintas opcione..-s que se presentan r;:ntre cada altdl'lativa. 

Por otra parre. el an31isis de coyuntura parte de un conocimiento dt: las pautas de componamiento. 

caractt:risticas y roles que cada actor juega e..-n una sociL-dad espt:eifica para podL-r traducir su importancia 

t:n la coyuntura. En ese espacio en el cual se pue<k-n. delimitar los fenómenos por sus caract1.--risticas de 

tk"tllpo. fonna y corrdaciones de fuerzas que presentan. que k-s hacen únicos e irrepetibles. El análisis de 

coyuntura implica un trabajo radiográfico pm .. -s conlk·va a d ... ~cifrar qm! hay más allá de las palabras dt:" los 

principales acto~ políticos y sociales. a c=xplicar el por que! de sus actitudes relacionando sus intC!'f'eses 
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momc:ntam .. "05 con la trayt.-ctoria que han dt.-sempc:ñado anteriormente. con los grupos <le los que forman 

parte y sus tt:ndcncias. 

El primc:r escenario tictu: quc "·cr con algunos enlaces nd:esarios para apuntar hacia la 

democratización dc:I pais en d proc ... -so <lc rcfonna estatal. su si:ntido es propositivo al señalar alb>unos 

elementos para que la forma estatal sc ubique dentro del marco del dt."Sarrollo participativo; el si...-g.undo 

ticnc relación con la democratización pc:ro con grandes eleml!fltos dc autoritarismo: el tercero implica d 

l!fldurecimi...-nto del autoritarismo. su radicalización y t:I ci..:rrc de la perspectiva democrática. Los dos 

Ultimas. se constituyen cn variantes del primero. pretendc:n responde;:r en un nh·d ascl!fldentc Je: tensión 

politica. ~onómica y social rcspondkndo a esta interrogante: ¿qu-: suct.--d ... --ria si el procL"SO democratiz.ador 

no avanza a profundidad?. 

Prt!"'·iamentc .:s fundamc:ntal mL-ncionar algunas <le las premisas quc dan marco a los escc:narios y 

que constitu)'t:n a su vez. algunas rcflexioni:s finales de: esta investigación. 

En gc:nt.'l'al. entre los distintos estudiosos del proccso de reforma estatal c:n ?ltrtéxico existen 

coincidencias en torno a la necesidad de transformar al Estado. el punto de debate se encuentra en los 

m«anismos para lograrlo. Finalmente pareciera St.'I' quc la reforma del Estado constituyó un proceso 

impulsado de arriba hacia abajo para fortafoccr la figura prcsick.-ncial. en el cual se rL-cstructuró el pacto 

social. sin di;:jar los mc:canismos autoritarios ck inti:n.·t.-nción politica. La democratización que se pri...-gonó i;:n 

el discurso político y la justicia social solidaria f'ut.-ron dos oimbitos quc no alcanzaron a impactar más que 

en forma marginal. 

La historia de 1\.-t~x.ico tic:ne varios cjt.-nlplos en donde se sacrificó la dt:mocratizaciOn del sistcma 

politico por hacer viable el d.:sarrollo ~onómico: i;:l porfirismo y la propia Revolución. Ese t.-squema fue 

rqK:tido por la administración de Carlos Salinas ck Gonari. 



La aplicación de las politicas salinistas buscaron d ropajt: dd libt:ra1ismo social. no obstante: 

ruvic!f"on amplias coincid~cias con los grandc=s paradigmas m .. -oliberalt!s y m:oconsc:rvadorl!s. sólo que: 

Salinas hizo un neolibt:ralismo salinista .. así como i:n su monu.-nto el stalinismo. el castrismo o d maoísmo 

fut:ron una aplicación dd socialismo. Su pro) i;:cto si: basó .:n introducir Ja lógica de mercado a un sistc:ma 

noointcrvcncionista. Sit: g ... -ni:ró así una cspecic: de autoritarismo dc: mercado. al transformar la 1..-conomia 

pi:ro pr ... -s.:n.-ar y utilizar t:Squcmas políticos autoritarios y nnth.!t:mocráticos. 

La forma di! Estado tomó un pi:rfil n~intc:n:cncionista durantl! la administración dc Carlos Salinas 

di: Gortari. la cual se: vio alterada por la crisis politico-.:conómica prc:s1..-ntada ~ JQQ4. la nui:va forma cstá 

en un proc1..-so de redctinición. La rc:forma de: Salinas de Gonari fuc: c~untural. puc:s constiruyó un puente 

de transición que será supcrado por una rl!fonna mayor. empujada por la acrual crisis c=conómica y política 

que l;!stá lli:vando a definicionc:s institucionallo!S y prc=sion1..-s de grupos políticos y de la sociedad civil que 

put!dc:n generar a su vez una nu~a forma de Estado. Ya sea d~ocrática y con pcrsp«tivas de desarrollo y 

t.'qUidad social o autoritaria (imposición neoliberal a ultranza. grupos de prc=sión en el poder). con diversas 

modalidades. 

La administración del presidente Zedilla enÍT1..'Tlta no sólo la crisis sino d ddgaste del proyecto de 

ref'orma estatal por los excesos cometidos por su antt.-cesor. 

A :?5 años de crisis-rt.-cuperación y ri;:caidas c:n las que se ha visto inmcrso el pais. las alreTnativas 

tic:n~ que considerar que d marco dd dt!bate idc!Ológ:ico politico se ha modificado. a partir dti:: varios 

factores (Aziz. 1996): l) Se: han modificado los reforentcs con los que el poder político anterionnenle se 

calculaba y se: ejercia para armarse de estabilidad y rcsoh.~ conflictos: :?) El gobit:rno no se c:ncuentra 

apuntalado en alianzas y coaliciones di: inter1..-ses. cuya \dsión hegemónica se articuló en el partido de 

Estado. su última expresión fue el sa1inismo: 3) Aún seguimos t!n el autoritarismo más ya no son 



ñmcionalc=s sus sopones de li...agitimidad y consenso. y otros proy~tos no han tenido la fut:rza para 

relC'·arlos: y 4) El peso y lugar de la presidencia se han modificado. 

Finalml!tlte. d centro del debate está en el llamado a las instituciones gubernamentales y 

ciudadanos. a jugar un papel distinto en la conclusión de la reforma dd Estado: promo\.cr y ejercer la 

dc::mocratización a todos los nh eli:s. 

4. 1. Eacenario Optilnlata: H•cla la fonn• •• ,.,,,,del de-nollo p•rtlclp•tlvo con 

Ju•tlcl• aocl•I 

Implicaría la gt..-neración de una nueva fonna de Estado más allá dd liberalismo social y d..: los 

alcances n~intervencionistas logrados por Carlos Salinas de: Gonari. El Ejecuth o tendria que convocar a 

una gran cruzada nacional por la d..:rnocracia. Se: da respuesta a todas las situaciont!S de injusticia no 

rc..."Suc:ltas en el ámbito de la PGR. Las dmuncias de narcotrafico y enriquecimiento ilicito de funcionarios 

públicos son rc. .. "Sueltas. Ello le daría una imagen moral al Ej1...-cutivo que podria capitalizar para fortalecer su 

pal"=I de gobc=mante y generar consensos en la base popular para podd"" contrarrestar a los grupos de podc=r 

que han ,·enido bloqueando distintas iniciativas y propiciando la d1...-sestabiliz.ación. 

Se da una modt:nJización expansiva con el rc.-spaldo social. fundaml!tltada en una alianza con d 

c:mpresariado por el bil!tli..-star de 1\.11!-xico. que impulsa fundami..-ntalm1...~te a la microemprt!Sa. El Estado 

tendría capacidad de O\!godación. r\!gulación y de int\!gración social~ ri..-sponderia al mercado y a la 

sociedad. El Estado tendría que reafirmar la sobc:r"anía nacional fhrnte a los procr:sos de globalización y 

renc:gociar el Tratado Trilatd""al de Libre Com~rcio bajo condicioni..-s más justas para f\.1exico. 

El ajuste queda subordinado a una politica de def'l;!llsa de la d..:rnocracia. lo que permite amoniguar 

los efectos de desagregación y conflicto que todo ajuste pro .. ·oca. 
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Se promovlo!l'ia la voluntad politica dc:l propio Estado y de su burocracia dirigenre para la 

autorefonna. n-.c1or indispc:-nsable para disminuir las inercias burocroiticas y centralizadoras que han 

inhibido las posibilidades de la rt:forma. 

La forma estatal se d~finiría por su compromi~o con la integración social y tambiCn con el 

bii:nestar pc:ro en un St.."fltido univc:rsalista y no sólo de: paliar los efoctos del ajuste estructural. 

La t...-Strucruración democr<itica dc:l Estado consideraría: 1) la consagración de los den:chos 

humanos y las libt:rtades civiles. potiticas y sociales univlo!l'sah:s. nsi como las garantías di:: realización 

t;:"flt!Ctiva. como supuestos que i::I Estado no put..-dc: invadir ni desvirtuar. Tatc::s como c:l rt!Speto al voto 

ciudadano. c:l rt...-spc:t:o al pluralismo. la imparcialidad en 1a lt;:"gislación elc:ctoral y la libd"tad de t...-Xprt!Sión. 

:?l El respc:to a las lt...-yes Sl..-iialadas en la Constirución retlc:jado ~ todos los actos del Estado y de: los 

mil..-mbros del gobit:rno. asi como la indq>cndt.."flcia y ~uilibrio cntre los poderes, la consolidación del 

tOOeralismo y la búsqueda de mecanismos de control del mal uso de la función pública. Alternancia cn c:l 

podc:r y ri::glas ~uitativas ellt!Ctorales para todos los partidos. 3) Ampliación de la panicipación ciudadana 

instiruyendo mecanismos de democracia directa como d ref~c!ndum. el plc:biscito y la iniciativa popular. 

Esto implicaría una modificación di::I Sistt!Tlla Político presidencial por uno dc corte parlamentario 

compk-mcntando los mecanismos de la democracia represt!'lltativa con los de la democracia directa y con la 

existi::ncia de un podt..-r judicial d~ocroitico e indept!'lldicnte. A la par se impulsaria un .-¿gimen 

pluripanidista que dt..-sterrara la denominada por ~lario Vargas Llosa. como dlc1aduru perft:,·la dcl rCgimt!'ll 

dt: partido único. 

En materia de politica social se anicula c:n el municipio a los esfut..-rzos de las distintas institucionr...-s 

para ~fri::ntar la pobreza. bajo una pc:rspcctiva unificada. Se considera que la politica de desarrollo social 

no put:de dl.ascansarse l.."fl acciones de car3ctc:r compc:nsatorio. se tk"fle que dar un cambio que permita la 
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trnnsf'onnación estructructural. modificando y f"ortali.-chmdo los instruc:nu:ntos di: intc:n:cnción social dd 

Estado. El enfoque del dr:sarrollo sustentabli: con enfoque panicipath·o pennc=a la politica de Estado. dando 

lugar a una forma estatal participati'\"a que asume la ri.-sponsabilidad social del Estado con un sentido 

univttsatista p~o corrto!Sponsabli: con la ciudadanía. 

La rc=fonna se hace posible ge!llcrando coopi.-ración y consi:nso i:n tomo a este proyi.-cto de los 

actores políticos y la sociedad civil. Zt:dillo ticni: la oportunidad histórica di: t:ncabezar ote cambio dejando 

atrás la desconfianza c incertidumbre a partir de impulsar un proceso di: i:mpod~amiic=nto de la socic:dad 

civil. con resultados en el corto plazo. que pc:nnitan gc=ni:rar mayorc=s adhesiones y consenso en torno al 

Prc=sidcnte de la RcpúbJica. pcro no por mi~o a soluciones de 1.!'XC.:pción como un golpe= di.!' Estado o a la 

generalización de la violencia. sino por Ja claridad de rumbo que muc=stren las d.:cisiones presidenciales. 

Se rt.-cupcra parte dd proceso de ri:fonna al c..>stilo italiano en donde el autoritarismo, cuyos 

m.:canismos sufh ... -n un desgaste qm: los hace inoperantc..-s. quedaría como parte de la historia de las 

prácticas polhicas en Mc..;.,cico y se consotidarian microrcgiones con una política de industrialización en 

tomo a la ~ut:ña empresa. lo que no implica dejar la producción c..-n gran escala. sino integrar coalisiones 

dc microc=mpresarios, en donde= las partes de un proceso producti'\"o pueden desempeñarse en distintas 

unidades de producción. 

Esto se pul!de impulsar aprovechando el marco del amplio proceso de dc:scentrali.zación que ha 

c:mprcndido esta administración. Ello. le daria incluso mayor sl.!'mido al proyecto. lo fundamental sc:ria 

establ.:ci:r lazos dc cooperación regionales y estatales a todo lo largo y ancho del país para promovc..T la 

industrialización del mismo. a panir dc una amplia gama de: redes industriales. 

El impulso dd desarrollo tiene quc considerar la limitación de interfi.-rencias politicas entre grupos 

de interc!s para obt~'"ller ganancias (!'(;Onómicas o la modificación del rumbo definido o cualquitt otro 
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obstáculo. la acción política t.-statal es m .. -cesaria como arbitro de 1..-sras dif'~encias y como impulsor de 

nue!'·as tcnologias y de procesos de trabajo flcxiblc=s. Se r1..-aquiere una combinación de competencia y 

coopcración. El Estado mexicano pu1..-de y debe tcne;:r un papel actÍ\'o en el proc1..-so de d1..-sarrollo. debe 

f'onalL"Cerse para ello su capacidad de organización. Ja calificación de su personal. el grado de cohesión 

interna y su ni\.'el de autonomia. La simple apenura económica dada por el TLC no garantiza un proceso de 

desarrollo y cr.:cimiento L"Conómico. si no hay colaboración para f'onalect...,. Ja t!'<:Onomia nacional en d 

contexto de Ja globalización. 

En el contexto político existe un r1..~o fundamental para la actual adtninistración: la recup~ación 

del liderazgo (r1..-composición de la clase politica del país) y su traducciOn en un cuerpo institucional para 

rqiroducir y garantizar go~abilidad y reproducción social. Para dio se r~ui~e establecc=r un sistema de 

acuerdos y consensos que no puede sustentarse mas en el ma> oritt."O populista.. sino en ciudadanos que 

asumen un proyecto politico panicular. 

•. 2. Escenario ln .. nnedlo: Conaollclaclón de la forma ••UUI neolnterverolonlaU 

El ajuste económico continua acrt:et:ntando la polarización social. gtmt:rando procesos de 

ingobernabilidad cr1..-ciente y un mayor incrernL'tttO de los indic1..-s de delincuencia. Este tipo de escenario 

apunta a la desagregación social extrema y a la desestructuración estatal. Hay un proceso de con\.'Í\.'encia 

entre los sectores t1..-cnocrático y populista con confrontaciones intennitemc:s. El neoliberalismo se consolida 

como f'orma de Estado. 

La modernización se da concertada pero con proc1.."Sos sólo simbólicos de integración social. 

Alianza con el empresariado internacional y nacional para gent:rar procesos de modernización rápida que 

impliquen cri:cimiento productivo y del empleo. 
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No se resucl\!en los casos de! impunidad. ni SI:! aclaran las acusaciom .. -s contra la familia del 

!:!xpresidente de la Rt:pUblica. ni los origt:nes di;:: los magnicidios politicos. 

Se renue\!an los mi;x:anismos corporatÍ\.'Os y st: d'--sarTollan cacicazgos rt:gionak-s y camarillas 

políticas que compiten por t:I control del país y boicott:an d proyecto dt:I actual grupo gobernante. En el 

ámbito int~acional. Mc!xico fortalece su imagt!ll de socio comercial aceptable. la cual no logra reflejarse 

en el mejoramiento del nh·d de "ida de! los mexicanos. 

Se utilizan mecanismos comp'--nsatorios para t.-nfi-entar la pobreza a tra"·Cs de un sistc..-ma Je tarjetas 

que otorga cantidades monc..-tarias mt.-nsualmentc a los considt.-rados como pobres. El c!nfasis t.-n la politica 

económica se sitúa t."tl rt.-sponder a los llamados de la globalización y el pago de la dc:uda exkrna. 

4. 3. Eacenarlo pealmlata: Renovación d• ta forma lnterv•nolonlsta bajo una 

modalidad autoritaria 

A la par que: el Estado se moderniza pueden mantc:nerse rasgos tradicionales del pacto político que 

pro"·oquen un mayor alejamiento de: la democracia y un endurecimiento del mismo i;::squema 

intervencionista. donde los caciquismos rc:surgt.-n y la dc:sccnrralización sea un foro para la ~-neración de 

regionalismos separatistas, opositores al centro. 

La organización c:statal se tfont: que basar en la militarización. st: incremt.-nta la \.'iolencia y la 

exigc.."Ocia de grupos socialc..-s de mt:jon:s condiciont.-s de \.'ida. se dan cnfi-i;::ntamicntos militares en el país. El 

grupo hankista y los orros afines aUn al sa1inismo se disputan el dominio de la \.'Oluntad pr'--sidt.-ncial y 

militar: enmarcado por enfrenramit:ntos con los tc..-cnocrátas. Las organizaciones del narcotr.áfico controlan 

a los grupos políticos en estas disputas. 



D .. La conngur.c:IOn de una nueva Forma de E.stedo en Mf}111.1co 

El carácrcr compc=nsatorio de la politica social se incremenra. se cominua con el proceso de ajuste 

L'Structural. propiciandose un cmpobn •. -cimit..-nto ma~:or: se rc..>ducc el personal de la admini!>tración püblica; 

se incrementa el des..:mpl.:o; los niveles de vioh:ncia y delincuencia aumentan en las principalc..--s ciudades del 

país: se continua con d proceso dt: prh:atizaciones. 

Estados Unidos tiene una amplia fut:rza y control sobr11: México. habic:ndo grandes posibilidades de: 

intc..~·c:nción. El sistl!tTUl ~gobierno se acerca a una dictadura. 

Desde el cxtranjc..1"0 Salinas se alía con algunas camarillas polilicas del país para promo,;t:r la 

desc:stabilización del país. financia grupos annados de contras y se promueve como salvador para regresar 

a gobernar de nuevo México. 

No es posible la vía pacifica con la gut:rrilla del EZLN ni del EPR.. se dan enfrentamientos 

militarc:s y posibilidades de un golpe de Estado. Se militariza el pais. 
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ANEXO 

Cartas de intención México- Fondo Monetario lntemacíonat' 

1976.- Acuerda México con el FMI firmar una carta de Intención. Los puntos más importantes 
son: 

1.- El FMI sirve como aval de los bancos comerciales para eJCtender lineas de crédito al 
paf s. 

2.- México se compromete a corregir los desequilibrios en la balanza de pagos. 
3.- El préstamo comercial asciende a mil 75 millones de dólares. 

1982.- México se compromete a 9doptar las politicas siguientes: 
1.- Crecimiento económico: Se busca crecimiento sostenido en los pró•imos tres años. 
2.- Finanzas püblicaa: Fortalecerlas mediante el Incremento de los ingresos y la 

racionalización del gasto. 
3.- Inflación: Abaitir los índices inflaclonartos. 
4.- Tasas ele interés: Estimular el ahorro Interno. 
5.- Politlca cambiarla: Se mantiene temporalmente el control generalizado de cambios 

sin mOdiflcar la paridad vigente. 
7.- Sector externo: No se libera el comercio externo; revisión del sistema de protección 

buscando una mayor integración de la producción. 

19M.- México se compromete a adoptar las políticas siguientes: 
1.- Crecimiento económico de 1°1&. 
2.- Fortalecer las finanzas pUbllcas. 
3.- Eliminar la lnftación. 
4.- Tasas de intern: Política flexible para estimular el ahorro lntemo. 
5.- Politlca crediticia: Expansión del cr6dito por parte del Banco de M6xico. 
6.- PolitiCll cambiatia: Se mantiene el sistema dual. aunque .. continuaráln realizando 

ajustes gradual- para garantizar un comportamiento adecuado de la cuenta de 
capital. 

7 .- Sector externo: Llberaltzación de permisos previos de importación. 

1985.- Mé•lco .. compromete a adaptar las políticas siguientes: 
1.- Recuperación del crecimiento económico. 
2.- Saneamiento de las finanzas públicas. 
3.- Abatir la inflación. 
4.- Tasas de interes: Aumentos reales en función de la productividad. 
5.- Política crediticia: Expansión del cr6dito en actividades exclusivamente prioritarias. 

6.- Politica cambiarla: La paridad se ajustarán 21 centavos diarios (deSde el 6 de marzo 
de 1985) para evitar devaluaciones bru9Cas. 

7.- Sector externo: se acelera el proceso de sustitución de permisos por aranceles 
iniciado en 19M. 

t •cartas de Intención M6xico-FMr. en: Informe Eapecim. EIF~. 12defebtwfOde1995,p. 81. 



1986.- M••lco se compromete a adoptar las siguientes politicas: 
1.- Crecimiento económico: Recuperación de la actividad económica. 
2.- Finanzas pUbllcas: saneamiento mediante una reducción del saldo primario de tres 

por ciento respecto del PIB y la corrección de la base gravable del impuesto global. 
3.- Reducir la lnfl9Clón. 
4.- Tasas de Interés: Mayor flexibilidad. 
5.- Polltlca crediticia: Estricta vigilancia y selectividad del crédito. 
6.- Política camblaria: Desaparecer el tipo de cambio superlibre: se establecen nuevas 

reglas para las casas de cambio, así como para la administración de la paridad 
controlada. 

7.- Sector externo: Prosigue el proceso de liberación. 

1989.- M8xico se compromete a adoptar las políticas siguientes: 
1.- Crecimiento económico: Se busca un crecimiento de seis por ciento hasta 1994. 
2.- Finanzas PUblicas: Reduccl6n de los requerimientos financieros del sector público en 

nueve puntos porcentuales del PIB e Incremento del ahorro mediante la vla fiscal. 
3.- Nivel de Inflación menor a 18 por ciento en 1989 y entre cuatro y cinco por ciento 

para año• posteriores. 
4.- Disminución de las tasas de interff nominal y real, así como los margenes entre 

activas y pasivas. 
5.- Política crediticia: Liberalizaci6n del crlkllto. 
6.- Politica cambiarla: Politica congruente con las metas de inflación y balanza de 

pagos. manteni8ndose el diferencial entre la paridad libre y controlada. 
7.- Sector e•temo: Propiciar un proceso de sustitución de lmport8Ciones, una mayor 

integración del país a la económia mundial y reducir la disperstón de los aranceles. 

1995.- M6xico se compromete a adoptar las politicas siguientes: 
1.- Crecimiento econOmico de 1.5 por ciento en 1995 y de cuatro por ciento en 1996. 
2.- Finanzas pUblicas: Politica fiscal estricta, con superhit económico del sector público 

de 0.5 por ciento del PIB en 1995. Profundlz•r el progr•m• de privatl.z9ciones. 
3.- lnflaci6n de 19 por ciento en 1995 y de un dlgito en 1996. 
4.- Ta ... de lnterft: control monetario mediante operaciones de mercado abierto. 
5.- Política crediticia: Restricción del credito por parte del Banco de M6xlco. 
6.- Politica cambiarla: Estabilizar el mercado de divisas y lograr un tipo de cambio 

promedio de 4.50 nuevos pesos por dólar en 1995. 
7.- Sector externo: Reducción del déficit de I• cuenta corriente de so por elento para 

colocarto en 14 mil millones de dólares en 1995. 

'" 
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