
Uiversiad Nacional Autonoma de Méxicn 

  

CAMPUS ACA 

MODERNIZACION, ESTADO Y DEXARRCLLO 

EX MESICO 

‘Trabajo de Titulacion en la modalidad de Yosina 

QUF PARA CBTENER EL TITULC DEP 

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA 

PRESENTA 

Edgar israel Belmont Cortes 

  

ASESOR 

  

Mtro: Ramén Reséndiz Garcia 

Noviembre, 2000



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



  

AGRADECIMIENTOS 

No hacen falta alas 

para hacer tuo sueno: 

bast con las imaios, 

basta con cb peche, 

basta con Jas piernas 

ycon el empeno. 

(Silvio Rodriguez) 

Agradezco profundamente, a quines han estado conmigo, en la risa, en los 

suefos, en el Hanto, en las briagas, en el corazon... en cualquier momento. 

A quienes me han ensefiado a vivir con decoro, pasion y compromiso. 

A mis padres 

A mis herman as 

A mis amigas 

A mis profesores 

A mi gente...



INDICE ANALITICO 

PROLOGO 

INFRODUCCION 

® Un balance preliminar 

Modernizacién, Estado y Desarrollo en Mexico 

PARTE I 

« La modernizacién en el porfiriato 

» La Revolucion mexicana: Et Estado mexicano 5 

su compromiso ético-politico 

PARTE Ii 

e En la btisqueda de un mercado interno 

e Laetapa clasica del régimen de partido hegemonico 

PARTE IV 

« Las contradicciones del Estado neoliberal 

e La modernizacién conservadora 

e Laesfera politica y el cambio estructural 

CONCLUSIONES 

® El pesimismo hacia fin de siglo 

BIBLIOGRAFIA 

Pg. 

6 

83 

102 

117 

143 

169 

198



PROLOGO 

El interés que motivo realizar este trabajo ha sido el de identificar, los 

procesos de cambio que se han gestado en nuestro pais --desde el 

porfiriato hasta el neoliberalismo-, los modelos de desarrollo y la 

relacién entre economia y politica a partir de que ei Estado se convierte 

en un agente promotor del desarrollo social y econdmico. Asi, el papel 

asignado a los agentes econémicos y las relaciones sociopoliticas o 

fuerzas sociales que expreson relaciones conflictivas serdén analizadas a 

partir de su influencia en la organizacién estatal. 

Este trabajo, representa un intento por acercarnos a la realidad 

contradictoria y cadtica al ser evidente la marginacién y exclusién de 

grandes sectores sociales al disfrute de los beneficios materiales y 

espirituales que promueven dichos procesos de desarrollo econdmico, 

+écnico-productivo. Hoy mds que nunca, la incapacidad de! Estado por 

crear condiciones de desarrollo sustentadas en la equidad y vida digna es 

innegable para millones de mexicanos que se suman como simple 

estadistica a la lista de pobreza, frente a ello, la necesidad de 

fortalecer la esperanza mediante el compromiso desde el campo 

académico es imprescindible.



En el desarrollo del trabajo, hemos pretendido asumir una actitud critica 

al evaluar el papel del Estado como promotor del desarrollo social, 

identificando, a través de indicadores sociales, las condiciones de 

inequidad que se han mantenido y agudizado ante ia tendencia actual. 

Los argumentos desarrollados en este andlisis serdn superados por las 

ambiciones del propio trabajo, pues nos queda claro que el esfuerzo 

depositado en él, no le constituye como un discurso acabado, por el 

contrario, genera polémica, duda e interés por desorrollar fineas de 

investigacién futuras. Lo cual es motivo suficiente para continuar con mi 

formacién académica y profesional. 

Este esfuerzo, solo ha sido posible mediante una perspectiva que 

incorpore las diversas materias que durante nuestra formacion 

académica permitieron identificar los multiples factores que intervienen 

en los procesos de cambio, que se han gestado en nuestro México lleno 

de contrastes, asi, el empefio depositado en este ensayo representa un 

reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los profesores que han 

formado en nosotros el gusto por la docencia e investigacién.



6 

Introduccién 

Un Balance Preliminar: 

Modernizacién, Estado y Desarrolto en México 

..La Edad moderna ha perdido contacto 

con jas raices de su propia modernidad... 

Marshal Berman’ 

El Estado moderno adquiere sentido como un agente promotor del cambio 

social por lo que se convierte en pieza fundamental para la construcctén 

de identidades nacionales bajo los principios de un proyecto 

democratizador que tienda a fa construccién de espacios sociales dignos 

de convivencia social, asi, los simbolos éticos-politicos que asume el 

Estado en la promocién de 1a equidad y el desarrollo social representan, a 

la vez, una garantia para el mantenimiento de la estabilidad y 

reproduccién det capitalismo. 

El desarrollo y consolidacién del capitalismo -en Europa occidental- como 

estructura econémica dominante, fue posible a través de “politicas 

proteccionistas y nacionalistas impulsadas por los estados europeos en un 

lapso que abarcé del siglo XVI al XVIII", la articulacién del mercado 

Interno a través de las vias de comunicacién permitié no solo la 

  

; Marshal Berman, Todo lo solide se desvanese en el are, SIXT, México 

2 Joaquin Careage, BI nacimiento del capttal:smo europeo y el capttalsmo mexicano, sus diferencias En 

Cuadernos de Investigandén, ENEP ACATLAN, No 19 pp 73-104



expansién del mercado, sino ademds, la unidad social mediante el 

intercambio de productos culturales que permitieran la integracién social 

para el mantenimiento y reproduccién de las instituciones. Asi, la 

“unidad nacional" se asocia al principio de la soberania, otorgando al 

Estado la capacided para vigilar y regular las relaciones sociales que al 

interior del Estado -territorio se promueven. 

El Estado moderno, adquiere un compromiso ético en la promocién de la 

estabilidad social y por tanto dei bienestar publico. Debido a su 

influencia en la conformacién de las directrices que marcon la 

organizacién social, tiene la capacidad para crear las condiciones 

favorables en el desarrollo econémico y politico de la poblacién, en este 

sentido, la estabilidad 0 unidad social se sostiene en el principio de la 

legitimidad y se convierte en una garantia para ja reproducctén del 

capitalismo. Asi, las expectativas de desarrallo individual y colectivo 

tienen por referente la participacién de los individuos en los procesos de 

cambio y convenientemente de! desarrollo econémico, por lo que el 

Estado, es pieza clave en la promocién del desarrollo social. 

En este sentido, el Estado tiene 1a capacidad de organizar los espacios 

sociales en la promocién del desarrollo social y econdmico, lo que resulta 

hasta cierto punto paraddjico, pues el papel del Estado en la economia se 

encuentra vinculado a la expansién del capitalismo al crear las 

condiciones de estabilidad que permitan su reproduccién mediante



  

acuerdos y mecanismo de legitimidad en las relaciones sociopoliticas que 

resultan conflictivas a partir de la asignacién de recursos en los 

procesos econdmicos. Sergio Zermefio* sugiere el estudio del Estado a 

partir de sus bases sociales. Bajo una dimensidn sociolégica-histérico se 

debe enfocar, la configuracién de las fuerzas sociales, su interaccién 

conflictiva y la "distribucién del poder” entre sociedad civil y Estado, en 

segundo plano; el desarrollo econédmico puede advertir la dimensién del 

mercado y fa economia como espacios generadores de agudas 

desigualdades sociales. 

En nuestro pais, las condiciones de marginalidad e inequidad distributiva 

pueden advertirse como una constante que se expresa, con mayor fuerza, 

en el esquema neoliberal, asi, tanto en el porfiriato como en el modelo 

“nacional revolucionario” puede evaluarse el papel del Estado en la 

busqueda de la estabilidad y legitimidad de! orden socioecondmico a 

partir de los acuerdes sociopoliticos que orientan la orgonizacién estatal. 

En este sentido, el Estado adquiere un compromiso ético-politico al 

promover el desarrollo social, buscando con ello, aminorar el conflicto 

que emana de los procesos econdmicos. Por lo que, los modelos de 

desarrollo y el papel del Estado como promotor del bienestar social es 

evaluado mediante el andlisis de indicadores que den cuenta de las 

  

> Sergio Zermefio. Las fracturas del estado en América Latina, en Estado y politica en Aménica Latina, S NX 

México 1983 pp 40-86



condiciones de vida en la mayoria de la poblacién, tales, como Ja 

distribuctén de la riqueza y el acceso a bienes materiales y espirituales 

que tiendan a mejorar ta calidad de vida de los sectores mayoritarias. 

A pesar de que el capitalismo se ha trasformado histéricamente creando 

los mecanismos para su renovacién, la racionalidad econémica expresada 

en el afdn de la ganancia se expresa como una constante que rige toda 

sociedad capitalista, por lo que la dimension de] mercado se vuelve un 

determinante para el desarrollo social dada la inequidad que este genera 

en la asignacién de recursos y en la creacién de condiciones y 

expectativas de desarrollo individual y colectivo. 

Democracia’ y Economia han sido tema de debate, en tanto, el mercado 

genera desiqualdad e inequidad distributiva, sin embargo, el papel del 

Estado como promotor del desarrollo social le confiere un papel 

protagénico en la biisqueda de ia estabilidad y legitimacién del orden 

existente, por lo que, a cada modelo de desarrollo econdémico le 

corresponden principios que orientan la actividad estatal con respecto al 

mercado y las relaciones sociopoliticas, las cuales se configuran a partir 

de los intereses que emanan del orden existente; asi, el Estado guarda 

  

4La democracia hace referencia a wn regumen que permite crear condiciones de participacion politica y 

economrea de los crudadanos, mediante, la equidad come prnupio de wudad y estabihdad social 

Para Alain Touramne. * la democracia reposa sobre el reconocimmento de la libertad individual y colectva por 

las mstitucrones sociales, y 1a hbertad individual y colectva no puede existir sin la bre eleccion de los 

gobemantes por los gobernados y sin la capacidad de la mayor cantdad de participar en la creacion y la 

trasformacion de las msunciones sociales” 

Alain Tourane. ;Qué es la democracia?, FC E Mexico, 2000, pag.33
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una relacién funcional con el desarrollo del coptaismo correspondiendo 

una forma o tipo de Estado a determinado esquema econémico; en la 

actualidad el principio ideolégico del “Estado nacién” -en los paises mds 

vulnerables ante el proceso de globalizacién- se muestra como un 

obstdculo para los nuevos mecanismo de control y reproduccién del 

capital trasnacional. 

En este sentido, el Estado es pieza clave como eje de planeacién y de 

instrumentalizacién en sociedades como la nuestra donde los procesos 

de cambio estan asistidos por el mismo Estado”. Asumiendo una forma 

de ser y actuar orientada por los principios estructurales o simbolos 

discursivos que buscan legitimidad y consenso ante las politicas 

impulsadas desde arriba. 

Anthony Giddens® expone que la reproduccién social requiere de 

principios estructurales que mantengan la organizacién e integracién 

social, las condiciones espacio-tiempo adquieren una significacién en 

términos de legitimacién, asi, el constrefiimiento estructural representa 

el conflicto existente en {os principios estructurales (principios que 

  

* En el capitasmo tardio -escnbe Zermefio- la esfera estatal es la tinea capaz de afrontar Ja ditraccion 

economia ~sociedad redefimuendo en algunos casos Ja msercion de la base productiva eft le division 

internacional de la produecién y repnmendo a los grupos afectados por Jas nuevas exigenoias. © en los casos 

de una viabildad econonnca mas o menos despejada, intervmendo directamente en las rames productivus 

tezagadas, susttuyendo ja marcada debikdad de la burguesia. buscando una clerta racionalizacion para ies 

inversiones, sobre todo las extranyeras. pero de manera pnmordzal. en estos casos e} Estado se vera ante la 

enorme tarea de admurustrar la desarnenlacion entre la economca y las formas de organuzacion pohuco y 

cultural- ya que solo desde esa esfera es posible cohesionar los profundos desgarramientos del tepdo social 

Op ait pp 67 

‘Anthony Giddens, La Constituctn de la sociedad. Amorrortu Argentina 99S cap 4
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orentan la organizacién politico-econdmico) y la asignacién de recursos 

que incide en las expectativas y posibilidades de desarrollo en los 

individuos. 

Los principios de organizacién estatal representan las reglas y recursos 

asignados en la promocién de un esquema econdmico y politico que 

permitan la reproduccién social mediante la articulacién institucional, 

expresando a la vez, relaciones de dominio, dado que el ejercicio del 

poder se encuentra vinculado a la capacidad de organizar los espacios 

institucionales. Asi, los intereses de los sectores dominantes condicionan 

la organizacién estatal. 

Los principios estructurales generan conflicto a partir de las inequidades 

en la asignacién de recursos; las posibilidades de desarrollo de los 

individuos y las oportunidades de vida se encuentran condicionadas por el 

esquema econémico y politico que representa el contexto espacio-tiempo 

donde los actores sociales interactuan. 

EI desarrollo social entendido como las posibilidades de los individuos por 

tener acceso a los bienes materiales y espirituales que aseguren su 

bienestar, se asocia al crecimiento econdémico, el cual, guarda una 

relacién funcional con el Estado dado su papel en la organizacién de los 

espacios e instituciones sociales. Sin embargo, el Estado no representa 

una abstraccién vacia de sujetos e intereses, existe una comunidad
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estatal o también llamada burocracia que se encuentra condicionada por 

las relaciones de dominio, donde las elites politico-econdmice son quienes 

a través de los simbolog discursivos buscan conducir la actividad de las 

instituciones estatales al promover un determinado proyecto 

socioeconémico, por lo que, el Estado ha tenido distintas percepciones 

en tanto sus fuentes de poder varian histéricamente’. 

Bajo esta perspectiva, se alude a |a presencia de jas elites econdémicas 

quienes ejercen poder politico, en tanto, como agentes econémicos, 

influyen en el disefio de politicas gubernamentales, por lo que, la 

burocracia se convierte en el cuerpo admmnistrativo cuya capacidad 

reside en ejecutar los principios estructurales o de organizacién estatal, 

en tanto, la capacidad de decisién en el disefio de las politicas 

gubernamentales reside en las “fuerzas sociales" interesadas en 

mantener cierto orden social. En este sentido, los tipos o formas de ser 

de} Estado se mantienen en funcién de la ideologia que tienda a legitimar 

el orden econdmico y politico existente. 

Asi, la transformacién del capitalismo ha necesitado de la participacién 

del Estado; aun bajo el principio del liberalismo econémico, éste debe 

asegurar las condiciones que permitan la reproduccién del capital. 

Nuestro pais, desde que inicia su vida independiente, ha estado en la 

  

7 Se ennende por fuentes de poder las relaciones de domumo que se expresan a partic de los diversos intereses 

que componen la estratificacion social 5 los cuales buscan influ en ta orgaruzacion estatal 

John Hall, Hi Estado. Nueva Imagen, 1991. p 11
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busqueda constante de la modernizacién en sus estructuras haciendo 

uso de un absurdo mimetismo de los procesos gestados en sociedades 

eminentemente capitalistas, por lo que entendemos a la modernizacién® 

como una categoria que involucra el cambio social, el cual se ha 

caracterizado por la marginacidn de los sectores mayorttarios al disfrute 

del "progreso material” emanado de los procesos de cambio. 

“El progreso material” representa la aspiracién de las elites 

modernizantes quienes han tenido como referente a sociedades 

econémicamente mds avanzadas, sin embargo, la expansién de las fuerzas 

productivas no constituyen una garantia para crear oportunidades de 

desarrollo social para los amplios sectores sociales; asi, las formas de 

control politico con tintes de autoritarismo han estado presentes en 

tanto existen intereses que promueven el status social y econémico 

  

3 La modemuzacion como categona sociolégice es aphoada al analisis estructural. el paso de 

una estructura tradicional a una modema caractenza en el aspecto pohteo Ja tendenci hacia la 

democratwzacion y parteipacion politica de los cnidadanos asi como el ejercicio del poder bajo un marco 

cmihzatone que de agencia al estade de derecho En su aspecto economuco la modermizacion hace referencia 

ala amphacion productiva y al distrute de esté procesos de aquellos que participan en el, mediante una 

distnbucion “yusta™ de Jos recursos generados en los procesos productivos, en lo social la modemizacion 

caractenza por la amphacion de expectatvas de vida mediante la amphacion de la snformacion y 

conocimento, siendo la pluralidad expresion de dicho cambio 

La modemuzacion resulta ser una interpretacion del cambio social en sociedades que se consolidaron come 

capitahstas~hegemdnico- donde e] proceso dela undustnalzacién y urbamuzacion son fenomenes parelelos al 

carnbio social. en la actualidad, el debate sobre la modermzacon ha sido presentado ante la reconfiguracion 

de} capitalismo mundial ya que la industna come pmnerpal esqueme de desarrollo ha sido desplazade por la 

“sociedad de las commnicaciones o postndutnal”, sin embargo. la pertmencia para hacer uso de esta categoria 

(moderuzaci6ni debe destacar que los procesos de cambio gestados en Mexico expresan marginacion social 

en tanto representa un fendmeno estructural que s¢ ongina en Ja modahdad, eshlo o patron histonco de 

desarrollo, que come se ha dicho amba, en el proceso de crecumuento econdmuice surge como expresion de la 

dificultad para asignar recursos equitativamente de quines parterpan en este, sociakmente expresa la 

desigualdad en Ja participacién de los crmdadanos y grupos sociales a condiciones o factores que promueven 

condiciones de vida favorables Del mismo modo la escasa patherpacion politica, corrupeién ¢ intolerancia 

son expresiones de la marginatién politica que sé expresan en los procesos de cambio en nuestra pais 
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mediante orientaciones ideolégicas que buscan legitimar el contexto 

socioeconémico. 

Noah Eisenstadt? caracteriza a las oligarquias modernizantes del siglo 

XIX y principios del s. XX, a partir del etnocentrismo cultural bajo el 

cual buscaban procurar cambios en \a estructura econémica, tratando al 

mismo tiempo de mantener la estratificacién rigida, en este sentido, la 

escasa identidad o unidad social derivaba de una incapacidad para 

promover simbolos “eficaces de identificacién comin". La orientacion 

ideolégica apegada al positivismo en el caso de México orientaba el papel 

del Estado gendarme, creando las condiciones de estabilidad social como 

garantia al sector agroexportador y a la inversion extranjera. Siendo 

una caracteristica de la modernizacién, promovida en México, [a 

marginacién social en tanto, las posibilidades de movilidad social son 

escasas y limitadas ante formas de control politico rigidas. Por ejemplo, 

las elites populistas -refiere el autor- impulsan el proyecto 

industrializador a través del control sobre los sectores sociales, éste 

proceso, se caracterizé por una expansién de la burocracia y por la 

consolidacién de estructuras duales que representan los procesos 

migratorios hacia “centros de vida modernos". 

  

3 Samuel Noah Ensenstadt, Modermzacion , movimsentos de protesta y cambso socsal, Amorrorts 1972. 

pp 144-165
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Asi, las interpretactones acerca de |a modernizacién tomon en cuenta el 

proceso de industrializacién como principal factor de cambio 

ampliamente favorecido por el desarrollo técnico-cientifico en un 

proceso de secularizacién, para Nestor Canclini'®, ia modernizacién 

representa la instrumentalizacién de los principios de la modernidad 

cuyo nocimiento estuve marcado por la esperanza en las posibilidades del 

hombre moderno, valores que guardaban una estrecha relacién con la 

estructura social. Por lo que, los cambios politicos (democracia), 

econémicos (desarrollo de las fuerzas productivas) y sociales 

(secularizacién) eran observados como una qiternativa para mejorar los 

niveles de vida de la poblacién bajo un proyecto emancipador, expansivo 

democratizador y renovador”?. 

Los valores que marcaron el nacimiento de la modernidad parecen 

haberse desvinculado de los procesos de modernizacién, dado que, los 

esquemas de expansién econdmica no han sido garantia para la promocién 

del desarrollo individual y colectivo. Asi, las alternativas de vida y las 

posibilidades de movilidad social constituyen un pardmetro para medir la 

eficacia del Estado como promotor del desarrollo social 

  

“© Nestor Garcia Canchm . Culturas Hibridas .Gnyalbo 1989 cap | 

1 Lg modermdad se constitaye como un proyecto emancipador al extender la racionalizacién de Ja vida 

social y la seculanzacion de los campos culturales, es un proyecto expansive en tanto pretende la expansion 

del conceummento. y la posesién de la naturaleza asi como de la producaion . distnbucion y consume de 

bienes Por proyecto renovador, se entiende la capacidad de mejoramento € innovacion propios de una 

sociedad liberada, y es un proyecto democratizador ai confiar en la expansién de Ja educacion para la 

consecucion de una evolucién moral y racional de la sociedad = Op cat p 31-32
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En la busqueda constante por 1a modernizacién de lo sociedad mexicana, 

es indiscutible el papel del Estado” como agente de cambio Desde que 

comienza nuestra vida independiente puede constatarse que la 

desigualdad social ha sido una constante en la historia -de México- y que 

los modelos de desarrollo primario exportador, sustitutivo de 

importaciones 6 nacional revolucionario y secundario exportador con 

orientacién neoliberal’? han emanado de la estructura politico 

institucional, por lo que las condiciones de marginacién conserva matices 

en determinado periodo u orden socioecondmico, los cuales, son posibles 

de tipificar al ser muy claros los procesos que se han expresados en 

nuestro pais a través del esquema politico-econémico impulsado desde la 

organizacién estatal. 

En este sentido, Ja marginacién social expresa la dificultad por asignar 

recursos de manera equitativa, asi camo el disfrute de los beneficios que 

emanan de los procesos de cambio entre los diversos sectores sociales 

que participan directa o indirectamente en estos, asi, en nuestro pais, la 

desigualdad social se percibe como una constante al igual que las 

intenciones de la comunidad estatal por adaptar la estructura mexicana a 

las condiciones y el ritmo del capitalismo hegeménico, por lo que, los 

objetivos de las elites politico-econédmicas en la promocién de 

determinado orden socioeconémico se expresan a través de los principios 

  

= Bn el capitahsmo tardio -como le lama $ Zermefio- la relacion entre economia-sociedad tende a reforzar 

el papel del Estado en tornoa la consolidacion del capitalismo y 1a orgaruzacion sociopolitica 

3 José Valenzuela F Ef capstal:smo mexicano en los ochentas, Era, México. 1986
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estructurales que justificon las “formas de ser de! Estado” con respecto 

a ja economia y sociedad, es decir, frente al mercado y las relaciones 

sociopoliticas que emanan del orden existente 

Asi, los principios de organizacién u orientacion ideolégica promovidos 

por los intereses dominantes se expresan en jos modelos de desarrollo 

onentando el papel del Estado frente a los espacios econdmicos y 

politicos, por lo que asigna un papel a los agentes econdmicos, a si como 

con los sectores sociales mediante las relaciones de dominio que al 

interior se promueven y donde ha de buscarse la legitimidad necesaria 

para el mantenimiento de la estabilidad ante el conflicto estructural”. 

Por otra parte, la modernizacién vista como un paradigma’ corre el 

riesgo de considerado como un proceso universal, aludiendo a la 

perspectiva evolutiva y al etnocentrismo cultural. Precisamente, una de 

las criticas a esta perspectiva ha provenido de los pensadores 

latinoamericanos quienes ven fracasados los intentes por trasladar este 

tipo de teoria a la realidad latinoamericana, la perspectiva del 

colonialismo interno y externo de Gonzdlez Casanova exponen lo 

contradictorio del proceso de modernizacién a partir de las relaciones 

desiguales en los procesos de cambio en México’®. 

  

El conflicto estructural es entendido como las contradicciones que emana del regimen insttucional 4 

partr de Jas expectativas de los actores que participan en este Anthony Giddens op cit cap 4 

5 -Tomamos lo ongynal del concepto en T § Khun, aludiendo al domo de categorias explicavas dentro 

de la cornumidad intelectual 
© Joseph A Kahl, Tres socrdlogos latsnoamericanos, UNAM ~ENEP ACATLAN 1986 cap 3
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E| desarrollo de nuestra economia he tenco como referente la 

articulacién con la economia mundial, asi las ehtes estatales han 

asumido como referencia los principios de la modernizacién econémica, 

sin embargo, dado que esta se encuentre vinculado al desarrollo social 

resulta innegable que en nuestro pais los procesos de cambio no han 

legrado crear condiciones de equidad, promoviéndose, una modernizacién 

excluyente bajo los intereses de jas elttes politicas-econémicas quienes 

son promotoras del status econdmico y social, al dirigir la estructura 

estatal, mediante un proyecto que es impulsade desde orriba. La 

planeacién y los modelos de desarrollo son expresion de los intereses 

dominantes, dejdndose ver, en la organizacién estatal. 

EI andlisis de la esfera politica es relevante al representar una variable 

para el desarrollo social; el contro! politico y ta monipulacién ideoldgica 

expresan condiciones de atraso, jos esquemas de mediacién y 

porticipacién politica son expresién del contexte social por le que existe 

una conexién entre el sistema politico y el crecimiento econémico, en 

tanto, la estabilidad y legitimidad de un régimen politico es muestra de la 

capacidad para responder a demandas sociales y expectativas de 

desarrollo que emanan del esquema econdémico. 

  

Por su parte Zermefio ~ escmbe - ~ la economua transforma la sociedad, modifica esa base o tendo, pero por 

sus altos miveles tecnologicos, por su baja capacidad de absorcién de mano de obra, el upo de desarrollo 

monopoksta tardio tende a disiocar a la sociedad y, de esta manera, mas que mncorporar francamente a 

enotmes capas en su polo integrado, achia como generador de agudas designaldades, acnta camo st la 

tendenma feta hacia la conformacidn “de socedades duales” Zermene op ait p 64
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Por lo tanto, la marginacién social es también una marginacién politica: la 

corrupcién, el personalismo y la manipulacién ideolégica han sido una 

constante en el sistema politico mexicano al ser evidente que desde la 

dominacién colonial hasta la tlamada transicién democratica, los sectores 

mayoritarios han sido excluidos de los procesos politicos, entendiendo 

por ello, el cardcter dindmico del poder politico a partir de las fuerzas 

sociales y los mecanismos que orientan la relacion Estado-sociedad. 

Esta caracteristica del sistema politico mexicano se ve alimentada por 

una sociedad conservadora y con poca eficacia politica, en tanto, la 

posibilidad de influir en los asuntos politicos y la organizacién estatal es 

escasa, asi, la baja participacién politica se contrapone a una biisqueda 

constante por crear mecanismos de legitimidad, por lo que los simbolos 

discursivos que emana de la organizacién estatal representan los 

principios estructurales que buscan legitimar el orden social. 

En este sentido, los proyectos de modermzacién asociado al avonce 

técnico- cientifico y a la expansién del mercado han sido una politica 

constante en la historia de nuestro pais; una modernizacién excluyente 

ha generado marginacién y tensién social entre los diversos grupos 

sociales que son relegados en la distribucién de recursos. En el modelo 

de exportacién primaria, el peonaje acasillado y libre, asi como el 

incipiente sector obrero, fueron los grupos sociales que cargaron en sus 

espaldas e| desarrollo econémico durante ef porfirato; en el proceso de
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industrializacién los sectores revolucionarios en ia figura del campesino y 

obrero subordinados al partide oficial daban sentido al corporativismo 

como expresién del control vertical sobre los sectores mayoritarios, muy 

a pesar de su reconocimiento en los principios de! Estado corporativista. 

En ta actualidad, el excesivo control politico sobre los sectores sociales - 

coda vez mds heterogéneos- es insostenible ante las reformas 

neoliberales, los sectores medios han sido de los mds dafiados por el 

cambio estructural suméndose a los  sectores histdricamente 

marginados"”. 

A partir de la década de los ochentas los movimientos sociales buscan 

influir en la organizacion estatal, en tanto, los principios neoliberales han 

agudizado fa marginacién y la desiguaidad social. Por tanto, el Estado 

tiende a definir su campo de accién y ia funcién que ha desempefiar como 

agente de cambio. Dando sentido, a una forma de “ser y actuar” en 

funcién, de las relaciones sociopoliticas y por ende de las relaciones de 

dominio, asi como, de las condiciones del mercado donde se establecen 

los criterios y las formas de organizacién en la produccion, distribucion y 

consumo a partir de la funcién asignada a los agentes econémicos. En 

este sentido, el Estado juega un papel relevante en la asignacién de 

recursos y, por ende, en las condiciones de desarrollo social al tener 

implicaciones politicas dado que la estabilidad social tiene por referente 

  

*" Los sectores medios han sido de Jos mas afectados ante las poltucas neoliberales come puede constatarse en 

el cuadro anexo 3-4, mismo que seran anabzados en el capitulo IV de este trabayo
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inmediato jos mecanismos de legitimacidn entre las fuerzas sociales que 

participan o no de los pracesos econémicos. 

La inestabilidad politica evidencia las deficiencias del régimen para crear 

condiciones de legitimidad, por ende, ha de promoverse el cambio politico 

a partir de las fuerzas sociales promotoras del cambio, poniendo en 

juego la identidad del propio Estado.® Asi pues, los acuerdos 

sociopoliticos cumplen una funcién relevante en tanto la legitimidad del 

régimen esté en funcién de la capacidad de éste para resolver demandas 

sociales, por lo que, la efectivided del sistema politico es posible de 

apreciar en funcién de la estabilidad del orden socioecondmico y de la 

capacidad para dirimir el conflicto existente entre los diversos intereses 

colectivos. 

La necesidad de crear condiciones democrdticas basadas en la 

porticipacién y mediacién politica efectiva es una condicién necesaria 

pora la estabilidad social, Jorge Brenna’? llama a este proceso como 

ciudadanizacién, entendiendo por ello, la capacidad del individue para 

ejercer sus libertades civiles, asi como su participacién dentro del orden 

“social y politico” a partir de las oportunidades que este ofrece para el 

desarrollo individual y colectivo. 

  

® Suan Lanz , La guiebra de las democracias. CONACULTA /Ahanza editonal, México 1990 

» Jorge Brenna Becerril. Crisrs de representacion y nuevas formas de participacton ciudadana en México, 

Revista Estuchos politicos No 0 pp 47-08
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En este sentido, son dos los factores -por estudiar- que son esenciales 

en los procesos de cambio gestados en México y que se encuentran 

estrechamente ligados en la relacién Estado-Mercado, siendo las 

politicas econémicas y las relaciones sociopoliticas las que dan sentido al 

tipo de Estado, expresando el orden politico-econémico, impulsado por 

los intereses de las elites estatales: en estd relacién, la legitimidad 

resulta del cumplimiento a las expectatives de desarrollo individual y 

colectivo, por lo que, el poder politico es clave para el desarrollo 

econémico y la asignacién de recursos. 

Los agentes econémicos en su relacién con el sistema politico se 

identifican a partir de los principios ideoldgicos que mantiene dicho 

esquema, asi por ejemplo, en la teoria liberal se atribuye un cardcter 

pasivo al Estado en |a promocién del desarrollo econédmico, mientras los 

principios del Estado interventor, justificon su participacién en las 

fuerzas de| mercado al tener como contexto el esquema mundial. El 

retorno aun aparente esquema de libre mercado, a partir de la década 

de los 80's, se caracteriza por la capacidad de! Estado en organizar la 

esfera econémica sin infringir su cardcter privado. 

El caréeter administrative del Estado se identifica con mayor nitidez en 

el Estado “benefactor” asumiéndose como responsable en conducir el 

proceso de industrializacién en sociedades del “capitalismo tardio“ donde 

los simbolos politicos como el nacionalismo buscan crear los mecanismos
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de legitimacién, en este esquema de acumulacién econdmica, asi, la 

capacidad de orgonizar, producir y manrputar los simbolos politicos incide 

en el control social y por tanto en la reproduccién del sistema. 

La capacidad del Estado para crear condiciones favorables a el 

desarrollo soctal es relevante para el mantenimento de la estabilidad, 

por lo que crear opciones de vida es una fuente de legitimacidn en 

sociedades como la nuestra donde el Estado es el principal agente de 

cambio, Hienz Rudolf es aun mds severo al respecto cuando sostiene la 

inexistencia de una sociedad civil capaz de crear alternativas de 

desarrollo para si, por lo que el Estado se ha reservado esa tarea.! 

El desarrollo social es, por tanto, una expresién de las condiciones 

econémices y sociopoliticas existentes; la politica entendida como la 

capacidad de controlar, coordinar o influir en la accién gubernamental 

se encuentra sujeta a las fuerzas sociales que se constituyen a partir de 

los intereses que emanan de los esquemas de acumulacién. La 

legitimacién, como principio de estabifidad, quarda una correlacién con el 

orden socioeconémico: En un proceso de cambio -crisis- los actores 

como jas instituciones se transforman al igual que los principios 

estructurales, la estabilidad entendida como el grado dptimo de 

  

* Claus Offe , La abolicidn del control del mercado y el problema de la legstimsdad, en El estado en el 

capitahsmo contemporanee . SXXI pp 62-88 

% Hemz R Sonntag , Hacia una teoria politica del capttaltsmo periférico en El estado en el capitahsmo 

contemporaneo .SXXJ_ pp 134 - 183
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legitimacién esta en funcién de la eficacia del esquema politico y 

econémico para crear condiciones de equidad respondiendo a las 

expectativas de los actores sociales que participan en dichos procesos, 

por to que la actividad del Estade como agente promotor del desarrollo 

es cuestionable y observable a partir de mdicadores sociales que den 

muestra de la calidad de vida en los sectores mayoritarios. 

La identidad del Estado asi como sus formas de ser y actuar con 

respecto al mercade y los sectores sociales se trasforma ante una 

situacién de crisis, ello constituye un movimiento propio de la sociedad en 

su organizacién politica, asi, la promocién del cambio ha de surgir de 

propuestas alternativas cuyo objetivo es la busqueda del poder y la toma 

de decisiones influyendo en la organizacién estatal. 

En nuestro pais, el ejercicio de ja actividad polftica se encuentra sujeta 

a las instituciones reconocidas y controladas por el propio Estado; el 

ejercicio de las libertades civicas que tiendan a la asociacién y 

participacién politica han sido restringidas por un sistema de partidos no 

competitive 6 sistema de partido de Estado, asi la construccién de 

proyectos alternativos de desarrollo que compitan -por la via legal- para 

el contro! de la actividad estatal se ve cuestionada ante los inequidades 

generadas en el proceso de globalizacién, el actual proceso electoral, ha



  

sido foco de atencidn aun cuando el numero de eiectores se ve superado 

por la poblacién que viven en condiciones de pobreza" 

Es asi que el Estado mexicano ha presentando variontes en distintos 

periodos en funcién del proyecto que desde el mismo Estado se 

promueve, ejerciendo un control y dominio sobre los diversos sectores 

sociales quienes dan sentido a las relacionas sociopoliticas que 

caracterizan cada etapa. 

Los principios liberales, como promotores de la modernizacién, han 

estado presentes en jas elites estatales, desde que México comienza su 

vida independiente. La busqueda del progreso material mediante la 

modernizacién de la estructura econédmica mexicana ha significado la 

presencia de diversos proyectos politico-econémicos impulsados desde el 

Estado, teniendo por referencia el desarrollo de |a economia mundial. La 

modernizacién como categoria que involucra e interpreta el cambio social 

ha sido apropiada por el discurso politico para justificar la promocién de 

determinado proyecto socioeconémico’®; Heinz R. Sonntag** explica 

este proceso a partir de la dindmica y contradicciones de la sociedad 

  

= EF numero de electores emmpadronades para las elecciones del 2000 fue de 58 millones aprox Mientras en e) 

numero de personas consideradas con graves carencias sociales se aproxima 4 64 millones de menicanos de 

acuerdo 2 estmaciones de Gustave Garza. mvestigador del Colegio de Mexico 

La Jornada, 26 de febrero de 2000 

**José Valenzuela F caractenza los patrones de acumulacion como la dinamica del sistema economico @ 

party, de la dinamica de Ja mversion. el destino sectonal de Ja inversion, estilo de reproduccién, composicion 

del PIB, distnbucién del ngreso , los agentes de acumulacion y el financyammento de la inversion 

Jose Valenzuela F fbid. Cap 3 
* Ibid.
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capitalista, en particular de las condiciones de subdesarrollo y 

dependencia estructural al capitalismo hegemonico, asi, frente a la 

tendencia de acumulacién del capital en el dmbito mundial los intereses 

dominantes son los promotores de determinade tipo de Estado. 

El papel del Estado en el capitalismo tardio responde, en este sentido, a 

las condiciones de dependencia a los procesos de acumulacion mundial 

evidenciando la dependencia estructural y sujecién econdmica a las 

condiciones externas. La estructura politica expresada a través de las 

instituciones estatales y el ejercicio del poder se convierte en un factor 

relevante en la organizacién de los espacios sociales, la busqueda 

constante de la modernizacién como expresién de progreso involucra 

variables que tiendan a construir condiciones de desarrollo social, 

teniendo como referentes la democratizacién y la expansién de las 

fuerzas productivas, la modernizacién ha sido apropiada por el discurso 

politico como simbolo politico, siendo una expresién ideolégica del 

proyecto econémico y politico que la élite dirige a la comunidad estatal. 

El papel del Estado como agente de cambio es evidente en tanto existe 

la subordinacién de ja burocracia a los criterios abstractos de 

acumulacién y a los simbolos-politico que buscan la legitimaci6n. En este 

sentido, determinado modelo econémico se sostiene por principios 

ideolégicos que controlan la estructura normativa, econémica y politica.



Tomando en cuenta que la desigualdad social es una constante en la 

historia de nuestro pais, desde la dominacién colonial hasta el Estado 

neoliberal, es evidente que la busqueda de la modernizacién no ha 

logrado crear condiciones democraticas sustentadas en la equidad y 

participacién econédmica y politica, por el contrario, se reproducen los 

esquemos de contro! social que conducen a un atraso y deterioro 

expresado en la concentracién de la riqueza, bajos niveles de vida, baja 

participacién politica y condiciones desfavorables para crear 

mecanismos de movilidad social. 

La busqueda de la democracia®® -en un sentido amplio- ha sido expresién 

de los movimientos sociales que muestran tensién y conflicto social 

evidenciando una modernizacién trunca’®, en la presente crisis del 

Estado se observa el problema de la legitimidad al existir deficiencias en 

jas formas de representocién y mediacién polftica. 

Ahora bien, para observar los procesos gestados en la sociedad 

mexicana y encontrar sus diferencias, virtudes y criticas, es necesario 

tener en claro que el Crecimiento Econémico no necesariamente se 

traduce en desarrollo social, por Crecimiento econémico se entiende la 

  

> Empleamos el concepto demoeracia destacando su impheacion valoratva, la cual ha sido superada por una 

eoncepeion sistemica que hace referencia a lo politico-electoral, asi. Ja democracia economica pasé aun 

segundo plano al igual que los valores fundamentales bajo los cuales se promueve la “esperanze” 2 Waves de 

basqueda por condiciones de vida cigna sustentadas en la equidad social y en la participacién economuca 5 

politica de los individuos en el orden existente 

* Sermo Zermefio sostiene él concepto de sociedades desarhoniadas al hacer referencia que el grado de 

desarrolio econémico en México a partir del proceso de mdustnalizacién y urbamzacién no corresponde a las 

formas de organizacién politica y cultural de una “unidad societal nacional” Ibid
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expansion de las fuerzas productivas, ( trabajo capital, produccién, 

consumo etc. ) que permite crear condiciones para e| excedente, 

ahorro, inversion y empleo. Por tanto, debe reflejarse en el ingreso de 

la poblacién que participa en dicho proceso Asi, el crecimiento econémico 

se traduce en el mejoramiento de los niveles de vida de la poblacion 

tanto material como espiritual permitiendo el acceso a bienes y servicios 

como alimentacién, salud, vivienda y educacidén entre otros factores que 

permitan la movilidad social. 

En este sentido, debemos tener claro que ja relacién entre mercado y 

sociedad se encuentra mediada por el Estado, bajo una posicién 

ideoldgica que varia en funcién de jos fuerzas de poder que se sostienen 

al interior de la sociedad, asi, jas practicas politicas guardan una 

correlacién con el desarrollo econdmico, dado que éstas se encuentran en 

funcién del conflicto y tensién social que emerge de los procesos de 

cambio al ser evidente que en nuestro pais dichos procesos de cambio 

han generado marginacién y exclusién en la mayoria de la poblacién. 

Es asi, que tenemos por objetivo en este trabajo realizar una 

tipificacién de las etapas que marcan el desarrollo de nuestro pais como 

ia busqueda constante de la modernizacién en tanto una aspiracién de las 

elites estatales, observando, las prdcticas econdmicas y las relaciones 

sociopoliticas bajo las cucles se sostiene e| modelo de desarrollo



aplicado en el porfiriato, en la busqueda del mercado nacional y el 

esquema neoliberal. 

Para ello que se han incorporade categorias tales como modernizacién y 

desarrollo social al ser conceptos que involucran el cambio social, el 

esfuerzo -de este ensayo- se dirige a reconocer las prdcticas del Estado 

mexicano en sus aspiraciones de incorporar la estructura mexicana a las 

condiciones del capitalismo mundial como sintoma equivoco del progreso, 

asi, la relacién mercado- sociedad y las relaciones de poder son parte 

sustancial de este trabajo. 

En sociedades como la nuestra donde el Estado se asume como promotor 

de los procesos de cambio, la participacién de los sectores sociales 

mayoritarios se encuentra restringida en la organizacién estatal. La 

sociedad mexicana ha sido presa a lo largo de su historia de estructuras 

de control vertical con tintes autoritarios, los movimientos sociales en 

primera instancia enfrentan a estos esquemas de control corriendo el 

riesgo en tres sentidos: la cooptacién, la obstruccién a su proyecto de 

cambio y el combate frontal por parte de las instituciones estatales. 

La paz del porfiriato mediante el principio del “orden y progreso"” 

divulgado por los cientificos daban sentido a un Estado liberal oligarquico 

teniendo como principales agentes econdmicos la inversién extranjera, el 

capital financiero y el terrateniente agroexportador, asi, el Estado
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gendarme decide no participar en los procesos econémicos sino 

mantener una estratificacién rigida, caracterizada por la servidumbre a 

través de un excesivo control social configurdndose una economia de 

enclave sujeta a las condiciones de! mercado externo. 

Los simbolos del nacionalismo revolucionario se mostrarian esenciales 

para el desarrollo del mercado nacional, la crisis de 1929 y la 

inestabilidad econdmico-politico que ello generd afirmd el compromise del 

Estado como promotor del capitalismo y del desarrollo social mediante 

el reconocimiento de los sectores sociales mayoritarios que dieron 

sentido ja primera revolucién agraria del siglo XX, asi la economia mixta 

se sujetaria durante |a industrializacién a los principios de la teoria 

Cepalina, justificando la participacién de! Estado en les procesos 

econémicos ante las deficiencias del mercado; desde la dptica del 

populismo, se evidenciaba un Estado corporativista caracterizado por el 

control vertical sobre los sectores sociales quienes son sacrificados en 

sus expectativas de desarrollo al impulsar el proyecto industrializador 

“desde arriba”. 

Una reforma agraria sin compromiso social y los sindicatos oficializados 

resultaban un obstdculo para crear condiciones de desarrollo social, 

aunque el proceso industrializador daba sintomas de una aparente



31 

modernizacién®’, las condiciones de inequidad y control politico 

resultaban evidentes. El agotamiento del esquema de economia mixta ha 

generado desde el discurse empresarial simbolos que han sido adoptados 

por la estructura politica: “modernizacién”®, eficacia, competitividad y 

productividad buscan legitimar {a aplicacién de las reformas neoliberales 

enun esquema de desarrollo sustentado en el libre mercado, el Estado al 

"desvincularse” de los procesos econdémicos desconoce el significado 

politico del mercado al ser fuente de conflicto; el Estado neoliberal es 

justificado a partir de su capacidad para organizar y mantener el 

esquema de un mercado libre y globalizado sin llegar a infringir el 

cardcter privado de la economia. 

El Estado neoliberal presenta como contradiccién el debate entre lo 

ptiblico y/o privado, evidenciando el conflicto que emana de le 

concentracién de la riqueza’®, en tanto el Estado, como agente 

econémico, es visto como un obstdculo para los procesos productivos. 

La transformacién de las relaciones sociopoliticas se expresan en el 

desmontelamiento del Estado corporativista y el paso a un Estado 

  

* La evoluaon en la esperanza de vida parece ser una muestra de} espensmo formade por el “milagro 

mexicano” , ast, en 1950 la esperanza de vida al nacer eta de 497 afios en 1970 de 608 Fuente CONAPO, 

informa de Ja situacién demografica de México 1988 Mexico 1999 

~ Nos refenmos a la modermzacion come simbolo politico 

* Bl conflicto que emana de los pancipios estructurales en el estado nacionalista refieren acerca de la 

apropiaciin de capital mostrando la contradiccion en Ja acumulacion de capital entre el sector prvado y 

pubhco o soctalizado



representacién politica es muestra de las deficiencias del sistema 

politico, muy a pesar de la llamada “transiciér a la democracia” que vive 

nuestro pais. 

Analizar la relacién entre el Estado y el desarrollo social debe partir de 

reconocer que e| Estado mexicano ha sido pieza clave en los distintos 

procesos que se han gestado en nuestro pais, los cuales se sostienen 

bajo principios ideolégicos al promover las formas de ser y de actuar del 

Estado en su relacién con el mercado y !a sociedad. El discurso de la 

comunidad estatal constituye la fuente de legitimidad de! Estado, los 

simbolos discursives que sostienen la planeacién y la promocién de 

prdcticas ecenémicas y politicas dan sentido a la participacién del Estado 

come promotor del cambio. 

Per otra parte, bajo una actitud critica pretendemes reconocer el 

compromise del Estado con e! desarrollo social a través del discurse 

étice-polftico que emana de la élite estate! medionte el andlisis de 

algunos indicadores que den muestra de la situacién social en México. 

Bajo esta légica, expondremos a un México que no es del todo moderne y
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La experiencia reciente muestra en el Estado mexicano, una falta de 

compromiso en la promocién del bienestar social al mantener 

contradicciones estructurales en el esquema econdmico: contrario a la 

aspiracién ética del Estado moderno el proceso de globalizacion ha 

beneficiado a un sector mmoritario mostrando multiples obstdculos 

para la construccién de espacios dignos de convivencia social. 

Por otra parte, los modelos de desarrollo, como filosofia de accién 

estatal, se justifican juridicamente, por lo que la ley es expresién de un 

proyecto politico promoviendo transformaciones en la sociedad. En 

este sentido, es evidente que México ha experimentado profundos 

cambios en las ultimas dos décadas y en lo fundamental han significado 

la transformacién de las prdcticas del Estado bajo un modelo econémico 

cuya propuesta bdsica ha sido el desmantelamiento de una economia 

mixta agotada en los afios 70’s. 

Reconocemos pues, que el Estado no es simplemente una abstraccién 

vacia de sujetos e intereses, existe una comunidad estatal que es 

dirigida por las elites politico-econdmicas quines buscan mantener los 

mecanismos de reproduccién y control sobre el orden econémico que 

promueven. Durante el periodo “Nacional revolucionario", el Estado se 

mostré como promotor del capitalismo acogiendo a una burguesia 

nacional, sin embargo, un liberalismo econdmico derivado del movimiento 

armado adquirié un sentido ético politico obligando al reconocimiento



de los sectores mayorttarios que dieron a la revolucién un sentido 

social mds que politico. 

El Estado mexicano formado a Ja luz del movimiento revolucionario 

asumia en su discurso la responsabilidad y el compromiso en la 

promocién del desarrollo social, por tanto, ta legislacién y el desarrollo 

mostraban una correlacién que daba sentido al Estado corporativista, asi, 

el marco juridico se convertia en una expresién de la conquista social: la 

reformaagrariay los derechos laborares encontrarian como obstdculos 

las condiciones de control politico generados en el régimen de partido 

hegemdnico, siendo a la vez, una garantia para la continuidad del 

proyecto industrializador impulsado en la década de los 50's. 

El incipiente capital nacional se subordinaba -en |o relative a la ley- al 

proyecto Nacional Revolucionario reservindose el Estado dreas 

estratégicas para la expansién econémica; asi, un esquema de economia 

mixta se justificaba en sociedades como la nuestra donde se buscaba 

incorporar el esquema industrial a la vide social. El modelo de sustitucién 

de importaciones mostraba un aparente éxito y mundialmente fue 

conocido como el “milagro mexicano“ al conseguir un crecimiento 

econémico de 6.5 % enel periodo de 1955 - 1970, sin embargo, Ia 

acumulacién de capital internacional en los afios 70’s, el bomm petrolero 

y el agotamiento del esquema de sustitucién de importaciones acelerd 

la reconfiguracién de la economia mundial afectando ios espacios
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nacionales asi como la relacién hegeménica entre los Estados en el 

contexto mundial. 

El modelo de sustrtucién de importaciones, en su aparente éxito, derivé 

en un elevado déficit en la balanza comercial a consecuencia de la sobre- 

proteccién de {a industria nacional, incapaz para entonces de competir 

con el mercado exterior y de mantener un desarrollo equilibrado. 

El mercado mundial representado por los organismos de financiamiento 

internacional y las compafiias trasnacionales pronto se convertiria en el 

rector de las politicas econédmicas promoviende la reconfiguracién de los 

esquemas nacionales; asi, la economia mundo promueve desde entonces la 

conformacién de bloques econdmicos que garanticen la circulacién de a 

mercancia y por tanto del capital. 

La acumulacién de capital en la banca internacional (FMI, 8M) apuesta 

hacia la apertura de mercados como pieza clave en la reactivacién 

econémica. Bajo esta iégica, en mercados controlades por jos Estados 

nacionales se promueve la no-participacién del Estado en el proceso 

productivo y distributivo. 

Una nueva forma de concebir el desarrollo social sustentade en el 

capital privado ha derivado en la transformacién del Estado y en sus 

prdcticas; el auge de la “sociedad civil" ha sido entendida como una
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expresion de la diversidad de sectores y demandas sociales, evidentes en 

la década de los 80’s, ante la incapacidad de fas instituciones del 

Estado para responder a su compromiso derivado de “la conquista social”. 

La globalizacién econémica y la adopeién de las politicas neoliberales 

hon mostrado sus miltiples contradicciones para generar un desarrollo 

social equilibrado, el deterioro de los sectores ha sido por demds 

evidente ante la constante y creciente desigualdad sobre {a distribucién 

del ingreso, a ello agregamos el debate entre soberania y Capital 

Transnacional al preguntarnos sobre la responsabilidad del Estado en la 

promocién de] bienestar comtin. 

La despolitizacién del mercado mediante el desconocimiento de los 

derechos sociales y la legislacién social marca {a separacién del campo 

publico y privado como deslinde de responsabilidades en las actividades 

econdmicas, sosteniéndose en una filosofia que apuesta al Mercado y sus 

agentes econdmicos como principal y Unica fuente de desarrollo, el 

Estado deja atrds su compromiso histérico social, justificéndose al 

decir que su compromiso reside en Ja vigilancia y en fa creacién de 

condiciones de seguridad para las garantias individuales como expresidn 

de la “modernizacién estatal" ( Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994). 

El debate entre Mercado y Sociedad se encuentra vigente en momentos 

que la propia estabilidad del pais se ve cuestionada, multiples preguntas
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con sentido critico se hon expuesto con la experiencia neoliberal y se 

ha generalizado con la aparicién del movimiento chiapaneco, aglutinando 

sectores de la poblacién en su mayorla jévenes que reclaman el derecho 

a participar en la construccién de nuestra propia historia. 

En la busqueda por crear condiciones de desarrollo actores sociales han 

venido respondiendo a los intereses de la élite estatal al promover el 

redisefio del Estado; el movimiento estudiantil de 1999 en sus demandas 

por una educacién acorde a las condiciones del pais y como punto 

estratégico en el desarrollo nacional es un ejemplo que se suma a los 

efectos de lareforma al articulo 27 constitucional como un detonador 

del movimiento zapatista (1994) al ser evidente la persistencia de grupos 

caciquiles que se fortalecen ante el supuesto del federalismo. 

Los rezagos en la educacién, las privatizaciones, la reforma al articulo 

27, e] desconocimiento de los sectores obreros como interlocutores en 

ja toma de decisiones, la transformacién de la estructura productiva y de 

ia estructura de trabajo han derivado en una tensién social de ta cual el 

Estado ha sido participe en tanto ha venido transformando sus “formas 

de ser" y actuar ante los sectores sociales. 

Ante este panorama, es evidente que los procesos de cambio en nuestro 

pais no han logrado crear condiciones de desarrollo acordes a los 

necesidades reales y regionales, y que por el contrario han venido
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manteniéndose con la escasa participacién politica de millones de 

mexicanos que son excluidos de dichos procesos 

La relacién mercado - sociedad se encuentra mediada por la participacién 

del Estado, sin embargo, éste como una abstraccién, ha mostrado 

diferentes conceptualizaciones en tanto sus fuentes de poder varian 

histéricamente, por lo que el Estado solo adquiere sentido a través de 

sus précticas promovidas por principios ideolégicos™. Por ello resulta de 

jo més pertinente conceptualizar al Estado mexicano a través de sus 

diferentes manifestaciones en relacién con,las condiciones epocales y 

de jos intereses que promueven determinado proyecto politico 

econémico: Identificar los procesos de cambio gestados a lo largo del 

siglo XX son las pretensiones de este ensayo. 

Los diversos proceso de cambio que se han gestado en nuestro pais no 

han logrado crear condiciones democrdticas dejando pendiente la 

construccién de escenarios acordes pora el desarrollo social, 

generdndose un ambiente de tensién y conflicto social. La historia de 

nuestro México es muy clara en ese sentido, desde el movimiento de 

independencia se ha estado en la btisqueda constante del progreso 

material de la sociedad mexicana, sin que ello signifique la participacién 

de los sectores mayoritarios a los beneficios de dichos proyectos, los 

cuales tienen como factor comin e| ser impulsados “desde arriba” a 

  

  

* John A. Hall , Ef Estado , Nueva Imagen , Mexico!991
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través de las instituciones estatales y por ende de las elites econdmicas 

y politicas. 

Sin duda, la misma sociedad debe tomar la responsabilidad que le toca en 

participar de los procesos sociales, sin embargo queda demostrado que 

gran cantidad de la poblacién queda excluida de este derecho. ¢En que 

medida se deterioran jas relaciones humanas al ser consideradas como 

relaciones de mercado sosteniendo el principio del sujeto maximizador? 

y éen que momento las diferencias y las desigualdades de aportunidades 

para el desarrollo social se ocultan por el discurso oficial?, son el 

interés que motivé realizar este trabajo, pretendiendo aclarar con una 

actitud critica y objetiva no solo una preocupacién desde el campo 

cientifico, sino ademds respondiendo al compromiso adquirido como 

sujetos sociales al compartir escenarios marcados por la desiguaidad y 

el conflicto social. 

Ello constituye el objetivo de este trabajo, aclarando que lo presentado 

aqui no pretende ser exhaustivo y el Unico con la verdad siempre 

incompleta, por el contrario se presenta con la dignidad de un esfuerzo 

basado en e| deseo por encontrar respuestas y abrir lineas de 

investigacién futura. 

Asi pues, El porfiriato, el modelo nacional revolucionario y el esquema 

neoliberal constituyen las etapas por analizar en este ensayo, las cuales
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se observaran como procesos de cambio tratando de identificar el 

modelo econdmico asi como las relaciones sociopoliticas bajo las cuales se 

sostiene. Bajo la perspectiva del desarrollo social intentaremos 

descubrir las contradicciones de dichos contextos para la creacién de 

condiciones de equidad. 

Queda claro que en nuestro pais la centralizacién del poder es sintoma 

de la exclusién y marginacién de los procesos de cambio, aunque existan 

grupos que se benefician de dichos proceso no representan la mayoria de 

la poblacién. El Estado como agente de cambio busca legitimarse -en la 

actualidad- bajo ef supuesto de la transicién democrdtica haciendo uso 

de simbolos universales como eficacia, competitividad y productividad los 

cuales son impulsados por el Estado neoliberal visto como una gran 

empresa. 

Bajo esta perspectiva es como analizaremos los principales procesos de 

cambio que se han gestado en nuestro pais , aclarando que este trabajo 

se realiza con la dignidad y el esfuerzo que merece; sabedores de la 

responsabilidad que ello implica, sostenemos que lo presentado aqui no 

esta totalmente acabado y por e] contrario busca identificar de manera 

general el cambio social al que se hace referencia.
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La modernizacién en el porfiriato 

A pesar de las diferencias ideoldgicas y contextuales bajo las cuales se 

sostienen el discurso liberal en México, siempre se encuentra la 

intencién de adaptar la estructura Mexicana a las condiciones de la 

comunidad internacional, es decir, una intencién de compartir el ritmo 

del mundo en la busqueda de la modernizacién como expresién del 

progreso bajo fa tutela del Estado como eje promotor del cambio. 

La estructura mexicana se encuentra sujeta a las transformaciones del 

capitalismo hegeménico, siendo relevante, la participacién de la clase 

politica dominante como agente promotor del cambio, en este sentido, 

sostenemos que el estado mexicano ha adoptado distintas “formas de 

ser” en tanto sus fuentes de poder varian histdricamente. 

La capacidad del Estado por organizar los espacios sociales a través de 

sus institucionales estatales le es conferida por el monopolio que ejerce 

sobre los medios de dominacién y la estructura normativa o juridica, ast, 

la élite politica ejerce un contro! sobre la estructura administrativa en la 

bisqueda por consolidar sus intereses. Durante el periodo del 

= Mas alla de lo convernente o no de Hamar a este peniodo como perfinsmo o porfinato -aludiendo a reglas 
gramaneales- hacemos referencia al penodo o epoca que gobemo Porfino Diaz de 1870-1880, 1884-1910 

aclarando la exsstencia de periodos que marcan su apogeo y decadencia . sin embargo, los objetvos de este 
ensayo son Jo de reahzar un balance general mostrande el proceso de cambio que gesta en Mexico en este 

penodo
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porfiriato el modelo econémico se sustenta en la dependencia al capital y 

tecnologia extranjera como mecanisme en la consolidactén econdmica y 

politica del Estado-oligdrquico porfirista. 

Teniendo como ontecedente el periodo de la Reforma se observa que la 

consolidacién del porfiriato fue posible dadas las circunstancias 

histéricas que favorecieron la concentracién de la tierra y la presencia 

de Ja inversién extranjera. 

El proyecto liberal®?, en el periodo de Reforma, pretendia ta 

modernizacién politico-econdmica de la estructura mexicana 

sosteniéndose en las posibilidades de un mimetismo que fracasa en gran 

parte por la existencia de un Estado débil y vulnerable a jos intereses 

expansionistas de E.U. 

La inestabilidad politica y la persistencia de una estratificacién social 

rigida, evidenciaban {a inexistencia de un Estado-nacién capaz de 

promover la unidad sociopolitica. Asi, la incapacidad de las elites por 

promover una transformacién social sustentada en las necesidades reales 

y regionales del pafs se muestra en el periodo de la Reforma al recurrir 

  

55 Los prinexpios bberales expresa un proyecto politico y economuco, la reforma a la tenencia dela herra con 

objeto de poner en circulacion la propiedad, se sostene come un derecho al trabajo en tanto constituye un 

derecho evil. en el aspecto pohtico los hberales del siglo XTX sostenen el pnneipio de una sociedad 

contractual promoviendo la tesis de una sociedad Representativa } Federal donde el poder emane dz la 

sociedad civil. asi la division de poderes y el eyercicto de las hibertades crvicas son expresiones del 

liheralisrno politco 
Jesus Reyes Heroles, El iberalsmo mexicano, FCE TI.
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al Proyecto liberal cldsico, pretendiendo incorporar en México los 

esquemas del capitalismo gestado en Europa bajo la perspectiva del 

progreso lineal, sin embargo, la persistencia del orden colonial 

promoveria el fortalecimiento de un capitalismo amorfo y débil ante los 

intereses extranjeros quienes buscaban explotar los recursos naturales 

y humanos de nuestro pais, 

La constitucién liberal de 1857 pretendia colocar en circulacién los 

bienes de la iglesia y comunidades indigenas para el fortalecimiento de 

la propiedad privada®®, siendo esta, la primera manifestacién del México 

esquizofrénico® que da muestras de la hibridez con |as cuales se han 

gestado los proceso de cambio en nuestro pais. 

La situacién de dependencia que guardaba la estructura mexicana asi 

como su estratificacién social son aprovechadas por los intereses 

extranjeros, en tanto, la explotacién de la mano de obra representaba 

una ventaja para |a inversién extractiva, asi, fos intereses de Estados 

Unidos eran ampliamente ventajosos dada su cercania con México. 

  

* Joaquin Careaga Medina, E/ Nacimtento del capttalismo europeo y mexicano, sus diferencias. en Cuademos 

de Investigacion, UNAM. ENEP ACATLAN No 19 pp 73-102 

35 £195 de jumo de 1856 fue promulgada la “Ley Lerdo” promoviendo la desamortzacion de los tienes de 

corporaciones civiles y religiosas 

3° Bonfil Batalla pone al descubrerto el problema de Ja cultura nacional al exponer la contradsecién entre el 

México imaginario 5 el México profimdo, la fiecin esquizofremsea surge al negar lo que “somos” por una 

aspiracion permanente en un proyecto cultural que mega Ja reahdad histones de la formacion social 

Mexicana, un proyecto “encammado a la trasformacion de Ja socredad mexicana en una sociedad moderna 

septin los moldes de la civilizacién occidental” 
Bonfil Batalla, Méxrco profiindo, CONACULTA, México 1990 pp 104
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El gobierno de Porfirio Diaz amparado en la ideologia del positivismo, 

cuya perspectiva asume el cambio lineal e inevitable la sociedad, 

promulgd leyes como la de tierras baldias y de colonizacién °” que 

terminaron por consolidar ia concentracién de la tierra y por ende, en el 

fortalecimiento de la hacienda y de las estructuras oligdrquicas 

autoritarias. Asi, la estabilidad politica y el aparente “progreso” 

econémico solo serian favorables para ciertos sectores sociales como el 

sector oligérquico agroexportador, la inversién extranjera y la incipiente 

clase media que comienza a desorrollarse con la burocracia representada 

en el grupo de los cientificos. 

Una economfa dependiente de la inversién extranjera, alto deterioro 

social, autoritarismo y concentracién de la tierra, fueron las 

caracteristicas del Porfiriato y aun asi en su época se expresa como un 

periodo caracterizado por la introduccién del capital Extranjero como 

manifestacién de una modernizacién econdmica. 

En este panorama, comienzan a transformarse las relaciones de 

produccién basadas en el autoconsumo y la servidumbre, propiciado -en 

parte- por la situacién agraria que se expresaba en una gran presién 

sobre la tierra debido a su concentracién en pocas manos, asi como, enia 

expulsién de mano de obra de jas comunidades indigenas a consecuencia 

  

77 En 1875 se promulgo la ley de trerras baldias, msma que fue modificada y amphada en sus objetivos con 

la ley de colonzacion, expedida el 15 de diciembre de 1883 

Jorge Sayeg Heli, E/ constrtuctonalsmo social mexicano, FCE México 1987
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del proceso de acumulacién de tterras que incia con la aplicacién de la 

constitucién de 1857, en este sentido comrenza a configurarse el 

trabajo asalariado frente a la incursién del capital extranjero 

congervando relaciones de trabajo basadas en la servidumbre, asi como 

una estructura precapitalista representada en los terratenientes 

tradicionales. 

En este proceso de transformacién, comienza a desarrollar el sector 

secundario principalmente la rama extractiva, textil y comunicaciones, 

asi, la ampliacién del ferrocarril fue esencial para ef desarrollo de la 

mineria y la agriculture de exportacién. 

El desarrollo del sector secundario absorbié una mano de obra que era 

producto de la descomposicién del sector agricola precapitalista, sin 

embargo, para que ello sucediera fue necesario la consolidacién del 

porfiriato como estructura politica, lo que representaba una garantia 

para la inversién extranjera. 

En esta fase de consolidacién politica, en el estado liberal oligdrquico se 

afianzan los grupos de poder como los terratenientes y la burocracia en 

complicidad con ef capital extranjero. E] grupo de los cientificos*® 

38 Los cientificos constituian un grupo socral que legiamaba el orden y la continurdad de Porfino Djaz en el 
poder, apegados al postivismo se expresaba como un grupo domunante que se vinculaba a ja estructura de 
gobremo. Antomo Caso escribid “ El positivismo form una generacién de hombres avidos de benestar 
matenal, celosos de su prospertdad econdémuca que durante 30 afios colaboraron en la obra de Porfino Diaz”
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justificaba y controlaban las politicas econémicas emanadas del Estado 

porfirista, mostrdndose como mediador entre lo Inversién extranjera y 

el gobierno. 

Porfirio Diaz habia logrado crear condiciones atractivas para la inversion 

w » 
extranjera, " orden y progreso * expresan sus mds de 30 afios en el 

poder como garantia de las condiciones de dependencia al capital 

externo. 

Al respecto escribia Francisco Bulnes (en la sexta reeleccién de P. Diaz). 

Log argumentos de la reslecvién dcben buscarse en el terreno de las converuencias. 

sin miedo, sin vacdaciones. con lealtad, con vigorosa justificacion 

. la conservacién del sefior general Diaz en ef poder. es absolutamente necesaria 

para la conservacion de Ja paz. del crédito y del progreso matenal. ” 

La hacienda, ademés de representar signos econémicos en funcién del 

grado de comercializacién y tecnificacién era expresién de control 

politico y desigualdad social, el Estado porfirista se configuré gracias a 

jos grandes intereses capitalistas, asi, la burguesia extranjera se 

encontraba en complicidad con los terratenientes quienes ejercian 

Formas control social y politico ante el peonaje libre y acasillado. 

Una aparente modernizacién se sustenté en ja inversién extranjera, 

Hegando a ser un obstéculo para el desarrollo nacional, asi, para 1910 las 

  

Antomo Caso, Obras Completas, Porrua, Cutade por Leopoldo Zea El posttsvismo en México FCE México 

1968 
Eancisco Bulnes, Discurso pronunciada en la segunda convencton liberal, en lecturas unversitanas 
antologia México siglo XX 1900-1913, TI, pag 224
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inversiones extranjeras eran duefias de 1/7 parte del territorio nacional, 

los intereses expansionistas de Estados Unidos encontraron en los 

recursos naturales de México el detonador para su despegue econémico, 

para el mismo aio el 77 % de las exportaciones de minerales de México 

se destinaban ala industria norteamericana, mientras que en el principio 

de! porfiriato este rubro representaba el 42 %, asi, de 40 millones de 

pesos por concepto de exportacién en 1877, este ascendi6 a 288 

millones en 1910°°. 

La explotacién minera-industrial se destinaba basicamente al mercado 

norteamericano, por fo que guardaba una relacién muy estrecha con las 

inversiones en el sector de los transportes, en este sentido, la 

transformacién de la estructura productiva como manifestacion de un 

incipiente capitalismo necesito de un minimo de infraestructura 

necesaria para la expansién del mercado hacia fuera. 

En efecto, el ferrocarril se expande aun gran ritmo durante el periodo 

del porfiriato, para 1876 existion, en nuestro pais, alrededor de 638.3 

kms construidos, para 1910 las vies férreas alcanzaban cerca de 19 

280 kms. Siendo sin duda el eje del esquema exportador primario, asi, el 

modelo de exportacién primaria se componia de productos minerales y 

materias primas que impulsaron la industrializacién de E.U. 

* Historia modema de Mexico, T I cap XXII. citada por Jorge Sayeg Heli, op Cit Pag 414
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Frente al aparente desarrollo del sector secundario el embrionario 

sector obrero se enfrentaba a condiciones de trabajo desfavorables, el 

salario” se mantenia por debajo de lo necesario, en tanto, el capital 

extranjero en complicidad con la estructura de gobierno, mantenia una 

politica de discriminacién racial -evidente- frente al trato que recibian 

los jornaleros mexicano en comparacién con el empleado extranjero 

quien ocupaba los cargos de direccién y un sueldo muy superior con 

relacién al que recibia el sector nacional. 

A pesar de ello no existian formas de organizacién obrera que hicieran 

frente a los abusos del capital extranjero, el sector minero exponia la 

falta de unidad en sus intereses mostréndose muy heterogéneo en tanto 

la inversién fdcilmente se trasladaba territorialmente a lugares que 

ampliara el excedente, por otra parte, el atractivo de la inversion 

extranjera residia en la aparente estabilidad politica y en la mano de 

obra barata lo que permitia incrementar sus utilidades. 

Las principales dreas de inversién norteamericana, en el periodo del 

porfirato, representabon [a industria extractiva y ferrocarrilera 83%, 

  

* En la zona Centro y pacifico sur , ef salano se mantenia pracbcamente mamovible desde 188" 41911. 

srende de 25 centavos el salanio minumo diana, el sigmente cuadro expone una vision general acetca de esta 

situacién 
Salano minumo Diano general por zona (pesos cormientes) 

Rep Memicana = Norte Golfo Paerfico Norte P sur Centre 

1890 32 3 39 35 34 28 

1900 33 34 49 43 29 -30 

1908 33 39 32 4 31 25 

Fuente Estadisticas economicas del porfinato, El colegio de México 
En Estadisticas Histéncas de México, INEGI 1985 Too I
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el desarrollo de las inversiones extranjeras aprovechan las condiciones 

de control social y politico sobre la mayoria de la poblacién, para 1910 el 

96.6 % de la poblacién campesina carecia de tierras mientras las 

condiciones de inversién se garantizabon con |a estabilidad socal 

proveniente del contro] sobre los campesinos en complicidad con los 

poderes locales oligérquicos que caracterizaron el porfiriato. 

El Estado oligdrquice porfirista mantenia la estabilidad social mediante 

la represion y autoritarismo, el grupo de los cientificos expresaban su 

benepldcito con las politicas porfiristas al justificar ideolégicamente 

dicho orden que habia dotade de “paz social” 

Tres (son) las grandes desamortizaciones de nuestra historia: la de la independencia 

que dio vida a nuestra personalidad nacional: ia de la Reforma, que dio vida a 

nuestra personalidad social. y de la paz, que dio vida a nuestra personalidad 

imernacional”*. 

Asi, bajo los principios de la perspectiva evolutiva se asociaban las idea 

del progreso y modernizacién, ilegando a generar argumentos racistas 

sobre ja mayoria de la poblacién de herencia indigena quien era vista 

tmicamente como mano de obra. 

De alguna manera e} fortalecimento de ja oligarquia resulté una garantia 

pora la inversién extranjera propiciando una alienza entre el gobierno 

porfirista y el capital extranjero, la mayoria de la poblacidn quedaba 

  

* Insto Sierra, Evohierdn politsea del pueblo mextcano. estado por Jorge Say eg Heli op cut pag 412
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sujeta a un excesivo control social proveniente del ejercito federal, la 

policta rural, la acordada -fuerza contratada por los hacendados- cuyas 

practicas de exterminio como la ley fuga -que justificaba el asesinato de 

fugitivos- muestran la brutalidad con que se reprimia cualquier intento 

de rebelién. El caso de los indigenas Yakis en el valle de Sonora 

quienes fueron obligados a dirigirse a Yucatén como esclavos en las 

plantaciones de henequén y café en Chiapas son muestra tongible del 

control sobre la poblacién campesina e indigena. 

A lo largo del periodo porfiriato se estima que el 85 % de la propiedad 

comunal fue arrebatada a las comunidades indigenas quienes 

representaba el 35 % de la poblacién en 1910. en este sentido, la 

estratificacién social seguia guardando caracteristicas de una sociedad 

rigida, los estratos se encontraban estrechamente ligados al papel que 

éste ejercia sobre la estructura del porfiriato, asi jos terratenientes, 

los inmigrantes europeos, fa inversién extronjera y la incipiente clase 

media ilustrada ejercian una presién sobre el peonaje como expresién de 

servidumbre. 

Friedrich Katz** caracteriza la estratificacién dentro de la hacienda en 

funcién de la disponibilidad o acceso a bienes como la tierra y en relacién 

con la movilidad social y las libertades para ésta, asi, se identifican tres 

grupos, el hacendado , el administrador y empleados favorecidos como 

  

* Enednch Katz, La servidumbre agroria en México en la época porfiriana, Era , México 1976 , pag 51



a” eo
 

aquellos contratados en la tecnificacion de algunas haciendas quienes 

contrastaban fuertemente con el peonaje. Como caso tipico, el peonaje 

acasillado en las haciendas de! sur difrere con ja situacién de los 

arrendatarios y trabajadores eventuales que se desarrollan en la zona 

norte del pais donde contaban con mayor movilidad gracias al desarrollo 

industrial, su cercania con Estados Unidos y a la escasez de mano de 

obra, asi, el censo de poblacién en 1989 muestra que el peonaje de 

campo representaba en la zona norte cerca del 16% con respecto al 

resto del pais.“4 

El ataque sobre fa propiedad comunal derivo en la concentracién de la 

tierra, pues a partir de la aplicacién de la Ley Lerdo en 1856 se estimaba 

que en el periodo del porfiriato se atacaron cerca de 800 mil hectdreas 

comunadles las cuales fueron a parar en latifundios y compofifas de 

deslinde. Esto seria el detonador del movimiento agrario en tanto existia 

demasiada presién sobre la tierra, para 1885 la poblacién rural 

representaba el 79.8 %, en 1910 se estimaba en 80.0% de la cual, el 

50 % se encontraba atada a la hacienda en la figura del peonaje 

acasillado. 

Otro problema que se mostraba evidente fue la recomposicién de la 

estructura productiva en el campo, los monocultivos afectaron la 

* Censo general de la Reptblca Mexicana 1989, estima que la mano de obra en el caso del peonaye de 

campo en el pais (sm contar con los ganaderos ) era de 2 555 316 peones . de los cuales en los estados de 

Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Leén , San Lins Potosi, Tamaulipas. y Zacatecas representaba 403 562 

peones de campo 

** De acuerdo al segundo censo de poblacion, en 1910 habia un total de 15 100 369 habitantes
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autosuficiencia alimentaria importando granos bdsicos como el maiz y¥ 

trigo, de 1870 a 1910 la produccién en maiz se redujo en 50 % , las 

condiciones del campesino bien se expresan en el] aumento de la 

mortalidad infantil pues entre 1895 y 1910 esta pasa de 310 33.2 por 

millar*®. 

El porfiriato se sostuvo sobre una aparente modernizacién econdmica 

que en nada representé el proceso de cambio gestado en sociedades 

eminentemente capitalistas, donde, se observa una transformacidn de la 

estructura precapitalista y con ello el paso de una economia artesanal y 

de autoconsumo a una produccién industrial, lo que traeria nuevas 

relaciones sociales expresada entre otros factores por la formacién de 

un mercado nacional donde los circuitos de comunicacién favorecieran no 

solo el] intercambio mercanti!, sino a demds, promoviera el intercambio 

cultural de valores nacionales con el objetivo de promover las 

instituciones de un Estado - Nacién fuerte. La promocién de la educacién 

es otro factor incorporade al desarrollo econémico como expresién de 

movilidad social. Contrario a ello, la concentracién de la tierra era 

considerada como simbolo de prestigio social, el tipo de produccién 

extensiva con mano de obra no liberada (peén acasillado) y controlada 

con base a fa discriminacién racial se mezclaron con mtereses 

propiamente capitalistas provenientes del mercado externo. 

  

“Tod
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La hacienda en un sentido tipico, representaba formas de produccion 

basada en el autoconsumo y mercados locales mediante prdcticas de 

cultivo poco tecnificadas y con un exceso de mano de obra barata, la 

aparente modernizacién que se promueve en el Porfiriato queda 

representada por la aparicién de algunos servicios (ferrocarril, 

electricidad, telégrafo) y la insercién a un mercado mundial mediante la 

exportacién de recursos naturales y productos agricolas, actividades 

promovidas por Ia inversién extranjera debido a la incapacidad y falta de 

interés de] capital nacional, asentandose asi, una economia de enclave 

que aprovecha jas condiciones sociales para la explotacién y el lucro, 

La mayor parte de la mano de obra en forma de servidumbre, casi 

esclavista, se concentraba en la zona sur y centro del pais donde las 

haciendas conservaban formas de cultivo tradicional en tanto resultaba 

més barata la mano de obra que la tecnologia. 

El esclavista. def valle nacional ha descubierto que es mas barate comprar 

un esclavo en 45 délares. hacerlo morir de fatiga y de hambre en siete meses ¥ 

gastar otros 45 délares en uno nuevo. que dar al primer esclavo mejor almentacion. 

no hacerlo trabajar tanto ¥ asi prolongar su vida y sus horas de trabajo por un 

periodo mas largo.” 

El cultivo de productos provenientes de zonas tropicales se incrementa 

sustancialmente antes de |a crisis de 1907, la produccién de café se 

incrementa de B161 a 28,014 toneladas de 1877 a 1910 

  

7" John Kennet Tumer, México barbaro, citado por Fredench katz op cit pag 27
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respectivamente, asi, los cultivos como el caucho, café, tabaco, henequén 

y azicar propios del sur del pais vention ecupando mano de obra en su 

mayoria atada a la hacienda. 

La composicién geogrdfica y demografica del pais asi como el grado de 

modernizacién de la hacienda han sido variables para la clasificacién de 

la hacienda, Herbert J Nickel*® realizaria una clasificacién interesante 

con respecto a la tipologia de la hacienda en México, diferenciando las 

“empresas agricolas con pretensiones colonialistas sobre la utilizacion y 

el dominio de los recursos naturales, sobre la fuerza de trabajo y sobre 

los mercados”, en un sentido tradicional y en comparacién con las 

empresas agricolas cuya organizacién responde al modo de produccion 

copitalista-industrial, ‘con una  orientacién hacia el mercado 

extre-regional y con contratos de trabajo libre”, asi, en funcién de la 

organizacién de la produccién, las técnicas de cultivo, el grado de divisién 

del trabajo y la procedencia del capital se distinguen en polos opuestos 

la hacienda de “tipo cldsico” de produccién tradicional cuyo beneficid 

reside en el control de la mano de obra y servicios a cambio del 

usufructo o arrendamiento de tierra (pejugal) donde la produccién se 

destinaba generalmente para el autoconsumo y el mercado local. Por otra 

parte, la hacienda de explotacién “ moderna de produccién capitalista 

industrial” mantenia una produccién destinada al mercado externo y 

nacional, se acompafiaba de inversién en infraestructura, maquinaria, 

  

48 Nickel Herbert J. Morfologia soctal de la hactenda en México, FCE, Mexico 1990
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medtos de transportes y en la mejora del cultivo. A consecuencia de ello 

se da una divisidn del trabajo y profesionalizacién. 

Porfirio Diaz, aunque amparado en una constrtuctén liberal cuyo objetivo 

era la creacién de Ja pequefia propiedad apoyé una agricultura extensiva 

representada por grandes extensiones de tierra cuya produccién se 

destinaba al mercado local y externo, existid una explotacién de 

recursos naturales propiamente capitalista destinada al comercio 

internacional, presenténdose un capitalismo amorfo y subordinado al 

capital externo. 

El centro-sur del pais concentraba una gran cantidad de mano de obra, 

pues tan solo la zona centro ocupaba mds del 50% de los peones en 

campo sin contar los ganaderos®. En suma, la zona Golfo de México, 

Pacifico Sur y zona Centro sumaban un total de 2 024 649 peones de 

campo en 1989, cuando en el mismo ailo se registro una fuerza labora] de 

2 555 316 peones™. 

Ast, la situacién de la hacienda variaba de acuerdo al grado de 

modernizacién y ubicacién geogrdfica, lo cual determinaba en algunos 

casos la produccién, “ mientras que el sur producia principalmente 

* Drreccion general de estadisnea, Censo general de la Republica Mexacana 1989 

* La zona Golfo de Mexico comprende Jos estados de Campeche. Veracruz, Tabasco, Quintana Reo y 

Yucatan 
La zona Pacifico Sur Colma, Chiapas, Guerrero y Oaxaca 
Zona centro Aguascahentes, Distrito Federal, Guanaquato, Hidalgo, Jabsco, México, Michoacan, Morelos, 

Puebla, Querétaro. Tlaacala
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cosechas comerciales para fa exportacién, ei centro dependia de los 

mercados domésticos" *! produciendo generalmente maiz, pulque y trigo. 

En el norte del pais, la escasez de mano de obra ofrecia mayor 

movilidad en tanto el salario resultaba mds atractivo que en el sur, 

F. Katz expone el caso de la hacienda la Laguna en Coahuila propiedad 

de ta familia de Francisco I. Madero donde se expresa un paternalismo 

distinto al ejercido en el centro-sur al proporcionar escuela y servicio 

médico dentro de la hacienda.* 

Por tanto, las condiciones de vida en la mayoria de la poblacién se 

encontraban deterioradas por la existencia del sistema de hacienda, que 

basaba su agricultura en el exceso de mano de obra barata, en algunas 

zonas como tabasco, el salario diario fue a lo largo del periodo porfirista 

de 25 Ctvs"?. 

El peén acasillado representaria ‘el sector que soporto la aparente 

modernizacién sostenida por la introduccién de servicios y de un 

crecimiento econédmico a consecuencia de las exportaciones de materia 

prima y energéticos destinados principalmente al mercado 

norteamericano, caracterizando este proceso por la creacién de una 

  

s F.Ratz pag 33 

* Op ait pag 44 
3 Op eat



infraestructura para el despojo ( ferrocarriles, mineria, banca, petrdleo, 

entre las mds importantes). 

La inversion extranjera se convertiria en factor de atraso, en tanto, las 

posibilidades de desarrollar un mercado nacional se encontraban atadas a 

los intereses extranjeros: materia prima, energéticos & infraestructura 

servia a los paises como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. 

La inversién Industrial representaba el 40 lugar en las dreas de inversion 

total -siendo bdsicamente manufacturera- por lo que México durante el 

porfiriato se caracterizaba por una actividad primaria basada en un 

desarrollo “hacia afuera’®. 

Uno de los sectores con mayor dindmica fue la industria textil que se 

encontraba asociada a {a ampliacién del mercado nacional favorecida por 

fa ampliacion de la infraestructura, para 1877 se estimaban alrededor de 

86 fdbricas textiles para el afio de 1900 estas representaban 153. 

Ello significé una transformacién en las relaciones de trabajo sin que 

necesariamente fuera favorable al obrero mexicano, las experiencias de 

las huelgas de cananea y rio blanco son muestra de los excesos del 

porfiriato, en 1910 el sector obrero representaba el 16 % de la fuerza 

laboral del pais, entre ferrocarrileros, mineros, trabajadores de la 

* Jose Luns Cecefia, Las inversiones Extranjeras directas en Mextco en Investigacién econémuca . abnl-jumo 

1965 . Organo dela escuela nacional de economia . UNAM pp 271-283
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industria textil y petrolera, sumaban una poblacion de 858 350 obreros 

a pesar que la crisis del mercado internacional paralizé en 1907 la 

industria minera y textil®. 

Agi, las condiciones laborales no eran nada favorables para el obrero 

mexicano, el salario -como se dijo arriba- era muy bajo ante el alza 

constante de los precios en articulos bésicos como alimentacion y vestido 

cuyo precio se elevaba ventajosamente en las tiendas de raya™®. De 

acuerdo a Ramén Eduardo Ruiz®”, los precios en el maiz, trigo y frijal se 

habian incrementado en 95.6 %, 99.8 % y 64 % respectivamente en el 

periodo de 1891 -1905. 

Largas jornadas de trabajo superiores a las doce horas, el cobro de 

impuestos sobre e! trabajador con motivo de realizar fiestas civicas y 

religiosas se sumaban a la intolerancia y racismo. 

Paraddjicamente, el incipiente sector obrero mexicano fue la expresion 

de a aparente modernizacién y alavez fue excluide de dicho proceso 

ejerciéndose un control al limitar las posibilidades de organizacién 

  

+ Ramon Eduardo Ruz, (el Estado hberal ohgarquico) Sttuacidn. orgamzacion y movimuentos obreros . en 

Cien afios de lucha de clases en Mexico Quinta sol, México 1990, pag 91 

* Indice General de Prenos 1900==100 
general 

1890853 

1900-100 
1910 LoS 7 

Fuente Estadisticas tustoneas de Mexico, INEGI, 1985 Tomo | 

* Ramon Eduardo Ruz op crt pag 97
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sindical, asi por ejemplo, las industrias extranjeras en sus estatutos 

marcaban los lineamientos para dirimir conflictos sociales. 

La industria textil -hacta el final del régimen porfirista- presentaba 

desempleo y deterioro debido -en parte~ por la incongruencia que existia 

entre \a produecién y el consumo donde el poder adquisitivo de la mayoria 

de la poblacién al ser escaso no representaba un factor que promoviera 

los circuitos econdmicos. 

La crisis de 1907 era un aviso de la dependencia de México sobre el 

mercado externo, a raiz de esta se despidieron tan solo en la industria 

minera 12 000 trabajadores, en ese mismo ofio se produjeron 25 huelgas 

que evidentemente fueron reprimidas -incluso con violencia importada en 

las figuras de “los rangers” de Texas quienes intervienen en el conflicto 

de cananea-. 

La absorcién del energético y materia prima por la industria de E.U. 

imposibilrtaba la creacién de un mercada nacional, tal situacién explica el 

que algunos autores conciban el movimiento revolucionario como 

expresién de una burguesfa nacionalista en tanto la Inversién Extranjera 

se convertia en obstdculo a sus intereses.
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El Movimiento Revolucionario enfrenta en sus aspiraciones a la Inversién 

Extranjera dado el papel que representé en la estructura del porfiriato, 

asi, en 1884 la inversion extranjera se estimo en 100 millones de pesos, 

en 1911 esta fluctuaba en aproximadamente 3400 millones de pesos, tan 

solo de 170 grupos monopolistas sumaban un capital de 1 650 millones en 

los afios de 1910-1911°? 

La cconomia mexicana estaba dominada fucriemente por capitalistas 

extranjoros que controlaban cerca del 80 %o del capital conjunto......... La burguesia 

mevicana era débil y subordinada casi totalmente al capital extranjero.” 

Es evidente que desde la perspectiva del desarrollo social, el 

crecimiento econémico logrado durante el porfiriato no fue capaz de 

transformar las condiciones de la poblacién, sino mds bien, aprovecha 

el Status Quo de la estructura para la explotacién de recursos naturales 

y humanos de nuestro pais. 

La movilidad social durante el porfiriato es prdcticamente inexistente, 

la presencia de |a inversién extranjera originé a la postre la promocién 

de un nacionalismo en los “caudillos revolucionarios” del norte cuyas 

hociendas se encontraban més teenificadas que las del sur debido a la 

composicién demogrdfica del pais. 

  

5 José Luma Cecelia, México ena orbita imperial las empresas trasnactonales, El caballito, Mexico 1970 

pag 51 

> £1 capital mexicano representaba 23 % de la nversin directa, correspondiendo al Estado 14% y al sector 

privado $ %, op cit
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La existencia de oligarquias, 1a tienda de rays, la leva, el control 

ideoldgico de la iglesia, e| despojo de la tierra, fa agricultura extensive, 

el racismo y una sociedad rigida, eran factores que se expresaban en 

contra de la mayoria de la poblacién mexicana. 

Asi, el porfiriato da muestras de una aparente modernizacion 

coracterizado por fa transformacién de la estructura praductiva hacia el 

establecimiento de formas propiamente capitalista como la configuracién 

de la relacién entre el trabajo asalariado y el gran capital, sin embargo 

ésta no seria latnica contradiccién que se manifiesta en este periodo: el 

campesino comunero frente al terrateniente, el terrateniente y ef 

incipiente industrial nacional frente al sector agroexportador y capital 

extranjero, se convierten en las fuerzas sociales que originaron y dieron 

sentido al movimiento revolucionario.



La revolucién mexicana: 

El Estado y su compromiso ético politico 

El proyecto de “reforma liberal" que apostaba a la modernizacién de la 

estructura mexicana encuentra como obstdculos los factores que 

consolidaron el orden porfirista y a la vez servirian como antecedente 

del movimiento revolucionario, asi, la pequefia propiedad era 

practicamente inexistente ante la concentracién de la tierra en {a figura 

de ta hacienda, la incipiente burgquesia nacional carecia de interés por 

expandirse dando pie a la inversién extranjera y la inestabilidad politica 

caracterizada en la guerra de reforma encuentra en la dictadura el 

mecanismo de “estabilidad politica”, por otra parte, la secularizacién, 

parte medular del proyecto liberal, se enfrenta a la manipulacién y 

control de la Iglesia por lo que fas condiciones de vida en la mayoria de 

la poblacién expresarian las contradicciones que daban muestra del 

México esquizofrénico. 

Durante el movimiento armado, la lucha entre fracciones represeritaba 

la variedad de intereses que componian el movimiento revolucionario. 

Inicialmente, el movimiento politico se representé en la busqueda de la 

alternancia en el poder impulsada por hacendados desplazados frente a 

las oligarquias del porfiriato, ast, la ideologia liberal continuaba presente 

en el grupo constitucionalista quién buscaba mantener {a constitucién de 

1857 a pesar de los dafios causados a las comunidades indigenas y
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propramente en ta tenencia de la tierra en su forma comunal, ya que el 

objetivo del liberalismo durante la reforma pretendia mstaurar Ja 

pequefia propiedad. 

Francisco I Madero en el plan de San Luis (5 oct 1910), expresaba sus 

intenciones politicas a través del "sufragio efectivo no reeleccién”, con 

la ntencién de sumar fuerzas sociales el articulo 3° creaba expectativas 

sobre el problema agrario al comprometerse la revisién por parte de las 

instancias correspondientes a los casos de despojo comprobado, 

asumiendo una postura por demds conservadora ante el problema de ja 

concentracién de la tierra. 

Asi, el principio del movimiento revolucionario se representé en la 

busqueda del cambio en el poder, inevitable ante la decadencia de 

Porfirio Diaz, la visién de Francisco I. Madero, puramente politica, 

buscaba la sucesién presidencial y la apertura de espacios politicos 

reservados para la oligarquia del porfiriato. 

En el Sur, la revolucién de Emiliano Zapata expresaba la necesidad del 

reparto agrario a las comunidades afectadas en el proceso de 

acumulacién de tierras, dando un giro al movimiento al transformar ja 

lucha politica en una rewelta agraria demandante de la restitucién y 

dotacién de tierras comunales, asi, como el reparo al dafio que hayan
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sufrido los tierras de jas comunidades a partir de las leyes de 

desamortizacién y la constrtucién liberal de 1857. 

Ante |a incapacidad de Madero por dar una solucién real al problema 

agrario, el movimiento armado dio un giro definiéndose dos fuerzas 

relevantes: |a vision comunitaria de reivindicacién y la visién politica 

nacional de reconstruccién y pacificacién representada en tos caudillos 

del norte. 

Emiliano Zapata, representaba la primera postura al promulgar el plan de 

Ayala cuyos principios se resumen en la restitucién y posesion inmediata 

de los legitimos duefios de terrenos, montes y aguas que hayan sido 

ursupadas (Art. 6°), el articulo 7° expone la expropiacién de tierras, 

montes y aguas -previa indemnizacién- para ser otorgarlos a los pueblos 

que carezcan de estas, mientras el punto 9° abre la posibilidad de 

aplicar les leyes de nacionalizacién y desamortizacién para combatir el 

monopolio sobre la tierra. 

Ante el asesinato de Francisco I Madero, por fuerzas conservadoras, 

aparece en escena el movimiento de los caudillos del norte encabezados 

por Venustiono Carronza cuya posicién moderada se empefiaba en una 

visién de estodista bajo la postura del nacionalismo. Con miras en ja 

pacificacién nacional y con Jas intenciones de sumar fuerzas sociales a los 

nuevos objetivos del Estado Nacionalista promuiga la ley agraria de 1915
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convirtiéndose en una estrategia para combatir las fuerzas radicales 

representadas en Zapata y Villa. 

Con esta ley, se pone énfasis en la “paz” para beneficio de la poblacién 

mostrandose como un antecedente parael articulo 27 de la constitucién 

de 1917. Sin embargo, la posicién moderada de Venustiano Carranza con 

respecto ala reforma agraria se deja ver en su periodo presidencial que 

vade 1915 a 1920, siendo el presidente que repartié la menor cantidad 

de tierras®°. 

De 1915 a 1934°! (la etapa del caudillismo) la revolucién del norte se 

impone ala del sur, é| grupo de sonora buscaba la modernizacién del 

sector primario incorporando la vieja estructura hacendaria a los nuevos 

objetivos del nacionalismo revolucionario. 

Los caudillos del norte se apegaban a los principios de la modernizacién 

agricola llevando a cabo una tregua con los propietarios de haciendas 

“modernizadas” y tratando de tecnificar la agricultura extensiva 

como alternativa para mejorar los niveles de vida del campesino mediante 

salarios. 

  

« Venustano Carranza repartio 167 930 hectareas, J Silvestre Mendez, Problemas econdmuicos de Meaico. 

Me Graw Hill 1995 pag 94 
*! Los penodos presidenciales que comprende esta etapa son , Venustane Carranza 1915-20, Alvaro Obregon 

. 1920-1924, Plutarco E Calles 1924-1928, Maximato: Emiho Portes Gil 1928-1930, Pascual Ortz Rubio 

1930-1932, Abelardo L Rodrignez 1932-1934
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El grupo militar del norte encabezados por Obregén y Calles concebian 

el reporto agrario en su forma ejidal como un obstdculo para la 

reactivacién econémica y la modernizacién agricola, asi, para fortalecer 

la recuperacién econémica se mantenia ei esquema de desarrollo hacia 

afuera con el apoyo al latifundio exportador. Plutarco E. Calles al igual 

que A. Obregén sostenian el ideal de un México moderno mediante la 

expansién econdmica y la acumulacién de riqueza, reconociendo la 

participacién del Estado con el desarrollo nacional, asi, la perspectiva de 

estadistas durante el periodo de los caudillos exigid el sacrificio de los 

sectores populares al institucionalizar la revolucién y sacrificar las 

esperanzas que el movimiento produjo sobre el reparto agrario: El 

desarrollo comunitario frente al desarrollo nacional expresaba Ia 

contradiccién propia de la etapa postrevolucionaria. 

Todas las posibilidades que la revolucién abrié para la reivindicacién 

social se enfrentan a la manipulacién de los jefes revolucionarios 

quienes actuaban en la busqueda’ de favores politicos. El caudiilismo™ 

ejercia el control de los ejércitos regionales llevando a guerras 

fratricidas como fue la creacién de los batallones rojos durante el 

gobierno de V. Carranza para combatir a los agraristas, lo que 

representaba el triunfo politico de Ja revolucién del norte. 

  

© De 1915a 1934 la clase polinca emanaba del movurmento revolucionano, la etapa del caudillo, se 

caracterizaba por cl porsonaksinio mulktar. ast. la gran vanedad de cjéreitos revolucionarios hacia nocesario 

crear mecanismo de pacificacién y consenso, Luis Medina Pefia soshene que este personalismo que domuno 

Ja vida politica alenté una abundancia de agrupaciones “se ha llegado a identificar a cerca de ocho mil 

partidos de este género en visperas de la formacidn del PNR” 
Luis Peria Medina, Hacta el nuevo estado, FCE, México 1994 pag 60
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El movimento armado habia generando altos costos econdmicos, el 

producto agricola descendié a un promedio de 5.25% entre 1910 y 1921, 

“las ventas agricolas al exterior, que componian 31,6% del total de las 

exportaciones en 1910, era solo 3.3 % en 19213. La poblacién se redujo 

en més de un millén de habitantes en el periodo de 1910 a 1921, pasando 

de 15.2 millones a 14.5 millones respectivamente. 

La busqueda por la reconstruccién nacional, necesité de créditos 

externos y del reconocimiento de! gobierno norteamericano quien 

velaria por sus intereses, siendo un obstdculo para Ja realizacién de los 

ideales revolucionarios. La presién de Estados Unidos se hizo evidente en 

el asesinato de Francisco I Madero y en la incursién militar en Veracruz 

que se mantuvo sitiada por mds de seis meses en el periodo de 

Vietoriano Huerta. 

Los intereses de Estado Unidos eran evidentes ante la postura 

nacionalista en los estadistas del norte, asi, en el periodo del general 

Alvaro Obregén (1920-1924) el gobierno norteamericano logra dos 

acuerdos que atentaban abiertamente contra la soberania de nuestro 

pais, lesionando las aspiraciones de desarrollo nacional expresadas en la 

constitucién de 1917, pues el articulo 27 constitucional se convertia en 

una violacién a los intereses sobre las propiedades extranjeras, en 1921 

°? Hector Aguilar Carin y Lorenzo Meyer. 4 la sombra de la revoluctén mexicana, Cal y Arena, 

México 1989 pag 87
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A. Obregén firma un tratado de “amistad y comercio” con Estados 

Unidos reconociendo los derechos de las propiedades norteamericanas en 

zonas mineras y petroleras, el convenio De la Huerta-Lamont, firmado el 

16 de junio de 1922, obligaba a México a reconocer una deuda exterior 

de 1 451 737 587 pesos siendo en su mayoria a favor de Estados 

Unidos®. 

El tratade de Bucareli negociado en 1923 otorgaba concesiones a las 

propiedades norteamericana, garantizando \a no-aplicacion del articulo 

27 constitucional hasta antes de 1917, ganantizando, que en caso de 

expropiacién baje el supuesto del interés nacional se realizaria una 

indemnizacién en efectivo, evidentemente, las condiciones econdmicas 

de! pais se convertion bajo esta ley en un obstdculo para la misma 

reforma agraria. 

En este sentido, la busqueda por la reconstruccién nacional mantiene un 

esquema de “modernizacién agricola” sustentado en el apoyo y fomento 

de la pequefia propiedad privada con apoyo del Estado en la construccién 

de infraestructura para el desarrollo agricola. En el periddico “El 

demécrata” del dia 18 de abril de 1924 en una entrevista® realizada al 

general Calles, este argumento que “la labor de cualquier gobierno 

verdaderamente nacionalista debe dirigirse, en primer término, a crear 

“ José Luus Cecefia op ait 114 
© Citado por Ana Marta Leon Palacios. Phutarco Elias Calles. Mexica TNAP 1975 pag 53
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la pequefia propiedad, convirtiendo a jos campesinos en propietarios de 

lag tierras que puedan trabajar....... al hacer de cada campesino un 

propietario se previenen y eviton futuras revoluciones, se crean 

intereses que serén la garantia del orden establecido y se da margen al 

capital para la creacién de bancos agricolas”, sin embargo, a pesar del 

discurgo nacional revolucionario, el periodo de reconstruccién nacional 

debia mantener en lo posible el esquema de exportacién primaria para la 

incorporacién de divisas. 

Los articulos constitucionales bdsicos como la reforma agraria, el 

derecho laboral y educacién pretendia ser el eje de desarrollo social 

teniendo como obstdculo la inversién extranjera, la iglesia, y la 

manipulacién sobre los sectores campesinos-obrero por parte del grupo 

de los caudillos del norte quienes conducian el proceso de consolidacién 

de las instituciones estatales a través del personalismo y sin un 

compromiso real con los sectores mayoritarios. 

Es asi que la politica de reconstruccién nacional impulsada sobre todo en 

el periodo presidencial de Plutarco Elias Calles ( 1924-1928 ) necesité 

del financiamiento externo pora impulsar programas como 1a expansion 

de infroestructura en el fortalecimiento del sector agricola, es en este 

periodo, cuando surge el Banco de México, responsable de impulsar la 

politica monetaria, el Banco de crédito ejidal y el Banco rural que se 

incorporan como estrategia para rehacer la economia.
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El crédito agricola, cuyo objetivo era organizar la economia rural, busca 

romper con el monopolio de capital en manos de terratenientes 

otorgando créditos a la pequefia propiedad y al agricultor préspero. 

La guerra cristera -por otra parte- daba muestras de la manipulacion 

ideoldgica de la iglesia sobre la poblacién y de la disputa con el Estado a 

ejercer dicho control, en tanto, como fuerza conservadora -la iglesia- se 

mostraba opuesta a la aplicacién de la educacién socialista. Estados 

Unidos, actuaria como mediador en este conflicto presentandose la 

oportunidad para nulificar la ley petrolera de 1925 que impedia la 

existencia de propiedades extranjeras en las cercanias de vias férreas 0 

franjas fronterizas. 

El proyecto de reconstruccién nacional aplicado de 1915-1934 a través 

de mantener el esquema econémico de exportacién primaria permite 

entender que para el afio de 1930° e] 83.4% de la tierra continuaba en 

manos de los terratenientes, las condiciones de la inversién extranjera 

poco se habian transfermado, en 1929 “las inversiones norteamericanas 

ascendian a 682 millones de délares, cifra que es ligeramente superior a 

la correspondiente a 1911, la que montaba a 617 millones de délares"®” 

por su parte, la deuda exterior en el mismo afio ascendia a 1 395.1 

  

® amaldo Cérdova, La politica de masas del cardenrsmo, Era, México 1974 pag 14 

© Jose Lins Cecefia op cit pag 117



millones de pesos de los cuales el 774 7 correspondia a capital 

Estadounidense, Francés y Britdnico™. 

En la esfera politica la centralizacién de las decisiones mediante la 

formacién del PNR como forma de conciliar los mtereses de los caudillos, 

significé la subordinacién de los sectores sociales al proyecto de 

reconstruccién nacional y a la consolidacién de una élite politica capaz de 

hacer uso de las instituciones estatales para el mantenimiento de la 

estabilided, asi la clase politica dominante se reproducia a través del 

partido oficial: La centralizacién de las decisiones se expresa en el 

sometimiento de los caudillos regionales a una politica nacional 

En el perioda de 1915-1934 la reivindicacién a las condiciones de vida en 

ja mayorfa de la poblacién encuentra como obstdcules no solo a la 

inversién extranjera, la iglesia y la hacienda, sino también, el proyecto 

politico impulsado por les estadistas del norte cuya perspectiva reduciaa 

problemas técnicos y legales la situacién de México, asf, e] contro! 

militar, el compadrazgo, la corrupcién y los militares terratenientes 

daban sentido a la forma de hacer politica durante el periodo de los 

caudillos. 

  

* Turhngton, stado por José L Cecefia pag 117
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Sin embargo, gracias al movimiento revolucionario se gesta un 

compromiso ético politico a través de la legislacién social, originado por 

la necesidad de reconocer a los sectores excluidos y marginados 

durante el Porfiriato. 

Los principios revolucionarios se convertirian en el sostén ideoldgico del 

cardenismo, creando las condiciones para e! subsiguiente impulso de] 

mercado nacional via la industrializacion. 

La legislacién social producto del movimiento armado expresaba el 

proyecto de desarrollo atribuyendo al Estado un cardécter protagénico 

como promotor de! cambio, a partir de ello el Estado se convertia en 

mediador de los sectores sociales al regular las fuentes de conflicto que 

se expresaban en las condiciones laborales y la concentracién de la 

tierra, configurando con ello, las relaciones sociopoliticas a través del 

partido oficial corporativista. 

Plutarco Elias Calles declaraba abiertamente su profundo desprecio al 

tipo de propiedad comunal, argumentando que esta favorece |a 

holgazaneria, sin embargo, el Estado debia reconocer al sector 

campesino como quien dio el cardcter social al movimiento armado, 

configuréndose, una forma de ser y de actuar en el Estado Mexicano 

caracterizado por un aparente nacionalismo y un compromiso ético- 

politico con los sectores revolucionarios.
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La revolucién mexicana, siendo la primer revuelta agrara del siglo XX, 

jogro avances significatives en materia de derechos sociales reconocidos 

constitucionalmente, del mismo modo, la constitucién de 1917 permitid el 

reconocimiento a garantias individuales inalienables. 

La reforma agraria, pretendia ser un proceso de transformacién social 

mediante el reparto de tierras reconociendo en este un mecanismo para 

la distribucién de la riqueza, sin embargo, -como se dijo arriba- la 

manipulacién y control sobre el sector campesino hacia de la reforma 

agraria una expresién de dominacién en tanto el reparto de tierras se 

sujetaba al proyecto nacional. 

Ast, el articulo 27 constitucional establecia -por una parte- el 

cardcter de la propiedad bajo principios nacionalistas, al sostener que : 

~ La propiedad de las tierras » aguas dentro de los limites del territorio 

nacional corresponden origunalmente a la Nacion. Ja cual ha tenido y tiene el 

derecho de trasmitir ef dominio de ellas a los particulares. constituyendo la 

propiedad privada™. 

“Corresponde a la Nacién ef dominio directo de todos Jos minerales o 

sustancias que en velas, mantos, masas. o vacimientos constituyen depositos cuya 

naturaleza sea distinta a la naturaleza de los componentes de los terrenos. tales 

como los minerales de los que se extraigan metales o metaloides utilizados en la 

industna: ...... los combustibles minerales sdlidos; el petrdleo y todos los carburos 

de hidrogeno sdlidos, liquidos o gaseosos”.
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Este hecho, por demds relevante en la historia de México, se convertia 

en un atentado directo contra las propiedades extranjeras ya que el 

articulo 27 justificaba la expropiacién " en beneficio de la Nacién” y 

limitaba la existencia de la propiedad extranjera en una “faja de cien 

kilémetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta -km- en playas 

nacionales “. 

Por otra parte, las acciones agrarias reconocian en la propiedad su 

expresién social al ser un factor en la distribucién de la riqueza y, por 

representar un sistema de organizacién productiva y comunitaria: el 

ejido es reconocido como herencia de las comunidades con trayectoria 

histérica en México. 

La reforma agraria pretendia ser -en este sentido- un proceso de 

transformacién en las condiciones de} campesino mediante: “a) 

restitucién de las tierras de los pueblos; b) dotacién de tierras y aguas 

suficientes a los pueblos que carezcan de elias; c) ampliacién de los 

tierras pora los niicleos de poblacién; d) creacién de nuevos centros de 

poblacién agricola con las tierras y aquas que les sean indispensables”®?. 

Et fortalecimiento del Estado mexicano fue posible mediante la 

subordinacién campesina a un poder central, en este sentido, se 

establecieron relaciones asimétricas, al quedar sujeto el campo a una 

® Sivestre Méndez, Problemas econdmicos de México, Me Graw Hill México 1994, pag 93
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politica gubernamental que en los primeros afios se centro en la 

reconstruccién del aparatoe productive, beneficiando al sector 

agroexportador, asi, a pesar del costo social del movimiento 

revolucionario en el periodo de 1915 a 1934” Ja reforma agraria se 

expreséd poco favorable para el sector campesino, Desde Venustiano 

Carranza hasta Abelardo Rodriguez (1934) se habjan repartido 7 617 

607 hectdreas en un promedio de 9.6 Hectdreas por campesino, tan solo 

el sexenio de Ldzaro Cardenas repartié mds del doble que sus 6 

presidentes antecesores, 17 906 424 hectdreas en un promedio por 

campesino de 22.07. 

El articulo 123 constitucional, por su parte, se convertia en la conquista 

de] sector obrero en materia de legislacién laboral, reconociendo 

derechos en materia de: a) jornada maxima de trabajo; b) salario minimo 

como garantia en ja adquisicién de lo indispensable para una vida digna; 

c) proteccién a la mujer y al menor trabajador; d) participacién en las 

utilidades de las empresas en tanto e| trabajo genera riqueza, e) 

derecho a la estabilidad en el trabajo ante cualquier causa injustificada 

de despido; f) proteccién a la salud def trabajador en zonas fuera de los 

centros de poblacién, garantizando el derecho a la vivienda y educacién; 

g) capacidad de asociacién profesional en defensa de los derechos e 

intereses laborales , el sindicato como garantia social; h) autoridades de 

* En 1915 se promulga una ley agrartia por V Carranza misma que servidia de antecedente al Art 27 

*" J Silvestre Méndez op cit pag 94
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trabajo como la junta de conciliacion y arbitraye encargada de dirimir e} 

conflicto entre capital y trabajo: i) srrenuncrabilidad a fos derechos 

obreros; j) derecho a la seguridad social como gorantia a la proteccién 

e integridad del trabajodor , seguro de vida, mvolidez , accidentes 

jubilacién entre otros de tal indole.” 

Log intentos de los primeros gobiernos del norte por continuar con el 

modelo de desarrollo hacia afuera o el esquema de acumulacién basado en 

la exportacién de materias primas tendrian que enfrentarse ala crisis de 

1929, mostrdndose ja necesidad de fortalecer un mercado interno: un 

Estado Promotor del capitalismo nacional se comienza a configurar con 

el periodo de Lazaro Caérdenas”* al aglutinara los sectores sociales en el 

partido oficial con el dnimo de generar estabilidad politica como garantia 

para el desarrolio econdmico. 

Concluido el movimiento armado, comienza a desarrollarse la vida 

institucional de México como garantia para la expansién econdmica, asi 

por ejemplo en 1934 surge Nacional financiera cuyo papel seria 

* Jorge Sayeg Helu op cit pag 697 
* El penedo presidencial de Lazaro Cardenas ha sido de interés para el anabsis desde diferentes 

perspectivas, bajo una perspectiva global y comparativa con el desarrollo de las sociedades latnoamericanas 
se suele recurrir al tema del popuhsmo. caracterizado en su dimension politica por la subordinacion 5 control 

politico sobre los sectores sociales lo que permutio implantar un proyecto de reforma social, econormco 

tendiente hacia la creacién de un mercado nacional a traves de la mdustnalzacion, asi el control police y el 
nacionalismo se convertian en una estrategia para legitunar Ja expansion de] mercado nacional
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importante como promotor de la inversién mediante e} financiamiento de 

créditos a jos sectores basicos de |a economia. 

El sexenio de Lazaro Cérdenas ampliaria las expectativas con miras 

hacia {a industrializacién oponiéndese abiertamente a los obstdculos que 

impedian el desarrollo de! mercado interno, hasta entonces controladas 

por la inversién extranjera: El Estado reclamaba -de esta forma- el 

contro! de sectores estratégicos para la expansién econdmica. 

A partir de la crisis de 1929 se habia generado alta inestabilidad 

politica entre los sectores obreros y campesinos quienes reclamabon la 

aplicacién de las reformas revolucionarias, la organizacién sindical seria 

la base con la cual Lazaro Cardenas promoveria la nacionalizacién de 

dreas estratégicas para e| desarrollo como ferrocarriles, petrdleo y 

tierras fértiles -bajo el principio del interés nacional- la politica de 

nacionalizacién requeria del apoyo de los sectores sociales mayoritarios 

quienes son reconocidos a través de la legislacién social. 

-rnaldo Cérdova™ escribe, Su respuesta -Ldzaro Cardenas- no 

podia ser mds contundente, sostuvo el derecho de los trabajadores a 

organizarse y a luchar por gus reivindicaciones, reafirmd el principio del 

intervensionisme estatal, rechazo como ilegal y provocadora la 

intervencién de los patronos en las organizaciones obreras y, a la 

intimidacion empresarial de que, podian abandonar sus negocios 

* amaldo Cérdova op eit pag 87.
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A cerca del intervencionismo estotal se suscriberon 14 puntos en los 

que el presidente Ldzoro Cardenas de jo ver el compromise el interés del 

Estado para organizar a los sectores populares 1 - ~ necesidad de que se 

establezca la cooperacién entre el gobierno y los factores que 

intervienen en la produccién, para resolver permonentemente los 

problemas que son propios de las relaciones obrero-patronales, dentro 

de nuestro régimen econémico de derecho. 2.- Conveniencia nacional de 

proveer lo necesario para crear la central timca de trabajadores 

industriales, que ponga fin a las pugnas inter gremiales nocivas por igual, 

a obreros, patrones y al gobierno. 3.- El gobierno es arbitro y regulador 

de la vida social. 6.- negacién rotunda ‘de toda facultad a la clase 

patronal para intervenir en las organizaciones de los obreros, pues no 

asiste a los empresarios derecho alguno para invadir el campo de la 

accién social proletaria. 14.- Los empresarios que se sienton fatigados 

por ta lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros 0 al 

gobierno. Eso seria patridtico, el paro no”. 

En este sentido, el dominio de las empresas extranjeras sobre dreas 

estratégicas para el desarrollo econémico se enfrenté con una politica 

nacional que buscaba recuperar los principios de la constitucién de 1917 a 

través del reconocimiento a los sectores sociales mayoritarios, exigiendo 

una mayor intervencién del Estado en los procesos econdmicos. Asi, el 

articulo 131 de nuestra constitucién otorgaba facultades al Estado en la 

planeacién y regulacién de los procesos econdmicos. 

  

7 Lazaro Cardenas. Los catorce puntos de la politica obrera prestdencial, PNR México 1936 pp. 46-48 
Citado por Amaido Cérdova op cit pag 89
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“da franca interencion que cn matena cconontva le es imprescindible 

asumir a fin de procurar el necesario impulso de kt produccion interna. ¥ ch medido 

ajuste de las exportaciones, capaces de permilir 4 nuestro pais competir 

adgcuadamente en el mercado internacional, *° 

Entre las nacionalizaciones mds significativas se encuentra la industria 

energética, destacando la industria petrolera que se encontraba 

dominada por capital ingles, holandés y norteamericano, tan solo la 

compaitia mexicana de petrdleo el Aguila controlaba el 60% de la 

produccién nacional cuya capital era angloholandés”” La nacionalizacién 

de los ferrocarriles en 1937 fue de igual manera importante como 

punto estratégico para el desarrollo nacional. 

La politica de nacionalizaciones -como la llama J. L. Cecefla- redujo la 

participacién de la inversién extranjera, asi, el capital externo se 

reduce de 3,900 a 2,262 millones de pesos de 1935 a 1940 

respectivamente, sin embargo ello conileva a un endeudamiento 

significativo, siendo en 1940 de 260 millones de délares’®. 

La experiencia de movimiento armado justificaba la participacién del 

Estado como promotor del cambio al asumir juridicamente un compromiso 

con los sectores obreros y campesinos, quienes son controlados 

verticalmente a través del partido oficial, en consecuencia, se da la 

* Jorge Sayeg Hela op ot pap 701 
2 José Luus Cecefia op cit pag. 118 
*© José Luis Cecefia op cit pag 203
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transformacién del partido de los caudillos en un partido de masas 

(PNR) 1938. Lazaro Cardenas al incorpora a los sectores mayoritarios 

en el partido oficial monopolizaba el proyecto nacional revolucionario y 

creaba las condiciones para el desarrollo de una politica de masas 

caracterizada por la subordinacién y control politico de los sectores 

sociales a través de las grandes centrales obrero ~campesino y popular, 

CNC, CTM’?. 

El enfrentamiento con ej “sector oligdrquico” solo pudo ser posible 

mediante el fortalecimiento del Estado mexicano gracias a la simbiosis 

entre el partido oficial y gobierno, logrando con ello crear apoyo a los 

decisiones que emergian “desde arriba”. 

El plan sexenal se presentaba como el programa ideoldgico donde el 

Estado se asume como promotor dei desarrollo social, restouranda su 

capacidad para intervenir en la vida social dada su capacidad juridica y 

politica. 

“Ja tesis en que se funda el plan de gobierno ...es unanimemente, la que ef 

Estado Mexicano debe asumir v mantener una politica de intervencién reguladora 

de las actividades economicas de la vida nacional. Es decir, franca y decididamente 

se declara que en el concepto mexicano revolucionario. el estado es un agente activo 

de gestin y ordenacién de los fendmenos vitales de} pais. 

” La confederacion de trabajadores de México fue creada en 1936. la Confaderacién nacional campesina 
1938 
®° Dictamen de ja comuston dictammunadora del proyecto de plan sexenal de gobierno, citade por Amaldo 
Cordova op cit pag 46.
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Asi, el cardenismo mediante la movilizacién de las masas va creando las 

condiciones politicas para el impulso del mercado mterno, sin embargo, 

cabe mencionar que la concepcidn sobre e| desarrollo, en este periodo, 

residia en el apoyo al sector campesino ampliando las posibilidades de 

crecimiento mediante la incorporacién del trabajo colectivo al proceso de 

produccién capitalista, es decir, a la creacién de excedente para su 

comercializacién. El impulso a este esquema respondia a las condiciones 

del pais en tanto la mayoria de la poblacién era rural y las condiciones de 

vida en el campo poco se habian transformado 30 afios después de la 

caida de Porfirio Diaz. 

No es fortuite suponer que este esquema se convirtiera en expresién 

del nacionalismo en términos de identidad como resultado de la 

herencia de! movimiento armado, asi, el proyecto nacional debia controlar 

y responder a las fuerzas sociales expresadas en el “México bronco". 

La visién de Ldzaro Cardenas sobre el desarrollo social le hacen ser un 

paréntesis en la historia politica de nuestro pais, impulsé el desarrollo 

agropecuario tratando de incorporar el trabajo comunal a las formas de 

produccién capitalista antes de aventurarse hacia ja industrializacion, 

como sucedié con sus predecesores quienes aprovechan las condiciones 

de control polftico como garantia para dar continuidad al proyecto 

industrializador (“el desarrollo estabilizador").
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PARTE II 

En la busqueda de un mercado interno 

La crisis de 1929 trastocd la estructura mexicana, el sector 

agroexportador se contrajo al cerrarse los canales de] mercado 

externo, produciendo inestabilidad politica y una presién de los sectores 

obrero-campesino quienes reclamaban aplicar los principios de la 

revolucién hasta entonces frenados por la iégica de la reconstruccién 

nacional (1915-1934 etapa del caudillo), cuyo esquema apostaba en 

conservar los rasgos de una economia sustentada en el mercado externo. 

Durante el movimiento revolucionario {a industria extractiva en la 

mineria se redujo en 40% de 1925 a 1940 las exportaciones disminuyen 

aun ritmo de 1.4% anualmente, propiciado en gran medida por la pardlisis 

de E.U. lo que provocé la reduccién en las exportaciones primarias. 

La situacién de México generaba un ambiente de tensién y conflicto, los 

sectores mayoritarios incorporados al partido oficial reclomaban la 

aplicacién de los principios revolucionarios, e| sexenio de Ldzaro 

Cardenas expresé tensidén entre la inversién extranjera y la élite 

gobernante quien a su interior evidenciaba el desgaste de! caudillismo 

come forma de control politico y mostrdndose -a la vez- como un 

obstdculo para la aplicacién de Jos principios revolucionarios.
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Durante el Cardenismo, los sectores populares son organizados para 

enfrentor las fuerzas que habian sido un obstdculo para el desarrollo 

nacional, la expropiacién de tierras, caminos y energéticos mostraban 

el cardcter del Estado mexicano en su necesidad por consolidarse, 

buscando pasar de un esquema de desarrollo hacia fuera (economia de 

enclave) al fortalecimiento y desarrollo de un mercado interno. 

En este sentido, el sector piiblico se convertia en promotor del 

desarrollo econdmico mediante el control y fa inversién en 

infraestructura, asi, la inversion estatal en este rubro fue superior al 

50 % del total en los afios de 1930 -1960, convirtiéndose en un incentivo 

para la inversién del sector privado™. 

Los afios 50's caincide con la produccién teérica de la CEPAL cuyo 

esquema centro-periferia hace referencia a una visién lineal de 

progreso que reconoce en el Estado un actor relevante en la conduccién 

del proceso de industrializacién, las politicas econémicas del gobierno se 

inspiraban en el pensamiento desarrollista bajo el esquema de sustitucién 

de importaciones, " El pensamiento daba cuerpo, direccién y contenidos 

modernos a un actor que histéricamente habia sido decisivo en fa 

definicién de los rumbos de la vida de los paises del continente” *: El 

Estado. 

© Roger D Hansen La politiea del desarrollo mexicano, S XX] Mexico 197, pag 61 
® Femando Ennque Cardoso. ensayo Ei pensamtento socioecondémice latinoamericano , Revista semananio 

de politica y cultura etcétera, 1 de febrero de 1990
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La Clase politica obsesionada por {a industrializacién, adopta fa 

proteccién at capital nacional apoydndose de {a subordinacién de los 

sectores populares al modelo sustitucién de importaciones, los subsidios 

sobre bienes bdsices ofrecteron un mecanismo de disciplina ante el 

proyecto industrializador. Asi, el Estado  promovia la inversion en la 

estructura productiva mediante la estabilidad politica proveniente del 

control vertical sobre el sector obrero y campesino a través del partido 

oficial, con ello, las organizaciones sindicales se subordinaban al 

proyecto industrializador evitande en lo posible presiones sobre las 

decisiones gubernamentales, consolidéndose, la etapa cldsica del régimen 

de partido hegemsnico. 

Bajo la perspectiva del “populismo” se hace referencia al proceso de 

transformacién que sufre América Latina en su conjunto bajo el 

esquema de sustitucién de importaciones, observando un proyecto de 

reforma social, econdmica y politica caracterizado por ia 

industrializacién de} mercado interno, por {o que el esquema de economia 

mixta justificaba politicas distributivas y de gestién econdmica, asi 

como el control sobre dreas estratégicas para el desarrollo del 

mercado nacional.®° 

® Carlos M Vilas. La democratizacién fundamental El populsmo en América Latina, CONACULTA 1995
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En su dimensién politica, este proyecto requirid de la subordinacién de 

los sectores populares al partido oficial lo que sirvié para enfrentar el 

sector oligdrquico agroexportador, sin embargo, el papel de las 

inversiones extranjeras se reconfigura a largo del esquema sustitucion 

de importaciones, sin perder con ello su importancia a) dirigir su 

inversién en el sector industrial y comercial, en efecto, la inversién 

extranjera habia sido desplazada por una politica gubernamental que 

controlaba dreas estratégicas como son los servicios piblicos e 

infraestructura, asi, “la electricidad, el servicio ferroviario y aéreo, el 

servicio telefénico y los de abastecimiento de agua y gas" se 

“mexicanizan" a favor de la politica de industrializacién.™ Por tanto, el 

comportamiento de la inversién extranjera puede advertirse en la 

siguiente tabla.” 

°» de inversion extranjeras directas por actividades 
afios 1939 1955 1959 1960 

Electricidad 
Gas y agua 32% 22% 19% 1% 

Transporte y 
Comunicaciones 31 6 2 3 
Mineria 26 19 17 16 
Industria 6 34 43 56 
Comercio 3 13 15 18 

Agric. yGanad. I 2 1 2 
Petrdleo * 2 1 2 
Construccién * 1 1 1 
Otras * 1 2 2 

* menos de 0.5 Po 
Fuente Banco de México 

e José Luss Cecefia , op cit pag 138 
% Fuente Banco de México citado José Luis Cecefia op ont pag 135
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Cabe mencionar que este proceso de nacionalizacién de empresas 

estratégicas solo pudo ser posible a través de créditos externos, en 

1940 la deuda exterior de México era de 260 millones de délares 

llegando en 1969 aun total de 2 832 millones de délares® 

El Presidente Avila Camacho logra importantes acuerdos®” que permitié 

la reestructuracién de la deuda mexicana ante empresas que fueron 

afectados por la politica de nacionalizacién, los reclamos de las 

compaitias extranjeras ascendian aproximadamente a 1 300 millones de 

Délares logrando reducirse a 260 mdd en 1940, hecho favorable para 

México atribuido -en porte- a la coyuntura que la segunda guerra generd. 

Los esfuerzos concentrados en la industria generé una descapitalizacién 

del campo expresada en su empobrecimiento, asi como, una incapacidad 

de desarrollo agricola®®, en tanto, ef apoyo gubernamental se destinaba 

* Jose Luts Cecefia, pag 203 
® Convenio 194] México se compromete a pagar la suma de 40 millones de ddlares por concepto de las 

reclamaciones agranas. 
Converuo Zevada Cooke 1942. se logra un acuerdo con la empresa petrolera Standard Ol New Jersey por 
la cantidad de 23.996 mdd. 
Convenio 1940 llega al compromise de cubnir una deuda de 50,509,603 délares en lugar de los 557 o mad 

reclamados sobre la deuda ferrocarrilera, 
Convero 1947 acuerdo con la compafia el Aguila, México se compromete a pagar Jas stma de 130,309,000 

délares en 15 anualidades de 8 689 mdd a partir de 1948 
5° La percida de autosuficiencia almentaria se asacia a la creciente pérdida de paftierpacion de la agneultura 

con respecto al producto interno brato 
Rama 19394-19402 -:1950a 1960 1970 b 17} b 1972b 1973b 1078 

PIB 46058 46693 62608 111274 444270 402804 502 087 544307 711 412 
% participacion 

Agneultura 1b3 10.0 115 96 71 73 o7 64 38 
Ganaderia 79 79 61 40 44 44 42 40 36 

Pesca 0.1 01 ~ - 02 02 02 02 04 
a) millones de pesos 1960. b) millones de pesos 1970 
Fuente, Nacional Financtera, La econontia en cifras. México 1978
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al agricultor exportador favoreciendo el latifundio simulade (caciques 

vinculados a la estructura politica) por lo que el ejido es desarticulado y 

limitado en su desarrollo promoviendo el trabajo jornalero y la 

migracién hacia la ciudad (descampenizactsn). 

El proyecto basado en el esquema del desarrollo sustentable se mostré 

ajeno y contradictorio, los esfuerzos por expoertar productos agricolas 

como medio para incorporar divisas y promover la industrializacién se 

enfrenta a un crecimiento demogrdfico que se traducia en presiones 

sobre la tierra y en una caida constante de la produccién de bienes de 

consumo nacional (maiz, frijol) provocando una pérdida de autosuficiencia 

alimentaria®’ aun cuando para el consumo interno se producia con la 

participacién del Estado. 

La produccién de subsistencia representaba el ideal de la reforma 

agraria al ser el ejido la principal forma de dotacién de tierras, sin 

embargo éste se veria limitado, ya que muchas de las tierras repartidas 

no eran aptas para el cultive”, privilegiando con tierras de riego a una 

agricultura de exportacién en manos de ia burguesia agricola nacional y 

extranjera. 

  

Ménaco, Informacion sobre aspects geograficos, sociales y economucos, Vol I], SPP, Mexico 1982 pp 13- 
15 
Jose Luus Calva, la importacion de almentos promedio por persona y por sexeruo es 
1970 - 7 37 kgs , 1977 - 1982 77 7 kgs . 1983 - 1988 992 kgs Crtado por J Silvestre . Problemas 

Soctoecondmicos de México , Mac Graw Hill 
® Solo el 13.9 % del total de terras repartidas durante la reforma agrana 1915 - 1994 era apta para cultve J 
Stivestre Méndez Tbid. pag 99
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El sacrificio a jos principios sociales revolucionarios y e| escaso 

desarrollo social se muestran contradictorios, aun cuando se presenta” 

el milagro mexicano" en un crecimiento econémico de 6% anual entre 

fos ofios de 1958 - 1970" . Trayendo, entre otras consecuencias, el 

crecimiento de las urbes y formacién de los cinturones de miseria. 

En 1930 Ia poblacién urbana representaba el 33.47 % de la poblacién, 

para 1975 representaba mds del 58 %, proceso en parte explicado por el 

abandono del campo a consecuencia de la descapitalizacién agricola. EI 

proceso de urbanizacién se mostraba na como un sintoma de la 

modernizacién de la estructura mexicana, sino mds bien, como expresién 

de lo contradictorio de este proceso en términos de desarrollo social. 

Entre los beneficiades con este proceso de transformacidn se encuentra 

ja clase media y la burguesta nacional, tanto agricola como industrial, 

sin embargo, la clase media formada bajo la proteccién del Estado 

Benefactor, se enfrenta al régimen de partido hegemsdnico en el 

momento que sus expectativas no quedan claras frente a la crisis de los 

  

*XCRECIMIENTO ECONOMICO (por sexemio, —_ promedio) 
Lazaro Cardenas 1934-40 43 
Maret Avila Camacho 40-40 61 
Mignel Aleman V 46-52 575 
Adolfo Ruz Cortnes $2-58 63 

Adolfo Lopez Mateos 58-64 67 
Gustavo Diaz Ordaz 64-70 61 
Luss Echeverria 70-76 603 
José Lopez Portillo 76-82 6.06 

Maguel de Ja Madnd 82-88 013 

Carlos Salinas de G 88-94 3.01 
Fuente estadisticas Histéncas de México INEGI, 1985 tomo } 
Elaborado a partr de los datos citados por J Silvestre Méndez op ext
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afios 70's, gestdndose un divorcio entre los mecanismos de 

representacién y una crisis de legitimacién en las instituciones politicas. 

Con el modelo de sustitucién de importaciones se pretendia afirmar el 

capitalismo come principal estructura productiva en el pais, una obsesién 

por el progreso representado en la industria, geners el desconocimiento 

de las necesidades reales de una poblacién bdsicamente rural en los arios 

40%s, 

En la busqueda de la industrializacién mexicana debia reconocerse, al 

menos en su aspecto juridico, la conquista social de los sectores 

populares que participaron en el movimiento revolucionario, dando al 

Estado, un principio ético politico en su responsabilidad para promover 

el bienestar social, sin embargo, la manipulacién y control vertical sobre 

los sectores mayoritarios bajo el discurso nacional revolucionario se 

convertiria en un obstéculo para e| desarrollo social. 

Al término de la segunda guerra mundial, México comienza en su 

despegue hacia la industrializacién, las divisas que entraron por 

concepto de exportacién de materias primas permitié una acumulacién 

de capital que pretendia ser utilizado para diversificar la planta 

productiva del mercado interno. Por otra parte, el apoyo del Estado en 

la creacién de infraestructura parecia favorable para el capital nacional.
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La industrializacién comienza a desarrollarse mediante el modelo de 

sustitucién de importaciones cuyo objetivo radicaba en la ampliacién de 

la planta productiva asi, la importacién de bienes de consumo 

representaba el 23% de las importaciones totales en 1940, reduciéndose 

a 15 % en 1960, en el mismo periodo, los bienes de capital importados se 

incrementan de 35% a 46 % respectivamente. 

A partir de Manuel Avila Camacho la estabilidad politica proveniente del 

Estado corporativista fue un factor que impulsé el desarrollo nacional 

teniendo como base el capital nacional, sin embargo- como se ha dicho 

arribo- {a presencia de {a inversién extranjera aun seria significativa 

pora la economia mexicana. En 1941 se firma un tratado de cooperacién 

entre Estados Unidos y México que mantuvo los intereses de E.U. 

sobre nuestro pais al buscar ventajas en {a comercializacién de materia 

prima indispensable para el sostenimiento de la 2° guerra mundial, asi, 

el tratado de cooperacién establecia el compromiso de México para no 

elevar su tipo cambiario fijado en 4.85 pesos por délar en 1941.% 

El pacto entre los sectores (corporativismo), fortalecié al Estado en su 

suefio por modernizarse industrialmente. El proceso de industrializacién 

mediante una economia mixta contaba en los afios cincuenta con las 

condiciones para aplicar el mecanismo de “sustitucién de importaciones”, 

mediante la compra de maquinaria y tecnologia para ampliar la industria 

* José Ls Cecenia pag 126
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bdsica nacional mediante la proteccién al capital con politicas 

econdémicas favorables para su expansién. 

“Crecid la conviccién dominante que habma de regir las relaciones con cl 

sector privado por varias décadas: el Estado debia dedivarse a crear y mantener [a 

infracstructura de fa cconomia. intervenir lo menos posible en las areas de 

produccion directa para cl mercado y abordar solo aquellas donde la empresa 

privada sc mostrara desinteresada v temcrosa o fuera incapa de mantener una 

presencia adccuada Poco a poco... da practica estatal y las deficicneias 

empresariales cuajaron lo que se dio Iamar cconomia mixta?’ 

Un rasgo distintivo de México ante los procesos que se gestaron en 

América Latina fue la relativa estabilidad que se mostraba al exterior, 

el acceso al poder se venia realizando mediante los canales 

institucionales, las elecciones -aunque manipuladas- se han flevado 

acabo en los tiempos asignades constitucionalmente, mientras el poder 

militar ha sido controlade por la “sociedad civil" y una clase politica que 

se reproduce a través de la administracién publica. 

El partido oficial contaba con un aparato que le otorgaba legitimidad, los 

partidos satélites o de oposicién leal disfrazaban el juego democrdtico 

subordinados a los simbolos discursives del nacionalismo revolucionario 

monopolizado por el PRI. 

Héctor Aguilar Camin, op cit pag 192
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El control social, garantizaba la continuidad del proyecto de 

modernizacién basado en el esquema industrializador, asi, éste se 

convertia en politica de Estado, mientras, las libertades politicas como 

la libertad de asociacién y participacién politica en la construccidn de 

proyectos alternatives de gobierno se encontraban limitadas, en tanto, 

el sistema de partidos estaba controlado por las instituciones estatales 

cuya relacién con el partido oficial es aun el dia de hoy evidente. 

En este sentido, la formacién del estado mexicano -en su fase de 

consolidacién- requirié de la subordinacién de los sectores sociales al 

partido del Estado cuyo presidente, representante del poder ejecutivo, 

siendo a la vez jefe del partido, debia mostrar entre sus cualidades la 

capacidad para concitiar intereses con los distintos sectores sociales que 

configuraban el Estado corporativista. 

La etapa cldsica del sistema politico mexicano coincide con el periodo 

donde México registra un crecimiento econémico sostenido que no 

necesariamente se tradujo en condiciones de desarrollo pues la 

corrupcién, la impunidad, el corporativismo, el presidencialismo y la 

subordinacién de los poderes al ejecutivo se mostraban como sintomas 

del control politico y como un obstdeulo en la distribucién equitativa de 

recursos.
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La siguiente tabla muestra la distribucidn de! imgreso de 1963 a 1977, 

aitos, en log que puede advertirse que el 50 % de la poblacién mds pobre 

recibia entre el 15 y 16.7 % del ingreso total respectivamente a los afios 

sefialados. 

Distribucion del ingreso por habitante cn Meénico™ 

Encuesta 1993 Encuesta 1908 Encuesta 1278 a Encuesta 1977 b 

Hlabtluntes partieupacion habitantes Parherpacion habytantes: Partierpacton habitants Parteipacion 

on el ngrese en el ingress ot cl ingreso en elingiese 

1% 2 1 2 J 2 1 2 ] 20) 2 1 22 2 

2a 2000S aS 20 20 4200 12 Ww wpe 198 20 20 32 33 

30 S80) 11.5) 180 30. SO) 14.1 18.3 30-90 «Lhe 120 30, 80 134 lo™ 

30 800 284 404 a0 RO Jon 418 3% 80 Joo Wo 30 80 asl 41e 

15 98 298 70.2 1S 9S 27K 72.4 10 90 168 Sod 16 95 206 745 

$ 100 298 1000 § 100 277 1001™ 10 100 426 1000 S$ 100 2885 1000 

1% simple 

2 %acumulado 

a- debido a que no se dispone para este arto de la distmbucion del mgreso por habitante, se presenta respecto 

alas famthas Los datos se calcularon a parr de los ingresos totales 

} — esta encuesta tomo a los hogares como umdad estadisuca de observacion 

* De acuerdo a los datos de ta fuente, a la sua no es completamente exacta 

Fuente Banco de Mexico, $ A. La distbucion del ingreso en Mexico, encuesta sobre los mngiesos y gastos de 

las farmbas, 1908. Fonde de cultura econormuca Memico, pag 17 

Para 197S, Centro Nacional de informacion y estadistica del trabajo Encuesta de mgreso y gastos familiares 

1975 

Para 1977. Secretaria de programacién y presupueste, coordinacién general del sistema nacional de 

imformacion, Encuesta nacional de ingresos gastos de Jos hogares 1977, Memeo 1979 

* Meéxreo, informacion sobre aspectos geograficos, sociales y econémicos, Volumen Il, Secretaria de 

Programacion y Presupuesto, México 1982 pp 43 - 46
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La industrializacién se vid acompofiado por el proceso de urbanizacién, la 

ciudad como centro de expectativas recibia a los emigrantes que 

abandonaban el campo en la busqueda alternativas de vida, sin embargo, 

la clase media seria el sector beneficiado con el incremento de servicios 

piblicos, asi por ejemplo, de 1939 a 1950 los servicios de educacién y 

salud® se incrementaron en 58 y 134 % respectivamente. 

La clase media -en ascenso- ocupaba los cargos administrativos dentro 

de ja estructura estatal, asi, la clase politica dominante se caracteriza 

por su carrera politica dentro del ejercicio publico, siendo éste el 

mecanismo para la reproduccién de las elites estatales hasta la 

actualidad®®, 

Sintoma de estas transformaciones en la sociedad mexicana quedan 

representadas en la transformacién de ja estructura productiva, asi, 

para el afio de 1940 la PEA dedicada al sector primario representaba 

65.39 %, en 1975 fue de 32 %°7, mientras las manufacturas se 

“? La esperanza de vida presenta la sigmente evoluci6n,1930 36.9 afios , 1940 41.5 afios, 1950 49 7 afios. 
1900 58.9 afins, 1970 41 9 afias, 1980 65 aftos. 1990 67 17 afios Fuente INEGI Estadisticas histoncas de 
México, INEGI, Mexico 1985Tomo | 

* AJ Camp, sefala que el reclutamento poliuco entendide come e} proceso por él cual se accede a los cargos 

publicos ha temo como referencia. en nuestro pais, la educacién supentor. asi por eremplo sefiala que en el 
penodo de Lazaro Cardenas (1934-1940) y Miguel Aleman (1946-1952) . las fuentes de reclutamiento en su 
admmustracion provenientes de escuela (profesiomsta) fue de 18% Y 85 % respectivamente 

Rodene AI Camp, La politica en México, S XX, Mexico 1995, pag 131 

7 PEA 1960 1970 1980-1990 
Agropecuano 541 304 258 226 

Industnal 19 229 202 279 
Servicios 26.9 377 3540 49.5 
Fuente INEGI
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desarrojlaron répidamente, en 1939 estas representaban 16.9 % de la 

produccién total det pais, en 1945 llegaron a representar 19.4% y para 

1950 el 20.5 %, este proceso de cambio estuvo apoyado por el papel de 

la Inversién nacional y en parte por la inversién extranjera directa, lo 

cual represento de 1940 a 1958 un 10.26 % con respecto a la inversién 

Nacional. 

Inversion nacional ¢ inversion extranjera directas 

Millones de pesos 

Inversion Inversion extranjera 

Nacional directa 

1940-1946 10 184 362 

1947-52 34 204 3 478 

1953-58 75 610 11 422 

1959-64 147 3545 6 414 

1965-67 140 024 5 351 

Fuente José Luis Cecefia ® 

La estructura econémica, politizada, empleaba del mismo modo el 

“nacionalismo revolucionario” como simbolo discursivo en el desarrollo de 

una economia mixta, al ejercer una proteccién y apoyo al capital nacional 

con polfticas favorables para su reproduccién. A asi se observa que: 

* Jose Luis Cecefia op cit pag 143
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-- La politica salarial fue bdsicamente de contencién para beneficio del 

industrial, con ello el Estado buscaba que el excedente de las empresas 

se reinvirtiera en la planta productiva, este método -contencién salarial- 

se apoyaba de la corrupcién sindical y de los subsidios que el Estado 

otorgaba a la canasta bdsica con el supuesto de evitar Ia inflacién. 

-- Proteccién al producto nacional, esto significd que los productos 

extranjeros solo entraban con altos aranceles, con lo que se buscaba 

eliminar la competencia de bienes extranjeros para beneficio del 

mercado interno, dicha sobre-proteccién se reflejaria en el déficit de la 

balanza comercial a expensas de los altos costos del proyecto. 

-- El Estado cobraba bajos impuestos ala industrial nacional, haciendo 

atractivas las condiciones para la reinversién ( Benevolencia impositiva), 

asi por ejemplo, quedaban exentas de impuestos de 5 a diez afios las 

empresas de nueva creacién, por otra parte, fijaba la paridad del 

délar con el peso mexicano apoyando sobre todo la adquisicién de 

insumos y bienes de capital. 

-~ El Estado subsidiario apoyaba al industrial proporcionando energético 

e infraestructura a bajo costo.
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En este sentido, el Estado se caracterizaba por el Proteccionismo al 

capital nacional reconociendo las diferencias estructurales con la 

comunidad internacional y restringiendo fa participacién del capital 

extranjero en dreas estratégicas para ia planta productiva nacional, asi, 

el Estado asumia la responsabilidad en la creacidn de infraestructura 

condiciones de inversién y desarrollo econdmico. 

El Estado, por otra parte, cumplia una Funcién social proveniente del 

reconocimiento hacia los sectores campesino y obrero a través de la 

legislacién social, sin embargo, a pesar de la reforma agraria y del 

reconocimiento de los sectores marginados por el Estado corporativista, 

las intenciones de acentuar una economia capitalista basada en la 

industrializacién generé exclusién de una gran parte de la poblacién 

compesina a dicho proceso, ya que el reparto agrario hasta 1991 

significé que solo 1/7 parte de estas era apta para el cultivo” . 

Por otro Jado, El Estado justificaba su participacién en el proceso 

productive y distributive, al prestar servicios y subsidiar bienes 

accesibles a los sectores populares. En este sentido, la participacién del 

Estado en la economia pretendifa incidir en la distribucién del ingreso, 

reconociendo que la pobreza y desempleo responde a condiciones 

estructurales, es decir, a desequilibrios del mercado por lo que se dice el 

mercado se encontraba politizado. 

“J Silvestre op cit pag 99
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Ante lo complejo del proceso industrializador se observa como una de las 

consecuencias mds graves del periodo estabilizador fue la 

descapitalizocién del campo, los productos agricolas mediante los 

precios de garantia impidieron el desarrollo del sector rural, 

incrementando su pobreza, no asi para un pequefio sector formado por el 

agricultor exportador quien gozaba de los subsidios y apoyos al 

campo, asi, la ciudad como centro de esperanza vio incrementado su nivel 

poblacional agudizado por la incapacidad de la industria para absorber 

tal crecimiento demografico cercano a 3.3 % anual en el periodo 

comprendido™. 

El Distrito Federal ademds de representar el centro del pais parecia 

funcionar como centro de expectativas de vida pues captaba gran parte 

de los flujos migratorios, los siguientes datos nos dan una muestra de la 

magnitud del problema. 

© Creemmento demografico en México 

afio habitantes % urbana o rural 
1900 13.007 272 - - 

1910 15 160 369 
192] 14 334 788 3115 68 85 

1930 16 552 “22 3347 60 53 
1940 19.652 552 3509 64.91 

1950-25 791017 42 00 37 40 

1960 34.923 129 50 7 493 

1970 48 225 238 5871 4429 
1975 60 153 387 - - 

1980 69.655 122 603 337 
1990 85 784224 3 287 

2000" 9736] Til 
Fuente INEGI 
* resultados premmmares. La Jomada. 22 Jumo del 2000
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wi 
Pustrite Federal numero de habrtantes | 

1930 1 229 576 

1940 1 737 330 

1950 3 030 442 

1960 4870 876 

1970 6 874 165 

1980 8 831 079 

Fuente Estadisticas historicas de México INEGI 

Paralelo al crecimiento demogrdfico la pluratidad comienza a expresarse 

con e| desarrollo de ja clase media, que al desgaste del modelo 

econémico, ve limitadas sus expectativas, comenzande a gestarse el 

movimiento de la clase media en sus reclamos de democratizacién frente 

aun sistema politico autoritario, el movimiento estudiantil de 1968 es la 

expresién mds clara de la deficiencia del sistema Mexicano por crear 

mecanismos de legitimidad politica aun cuando hasta entonces el sistema 

se caracterizaba por su aparente estabilidad politica. 

En el aspecto econémico, la formacién de un Estado deficitario’™ ha sido 

1 Bstacispeas Hastoncas de Méuco, INEGI, 1985 Tomo | 
© De a cuerde a ciftas manejadas por J Silvestre Méndez op cit 1a balanza comercial de Measco frente al 

extenor ha sido recurrentemente deficitaria de1950 a 1981 
IMPORTACIONES ¥ EXPORTACIONES MEXICANAS 1970-1974 (millones de dolares) 

Afio Importaciones Exportaciones Saldo 
1970 2.3268 12813 +3045 5 
1971-22504 13656 -8848 
1072-27180 16652 -1 0528 
1973 38134 2070.4 -1 743.0     

60570 28500 -3 2070 
1975 $5802 28019 -37192
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clave para el ataque del esquema de economia mixta, la balanza comercial 

en el periodo estabilizador se wuelve deficitaria buscando ser 

recompensada con la deuda, lo que aunado a la coyuntura de los afios 

70’ s promovié la reconfiguracién del esquema econdmico teniendo como 

base el principio de un mercado libre. 

  

Ano  Importaciones Exportaciones  Saldo 

  

       

  

19756 6 029.6 33158 DBR 
1977 44184 

1978 62173 -1 9264 
1979 89133 -3 1839 
1980 18 307 5 “31787 

1981 19 3790 F251 
1982 21.2300 +6 7930 
1983 21 399.0 +13 678.0 
1984 241960 T1294 T 
1985 21 6638 +8 4516 
1986 16 0310 +4598 6 
1987 122229 20 656 2 +8 433.3 
1988 =: 18 903 4 20 6570 +1 7542 
1989-24 475.4 22 7649 “17105 
199031] 2455 26 3 -4 4661 
1991 376980 26 178.2 -11 5204 
1992 62:1293 451956 ~13.933 7 
1993 653665 51 8860 -13 480.5 
1994-79 3459 60 8822 -18 463.7 
199572. 453 79 542 +7 089 
1996 89 469 96 000 +o 531 
1997 109 808 110 431 +624 
1998 = 425373 117 460 -7 913 
1999 142 064 136 703 -5 361 
Fuente Informes anuales del Banco de Mexico ¢ INEGI, 
A partir de 1995 Fuente Banco de México.
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La etapa clisica de! régimen de partido hegeménico 

Hoy en dia esta clara que la estabilidad politica depende de la capacidad 

del régimen por responder a las demandas de una sociedad plural, asi, el 

marco institucional se convierte en una garantia para la creacién de 

oportunidades de desarrollo. 

En México las posibilidades por crear alternativas de desarrollo 

-expresadas politicamente- se enfrentan al ejercicio del poder que 

restringe la participacién de los diversos sectores sociales bajo 

proyectos impuestos “desde arriba", en este sentido, la organizacién 

politica se encuentra sujeta a los interese de la clase politica dominante. 

Hasta ahora los procesos de cambio a los que se ha hecho referencia han 

respondido a los intereses de una élite politica dominante que impulsa 

desde el Estado proyectos que buscan ja transformacién de la estructura 

mexicana bajo principios ideolégicos que responden a las condiciones 

del capitalismo hegemsdnico. 

El Estado mexicano es, a través de sus fuentes de poder, el principal 

promotor del cambio en México, evidenciando una cultura politica 

caracterizada por la escasa participacién de los sectores mayoritarios 

en la construccién de proyectos alternativos de gobierno.
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Con la formacién del partido oficial en 1929 se buscéd la estabilidad 

politica y la subordinacién de los caudillos al proyecto de reconstruccién 

nacional, del mismo modo, los sectores sociales -obrero, campesino 

popular y militar- son controlades y manipulados con su incorporacién al 

partido oficial en 1938 creando las condiciones politicas para e! modelo 

sustitucién de importaciones. 

Roger D. Hansen’ expone con claridad dos interpretaciones acerca del 

sistema politico mexicano, que no necesariamente estdn conectados, el 

primer modelo de andlisis, poco convincente, es aquel que interpreta el 

régimen politico mexicano como una expresién de la conciliacién de 

intereses de los diferentes sectores sociales que surgen en el proceso 

de modernizacién, aludiendo con ello a una modernizacién politica que 

tiende a la centralizacién del poder y a la busqueda del equilibrio entre 

las diversas fuerzas sociales. La segunda interpretacién reconoce la 

existencia de una élite politica encargada de disefiar las politicas 

gubernamentales en funcidén de los interese que representa “la familia 

revolucionaria”, asi, entre las funciones bdsicas del partido oficial esta 

la de ofrecer legitimidad al continuo control politico. Entre las evidencias 

que expone R. Hansen para la descalificacién del primer esquema esta la 

constante desigualdad social y la inaplicabilidad de los compromisos 

heredados de la revolucién mexicana, cosa evidente en la reforma 

agraria, no asi - por el contrario - e| beneficio que la burquesia agricola e 

13 RB D. Hansen, Le politiea del desarrollo mexicano, S XX1, México 1971 Cap 5



lod 

dustrial quienes -a pesar- de no tener representacién en el partido 

oficial su influencia en el disefio de las politicas estatales es 

incuestionable, beneficidndose, ante la “proteccién arancelaria, 

incentives fiscales y ayuda financiera del gobierno”! 

La continuidad del partido oficial (PRI) en el gobierno es sintoma de un 

sistema de partidos no competitive y de la obstruccién a las libertades 

politicas mediante el control sobre los procesos electorales y el 

corporativismo como expresién de un excesivo paternalismo que se ve 

acompafiado de formas autoritarias en el ejercicio del poder (toma de 

decisiones). 

En este sentido, la etapa cldsica del sistema politico mexicano se 

caracteriza por la centrolizacién de las decisiones y el control sobre 

toda oposicién desleal al sistema’, en tanto, el Estado se asume como 

promotor del desarrollo justificéndese ideolégicamente por la teoria 

keynesiana. El régimen politico se legitimaba sobre la funcionalidad y 

vigencia del régimen presidencialista, en tanto, el presidente como jefe 

de partido asignaba las cuotas de poder manteniendo estabilidad en la 

clase politica dominante, en efecto, la mayor parte de los presidentes 

habia pasado por la secretaria de gobernacidén cuya funcién requiere de 

Op cit pag 144 
+85 Los argumentos a favor del sistema reconocian la funcionalidad y vigencia del presidencialismo, el vigor 

del esquema corporahvista y el papel del gobiemo como conductor de los procesos electorales para conservar 

la sumbiosis del PRI-Gobierno. por otra parte, Jos argumentos ant-sistema buscaban redefinir los poderes 
federales, reducir las facultades del presidente y critica al corporatvismo como método antdemocratico
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capacidad conciliadora entre las diversas fuerzas sociales, asi, se da 

vigencia al esquema corporativista cuando juridicamente se otorga 

proteccién a los sectores populares a través de ta jegislacién social. 

Este aspecto, da cuenta del proceso de reproduccién de fa élite 

gobernante, donde el presidente ocupa el puesto mdximo en Ja asignacién 

y distribucién del poder, los contrapesos establecidos en la constitucién 

como es el poder legislative y judicial tenian como funcién, la de ser un 

espacio reservade para la cooptacién y asignacién de espacios politicos 

con fines de legitimar las decisiones del ejecutivo. 

Juan Molinar Horcasitas caracteriza \a etapa cldsica del régimen de 

partido hegeménico -1963 a 1976- a través de la centralizacién y control 

sobre los procesos electorales, asi, desde el registro de partidos 

politicos, ia organizacidn electoral hasta el monapolio ideoldgico del 

partido oficial sobre los simbolos nacional revolucionarios, “el control y 

reproduccién autoritaria del poder por la via electoral” generaria crisis 

en el régimen, una deformacién de la representacidn politica, exclusién 

de actores importantes y la falta de credibilidad sobre los procesos 

electorales. 

‘© Juan Moknar Horcasitas, E/ tempo de la legitimidad Elecciones, autoritarismo y democracia en México, 

Cal y Arena, Mexico 1991 pag 63
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En este sentido, el presidencialismo y el corporativismo fueron piezas 

claves en el régimen de partido hegeménico al legitimar el papel Estado 

como promotor del desarrollo econémico bajo los principios de la 

economia mixta, garantizendo la continuidad del proyecto 

industrializador mediante e| control sobre los procesos electorales para 

el mantenimiento del PRI en la administracién publica. 

El esquema politico planteado en el periodo estabilizador tenia como 

fuente de legitimidad el reconocimiento constitucional sobre los 

derechos de los sectores mayoritarios, sin embargo, a pesar de dichas 

expresiones formales, la marginacién se convirtid en parte del contexto 

al mostrar las deficiencias del sistema politico para ja distribucién de 

recursos, en efecto, la politica de masas atribuida al Estado 

corporativista por la constitucién de 1917 encuentra como paréntesis 

favorable el periodo de Lazaro Cardenas, en tanto, el PRM acepté a la 

lucha de clases como centro de su concepcién social y politica jogrando 

crear una base social en aras de la “unidad nacional" y como punto de 

partida para el impulso y apoyo al capital. 

Después del periodo presidencial de Lazaro Cardenas con el desarrollo 

de la segunda guerra mundial y la disputa ideolégica entre el socialismo- 

capitalismo, las demandas de los sectores populares pasaran a un segundo 

plano, en tanto la necesidad de apoyar la acumulacién de capital basada 

en el proceso de industrializacién mediante el esquema sustitucién de
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importaciones orienté las politicas gubernamentales a los intereses y 

necesidades de la burguesfa nacional industrial y agricola. 

El partido oficial jugaba un papel significative en el mantenimiento de la 

estabilidad politica actuande como mediador entre el gobierno y los 

sectores populares, incluso, reprimiendo todo movimiento independiente 

al sindicalismo oficial, asi, el PRI funcionaba no tanto para organizar un 

triunfo electoral sino dar legitimidad ai poder, por lo que los dirigentes 

sindicales obrero- campesino se encontraban alienados al partido oficial, 

el sector agrario fue sin lugar a dudas de los més afectados en tanto se 

encontraba sujeto a la politica del gobierno restringiendo la reforma 

agraria -en parte- por Ia presencia caciquil como forma de dominacién. 

La coalician revolucionaria utiliza el partido oficial para controlar la politica 

mexicana en dos distintos niveles. En el primer nivel, el PRI es empleado como 

mecanismo para obtener la mavoria en las elecciones municipales. estatales y 

nacionales. En el segundo nivel se utiliza para controlar a los diversos sectores del 

partido mismo: la estructura del PRI permite el acceso de grandes grupos 

orgamzados, que pueden proporcionar al partido mayorias clectorales, sin conceder 

a esos grupos nada que pudiera Wamarse razonablemente una representacion 

efectiva. ** 

El régimen daba muestras de una aparente flexibitidad ante la crisis de 

legitimidad, en 1963 se realiza una reforma electoral que aparentemente 

daba mayor oportunidad a los partidos existentes para tener acceso ala 

17 Roger D Hansen op cit pag. 161.
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cdmara de diputados, Lépez Mateos Argumento al respecto “Es evidente 

el hecho de que no han podide encontrar acceso al Congreso de la Union 

los diversos partidos politicos... de ahi que se haya criticado al sistema 

mexicano de falta de flexibilidad para dar oportunidad a las minorias 

politicas, que se duelen de que un solo partido mayoritario obtenga casi la 

totalidad de los puestos de representacién popular.”° 

Sin embargo a pesar de la reforma de 1963 el problema de sobre- 

representacién del partido oficial estaba presente, en el periodo de 

1946-1961 se disputaron 955 diputaciones perdiendo el PRI casi el 5 %o 

(46 curules), entre 1964 y 1976 los cargos a diputados fueron 924 de 

los cuales el PRI gand 914 perdiendo tan solo el 1 % de los cargos 

disputados.’? 

En fas elecciones presidenciales la oportunidad para los partidos de 

oposicién es igual de limitada, el PRI en su historia electoral hasta las 

elecciones de 1994 nunca ha tenido una votacién oficial por debajo del 

50 %, efectivamente, se puede observar una tendencia que muestra una 

perdida de fuerza electoral sobre todo en momentos de inestabilidad 

econdémica y politica. Desde 1929 hasta 1982 el partido hegeménico no 

recibié una votacién por debajo 70%, las alternativas politicas eran 

limitadas y solo se permitia o toleraba fuerzas sociales a favor del 

108 En politica, 15 de enero de 1963, p 37 El énfasis es nuestro, Citado por Juan Mobsiar op cit pag 65 
18 Juan Mohmar Horcasitas op cit pag 83
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sistema como los partidos leales formados para legitimar las contiendas 

electorales, asi, los candidatos presidenciables desde 1934 hasta 1976 

nuca posaron de dos opciones a diferencia de 1952 donde son cuatro los 

candidatos que participaron en el proceso electoral. (ver cuadro de clecciones 

presidenciales cuadro ancxo 1) 

Queda claro la correlacién entre el sistema politico y la esfera 

econémica, en tanto, la asignacién de recursos en los procesos 

econémicos es principio de legitimidad para el orden existente, asi, en 

nuestro pais hay una gran tensién social mientras los sectores sociales 

mayoritarios como actores politicos son excluides en la construccién de 

alternativas de desarrollo al limitase su capacidad para influir en la 

organizacién estatal. 

Al respecto se ha sostenido Ja relacién negativa para el PRI en zonas 

urbanas donde se expresa mayor pluralidad. E| proceso de 

industrializacién expresaba una sociedad mds plural al desarrollar una 

clase media cuyas expectativas nacen con el esquema del Estado 

benefactor y economia mixta, la etapa cldsica del régimen de partido 

hegeménico limitaba la participacién politica mientras la capacidad del 

sistema por crear mecanismo de legitimidad a partir de su capacidad 

gestora o efectividad politica se ve limitada con el agotamiento del 

esquema econémico, afectande -sobre todo- los intereses de una clase 

media que habia sido beneficiada con la expansién del mercado interno.
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La crisis de legitimidad, es en estos términos, la incapacidad del sistema 

politico por resolver las contradicciones de la estructura mexicana, la 

estrategia del autoritarismo se enfrenta ante una sociedad que reclama 

la apertura democrdtica en el sentido de dar vigencia al Estado de 

derecho y en la redefinicién de los poderes federales. 

El movimiento de 1968 fue expresién del reciarno hacia |e 

democratizacién de la sociedad mexicana en actores sociales que 

estaban fuera de los mecanismos tradicionales de participacién politica 

-corporativismo- asi, ante la incongruencia con un sistema de partidos 

no competitive donde el PRI ejercia el monopolio no solo sobre los 

procesos electorales si no ademas, sobre los principios ideolégicos 

heredado de |a revolucién, comienza a desorrollarse el movimiento de 

clase media cuyos argumentos se expresaban contra del régimen de 

partido hegemonico. 

La continuidad de los proyectos politicos impulsados por la élite politica 

tenia sentido a través de formas no escritas sobre el acceso y ejercicio 

del poder: El fraude electoral, “el dedazo”, la oposicién leal formada a 

la luz del partido oficial son expresiones antidemocréticas que 

mantenian la simbiosis entre el PRI- Gobierno.
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En este panorama, podemos encontrar diversas contradicciones, en 1976 

el Unico candidato a las elecciones presidenciales fue José Lépez Portillo 

ganando las votaciones por encima de 91 %, en tanto, la oposicién leal 

representada en PP y el PARM se sumaba a la campafia del partido 

oficial, por su parte, el partide Accién Nacional decide no participar en 

los comicios por estar inserto en una crisis interna incapaz de generar 

consenso"®, 

La presencia del PAN como oposicién y respuesta a las politicas 

populistas en el sexenio de Ldzaro Cardenas ha promovido desde su 

formacién la restriccién de! Estado en la esfera econémica mediante la 

primacia de la iniciativa privada como agente econémico, este partido 

politico, ha participado en los procesos electorales desde 1952 de 

manera interrumpida a excepcién de 1976, al observar su desempefio 

electoral se evidencia su presencia en asenso, siendo las elecciones de 

1994 la mayor votacién obtenida en una contienda electoral para el 

cargo presidencial (26.69 %). 

El “milagro mexicano” dependié en mucho de la organizacién politica 

sobre los sectores populares y la subordinacién de estos a los intereses 

del Estado. 

Ne Suan Mobnar, Ibid , pag 81
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La participacién del Estado en la economia ademds de ser clave en la 

regulacién de éreas estratégicas para el desarrollo econdmico, 

justificaba su participacién en el proceso distributivo mediante la 

aplicacién de subsidios en bienes bdsicos al reconocer las inequidades en 

las fuerzas del] mercado. 

El papel del Estado en la economia se sostenia en lo que Claus Offe'” 

Hama “principios mediadores” los cuales estaban en la busqueda del 

equilibrio ante la contradiccién estructural que democracia y capitalismo 

expresan en una fase caracterizada por la politizacién del mercado. EI 

Estado corporativo mds que producir una mediacién efectiva en términos 

de consenso se mantuvo del contre! y coercién autoritaria sobre los 

sectores tradicionales quienes comienzan a desarticularse con una 

politica de mercado aplicada desde los afios 80's, la aplicacion de las 

reformas neoliberales comienza a costa de mantener este esquema de 

control, sin embargo, ante la fragmentacién de jo social y la diversidad 

de actores sociales que ha sido excluidos de las formas de mediacién 

representadas en el partido oficial se ha evidenciado la recomposicién de 

las relociones sociopoliticas con el surgimiento de actores sociales 

altamente politizodos pero * no organizables con pautas de identificacién 

portidaria”!*. 

1] Claus Offe, Partrdos politicos y nuevos movimientos sociales. Madnd 1988 
“1 Un ejemplo claro jos constituyen las ONG’s que comenzan a surgir en Ja década de los ochentas 
Jorge E Brenna Becerril, Criszs de representacién y nuevas formas de participacién ciudadana en México, 
revista de Estudios Politico



V3 

Es asi que el proyecto econdmico aplicado en ia segunda mitad del siglo 

XX requirié de la subordinacién politica de los sectores populares, a 

través del presidencialismo y el partido oficial £1 poder ejecutivo goza 

aun e} dia de hoy de libertades ormmipotentes en el ejercicio del poder’, 

fa figura del presidente le hace seguir siendo el jefe del partido, 

teniendo el control sobre las distintas instituciones politicas como lo es 

sobre cuadro administrative encargado de ejecutar las dectsiones de la 

élite estatal asi, durante la etapa cldsica -y aun después de ésta- el 

poder legislative se subordinaba por completo a las iniciativas del 

presidente quien durante la época de] nacionalismo revolucionario se 

asumia como “jefe de ja revolucion”. 

El sistema de partidos se caracterizé por ser un sistema no competitivo 

donde la oposicién ha sido marginada, durante la etapa cldsica del 

sistema de partido hegeménico este ejercia el patrimonio exclusivo 

sobre la politica de masas. Lorenzo Meyer" define el sistema de partido 

como “pluralismo limitado” sostenido por un régimen autoritario donde 

la competencia efectiva por el poder se encuentra limitada para |a 

oposicién, -la cual puede sostenerse ideolégicamente a favor del sistema 

© como expresién antisistémica-. En este sentido, el principal elemento 

con el cual contaba el gobierno para el mantenimiento de las politicas 

"27 os contrapesos establecidos en el sistema politco mexicano no ha temdo una funcionaldad efectva ,aun 

cuando en el actual proceso electoral ha ganado “la oposicién™ e} proxumo presidente - Vicente Fox- tendra 

or tentaci6n la reproduccién de presidencialismo como el eye de la polinca mexicana 
% Lorenzo Meyer y José Luis Reyna, Méxtco. el sistema y sus partidos, entre el autoritarismo y la 
democracta, en Los sistemas polineos en Aménea Latina S$ XX 1989 pp 305-328
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estatales fue el contro! sobre los procesos electorales. A través de la 

legislacién electoral, el partido oficial garantizaba su dominio y daba 

muestras de flexibilidad en momentos que esta era requerida 

demostrando la capacidad de reproduccién del sistema politico mexicano. 

Después de] movimiento de 1968 la reforma electoral de 1977 la LOPPE 

(Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos electorales) 

otorgaba garantias a los partidos politicos como entidades de interés 

ptiblico quienes podian garantizar su registro con una votacién nacional 

de 1.5%, esta ley facultaba a la Suprema Corte para conocer de quejas 

sobre violaciones al voto y serviria para impulsar la concurrencia 

electoral, asi por ejemplo en 1982 los candidatos presidenciables fueron 

siete mientras en 1976 solo existié uno, José Lépez Portillo. 

(ver cuadro de elecciones presidenciales desde 1929-1994 Anexo J} ) 

A partir de los ochentas, considerada como la década perdida, los 

procesos electorales como mecanismo de expresién politica ha cobrado 

interés sobre e| electorado. La pluralidad en México se hace mds 

evidente frente a una polftica econémica que apuesta a la 

individualizacién o atomizacién de los sectores sociales, el 

desmantelamiento de la politica de masas con Ja presencia de formas 

antidemocrdticas a renovado el discurso de los partidos de oposicién en 

la busqueda por crear una democratizacién en las nstituciones estatales.
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Asi, las formas de participacién y mediacién politica se han venido 

transfigurando con la propia trasformacidn de la accion estatal hacia los 

sectores sociales, modificando con ello la relacién Estado-Sociedad |a 

cual tiene por expresién las relaciones sociopoliticas y el conflicto 

existente ante los diversos intereses sociales, asi, los obstdculos para el 

ejercicio pleno de la ciudadania en el sentido de elegir libremente “fa 

participacién contractual en el orden social y politico” se encuentran en 

las condiciones de desigualdad y pobreza que han caracterizado los 

procesos de cambio en México. 

Argumentos pesimistas dan muestra de la pérdida de legitimidad en las 

instituciones estatales al sostener que los procesos electorales son 

insuficientes para influir en las polfticas gobierno. La crisis de 

legitimacién y representacién politica tiene como fuente las 

contradicciones del proceso industrializador al mantener un esquema de 

control autoritario- paternalista generando un ciudadano de baja 

intensidad mismo que se enfrentoria al cambio estructural sin dor 

muestras de una modernizacién politica, Guillermo O” Donnell caracteriza 

a este ciudadano de la siguiente manera: 

La pobreza y la desigualdad limitan Ja efectividad de la ciudadania porque muchos 

ciudadanos carecen de niveles minimos de educacién, por ello desconocen los 

derechos. procedimientos y recursos para defenderse efectivamente contra las 

violaciones. En estos términos, se puede decir que los pobres y otros ciudadanos 

subordinados gozan de derechos politicos, pero tienen una ciudadania de bajo nivel 

en cuanto a sus derechos mas privados.’’* 

  

"3G O'Donnell . entrevista, Crudadania autoritarismo social y consolidacion democratice , en Revista 

estudios politicos , marzo 1994, extado Jorge E Brenna Becerril
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De lo expuesto aqui, se concluye que el debate sobre la democracia 

electoral ha venido cobrando importancia precisamente en el contexto de 

las reformas neoliberales, generando profundas transformaciones en la 

década de los 80s y 90s mismas que analizaremos en sequida al 

reflexionar sobre el Estado neoliberal y la crisis de legitimidad que este 

enfrenta ante la situacién social que vive la mayoria de los mexicanos.
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PARTE IV 

Las contradicciones del estado neoliberal 

Las condiciones coyunturales de los afios 70’s promovieron el 

debilitamiento teérico-ideolégico de una economia mixta agotada bajo 

un nuevo esquemas de acumulacién"®, sustentado en la reproduccién det 

capital trasnacional en el contexto de la economia-mundo, buscando la 

transformacién de las prdcticas estatales en la relacién Mercado- 

Estado. 

En México, el efecto comienza con el llamado “cambio estructural”, mds 
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tarde conocido como “modernizacién'" y recientemente -en el periodo 

presidencial de Ernesto Zedillo- como “globalizacién”. El retorno a 

principios de libre mercado ha sido de tal impacto en sociedades como la 

nuestra que sus consecuencias son evidentes para el andlisis, el deterioro 

social da muestra de las inequidades de esté procesos para crear 

™ £) patron de acumulacién, entendido como la dinamica del sistema econdmuco, es caracterizado por Carlos 
Valenzuela F a partr de las sigmentes caracteristicas 

a) Elpatran de acumulacion es secundano 
b) Para evitar posible reduccion de la tasa de ganancia se elevan drasucamente la tasa de plusvalia ) el 

grado de monopoho, en este sentido, el patron smpone. regresivas pautas en la distribucion de 

ingreso 
¢) Elestlo econémico del nuevo patrén, provoca el quiebre de los regimenes polincos de caracter 

demoburgués. los cuales pasan a ser sustinuidos por formas politicamente dictatonales 
d) Se asiste a un ampho proceso de apertura economuca, a un reordenamiento de Ja estructura industrial 

Asimismo, se asiste al auge de las exportaciones manufactureras 

e) Por su caracter secundano exportador y por las obvias faciidades al capital trasnacional tienen en los 

mercados extemos, el nuevo modelo resulta tambien profundamente desnacionalizador 
£) De modo analogo, y sobre manera por las exigencias de centralizacién de capitales, se da una 

creciente mtervencién estatal Esto. mas alla de declaraciones lincas y de preferencias doctrinanas 
Carlos Valenzuela. E/ capitalsmo mextcano en los ochenta, Ibid Pag 30 

"7 sModermzacién” alude a un simbolo politico empleado por Carlos Sanas de Gortan al refenrse sobre el 
adelgazamiento del Estado mexicano
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condiciones acordes al desarrollo nacional, quizds porque el! Estado 

Nacién se convierte un obstdculo para la reproduccién del capital 

trasnacional"®, 

La nueva ideologia en las elites estatales frente a los espacios sociales 

resulta de la despolitizacién del mercado, si en el anterior modelo la 

participacién del Estado en la economia se sostenia bajo principios éticos 

politicos, en el llamado neoliberalismo se pretende hacer de! mercado un 

juego de recompensas al responsabilizar a los individuos de su suerte 

ante la competencia y la eficacia, por lo que se desconoce que e] mercado 

genera desigualdad por si mismo. 

18 En este momento, resulta pertinente distngur entre globahzacién y neoliberaksmo. En tanto, la 

globalizacion -como sefiala Arturo Ramos Perez- representa una nueva fase del capitalise que mo puede 
reducirse al ambito puramente econdmuce. por lo Gué distingue las sigutentes esferas “Ja globalizacion 

puede ser identrficada a partir de cinco grandes campos problematices 1) la munchalizacion de la economia, 
2) la tercera revolucion cientifica y tecnologica, 3) la onsis del Estado-nacion y la mtegracién regional, 4) la 

presencia de un nuevo orden politico internacional. y 5) la emergencia de una especie de cultura global” Sin 

embargo advierte ,"no queremos dar la mpresi6n de que el planeta entero asume mecanicamente una forma 
general homogénea v umforme, sino mas bien que se desarrollan tendencias generales que articulan de 

Taanera novedosa las hasta hoy multples modalidades nacionales y regionales capitabstas y proyecta nuevos 
espacios de acumulacién de capital y de confrontacion entre las clases sociales, ademas de que 
correlatvamente fomenta transformaciones significativas en las formas del Estado y en los sujetos sociales” 
Amuro Ramos Perez, Globelizaciin y neoltberalismo ees de la reestructuracion del capitahsmo mundial y 
del Estado en el fin del sigho XX, profesor de la UNAM/UACH Texto por pubhicat pp 17-22 

El neoliberalsmo, por otra parte, se entiende como un proyecto sociopolitice al igual que una ideologia 

domunante que caracteriza y pustifica las “nuevas estrategias” economucas de “regreso al mercado. ngor, 
austendad, chsciphna monetaria, equ:hbrio presupuestal. desregulacion, privatzacion, desmantelamiento del 
Estado de bienestar” Héctor Guillen Romo, La contrarrevolucson neoliberal en México, Era, México 2000, 

pag. 13
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Pablo Gonzélez Casanova se refiere a lo “sofisticado” del modelo 

neoliberal para la represién y cooptacién de los individuos y 

colectividades, ante “ una sociedad relativamente nueva que se conoce 

como la socieded del espectdculo”, que se ha venido sosteniendo a 

través una cultura individualista y egoista “que internalizaria la filosofia 

del conformismo y el cinismo o del “rational choice”, en que yo compito 

contra todos y todos compiten contra mi"? 

Es asi que la atomizacidn de los intereses colectives se desarticulan ante 

un Darwinismo social que apela a la capacidad de los individuos para su 

adaptacién a las condiciones y exigencias del mercado. La ideologia 

neoliberal toma como base la universalizacién de las relaciones de 

mercado a todas las esferas donde intervienen los sujetos sociales. Ello 

ha generado que se piense en la sociedad como un agregado de individuos 

diluyendo las expresiones de solidaridad colectiva. 

En este sentido, el Estado benefactor es sustituido por un Estado 

funcional y pragmdtico cuyo programa ideolégico emerge de la teoria 

monetarista al desconocer -en el Estado- su funcién como agente 

econémico y responsabilizdndose de las crisis econdmicas al protover 

procesos inflacionarios y limitar el avance tecnolégico al restringir la 

inversion privada obstaculizando los estimulos a la produccién e 

innovacién. 

™ Pablo Gonzalez Casanova, , Adénde va México? . La Jornada 27 de yume de 2000
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La ideologia neoliberal asume el principio de la libertad econémica 

extrapolando este esquema al campo politico, social y yuridico, llegando a 

sostener que el libre mercado conduce por si mismo a la demacracia. 

“Libertad de clegir. Hacia un liberalismo cconomivo tata el sistema politico de un 

modo simdtrico al econdémico. Ambos se consideran mercados en los que cl 

resultado se determina a través de la interacciOn de personas que persiguen sus 

propios intetescs individuales en vez de los objetives sociales que los participantes 

juzgan ventajosos enunciar.”"?° 

“La libertad al mercado econémico y politico” son principios que 

justifican el orden socioeconémico que la ideologia neoliberal ha venido 

imponiendo, la democracia se ha restringido a asuntos electorales 

mientras son escasas las expectativas de desarrollo social que este 

esquema ha producido, por el contrario, las reformas neoliberales han 

resultado antidemocrdticas por si mismas al fortalecer el poder de las 

elites econémicas que como se ha evidenciado tienen un cardcter 

trasnacional. 

La eficiencia y la competitividad como nuevos simbolo discursive expone 

al neoliberalismo como una fase donde la supervivencia del individuo se 

garantiza por el propio individuo, cayendo en el riesgo de considerar al 

pobre por voluntad, porque a si lo ha deseado o simplemente porque a 

éste le falta preparacién para entrar en el “juego de récompensas", 

20 Milton Fnedman, Hacie un nuevo iberalismo econémico, Gnjaivo Barcelona 1980 citado por René 
Villarreal, Monetarismo e rdeologia, en Comercio exterior Vol 32 nim 10, México octubre 1982 pp 1059- 

4070
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argumentos que del mismo modo funcionan para la empresa incapaz de 

competir en el mercado. 

La participacién del Estado en la economia a partir de la segunda mitad 

del siglo XX le hacfa conductor del proceso de industrializacién, 

reconociendo en los principios de la teoria Keynesiana las inequidades 

del mercado y otorgando una especie de salario social en la prestacién 

de servicios y bienes subsidiados como garantia a los derechos sociales 

heredados del movimiento revolucionario y, a la vez, servirian como 

mecanismo de control politico. Ahora con base en los argumentos 

neoliberales se promueve el adelgazamiento del Estado reduciendo su 

participacion en los procesos econémicos. 

En efecto la reduccién del Estado, contrario a un Estado fuerte o 

pesado de las décadas anteriores, ha propiciade que éste no actle més 

como interlocutor de los sectores sociales, Carlos Salinas de Gortari se 

refiere a lo anterior aludiendo a la modernizacién del Estado como 

garantia de los derechos individuales: “Un Estado que mucho tiene es 

poco eficiente”.'! 

La legislacién social, producto de triunfo revolucionario, es atacado por 

diferentes argumentos, el principio de la modernizacién econdmica 

separa las politicas econémicas de las politicas sociales en la promocién 

321 Blan Nacional de Desarrollo, 1989-1994
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del “libre mercado” desconociendo con ello el compromiso con los 

sectores sociales y reduciendo toda relacién humana a cuestiones de 

mercado bajo el supuesto del sujeto maximizador’*? 

En nuestro pais, el neoliberalismo ha promovido la apertura econdmica o 

lo que es lo mismo la apertura al capital transnacional afectando un 

mercado interno e ignorando las diferencias y desigualdades aun 

vigentes en los procesos histéricos y en la divisién del trabajo mundial. 

El sostén del neoliberalismo ha sido la defensa del capital privado, ya 

que detrds de sus argumentos esta el desmantelamiento de una 

economia mixta al considerar la participacién del Estado en los procesos 

econémicos como un obstdculo para el desarrollo del mercado al reducir 

los canales de inversién, por lo que se promueve la no participacién -de 

éste- en el proceso productivo y distributivo. 

Otro supuesto que se ha convertido en principio rector del Estado 

neoliberal es el papel del capital privado en el proceso econdmico, 

Schumpeter plantea que la participacién del Estado en la economia 

restringe la participacién del empresario y con ello ta Iégica del 

capitalismo al cerrar y obstaculizar |a innovacidn clave para el desarrollo 

del mercado 1°, 

*22 FY sujeto manamuzador es aquel que racionaliza las opciones que se le presente en témminos de costes y 
beneficios 
3 Joseph A Schumpeter , Capztalismo , Socialismo y Democracia Aguilar, Madnd 1971, cap X
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En lo que respectaa la estructura de la tenencia de la tierra, lareforma 

al Art. 27 pretende acabar con la vigilancia del Estado en la distribucion 

de la riqueza, ignorando que a través de los latifundios simulados se han 

consolidado grupos caciquiles en las regiones mds marginadas como 

Oaxaca y Chiopas donde lo marginacién y el conflicto social son 

evidentes. 

Asi, el adelgazamiento del Estado mediante la privatizacién de empresas 

publicas y el desconocimiento a su responsabilidad social ataca las 

conquistas sociales, el fin de la reforma agraria es muestra simbdlica en 

este proceso al justificar bajo principios juridicos la circulacién de la 

tierra y colocando por encima la propiedad privada de la propiedad social, 

por lo que el neoliberalismo es una experiencia mds que una filosofia, la 

llamada liberalizacién econémica representa una ruptura con el pasado 

inmediato, una recomposicién del Estado corporativista y propiamente de 

larelacién Estado—mercado. 

La construccién de un estado deficitario a consecuencia de una mala 

planeacién gubernamental generé presiones de la banca internacional en 

México y América Latina para ja recomposicién de la economia buscando 

condiciones para el pago de intereses sobre la deuda’”’, 

  

14 La deuda extema del sector publico por sexenio, orftas en mulones de ddlares a fin de penodo 

Gustavo Diaz Ordaz 4.262. Luis Echeverria 19.600, José Lopez Portillo 57.988. Miguel M_H 89,100 

Carlos Salinas de G 85.435, Emesto Zedillo P 1998 92,295 Fuente SHCP, BM
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La e\pericncia de Ja quiebra estatal asumio cn MeNiva las formas de una 

crisis severa de endeudamiento externo, recesion productiva. imposibihdad de 

mantener abiertos subsidios v transferencias, abrumadora improductividad, crisix de 

. . . ane 

ProlecclONIsMO ¥ apertura de compeclenent a ja evonomia eXiema, 

La recesién mundial generada por fa caida del petréleo aceleré to 

intervencién de las potencias mundiales -Estados Unidos- en la 

recomposicién de los esquemas Keynesianos. Por lo que el Neoliberalismo 

son politicas econémicas surgidas de presiones externas en complicidad 

con sectores financieros con vinculos comerciales externos: una 

"Dictadura empresarial” cuyo poder lo concentran E.U. y el sector 

empresarial trasnacional promotores de una Estado funcional a sus 

intereses. 

* El provecto neoliberal -escribe Gonzalez Casanova- aprovecho las 

contradicciones de los enemigos del imperialismo } el capitalismo para 

desestructurarlos v para estructurar una mundhalizacion (o Globalizacién) en que los 

complejos de empresas trasnacionales y los complejos financieros-militares. con 

sus sistemas de mediacién v represién aumentaron su domimo vy sus beneficios. a 

costa de los Estado-nacién que perdieron su fuerza mediante procesos de 

endeudamiento, desregulacion ¢ integracién dependiente, y a costa de los 

trabajadores que perdieron la suya a raiz de un proceso de exclusion, marginacion ) 

desempleo que se combino con la flexibilizacién o destruccién de los derechos 

laborales v sociales alcanzados en la etapa anterior y de los que se habia beneficiado 

sobre todo a los trabajadores organizados y lo sectores medios.'** 

  

5 Héotos Aguilar Camin, Después del milagro, Cal y Azena, 1988 pag 29 

®€ Pablo Gonzdlez Casanova. op cit



Las recomendaciones de FMI para crear las condiciones de pago sobre la 

deuda de México quedan sintetizadas en: 

* Racionalizar el gasto ptiblico en lo que respecta a la intervencion 

estatal en el proceso productivo y en la prestacién de servicios publicos, 

con el objetivo de acabar con la improductividad y como incentivo al 

capital privado. 

* Eliminar el déficit presupuestal (eliminando los subsidios) 

* Reduccién del Estado, venta de empresas parcestatales.'?” 

* Eliminar control sobre precios del mercado y bienes subsidiados. 

* Apertura de mercados a capital y bienes extranjeros 126 

* Pasar de un Estado interventor aun Estado pasivo. 

* Otorgar libertad a los agentes econdmicos, eliminando la economia 

mixta. 

* Contencién salarial como estrategia para el abatimiento inflacionario. 

* Eliminar los tipos de cambio controlados, al respecto, el siguiente 

cuadro es ilustrativo”?: 

  

  

*" En 1982 El Estado manejaban | 155 empresas paraestatales al termunar 1988 existian 403 

12 &) Tratado de Libre Comereio, representa la concretwacidn del procesa que sucia con el llamado “Cambio 

Estructural” El Plan nacional de Desarrollo 1983-1988, habria de poner énfasts en la necesidad de exportar y 

desplazar como centro de la economia la exportacion de productos pnmanos y el petréleo 

5 La Jomada, 19 de sumo de 2000
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185.27 313.73 

313.73 627.63 

627,63 1,404.02 

1,404.02 2291.24 

2,481.04 3,460.00 

Aspe. secretario de hacienda, quita tres ceros 

3.46 4.89 

4.89 6.42 

6.42 7.92 

7.92 10.37 

9.60 : 

El Estado como agente econémico es visto como un obstdculo en los 

nuevos procesos de acumulacién, en consecuencia se limita su funcién y 

responsabilidad social reduciéndose su compromiso a la vigilancia de las 

garantias individuales, asi, se plantea que el estado neoliberal debe 

hacer “cumplir los contratos privados, fomentar los mercados 

competitivos,... consistente en hacer algo que el mercado por si solo no 

puede hacer: determinar, arbitrar y hacer cumplir las reglas del juego", 

finalmente lo que se necesita para la estabilidad econdmica como para el
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crecimiento econémico “es reducir la intervencién estetal y no 

aumentarla"?, 

Una consecuencia -por demds histérica- de la politica neoliberal es la 

polarizacién de la sociedad, donde los ricos son mds ricos y los pobres 

mds pobres. Con la venta de empresas paraestatales no solo se afecta el 

consumo de la poblacién de bienes subsidiados, si no ademds se 

fortalecen las elites econémicas nacionales e internacionales quienes en 

la privatizacién encuentran una fuente para incrementar su poder 

econémico™. 

La contencién al salario ha sido sintoma de| deterioro social y del 

enriquecimiento de las elites econdmicas, las cartas de intencidn de 1982 

comprometian al Estado mexicano para que mantuviese un control salarial 

como incentivo para la inversién y como mecanismo de control 

inflacionario. En efecto, “el monetarismo friedmaniano” argumenta que la 

inflacion es un fendmeno monetario, producto del déficit fiscal que ha 

promovido una politica monetarista de “dinero facil", por lo que la 

productividad y la desregulacién de] mercado son la base para una oferta 

monetaria que crezca “automdticamente”. 

we Milton Fnedman, Libertad de elegir Cutado por René Villareal Op cit 
1! Gna revista norteamencana pilblico en 1993 que México se habia convertido en el cuarto productor de 
Dillonanos , después de E.U. Alemama y Japon The magazine of commerce in the Amencas September, 
1993, pag, 14 
Luego de la ensis financiera de diciembre de 1994, para evitar el colapso de] sistema bancano, el gobierno de 

Zadillo establecié un programa de salvamento Se cred el Fobaproa (Fondo Baneano de Protecaién al Ahorro) 
que en 1999, por un acuerdo politico gobiemo-PRI-PAN, se convirtd en deuda publica con un costo pata ja 
nacion de 722 mil millones de pesos (a precios actuales), pagaderos en 36 afios. La jomada 28 mayo 2000
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Desde juego que dicha propuesta se ha convertido en un mito mds de la 

ideologia neoliberal -parafraseando a José  Valenzuela’??- pues el 

estancamiento productive y las elevadas tasas inflacionarias* han 

generado un estancamiento de la economia en su conjunto, caracteristico 

de la década de los 80's, asi como una pérdida constante en el poder 

adquisitivo. 

La reduccién del Estado ha generado altos costos sociales, durante el 

periodo de Miguel de la Madrid, la eliminacién de subsidios y la 

liberacién de precios generé una inflacién en promedio de 86 %, legando 

en 1987 a 159.2 % anual, este fenédmeno expresa lo contradictorio del 

proceso de acumulacién sustentado en el mercado externo en su 

incapacidad para distribuir recursos, mostrdndose como un proceso 

excluyente para la mayoria de la poblacidn que es incapaz entrar al 

“juego de las recompensas*. Es evidente -como lo hace ver René 

Villarreal’ - que el desmantelamiento de la economia mixta es el ataque 

a la intervencién estatal y al reconocimiento de las conquistas sociales 

™ José C Valenzuela Feyoo, Estancamtento econdmico neoliberal, en Mexico , fin de un régimen” UAM-1 

1995 pp 15-36 

Comportamiento mflacionano promedio sexenal 
3 Sexemo atic promedio 
Luis Echeverria 1971-1976 1425 
José Lépez P 1977-1982 357 

Miguel Madnd 1983-1988 867 
Carlos Salinas 1989-1994 15 88 

Emesto Zedillo 1995-1999 25 26 
Fuente informes anuales del Banco de México 
™ René Villarreal op et pag 1066
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1 
con las cuales surge el Estado Benefactor’ cuyo papel le hacia promotor 

del desarrollo social trabajando sobre las inequidades en la distribucién 

del ingreso del mercado “a través de prestaciones que han sido 

incorporadas al patrimonio social de la nacién. Entre esas prestaciones se 

cuentan la educacién gratuita, el seguro de empleo, los programas de 

vivienda, el seguro social, y otras." '° 

En 1982 México firma las cartas de intencién para iniciar el programa de 

gjuste econémico fo que llevaria a su incorporacién ante el GATT!” en 

1986 como respuesta a tas presiones sobre |a apertura econémica La 

aplicacién del modelo neoliberal pareciera el retorno a un esquema de 

desarrollo hacia fuera, generando pocas expectativas de desarrollo 

nacional, la apertura indiscriminada al capital extranjero ha promovido 

  

“E] Estado benefactor” como enunciado es cuestionade en tanto el proceso de industnalizacién -como se 

pretendio demostrar- benefieid a los sectores medias y ala burguesia agncola ¢ industrial siendo que el 
sector obrero tuvo que sacnficar su caracter protagonico al subordinarse al partido oficial. el sector campesino 
—de] mismo modo- fue un sector excluido a dicho procesa de cambio, en este sentido, nos apegamos mas a la 

propuesta caractenzar esta etapa a través de] Estado corporatuista 

Op est 
EI TLC. que entra en vigor el 1° de enero de 1994, se trato de una amphacion al tratado de hbrecambo 

firmado en 1989 por Estados Umdos y Canada. responde ~ en este sentido- a los antecedentes de la ronda de 

Uruguay (GATT) 
Hector Giullen Romo, destaca entre las “motrvaciones”™ para Ja firma del TLC 

E] “temor de Ménaco” ha ver sus mercados estrechados con la firma del acuerdo entre EU y Canada 

El “deseo de México” para garanbzar su acceso al mercado norteamencano, siendo -este- el principal socio 
comercial aun después de la firma del tratado 
El “deseo” de esnmular la version extranjera 
EI TLC, se considero como un complemento al Plan Brady para restaurar Ja confianza ante el estancamiento 
econdmico de Ja década de los ochenta 
Medhante el TLC E U vuelve irreversible las reformas economucas de México, buscando entrara en sectores, 
considerados como estratégicos, reservados a la inversién nacional. 
Las empresas estadoumdenses, teducen sus costos de produccidn resistiendo a la competencia europea y 

asiatica 
Héctor Guillen Rome, La contrarrevolucion neoliberal en México, Era México, pp. 139-148 
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los monopolios econdmicos en detrimento de la pequefia y mediana 

industria nacional incapaz de competir frente al gran capital externo. 

Por otro lado, el estancamiento de la industria nacional ha provocado que 

México dependa de capital externo, principalmente de la industria 

manufacturera quien aprovecha el congelamiento sobre los salarios y un 

exceso de mano de obra barata. La incapacidad de crecimiento 

econdémico y la pardlisis de la inversién durante la década de los ochenta 

incremento el desempleo y con ello la economia subterrdnea, “los offos 

ochentas trajeron un auge sin precedentes de Ja economia informal, que 

pasé de un valor nominal de 59 mil 900 millones de pesos en 1970 aun 

valor de 11 billones 724mil 400 millones de pesos en 1985, es decir de un 

valor equivalente al 13.5% del PIB en 1970 a otro de 25.7% en 1985". 

~ Al interior del pais - escribe Julio Goicochea!®® con pesimismo en un 

andlisis sobre la década perdida —pareciera que lejos de recuperar territorio, en sus 

actividades productivas, el empresario local lo esta cediendo al capital foraneo. © 

bien se subordina a grupos econdémicos externos bajo la figura de alianzas 

estratégicas. o bien vende sus activos abandonando su terreno econdmico al 

exterior” La inversién extranjera directa en México fue de 843 millones de dolares 

anuales en promedio, para el periodo 1983-88" Por contraste. dicha entrada 

alcanzé un promedio 3 mil millones de ddlares entre 1989 v 1993. 

8 Citado por H Aguilar Camin op cit pag 40. 
*® Soho F Goicochea, Salarios, ganancias e mversién en México, México, ¢ fin de un régimen?, UAM-I 
1995 pag 53 
4° Banco de México (1994) extado por Julio Goicochea op ait pag 52
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Consecuencia evidente de este fendmeno es {a incapacidad de promover 

la creacién de empleos y la mejora salarial, asi por ejemplo, en 1981 habia 

21.5 millones de empleos en México, diez afios después, se habian afiadido 

1 millon de plazas mds, registrando un crecimiento medio anual de 

0.5%. En 1992 la cifra alcanzé 23.2 millones de empleos.'*! 

La reduccién del gasto social ha afectado el acceso de la poblacién 

marginada a servicios bésicos tales como educacién, salud y 

alimentocién, la contencién y deterioro del salario minimo queda 

representado en la pérdida de poder adquisitivo. 

Paralelamente a este proceso ha existido un incremento en el personal 

ocupado en servicios piblicos administrativos y militares, quienes 

representaban el 39% del personal ocupade en 1993, pasando a 43.7% 

en 1998, superando el personal educativo en casi 8 puntos porcentuales 

en ese afio y casi triplicando el personal médico en ei mismo periodo, por 

su parte el personal dedicado a la asistencia social, investigacion 

cientifica y recreativos a disminuido de 1993 a 1998 como puede 

observarse en el siguiente cuadro y en el cuadro anexo 2. 

  

1 Op eat pag. 51
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Personal ocupado sequin ramas de los semis 

publicos no financieros, 1993 » 1998 

Rama de actividad 
1993 1998 

‘Total de servicios 
Publicos no financieros 2.807.740 100°0 3,459,081 100% 

Administracion \ defensa 39.0 437 

Educativos 38.0 36.4 

Meédicos 17.3 15.7 

Asistencia social 2.3 15 

Culturales 0.8 0.8 

Investigacion cientifica 1.3 0.7 

Reereativos 0.8 0.6 

Lsparcimiento 0.5 0.6 

FUENTE INEGI Enumeracion urbana de establecimicntos 1993. 

Enumeracion integral 1998. 

La teoria monetarista, sustento del modelo econdmico neoliberal, 

atribuye en materia de bienestar social a la “bondad y buena voluntad” 

de las empresas para apoyar obras de bienestar colectivo, sin embargo, 

para ello se requiere -sostiene M. Friedman- la eliminacién de los 

impuestos en tanto las empresas no vean afectado sus excedentes. 

Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora las bondades de las reformas 

neoliberales no se han expresado y que por el contrario aun cuando el 

gobierno mexicano diga aplicar un “liberalismo social", las condiciones 

del pais genera -ademds de indignacién- un ambiente de tensién y 

conflicto social -paradéjicamente- las reformas neoliberales contintian 

sin entender que sus efectos pueden ser un obstdculo para la 

reproduccién de los interese de los grandes capitales.
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Por el contrario, las politicas econémicas neoliberales se han realizado 

manteniendo esquemas autoritarios, lo que explica - desde el plano 

politico- que sean organizaciones de clase media ajenas al sistema de 

partidos quienes presionan en la década de los 80's ante la politica del 

“cambio estructural", asi, ante el desgaste de} sistema de partidos como 

mecanismo de mediacién y legitimacién politica las relaciones 

sociopoliticas se han venido trasformando con el paso de un Estado 

corporativista a una Estado funcional cuya capacidad reside en resolver 

de inmediato demandas e intereses que por su naturaleza se encuentran 

fragmentadas en lo “social 6 colectivo". 

En este sentido, antes de pasar a los efectos del “cambio estructural" en 

la esfera politica, dedicaremos parte de este espacio para presentar 

aspectos sociales apoyados de datos estadisticos y hemerogrdficos como 

muestra del deterioro social a partir de la experiencia neoliberal. 

México: Pobreza y poblacidn.'** (millones) 
Afio Num. pobres poblacion Xo 
1960 27.5 36.0 76.4 
1970 31.2 50.7 61.5 
1977 34.3 63.3 54.2 
1981 32.1 ThA 45.0 
1987 41.3 81.2 50.9 
2000* 64.0 97 4% 66.5 
Fuente Julian Bertranou *Gustavo Garza, Atlas demografico de México, El Colegio de 
México. La jornada 26 febrero 2000 ** Resultados preliminares del censo de poblacion v 
vivienda 2000 INEGI. 

© Elaborado por Julian Bertranou. Programa Nacional de soldaridad ,Un nuevo o un vteyo modelo de 
politica pibhea? En Revista mexicana de sociclogia, UNAM 3/93 juho-sept 1993 pag 240



134 

Distribucion de) ingreso de los hogares Meco 1984-19981 

Deviles de hogares 1984 1989 1994 1996 199K 

I-Ni 28.6 26.1 254 26.9 25,5 

NVI-IX 38.6 36.0 36.2 36,5 364 

X 328 37.9 38.4 36.6 38.1 

Fuente Encuesta nacionales de ingresos y gastos de los hogares INEGI 

El nivel de vida ha sufride un deterioro constante al expresarse en la 

concentracidn del ingreso, a lo largo de 20 afios la participacién del 10% 

de los hogares mds pobres en el ingreso ha sido prdcticamente 

inamovible -apenas del 1%-, mientras el 10 % de los hogares mds ricos 

absorbieron entre 1989, 1992 y 1994 el 4244,45% respectivamente 

como puede advertirse en el cuadro anexo 3. 

La concentracién de la riqueza adquiere en el esquema neoliberal una 

ventaja ante la situacién de empobrecimiento, observandose que el 40% 

de los hogares con menos ingresos guarda una relacién de desventaja 

frente al 10% de jos hogares mds ricos, asi por ejemplo, en 1977 el 

ingreso de 4 476 036 familias fue 2.49 veces inferior con respecto al 

10% de los hogares més ricos (1 119 009 hogares). En 1989 las 

condiciones de riqueza de 10% de los hogares con mejores ingresos fue 

en 2.2 veces mayor que el 40% hogares con menores ingresos, en 1992 

esta relacién fue de 2.59, en 1994 de 2.65, y en 1996 de 2.28 con 

3 jhe Boltravink, Economia moral, en La jomada 28 de abnil de 2000.
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. . 4 

respecto al ingreso del 40% hogares con menores percepciones'”*. ves 

cuadro anexo §, 

De acuerdo a la tabla de ingreso promedio por familia, éste poco se ha 

transformado a lo largo de 20 afios, no asi el crecimiento natural de 

poblacién que incrementa el nivel de pobreza ante las faltas de 

expectativas, asi por ejemplo, del total de hogares en 1977 las familias 

dedicadas a las actividades agricolas que perciben ingresos por esta 

actividad fue de 30.2% pasando a 12.8% en 1996, una reduccidn drdstica 

en tanto el numero de familias se ha mantenido relativamente constante 

siendo 3 365 915 hogares en 1977, en 1994 2 755 541 y 1996 2 602 

982 hogares. (ver cuadro anexo 6). 

Durante la vigencia del TLC el PIB manufacturero acumulé un 

crecimiento de 9.8 %, mds hubo 9.9 % menos puestos de trabajo a pesar 

de que la productividad en el sector crecié 12.62 %. 

* Total de hogares Fuente CONAPO, 

afio 
1977 11 190091 
1984 14.988 551 

1989 15955 530 
1992 17819 413 
1994 19 440 277 

1996 20 467 038 
Fuente, CONAPO : Ef ingreso de los hogares en Méx1co dos décadas
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El salario medio real por ocupado en este sector bajo 21.9 % 

Antes de entrar en vigor el TLC la poblacién que ganaba un salario minimo 

era de 32. 85 % a partir de estar vigente, la poblacién que percibe 

salario minimo crecida 34. 26%. 

En los ultimos 30 afios el salario ha perdido su poder de compra en un 

73.72 % 

Del 16 de diciembre de 1987 al 15 de agosto de 1999 la canasta bdsica 

se ha incrementado 2 139 % acumulada, en el mismo periodo el salario se 

ha incrementado 532 %. 

En 1987 con el salario minimo $ 647 se podia comprar 32 kgs 

Tortillas, el 15 agosto 99 e} salario minimo $ 34.45 solo puede 

comprar 9.8 kgs de tortilla. 

En 1987 el salario compraba 129 boletos del metro, para el 15 de agosto 

de 1999 22.9 boletos ( centro de andlisis multidisciplinario de la 

facultad de economia) 

A partir de la devaluacién de 1994 a mayo 1999 la canasta bdsica 

indispensable aumenté 251.38 %, los salarios aumentaron 86.56 %. 

El salario minimo actual compra el 40% de la canasta bdsica (604 pesos), 

se requiere aumento det 150 %4° 

Horas trabajo para adquirir lo indispensable dic. 1994 77 hrs, 1999 

120 hrs. 

\“? Fabiola Marhnez, La jomada lo de abril de 2000 pag 48
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Poblacion cconémicamente activa agrupada por ngrese 

1993 {a7 

poblacion activa sin salanio 13.86 1.11 

Con menos de un salario 32.85 36,09 

de 0 a 2 salarios minimos 61.34 65,42 

2-3 salario 15 80 13.98 

3- § salarios 11.01 9.53 

Fuente Universidad obrera de México 

Ingresos medios por hora y mensuales 

Salario por hora cambio %, —_—_salanio mensual cambio °o 

1994 1999 1994 1999 

media 22.35 16.51 -26.13 3742.45 2 861.43 -23.54 

mediana 14.23 10,42 -26.77 2 526.68 1 935 00 -23,42 

Fuente Julio Boltvinik, Economia Moral “* 

De acuerdo a la Encuesta nacional de la dindmica demografica de 1997, 

las personas que ganaban de O a 2 salarios minimos representaban el 

64.3 % de la PEA ocupada , de 2a 5 salarios 22.3%, mds de 5 salarios 

9.5% y no especificados 3.8%." 

Desde 1976 a Sep 1999 el salario ha perdido 93% de su valor, se compra 

7% de lo que se compraba el 1976 . 

“La jomada, 5 de mayo de 2000 pag 30 
1" INEGI Encuesta nacional de Ja dinamica demografica 1997
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En el periodo de los pactos econémicos, desde el 16 de dic de 1987 a 

agosta de 1999 hay una pérdida de poder adquisitivo del 75.1, durante el 

sexenio de E. Zedillo 1 dic 1994 a 15 agosto 99 la perdida de poder 

adquisitivo representa 45.1% 

La Comisién del senado, distribucién y manejo de bienes bdsicos reporté 

que en diciembre 1994 a agosto de 1999 la inflocién acumulada fue 

189%, la liberacién tortilla significé un incremento de 313%. 

Alimentacion. 

1940 ef 80 % de la poblacién presentaba bajos niveles de nutricién, el 

proceso de descapitalizacién de campo agudizo el problema alimentario al 

verse limitado por el proyecto de los 50's - 70's “promocién de un 

mercado interno" o también llamado un desarrollo hacia dentro. Dicho 

proyecto favorecié a la agricultura de exportacién viéndose limitada una 

agricultura de subsistencia, afectande la autosuficiencia alimentaria.“® 

El siguiente cuadro nos muestra la complejidad del problema. 

Importacién de granos basicos por persona y por sexenio”?, 

Sexenio. 

1970 - 1976 37 Kg. 

1977 -1982 77.7 kg. 

1983 - 1988 99.2 kg. 

8 Femando Carmona, El mlagro mexrcano, Nuestro hempo Méxco 1974 Citado por Silvestre Méndez op 
crt pag 59 
** José Luis Calva, citado J. Silvestre M. op cit pag 111
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En 1985 el 60 % de ja poblacion basaba su dieta en tortilla, friyol, chile 

y café, ef 30 % conservaba la misma dieta agregando verduras y carne, el 

10 % restante presentaba una dieta variada y balanceada’™®. 

En 1992 solo el 15 % de la poblacién podia ser considerada como bien 

alimentada, ya para entonces el consumo de productos habia disminuido, 

la pérdida de poder adquisitivo, el control salarial, la liberacién de los 

precios y la inflacién fueron factores que incidieron en Ja disminucién de 

consumo. De acuerdo aun informe de la cdmara de diputados en 1992 el 

consumo por persona habia disminuido: 27 % carne, 21 % leche, 42 % 

arroz, 59 % maiz 19 % trigo™™. 

Educacién 

En 1982 la situacidn social se encontraba deteriorada, las condiciones de 

la poblacién generaban pocas expectativas de vida, para ese afio 12 

millones de mexicanos no tenfan acceso a la educacidn, de la poblacién 

que ingresaba al sistema educative solo el 52 % lograba concluir la 

primaria y el 32 % de esta poblacién se incorporaba a la secundaria, 

egresando solo el 16 % y de los cuales solo el 7% lograban terminar una 

carrera universitaria® . 

* op ait pag 59 
6 Camacho Guzman Oscar. La jornada 12 de enero de 1993 
2 informe Jestis Reyes Heroles Sno Educacién, Citado J Sivestre op cit pag 63



{4a 

Para 1992 extstian 14 millones de analfabetas ( absolutos y funcionales), 

representando el 18. 6 % de la poblacién’®* . 

E1 55% de la poblacién mayor de 15 afios no ha concluido la secundaria, 

los indices de analfabetismo son equivalentes a los afios de 1979 con 

respecto a 1999. 

Aho — Soanalfabctismo 

1999 10.2 6.6 millones de personas 

1979 25.9 6.7 millones de personas 

Kuente Gabriel Fonseca, Educacién para la vidal 

La posicién del gobierno ha sido poco clara al respecto, la UNESCO ha 

recomendado un gasto puiblico del 8 % del PIB, los gobiernos dentro del 

llamado neoliberalismo ha destinado un gasto entre el 2 %y el 4% del 

PIB™. 

Salud 

En Materia de salud la politica neoliberal no ha sido distinta a ja Iégica 

del recorte presupuestal generdndose un proceso de descapitalizacién de 

las instituciones ptiblicas de seguridad social, de acuerdo al cuadro 

  

3 Op est pag 64 
™ La yornada 21 de mayo de 2000 pag 20 
“> Bn 1990 el gasto en educacidn con respects al PIB fue de 2 6%, en 1995-97 este representa 3 4% de 

acuerdo a estimaciones de la CEPAL 
De a cuerdo a un informe del grupo parlamentario del PRD, la educacion superior ha sido de los mas 
~golpeados™ pues en 1987 el gasto pblico con respecte al PIB fue de 0 62% mientras en 1999 solo llegaba a 

0.49% 
La jomada, La educacién castgada, Masiosarel4 nov 1999
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anexo 2. La poblacién que prestaba servicios médicos piblicos se redujo 

de 17.3% a 15.7% de 1993 a 1998. 

Muestra de esta politica lo constituye la reforma realizada en 1992, la 

cual introduce el SAR (sistema de ahorro para ei retiro) otorgando 

“fondos de capitalizacién individual” administrados por la banca privada. 

Este hecho, muestra en sintesis |a ideologia neoliberal al favorecer el 

cardeter privado en los servicios piblicos abandonando con ello el sentido 

solidario. 

Otra consecuencia de dicha politica ha sido el desfinanciamiento de los 

servicios del seguro social, agudizando el deterioro en la prestacién de 

este servicio mediante el estancamiento en su infraestructura. 

Gasto publico destinado a la Salud con respecto al pip’ 

1940 3.5% 

1970 1.5% 

1980 1.1% 

1989 3% 

Para 1990 més de 32 millones de mexicanos estdn fuera de los servicios 

de salud.*” 

©* J Silvestre Méndez op cit pag 69 
= Op cit
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En 1998 existion apenas 50.4 consultorios por cada 100 000 

habitantes.** 

Por otra parte aunado al recorte presupuestal se ha observado un 

incremento en la poblacién asalariada que carece de prestaciones 

sociales de acuerdo al siguiente cuadro. 

% poblacién asalariada sin prestaciones sociales 

1990 20.5 
1991 20.3 
1992 20.7 
1993 21.4 
1994 22.5 
1995 23.8 
1996 29.6 
1997 24.5 

1998 23.6 
Fuente INEGI Direccién de estadisticas a corto plazo. encuesta nacional de empleo urbano. 

coe stermstitucional de informacion en salud, boletin de informacién estadistica, recursos y Servicios 

i



La modernizacion conservadora 

Es innegable la acelerada transformacién de los distintos espacios 

sociales a partir de la aplicacién de la politica neoliberal que comienza 

a monifestarse dentro de un régimen carente de legitimidad y con un 

alto control politico sobre los sectores sociales bajo el sistema de 

partido hegeménico. Ast, la aplicacién del modelo neoliberal significé el 

asenso al poder de una élite econdmica con vinculos en el exterior cuyo 

interés se expresaba en la transformacién de la relacién del Estado con 

la esfera econémica y el rompimiento con el nacionalismo revolucionario 

como eje discursivo-simbélico det Estado, manteniendo en lo posible la 

estructura politica autoritaria. 

La consecuencia inmediata del Estado corporativista y del sistema de 

partidos hegemdnico ha sido que la expresién de los diversos intereses 

sociales quedan fuera de los canales institucionales, forzando la 

transformacién del sistema de partidos ante el cambio en las relaciones 

sociopoliticas donde viejas estructuras de mediacién politicas comienzan 

a desarticularse dentro del partido oficial -las grandes centrales 

obrero-campesino ne seria mds un interlocutor en la toma de decisiones- 

asi, la llamada “sociedad civil" a través de las ONG’s se expresa ante el 

desconocimiento y la incapacidad del Estado por atender demandas
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sociales con alto contenido politico, evidenciando un cambio en las formas 

de mediacién y representacién politica. 

El periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari representaria la 

expresién mds clara y conservadora de los gobiernos neoliberales al 

sostener que este esquema llevaria a nuestro pais a formar parte de la 

élite mundial. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989 -1994 ponia énfasis en la 

modernizacién del Estado como una estrategia clave en los esquemas de 

libre competencia, al argumentar que el “Estado Pesado" limita los 

canales de inversién, obstaculiza los procesos econémicos y trunca el 

cumplimiento sobre el encargo social mds elemental como la vigilancia de 

jas gorantias individuales. En este sentido, la reduccién del Estado se 

convertia en una garantia del desarrollo econémico y social (ignoranda el 

carécter politico del mercado en tanto las condiciones de desigualdad 

limitan la participacién de los sectores mayoritarios en este proceso): 

“El estado se democratiza modernizandose", afirmaba el presidente 

Carlos Salinas’. 

El populismo es ahora visto -bajo la ideologia neoliberal- como una 

expresién politica que obstaculiza la modernizacién del propio Estado, en 

este sentido, el expresidente Carlos Salinas afirmaba que la etapa de 

los ideologias habia quedade atrds, rompiendo en lo formal con discurso 

1° Carlos Salinas de Gortan, Plan Nacional de desarrollo 1989-1994
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nacional revolucionario mediante la |dgica de la eficiencia y la 

competitividad: El discurso empresarial penetraba en la “empresa mds 

grande del pais” -El Estado- y con ello Ja estructura politica. 

La Crisis electoral de 1988 -ante el muy posible fraude electoral- 

significé una garantia en la continuidad del modelo neoliberal generando 

un ambiente de  descalificacién de fuerzas sociales “disidentes" 

mediante la politica del “ni los veo ni los oigo”, expresién por demds 

conservadora que |levo a la derechizacién del sistema politico a través 

de la concertacesién con Partido Accién Nacional, quien alardeaba ser 

el primer promotor de una economia libre desde su fundacién. 

Con ello, el Salinismoe manejé politicamente |a supuesta pluralidad como 

una expresién de la modernizacién del Estado a través de su 

“democratizacién”. El proyecto neoliberal ha necesitado de consenso y 

de formas de control social “legitimas", una medida ha sido el discurso 

sobre el narcotrdfico, promovido por E.U quien a través de la 

certificacién ha justificado el endurecimiento de fa fuerza policiaca que 

tiende hacia la militarizacién de la sociedad®° y a la represién de 

movilizaciones politicas bajo la etiqueta de “peligrosidad social". 

© Ver cuadro anexo 2
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Los simbolos universales como eficiencia, competitividad, tecnologia y 

productividad fueron empleados en el sexenio de Carlos Salinas con 

relotivo éxito, logrondo crear en sus primeros ofios el consenso que 

requeria después de las dudosas elecciones presidenciales. 

El neoliberalismo como proyecto e ideologia politica se mostraria ajenoa 

los principios del nacionalismo revolucionario, viendo en el Estado Nacién 

un obstdculo para la expansién econémica, asi, el populismo era negado 

por una clase de administradores estatales cuya capacidad efectiva 

reside en el pragmatismo y en la visién técnica de los problemas 

nacionales, por ejemplo, el Programa Nacional de Solidaridad mantenia 

las expresiones clientelares sobre los sectores desprotegidos ante la 

crisis de legitimidad con la cual inicia el sexenio de Carlos Salinas 

mostrando ser efectivo en su cometido: Crear bases de consenso y 

legitimidad. 

La pérdida de legitimidad en las instituciones estatales ha sido evidente 

al repercutir en la reproduccién de la élite politica y en la relacién 

mando-obediencia. Carlos Salinas de Gortari llega al poder en un proceso 

electoral altamente cuestionado, el PRI obtiene la votacién mds baja en
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ja historia del partido oficial (50.74%) seguido del FDN con e] 31.06 % 

de la votacién a nivel nacional!®, 

En Ja busqueda por crear mecanismos de consenso el periodo del salinato 

impulsa una politica llamada oficialmente como e| “liberalismo social", 

para entonces |a intervencién estatal como moderador de conflictos 

entre sectores se habia agotado con ei desmantelamiento del Estado 

corporativista. 

Efectivamente, el debilitamiento del esquema de control vertical sobre 

jos sectores mayoritarios significé la transformacién de las relaciones 

sociopoliticas, e| Estado como actor principal y escenario de negociacién 

ha venido desarticuldndose ante una sociedad civil heterogénea. 

La desregulacién del Estado en los procesos econdmicos ha presionado en 

materia de bienestar social, las reformas neoliberales ha tenido -en este 

sentido- importantes repercusiones en materia de desarrollo social, 

concepto que se ha ampliado al involucrar cuestiones ecolégicas, justicia 

social, derechos humanos y derechos de los grupos minoritarios. Asi, el 

Programa Nacional de solidaridad es impulsado en el periodo de Salinas 

como una condicién necesaria para la estabilidad politica y econdmica: sin 

estabilidad no hay crecimiento econdémico. 

2! Ver cuadro anexo |
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El liberalismo social venia a suplir el ideal revolucionario alejado de los 

principios del nacionalismo, con aparente éxito - Carlos Salinas - hizo uso 

de los nuevos simbolos discursivos logrando impregnar jos suefios 

modernizadores en fos sectores medios e incluso en la esfera intelectual, 

si el porftriato habia tenido en el grupo de los cientificos legitimidad a 

sus politicas, el Salinato generaba expresiones que hoy nos resultan 

absurdas: 

Por cllo. Hoy cuando la democracia es punto central del debate on cl pais, cl 

sustento liberal del movimiento revolucionario se convierty en un punto de 

referencia indispensable en el ejercicio del poder. El Libcralismo social meNicano, 

en tanto reconoce la desigualdad social promueve la libertad ciudadana y politica v 

otorga capacidad politica para cumplir y procesar las demandas de amplios grupos 

sociales. Asi. al reivindicar a un sistema politico capaz de preservar Ja igualdad de 

oportunidades. da cuenta de Ia continurdad en la historia mevicana. 

Hasta el momento lo mas sobresahente de la gestion del Presidente Carlos 

Salinas de Gortari. parece la precisién de su diagnéstico sobre el rambo que debe 

seguir el pais. la congruencia de las politicas aplicadas en base a dicho diagnostico. 

¥ la destreza con la que se ha manejado los tiempos politicos para evar acabo las 

distintas acciones de gobierno. *” 

El Programa Nacional de Solidaridad ha sido interpretado en un contexto 

en el que se desarticula el Estado corporativista, en tanto, el conflicto 

social generado por las politicas de ajuste econédmico motivo la busqueda 

382 Miguel Quiroz Pérez, Lino Gutértez Herrera, Otras razones en el eyercrcro def poder en México, UAM — 
Azcapotzalco pag 380



149 

de una estabilidad institucional cuestionada en el proceso electoral de 

1988. 

Al momento de su creacién PRONASOL establecia como estrategia para 

mejorar Jas condiciones de vida de los mexicanos en tres puntos: 

Mjorar las condiciones de vida de los grupos campesinos. indigenas y colonos 

populares. 

Promover cl desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones — para cl 

mejoramiento productivo de Jos niveles de vida de la poblacion. 

Promover y fortalecer 1a participacion y la gestion de las organizaciones sociales y 

de las autoridades!®, 

Este programa se expresaba en tres vertientes, bienestar social 

mediante la promocién de bienes y servicios bésicos, tales como: salud, 

alimentacién, educacién y vivienda. En la produccién, e| PRONASOL, 

buscaba fortalecer el empleo con apoyo a los sectores agropecuario y 

agroindustriales: La microindustria como valoracién a las potencialidades 

productivas de la regidn. 

Para el impulso del desarrollo regional, el PRONASOL, buscaba ampliar 

la infraestructura en funcién de las necesidades de la comunidad, 

apoydndose de formas de organizacién colectivas como jas faenas y el 

+3 Cytado por Julian Bertranou, Programa Nactonal de solidartdad , Un nuevo o un viejo modelo de politica 

publica? En Revista mexicana de sociclogia, UNAM 3/93 juho-sep 1993 pp 225-246
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tequio, para 1992 se estimaba que la porticipacién comunitaria 

albergaba a 800 000 comités de solidaridad’** 

El “liberalismo social” mantenia expresiones clientelares que buscaban 

beneficiar directamente al PRI en las contiendas electorales venideras, 

sin embargo, la crisis de la comunidad estatal y propiamente de la élite 

politica en sus mecanismo de reproduccién se expreso en el asesinato de 

Luis Donaldo Colosio que derivé en la improvisacién del candidato Ernesto 

Zedillo P. quien se valdria del neopopulismo expresado a través del slogan 

electoral “bienestar para tu familia”. 

Frente al patron de acumulacién sustentado en la exportacién secundaria 

las condiciones sociales en términos de bienestar poco se han 

transformado favorablemente. Pieza clave el proceso de globalizacién lo 

constituye los grupos financieros que requieren de a inversién 

extranjera como garantia de supervivencia ante la incapacidad de pagar 

deuda privada contraida en el exterior, requiriendo con ello, la 

participacién del capital extranjero en la planta productiva nacional, asi, 

se formalizaba la participacién de capital externo en empresas 

mexicanas que necesitaban renovar su capital en la promocién de un 

nuevo esquema de acumulacién sustentado en el comercio exterior’. 

Tet Op cat 

165 Gregone Vidal. Grupos financieros , reforma econémica v relaciones de poder , México (Fin de un 

régimen? UAM Azcapotzalco pp 99-117
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Evidentemente, solo un grupo selecto de empresas serian las que 

tendrian la capacidad exportadora debido a los rezagos de la planta 

productiva nacional, mds bien, la apertura comercial propicio la entrada 

de compaiias manufactureras que aprovechan Jas ventajas de una mano 

de obra barata y la cercania geogrdfica de México con el mercado 

norteamericano, no siendo fortuito que en las expectativas de vidas se 

centraran en la zona norte como Tijuana donde reside el mayor numero 

de empresas manufactureras*®. 

Pear aun, la mano de obra barata se reproduce dadas las elevadas tasas 

de desempleo generadas por una politica econémica que en la década de 

los 80’s se ocupé en crear las condiciones de pago ante la deuda 

ptiblica y privada contraida en el exterior antes que impulsar el 

desarrollo nacional, asi, se observa que en el periodo 1982 -1993 el 

crecimiento econémico representa una promedio anual de 1.3 %, mientras 

el crecimiento demogréfico superé los dos puntos porcentuales'*”, 

La globalizacién presenta al Estado interventor como un obstdculo para 

la apertura de mercados por lo que se afectan de manera significativa 

1 Personal ocupado en la mdustna maquiladora (crfras promedio cada afio) 

Personal ocupade (mules de personas) 
1994 1995 1996 1997 1988 1999p 

Total Nacional 583 648 754 904 1008 1141 
Edos Frontenzos 501 546 618 730 805 884 
Fuente Reporte econémico , elaborade con crfras del INEGI p Cifras prelimnares 

La jomada 8 de mayo de 2000 
1 TC Valenzuela F . Elestancamiento neohberal , en México ;, Fin de un régimen? UAM Azcapotzalco 
pp. 15-37



la legislacién social cuyo principio basico era reconocer derechos sociales 

dado que el mercado genera por si mismo desigualdad 

Con la experiencia neoliberal se ha generado una marginacién acelerada 

concentrando la distribucién del ingreso en sectores privilegiados que 

participan en este nuevo proceso de cambio, excluyendo a la gran mayoria 

de la poblacién. 

Un hecho significative que desenmascaro la falacia de la "modernizacién" 

como sindénimo de progreso material fue el movimiento chiapaneco del 

cual no pretendemos abundor demasiado, sin embargo, dada su 

significacién en el contexto actual, mencionaremos algunos aspectos que 

dan vigencia a sus demandas en las conclusiones de este ensayo.



La esfera politica y el cambio estructura! 

El andlisis del sistema politico mexicano recurre de manera obligada al 

temadel fraude electoral y el control de los procesos politicos a los que 

el régimen ha requerido para el mantenimiento de la simbiosis PRI— 

gobierno, del mismo modo - el sistema politico ha demostrado capacidad 

para mantenerse y procurarse estabilidad y legitimacién cuando |o ha 

requerido, valiéndose para ello del control sobre la legislacién electoral. 

El tema de la democracia-electoral ha cobrado mayor interés en la 

sociedad mexicana aun cuando el sistema de partidos es incapaz de 

promover mecanismo de representacién y mediacién politica sobre las 

cuales debe sustentarse los regimenes democraticos. 

Hoy en dia, nos queda claro que la democracia no se reduce simplemente 

a un proceso electoral, por lo que es inseparable dei desarrollo social 

expresado en condiciones de seguridad, justicia social y equidad ast como 

de aquellos elementos que permitan crear condiciones para una vida 

digna.
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En este sentido, el proceso de democratizacién-electoral mexicana ha 

tendo por contexte las condiciones socioeconémicas que expresan 

marginacién y exclusién de la gran mayoria de la poblacién al proceso de 

cambio ~globalizacidn- iniciodo en México en la década de los 80’s. Asi, 

las relaciones sociopoliticas se han transformados a través del Estado, 

cuya capacidad de consenso ha sido mermada por \a pluralidad que se 

expresa en la sociedad mexicana, evidenciando, el desgaste del sistema 

de partido hegeménico. 

La legitimidad representa fa estabilidad del sistema politico sobre e| cual 

se mantiene esquemas del control y dominio, por tanto expresan 

relaciones de poder, asi, el esquema econdmico es un referente par la 

participacién politica en funcién de su capacidad para asignar recursos. 

El sistema politico mexicano caracterizado por el corporativismo - 

heredado desde antes de la segunda mitad del siglo XX- trajo entre 

otras consecuencias el divorcio entre partidos politicos y los sectores 

sociales, quienes en la busqueda por crear alternativas de desarrollo se 

expresaban contra el sistema aun fuera de los canales institucionales o 

legales como fue la guerrilla urbana y rural, el movimiento 68 e 

innumerables movilizaciones en la década de los 80°s con un alto 

sentido politico que mostraban la incapacidad de los partidos politicos 

por representar y responder a los diversos sectores sociales 

demandantes de cambio.
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En este sentido, frente a la margimacién social y la pérdida de 

legitimidad en las instituciones estatales, el debate sobre la democracia 

se sustenta en el ejercicio del poder y en las posibilidades de acceder a 

este mediante la construccién de proyector alternativos de desarrollo 

que compitan por la via legal, para ello, el respeto a las libertades 

“civicas” es una condicién necesaria para el ejercicio de la participacion 

politica. 

El orden socioecondmico que se ha venido imponiendo ha carecido de 

legitimidad mostrando la participacién de agtores sociales que no tenian 

cavidad en el esquema corporativista, Jorge Brenna’? refiere al 

respecto: 

El México corporativo que bas la construccion de la legitimidad de 

régimen en una participacién inducida por y para el Estado, que ponia en accion 

actores sociales anclados en identidades-socio-ocupacionales y clasista, en 

organizaciones politicas vinculadas a organismos sindicales paralelos y empaticos, 

dejo de ser la fuente de produccién y reproduccién del consenso de un estado 

corpotative que se revuelve en una crisis sin retorno. 

La centralizacién de las decisiones expresada en el presidencialismo, el 

pacto sectorial y el control politico de los sectores obrero-campesino 

mediante el partido oficial, asi como la corrupcién sindical y los 

métodos antidemoerdticos, incidian en el control de los procesos 

politicos. Sin embargo, durante la etapa cldsica del partido hegemsénico 

*8 Op cit pag 61
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no parecia ser argumentos suficientes para combatir el régimen 

politico de forma institucional, en tanto, el partido oficial monopolizaba 

los simbolos discursivos del “nacionalismo revolucionario". 

La aparente estabilidad politica que condujo al “ milagro mexicano "se 

represento en el proceso de industrializacién y urbanizacién, asi, como en 

la reduccién de las tasas de mortalided y el crecimiento econdmico que 

se difundian al exterior como indicadores de un aparente progreso, sin 

embargo al desgaste del modelo proteccionista del capital nacional, 

México se enfrenta aun déficit en su balanza comercial y al incremento 

de la deuda externa ejerciéndose presiones por parte de la banca 

mundial (FMI) para crear garantias de pago. 

Al Interior, se agotaba un proyecto “industrializador" que produjo 

serias consecuencias al campo mexicano mediante su empobrecimiento, 

lo que dio sentido aunelevado crecimiento urbano auspiciando por la 

migracién sin que esta mano de obra fuera absorbida por la estructura 

productiva, asf, el inicio del cambio estructural se realiza en un ambiente 

carente de confianza ante las instituciones estatales'®? a no ser por la 

ignorancia funcional, la cooptacién o manipulacién del electorado. 

En este sentido, la instauracién del proyecto neoliberal fue una decision 

del bloque en el poder en complicidad con organismos financteros 

1° Las elecciones de 1976 son muestra de una carencia de bases sociales y de la mmadurez de los partidos 
politeos por crear proyectos alternatives basados en Ja representacion politica ala cual le es inherente la 
participacion poliiea
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internacionales, transformando con ello las relaciones sociopoliticas al 

interior de la sociedad mexicana, asi, nuevas identidades politicas ajenas 

aj sistema de partidos comienzan a configurarse en la década de los 

ochentas y los noventas en la busqueda por influir sobre las prdacticas 

estatales, asi, el estado funcional adquiere sentido en tanto busca 

mantener la estabilidad sin necesidad de cambiar el esquema econémico. 

Ante los actores politicos que comienzan a configurarse sobre 

movimientos diversos, ecologistas, derechos humanos, comunidades 

indigenas, movimiento estudiantil, demanda vivienda entre otros, se 

desarrolla e! Estado funcional que ha tenido una actitud “mds que de 

integrar consensos sélo resuelve conflictos sucesivos en el sistema, 

adaptdndose a las presiones de los grupos de interés que, en un momento 

dado determinan la politica’”° 

Durante la década perdida, la escasa riqueza generada en el pais 

buscaba ser destinada al pago de intereses sobre la deuda antes que ser 

aportado a un desarrollo interno, generando un ambiente de tension y 

conflicto social ante el desconocimiento de la politica de masas y la 

reduccién del Estado interventor. 

Durante el sexenio de M. Madrid se produjo una estanflacién, es decir, 

una incapacidad de crecimiento econémico con la existencia de altos 

™° Jorge Brenna op cit pag 47
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indices de inflacién, la reduccién del déficit publico come primera 

garantia significs la liberacién de los precios mediante la eliminacién de 

subsidios, la recesion y los altos indices de inflacién se convertirian en 

un detonador para el descontento politico al verse afectados los 

bolsillos de la poblacién, ast, !a eliminacién de subsidios sobre bienes de 

consumo bésico, la venta de empresas paraestatales, la liberalizacién de 

los precios entre otras medidas neoliberales, han significado un duro 

golpe para ja sociedad mexicana: sitvacién que del mismo modo afecta 

los procesos electorales. 

De acuerdo con la teoria monetarista, la no participacién del Estado en 

la economia garantizaba el control sobre las tasas inflacionarias, 

considerada como un exceso de moneda sobre los bienes de consumo, 

argumentando que la Iniciativa Privada se encargara de hacer eficiente 

y productivas las empresas que pertenecian al Estado. 

El modelo econémico neoliberal tiene en sus principios estructurales 

contradicciones que constituyen una fuente para la pérdida de 

legitimidad, pues el adelgazamiento del Estado le hace mds winerable 

frente a los intereses extranjeros y la misma apertura de mercados le 

hace depender del capital externo, debido a fa desarticulacién de la 

micro y mediana industria nacional.
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Por otra parte, el desmantelamiento de la economia mixta no solo 

representaba factores econdmicos, la ruptura con el Estado 

corporativista significé e] abandono del compromiso ético politico con los 

sectores mayoritarios promoviendo la despolitizacién del mercado en 

tanto se desconoce que el mercado genera conflicto y, por el contrario 

se argumenta como la unica fuente de desarrollo social sosteniendo la 

despolitizacién de! mercado en tanto las politicas sociales son 

desvinculadas de las politicas econémicas. 

El abandono de los simbolos politicos del nacionalismo-revolucionario 

representé la separacién entre los partidos satélites y el partido oficial, 

pues en décadas anteriores los partidos leales al sistema se 

subordinaban al ideal revolucionario, en los 80’s la ruptura de identidad 

al proyecto nacional revolucionario significé una pérdida de utilidad de 

los partidos satélites hacia el sistema politico quienes aprovechan la 

escision dentro del PRI a favor de la alianza opositora en 1988. 

Ahora bien, los partidos politicos formalmente reconocidos poco habian 

trabajado para crear bases de apoyo generdndose un divorcio entre 

“cludadanos" y partidos politicos, la coalicién de los partidos de 

“izquierda” y el intento por aglutinar los movimientos principalmente 

urbanos, mostraba un cambio de actitud en los partidos politicos de
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oposicién, lo que para algunos autores fue consecuencia del cambio 

estructural’), 

Los rezagos en el sistema de partidos muestran la deficiencia de los 

canales institucionales para expresar los intereses de sectores sociales. 

La manipulacién y control politico a través del partido oficial ast como la 

desconfianza hacia los procesos electorales es consecuencia del régimen 

de partido hegeménico cuya mdxima expresién fueron los afios 60's - 

70's. 

Ante esa incapacidad de representacion, se acrecienta la pérdida de 

legitimidad asociada con el surgimiento de las ONG’s. La clase media 

que observaba sus expectativas lastimadas debia enfrentarse a la 

inexistencia de canales institucionales de expresién politica. El llamado 

cambio estructural en Miguel de la M H comienza con una inflacién de 

117.2 % anual, afectando en especial al sector medio. “La gente buscaba 

culpables" y se presenta en las urnas reduciendo el abstencionismo, en 

1976 éste representé el 31% mientrasen 1982 se reduce a 25.16 %'”*. 

En este sentido, la aplicacién de un nuevo esquema iiamado neoliberal 

fue modificando ia estructura politica. La eliminacién de subsidios, la 

™: Entre los movumuentos urbanos mas significanvos se encuentran los movimientos demandantes de 
vivienda y de transporte popular, entre otros movirmentos politicos considerades como una consecuencia de 

las reformas neoliberales y de la nueva acttud del Estado con los sectores socales, por otra parte, al ser 

movimientos mdependientes de la estructura partdasta son muestra de la debilidad del sistema de parhdos 
por crear mecarusmos de parncipacion y representacion politica 

Jacqueline Peschard . Los procesos electorales y sus repercusrones politicas 1982 - 87 ,en 17 angulos de 

un sexemio, Plaza y Valdes pp. 169-188
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liberalizacién de precios produjo malestar y protestas con alto sentido 

politico en tanto, buscaban influir en las decisiones politicas, algunos 

autores toman como ejemplo tipico ia demanda de vivienda en 1985, a 

causa del sismo se evidenciaba la incapacidad del Estado por responder a 

demandas sociales. 

El autoritarismo neoliberal plantea la derechizacién del sistema politico 

y el ascenso de una clase politica conservadora en tanto el proyecto es 

apoyado por ef PAN - PRI quienes formaron una colacién durante el 

sexenio de Carlos salinas de Gortari para dar respaldo politico a las 

decisiones presidenciales. 

Evidentemente el cambio del modelo de desarrollo significd un cambio en 

la visién estatal, llevando incluso ala coyuntura al interior del PRI y la 

salida de la corriente democrdtica. E| abandono de la politica de masas a 

costa de mantener los esquemas autoritarios fue motivo de conflicto 

electoral. La coalicién de los partidos de Izquierda, la denuncia del 

control politico y el fraude electoral abrié las expectativas hacia la 

transicién democrdtica-electoral en México. 

En este sentido, la oposicién ha tenido como eje temdtico el argumento 

antisistema al promover la redefinicién de los poderes federales, la 

reduccién de las facultades en el presidente y la critica abierta al 

corporativismo y demds métodos antidemocréticos como jos apoyos del 

gobierno al partido oficial en momentos de contienda electoral.
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Los promotores de la democracia-electoral observan la necesidad de dar 

vigencia al Estado de derecho y la apertura de las instituciones estatales 

hacia la pluralided, el tépico sobre los derechos humanos es un 

importante eje de movilizacién y negociacién politica en la década de los 

noventas. 

Asi, el papel de| Estado neoliberal generé friccién aun dentro del PRT, lo 

salida de la corriente democrdtica encabezada por la figura de 

Cuahutemoc Cardenas promovié un cambio en el sistema de partidos, la 

coalicion de los partidos de izquierda y satélites aprovecha la coyuntura, 

evidenciando que su relacién con el régimen de partido hegeménico habia 

concluido como oposicién leal a la simbiosis del PRI-gobierno. 

La campafia electoral de la Corriente Democratica y de la oposicién en su 

conjunto habia tenido como eje estratégico-discursivo el ataque a un 

régimen antidemocrdtico, donde los procesos electorales ha cobrado 

mayor fuerza, asi por ejemplo, los movimientos urbanos altamente 

politizados se suman a la coalicién del PPS: PARM, PFCRN, en el Frente 

democrético Nacional durante el proceso electoral de 1988. 

Es evidente que la pérdida de legitimidad en las instituciones estatales y 

del propio partido oficial se expresa en la movilizacién de una“ sociedad
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civil" que se organiza fuera de los canales institucionales, evidenciando, 

un cambio de actitud del electorado frente a los procesos politicos. 

Asi, el contexto socioeconédmico es un referente para los procesos 

electorales, en este sentido, se ha argumentado -desde Ia teoria politica- 

que la tendencia electoral en zonas marginadas favorece al PRI debido a 

la correlacién que existe entre estas comunidades con Ja politica 

clientelar del gobierno. 

En este sentido, e] grado de participacién electoral esta vinculado al 

contexto politico-econémico, habiendo una correlacidn entre el grado de 

oposicién y abstencionismo en zonas marginadas. En los procesos 

electorales federales de 1988 y 1994 el abstencionismo se monifiesta 

con mayor numero donde los canales de pluralidad son cortados y 

obstruidas por las escasas posibilidades de movilidad social, por lo que en 

los Estados de la Republica donde las formas de dominacién tradicionales 

persisten se interpreta como obstdculos para ja movilidad = y la 

participacién politica. 

De acuerdo a siguiente tabla existe la siguiente correlacién entre el 

grado de marginacién’”* y participacién politica. ( Ver cuadro anexo 7-8) 

3 F) grado de margmacién se establece a partir del indice de marginacién, el cual representa la proporcion de 
Ja poblacién exchuida de bienes y servicios basico. las dimensiones del indice de marginaci6n son la 
educacidn, vivienda, dispersion de la poblacidn e ingresos monetanios, asi el % mayor de 15 afios analfabeta. 
% de la poblacion sin primana. % de viviendas sin drenaje, electricidad , con piso de tierra, Ja poblacion en
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Grado de marginacién y participacién politica 

Iestados con un Hlecciones 

Gado de marginacion ( media) grado de abstencion 

1988 19904 

MUY ALTA 50,28 26.7 %o 

ALTA 51.46 23.7 

MEDIA 49.41 25.32 

BAIA 54.27 22.03 

MUY BATA 43.00 19.8 

Fuente: Datos obtenidos de los cuadros anexos 7-8 
grado de marginacién y participacién politica. 

El grado de marginacién es una variable para poder observar donde 

existen las formas tradicionales de dominacién, a mayor indice de 

marginacién menores las posibilidades de movilidad social, asi el grado de 

oposicién es débil ante la fuerza politica tradicional. 

Una hipdtesis que sirva para explicar la reduccién del abstencionismo 

bien puede ser la siguiente. 

Las formas de cooptacién clientelar basadas en la subordinacién de los 

sectores sociales han venido fracturdndose ante la recomposicién del 

Estado benefactor, asi, las viejas formas de mediacién y gestoria social 

se han debilitado ante la reduccién de los espacios politicos, en tanto, la 

relacién del PRI-gobierno se ha debilitado al iqual que el corporativismo 

tradicional. 
  

Jocalidades menores a 5000 habutante y el personal ocupado que gana hasta 2 salarios minimos fueron los 

mmdaoadores para la constraceién del indice de margimanén CONAPO Gob. De México
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En este sentido, los partidos politicos -a nuestro parecer- no canstituyen 

un mecanismo de mediacién y particién politica, el electorado 6 ciudadano 

encuentra en los procesos electorales el] unico mecanismo de 

interlocucién en la esfera politica, al ser pieza clave en la distribucién 

del poder, en este sentido, el incremento en la participacién electoral y 

en consecuencia la reduccién del abstencionismo se encuentra asociado al 

voto del castigo expresado en las elecciones de 1988 y 1994 donde el 

PRI obtiene por debajo del 51% de la votacién, ahora, el {lamado “voto 

Util" signified la derrota del PRI'”* bajo el supuesto de un “compromiso 

histérico” para acabar con el régimen de partido hegernsnico. 

En las elecciones federales de 1988, Chiapas se encontraba dentro de un 

rango de marginalidad muy alta, con un grado de oposicién del 10.07 % , 

su porcentaje de abstencionismo en estas elecciones fue de 44.64 % , 1a 

poca presencia de la oposicién expresa la falta de pluralidad y son 

precisamente los esquemas tradicionales los que impiden que esta se 

exprese . 

1 Resultados electorales (elecciones presidenciales México 2000) 
% 

PAN 43 43 
PRI 36 88 
PRD 1700 
OTROS 2.61 Votantes 63 97% 

Abstenctonismo 36,043% 
Fuente [FE 
La Jornada, 7 de juho de 2000 pag 10
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Por otra parte, los procesos electorales presentan un incremento en la 

participacién electoral, mientras en 1988 la participacién a nivel nacional 

se ubicd en 50.28 %, para las elecciones de 1994 esta fue de 72.2 %, 

en las elecciones presidenciales 2000 la participacién electoral fue de 

63.97% con un abstencionismo de 36.04 %'” . Enel caso de Chiapas, la 

participacién de la oposicién en {as elecciones de 1994 fue de 51.64 % 

con un abstencionismo de 32 %!”° . (ver cuadro anc\o 7-8). 

Existe quienes han mencionado este proceso -de mayor interés sobre los 

procesos electorales- como una expresién de la modernizacién politica, 

pora otros, ello es reflejo de la transicién a la democracia, sin embargo, 

expresiones de este tipo da muestra de la devaluacién de la democracia 

como un concepto emancipador reduciéndose a un proceso electoral. Lo 

cierto es que para nosotros la llamada “transicién a la democracia” 

resulta tan falsa en tanto existan altos niveles de desigualdad en nuestro 

México. 

Un mayor grado de participacién en los comicios electorales, no significa 

que los ciudadanos participen de manera activa en los procesos politicos. 

AI Camp'”’ expone que nuestro pais conserva una cultura politica de 

resistencia al cambio sobre tode cuando las alternativas son radicales, 

% SFE. La jomada. 7 julio de 2000 
1 En jas elecciones estatales del 2000 el PRI percid la gobernatura con una votacion del 47 13% , la 
oposicién a través de la colacion partidista obtuvo el 52 86%, El abstenciomsmo en el Estado fue de 49 % 
Consejo estatal electoral, La Jornada, Jueves 24 de agosto pag 35 
"7 a] Camp. La politica en México, S XX1, México 1995
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asi, caracteriza a la sociedad mexicana contempordnea como 

conservadora donde la participacién politica activa es escasa. 

En estos términos, encuentra que el activismo politico en los mexicanos 

es limitado asi, como su eficacia politica, es decir, su capacidad para 

influir en los asuntos politicos. En este contexto, en 1994 se registra un 

cambio de sensibilidad en la poblacién hacia los problemas nacionales 

apoyado por Ia difusién del movimiento chiapaneco que desenmascaré los 

suefios de compartir el primer mundo que el discurso de Carlos Salinas 

fogré impregnar en el sector medio. 

Para entonces, la globalizacién y el TLC significaban la incorporacién de 

México al primer mundo. La apertura de mercados traducido en bienes 

simbédlicos y la presencia de lo nuestro en el extranjero contribuia al 

fantasma modernizador. El movimiento chiapaneco vino a demostrar un 

pais que no era de] todo moderno, que frente a la globalizacién y a la 

apertura de bienes simbélicos existe en México grupos con trayectoria 

histérica de olvido lo que significé la apropiacién simbélica de nuestros 

problemas frente a un mundo que no reconoce nacionalidades y que por 

tanto homogeneiza. 

Sin embargo, aun resulta arriesgado afirmar que en México existe una 

cultura politica eficaz que permita influir en la toma de decisiones: en las 

elecciones se vota pero no se decide. El actual proceso electoral para la
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presidencia da pocas expectativas de cambio, en tanto el ciudadano es 

visto como una mercancia o en el mejor de los casos un consumidor, por lo 

que el marketing electoral y la monipulaciéin de los medios de 

comunicacién son factores a considerar en el actual proceso electoral 

que vive nuestro pais. 

La llamada transicién democrdtica de México, representada en el PAN, 

muestra una “alternancia politica” sin alternativas de desarrollo frente 

al actual esquema econémico, el ascenso de la derecha escudada en “el 

proceso democrdtico” da pocas expectativas para un cambio efectivo. 

Lo anterior nos {leva a la necesidad de laesperanza y de no separar los 

principios que marcan la modernidad. Ello es recuperar los principios de 

ja dignidad humana y del marco civilizatorio donde el concepto de la 

democracia como ideal es base de reivindicacién ya que este concepto 

surge, en un primer plano, como un principio emancipador, mutilado ante 

la separacién entre idea y método, al dominar la concepcidn sistémica: 

La democracia electoral. 

En este sentido, el discurso de la transicién democrdtica no representa 

una garantia para superar los rezagos en los sectores marginales, ni para 

el desmantelamiento de formas tradicionales de hacer politica ya que el 

centralismo es suplantado por el federalismo donde grupos de caciques 

se consolidan.
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Conclusiones 

El pesimismo hacia fin de siglo 

El siglo XX representé una transformacién acelerada no solo para 

nuestro pais, sino para el mundo entero, el desarrollo del capitalismo 

como estructura econémico dominante se vid amenazado por la agitacién 

de los suefios formados a la luz de las posibilidades del hombre colectivo, 

la esperanza propia de los movimientos de reivindicacién, es ahora 

suplantada por el pesimismo de las nuevas generaciones quienes ven a su 

paso transcurrir miiltiples contradicciones que les afecta en su 

cotidianeidad, pero que sin embargo, no logra despertar el sentido 

critico necesario para asumir el compromiso con su propia historia. ¥ es 

que quizds hombres sin historia se forman bajo el supuesto del fin de las 

ideologias, aludiendo a las generaciones formadas bajo la enajenacién en 

la década de los noventa. 

Hemos pretendido identificar los procesos de cambio que se han gestado 

en nuestro pais, asi como las contradicciones que estos han generado en 

la promocién del bienestar social, tratando de visualizar el desarrollo de 

la sociedad mexicana al tener como referente la evolucién del Estado 

mexicano, en tanto, las elites estatales han sido promotoras de los 

procesos de cambio al adoptar una filosofia o modelo de desarrollo que 

da sentido a las prdcticas econémicas y politicas.
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La relacién Estado - Mercado y Sociedad ha cobrado mayor interés 

frente a la desigualdad social que se expresa como una constante en la 

historia de nuestro pais, el papel del Estado como promotor del 

desarrollo, ha sido condicionado por los principios ideoldgicos que da 

sentido al proyecto politico-econémico impulsado por los intereses 

dominantes, asi, los modelos de desarrollo han variado historicamente 

representando la evolucién del Estado mexicano, la promocién de 

determinado esquema desarrollo econémico es impulsado desde la esfera 

politica, identificando un tipo de Estado en funcién de las “formas de ser 

y actuar” frente a los espacios econémicos y politicos. 

Marcado por un nacimiento esquizofrénico, el Estado mexicano se vid 

envuelto en una lucha civil que significd la disputa por el control 

ideoldgico y la organizacién politica, la guerra entre conservadores y 

liberales evidencio debilidad del Estado Mexicano frente a los interese 

expansionistas de E.U. En esa biisqueda constante por la transformacién 

de la estructura mexicana se incorporan los principios del liberalismo 

politico y econémico como expresiones de la modernizacién, sin embargo, 

la aplicacién de una ideologia ajena a las condiciones epocales de nuestro 

pais y la amenaza externa representada en los intereses expansionistas 

de Estados Unidos, configuré -en el porfiriato- un Estado gendarme, 

autoritario y oligarquico.
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La relacién con Estados Unidos ha sido siempre conflictiva, en el 

porfiriato aprovecha las condiciones heredadas de la etapa colonial 

acentuando la subordinacidn de la estructura mexicana a las condiciones 

del capitalismo hegeménico, mediante |a subordinacién a la inversion 

extranjera en la promocién de un modelo de crecimiento sustentado en la 

exportacién primaria. 

La marginacién y desigualdad social expresaba las condiciones de la 

mayoria de la poblacién, quien se sujeta -con base en la discriminacién 

racial y control ideolégico- a un proceso de concentracién de {a tierra y 

al desarrollo de un capitalismo dependiente, las condiciones de 

desigualdad social se contraponen al “progreso econédmico” que se 

desarrollo en el porfiriato, caracterizado, por un exhaustive control 

social como garantia al capital externo que destinaba su inversién en 

infraestructura y materia prima, en tanto, el petrdleo representaba la 

principal fuente de energético para el desarrollo de la industria 

norteamericana. 

“La paz porfiriana” como garantia del capital extranjero, mantuvo 

expresiones de un autoritarismo que derivé en una aguda desigualdad 

social, en tanto, mds de] 90% de Ia poblacién campesina carecia de 

tierras, producto del largo proceso de acumulacién que comienza a 

desarrollarse en la aplicacién de las reformas liberales a partir de la



constitucién de 1857 y en particular con la Ley de Desamortizacién de 

los bienes eclesidsticos y comunidades indigenas. 

Asi, et principal detonador dei movimiento social revolucionario no seria 

ja sucesién presidencial y el principio de no reeleccién, si no mds bien, los 

estragos causados por el proceso de acumulacién de tierras en manos de 

los terratenientes y compafiias extranjeras, por lo que en el movimiento 

revolucionario representé una variedad de fuerzas sociales que 

resultaban de las contradicciones del periodo porfirista. 

La etapa del caudillo (1915-1934) marcaba el inicio de la manipulacién 

sobre los sectores mayoritarios que habian dado sentido al movimiento 

armado como una lucha de cardcter social, el constitucionalismo 

reconocia a estos sectores sociales mediante la promocién de una 

legislacién social que registraba no solo garantias individuales si no a 

demds derechos sociales, el reparto de tierra y la proteccidn al obrera 

mediante la salvaguarda a sus garantias como trabajador daba sentido a 

un Estado “protector de las masas" convirtiéndose en promotor del 

desarrollo social y econémico, sin embargo, \a institucionalizacién de la 

revolucién representaba a la vez la suberdinacién de lo sectores sociales 

al partido de Estado lo que permitié ser la base politica para el impulso al 

proyecto industrializador que inicia a partir de los 50s configurdndose, 

~paraddjicamente- un Estado promotor del capitalismo y del desarrollo 

social.
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El control sobre los sectores sociales, la intolerancia y la concentracién 

de la riqueza, se asociaban a la manipulacidn politica, una reforma agraria 

sin compromiso social y las limitadas expectativas de vida para el sector 

campesino y obrero -ast como la participacién politica restringida a los 

sectores medios- mostraban las contradicciones del Milagro mexicano, 

en tanto, el crecimiento econémico y el proceso de industrializacién, 

aparentemente exitoso, resultaba excluyente en sus beneficios para los 

sectores mayoritaries. 

El movimiento de 1968 ponia al descubierto los excesos del régimen 

politico autoritario mexicano, bajo la Légica oficial y en palabras de Diaz 

Ordaz {a supervivencia de la nacién significaria el mantenimiento de las 

estructuras econémicas y politicas fortalecidas en las décadas del 

“milagro mexicano", donde el Estado no solo regulaba el mercado, si no a 

demdés, controlaba fos procesos politicos como garantia para el 

mantenimiento de la estabilidad, para entonces, la nica forma de 

aspirara a un cambio alternativo se expresaba fuera de los canales 

institucionales politicos, asi, en los afios 70’s los brotes de guerrillas 

urbanas y rurales expresabon las deficiencias del sistema de partidos 

por crear canales de participacién y representacién politica. 

La participacién politica limitada y el exceso contro! sobre los grupos 

sociales ha significado una consecuencia insoslayable en tanto, haciendo 

uso de esta estructura politica se inicia el proceso de globalizacién bajo
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el esquema de! mercado libre agudizando la crisis de legitimidad sobre 

las instituciones estatales. 

Ast, la sociedad mexicana, en su complejo mosaico, ha experimentado 

profundos cambios en un proceso de transformacién acelerado por las 

condiciones de reproduccién del capital trasnacional, el agotamiento de 

un patrén de acumulacién sustentado en economias cerradas da sentido a 

la globalizacién que busca la circulacién de los grandes capitales sin 

restriccién de Estados Nacionalistas. Esta dindmica, que afecta no 

solo la estructura productiva, de paises que se muestran vulnerables 

ante los procesos que la economia mundo ha promovido, también ven 

afectadas las relaciones de poder y de consenso que al interior 

permitan el mantenimiento de las instituciones, asi, los esquemas de 

participacién politica se reconstruyen frente ala aplicacién de} modelo 

neoliberal. 

Larelacién Estado-sociedad ha resultado aun mds conflictiva a partir de 

que el mercado es visto como principal fuente de desarrollo, las 

contradicciones del discurso neoliberal han significado el deterioro en la 

relacién mando-obediencia al reflejarse en una crisis de mediacion 

politica, en ello, la incapacidad de los partidos por crear canales de 

participacién y representacién politica es muestra de las deficiencias 

de] sistema politico mexicano muy a pesar de la llamada “transicién a la 

democracia".
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En este sentido, en sociedades como la nuestra donde el Estado se ha 

asumido como conductor de los procesos de cambto, la participacién de 

jos sectores sociales mayoritarios se encuentra restringida para ser 

participes de la organizacién estatal: la sociedad mexicana ha sido presa, 

en lo largo de su historia, de estructuras de control vertical con tintes 

autoritarios. 

Frente a este esquema, fo que se ha observado es una reorientacién de 

los intereses colectivos e individuales, los grandes conceptos 

integradores que abrigaban la esperanza en las potenciolidades del 

hombre como sujeto colectivo e histérico hoy se encuentran devaluados 

ante la atomizacién y desarticulacién de los intereses colectivos, esta 

fragmentacién ha derivado en la expresién de diversas demandas 

concretas y en la fragmentacién de las identidades colectivas ante el 

desgaste de “instituciones de imdgenes de sentido” desarticuladas ante 

el desmantelamiento del Estado “benefactor”. 

Dado que el desarrollo del individuo queda inserto en los esquemas de 

control politico ante una estructura organizada institucionalmente por el 

Estado, los actores sociales en su aspiracién por satisfacer sus 

necesidades y desarrollar sus potencialidades han venido impulsando la 

movilizacién politica para enfrentar estos esquemas de control y dominio. 

Por lo que los sectores sociales tanto como el Estado se encuentran en 

constante movimiento que los constituye como tales, los sujetos sociales
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en la busqueda por satisfacer sus necesidades elementales luchan y 

desean ser participes del desarrollo histérico y por tanto del desarrollo 

social donde las potencialidades del individuo se garanticen en Ia 

organizacién politica, econémica y cultural, en este movimiento 

constante, los grupos de oposicién como los llama Alain Tourain 

constituyen la dindmica de la sociedad en la busqueda de la democracia 

en su sentido amplio, en tanto, la aplicacién de jas politicas neoliberales 

han mostrado su incapacidad para crear condiciones de desarrollo soctal 

manteniendo esquemas de control. 

Las reformas neoliberales comienzan aplicarse con el llamado cambio 

estructural, evidenciando una crisis de representacién y legitimidad 

ante la incapacidad de los partidos politicos por crear alternativas de 

participacidn politica. 

Ha existido por parte de la estructura estatal un reordenamiento de 

fuerzas que tienden hacia la conservacién del esquema neoliberal, el 

desconocimiento y marginacién de movimientos sociales expresan lo 

excluyente del estado neoliberal con respecto a movimientos que buscan 

influir en la organizacién estatal, asi, ha existide un desconocimiento de 

los efectos sociales que los principios del libre mercado ha generado en 

nuestro pais mediante una postura ajena al dialogo, la inclusién y el 

consenso en temas fundamentales para e| desarrollo social, como es el 

caso de una Educacién ptiblica acorde a las condiciones del pais asi como,
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la intolerancia y desconocimiento de los compromisos gubernamentales 

en materia de derechos indigenas que se expresa en la ocupacién de 

Montes Azules (Chiapas) en una evidente militarizacién de la zona de 

conflicto con e] EZLN. 

La fragmentacién de las identidades colectivas, es estudiada bajo el 

pesimismo que se percibe en el ambiente de conflicto y tensién social. La 

relacién de mando-obediencia ha entrado en una etapa de crisis en tanto 

ja democracia metédica es cuestionada ante una realidad que desacredita 

las mas limpias y competitivas elecciones presidenciales, la alternancia en 

el poder impulsada por el PAN, no representa una garantia para cambiar 

e| esquema econémico, si no por el contrario, el presidencialisme 

autoritario puede escudarse en el proceso electoral del 2000. 

La persistencia de las politicas econdmicas neoliberales se encuentra 

garantizada por el ascenso al poder de una élite conservadora que ha 

venido mostrando su falta de compromiso en la creacién de condiciones 

de vida digna para millones de mexicanos que han sido excluidos de los 

procesos de cambio. 

Entre las contradicciones del Estado neoliberal Mexicano se encuentra 

la constante pérdida de legitimidad, en tanto, se apuesta al mercado eje 

de cambio mientras la concentracién de la riqueza y la marginacién se 

incrementan peligrosamente, ante ello se ha observado un proceso de
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militarizacién de la sociedad mexicana pretendiéndose justificar la 

aplicacién de una mano dura en la vigilancia de la estabilidad politico- 

social. 

La incapacidad de los partidos politicos por crear mecanismo de 

representacién y participacién politica constituye una deficiencia 

central en el sistema politico mexicano, a ello influye la corrupcién, el 

personalismo, ta cooptacién, la manipulacion, asi como, la impunidad de 

quienes se escudan en el poder “ptiblico” para promover intereses muy 

“privados””®, 

En el proceso electoral presidencial se hacia referencia al voto util como 

la oportunidad histérica de acabar con el régimen del partido oficial, 

pasando a segundo plano un compromiso ético-politico con los sectores 

mayoritarios. 

En ta década de los noventas los suefios de la modernizacién mediante la 

incorporacién de México al primer mundo, caen al descubrir que nuestro 

pais no era del todo moderno y que grupos con trayectoria histdrica de 

olvido habian venido resistiendo en su identidad y en su lucha por la 

dignidad y al respeto a las formas de organizacién colectiva como 

garantia para el desarrollo de las comunidades indigenas, quienes han 

© Recordemos el costo del Fobaproa , 722 mil millones de pesos , pagadetos 2 36 afios 
La jomada, 28 de mayo de 2000.
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buscado el reconocimiento del México pluricultural en la estructura y 

organizacion estatal. 

El movimiento Zapatista ha sido capaz de aglutinar bajo el discurso de 

la esperanza a miles de jévenes que deseaban ser participes en la 

construccién de su propia historia, dando un sentido de identidad 

politica a actores sociales que en su necesidad por reinventarse buscan, 

en palabras de Yvon le Bot!” | crear canales de articulacién que de 

vigencia a sus demandas, promoviendo en los movimientos una nueva 

dindmica en su proyeccién politica. Sin embargo, aun es evidente que las 

nuevas generaciones se incorporan con pesimismo e incertidumbre al 

entramando de las relaciones sociales. 

Los rezagos en la educacién, las privatizaciones, la reforma al articulo 

27 constitucional, el desconocimiento de los sectores obreros como 

interlocutores en la toma de decisiones, ja transformacién de fa 

estructura productiva y de la estructura de trabajo han derivado en una 

tension social de la cual ei Estado ha sido participe en tanto ha venido 

transformando sus “formas de ser" y actuar ante los sectores sociales. 

Asi, la necesidad de recuperar o construir principios éticos que 

justifiquen el pape! de! estado como promotor del desarrollo social es 

imprescindible en los tiempos actuales. 

Entrevista publicada en La jornada, 26 de marzo 2000,
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Los movimientos sociales juegan un papel importante dentro de los 

procesos politicos, sin embargo, ha de notarse que estos han buscado 

constituirse como movimientos independientes o auténomos frente a 

estructuras tradicionales de participacién politica: El! marketing 

electoral ha desvirtuado las ideas y propuestas politicas sujetando esta 

actividad a la figura del consumidor lo que ha venido a significar una 

devaluacién de la democracia come valor universal. 

Ante este panorama, es evidente que los procesos de cambio en nuestro 

pais no han logrado crear condiciones de desarrollo acordes a las 

necesidades reales y regionales, y que por el contrario han venido 

manteniéndose con la escasa participacién politica de millones de 

mexicanos que son exclurdos de dichos procesos. 

Los ideales de la democracia en su mds puro y noble significado hoy es 

obsoleto en tanto ja actividad politica se encuentra desligada del 

individuo quien se muestra ajeno a esta actividad, por lo que ha de 

buscar otros canales de participacién y expresién politica al promover 

una cultura que busca  reinventarse frente al poder. Mandar- 

obedeciendo como propuesta del movimiento indigena en México, es 

valorada en tanto las contradicciones de Ia transicién a {a democracia son 

evidentes: Revalorar el sentido de la comunidad como formas de 

organizacién politica, econémica y cultural ha sido una lucha constante de 

las comunidades con trayectoria histérica encontrando simpatia en
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nuevos actores politicos que buscan crear alternativas de participacién 

politica. 

La modernizacién politica como proceso de cambio constituye una 

contradiccién por si misma, estd reconoce el fortalecimiento de los 

partidos politicos asi como el respeto a formas consensuales de seleccién 

de candidatos y representantes de gobierno, sin embargo, ello ocurre 

cuando la mayoria de la poblacién es ajena a una participacion politica 

activa dentro de un partido politico. Hoy en dia, ante el desencanto y el 

pesimismo se sigue escuchando de la democracia como el ideal deseable, 

el sentido de la palabra presenta dificultad por expresarse en lo 

concreto, Gonzdlez Casanova’® atribuye este problema a las 

incongruencias entre e] lenguaje, pensamiento y accién existente entre 

los actores politicos. 

No existe en nuestro pats una cultura politica democrdtica en el sentido 

que se promueva la participacién de la mayoria en las discusiones de los 

temas fundamentales, los grandes dogmas corren a través de lenguaje 

de a eficiencia y la competitividad. El "mercado electoral” ha 

resultado igual de manipulador, en su capacidad por mantener el “orden” 

los medios de comunicacién ha sido capaces de mostrar “verdades falsas” 

180 Pablo Gonzalez Casanova, Primer informe sobre la democracia México 1988, SXX1, México 1988 
pp 11-36
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en una alternancia partidaria sin la capacidad de modificar el modelo 

politico-econémico neoliberal. 

Asi por ejemplo, se escucha en los medios de comunicacién -léase con 

sarcasmo- el “presidente que serd recordado como quien dio paso a la 

democracia en México: Ernesto Zedillo el gran “demdcrata” sostuvo que 

la globatizacién es e| tnico medio para combatir ta pobreza” por otra 

parte el presidente electo en un “proceso democrdatico, incuestionable 

por su trasparencia”, Vicente Fox, dijo en una entrevista que la 

democracia ha traido una torta bajo el Brazo” de la cual é] lleva una 

tajada, en la misma entrevista se le pregunto acerca de su postura homo- 

fébica respondiendo que “Los caballeros y los presidentes no tenemos 

#182 memoria Lo cierto es que mientras existan posturas como éstas el 

compromiso por buscar un México mds justo siempre estard abierto. 

Por otra parte, la “transicién a la democracia” ha resultado excluyente 

para sectores marginados tradicionalmente de la actividad politica, las 

mujeres -quienes representan 50 millones de mexicana para los 97 4 

millones de habitantes-, los grupos indigenas y los jévenes -cuyas 

expectativas de vida se encuentra cada vez mds reducidas en el dmbito 

laboral y educacional- son marginados de los procesos politicos y de la 

organizacién estatal. 

$1 La jornada, 30 de sumo del 2000 
2 La jomada. 6 de juke del 2000
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En un estudio acerca de los jévenes en e! D.F muestra la desconfianza 

que tienen hacia los procesos politicos siendo inherente en tanto 

representa una actitud ante su marginacién politica, asi el estudio 

advierte que los jévenes del D.F. de entre 19 y 29 afles confian en la 

familia en un porcentaje de 80 %, el 30 % en la escuela, 1% en la 

politica, en tanto del gobierno 0% mostré su confianza. Basta decir que 

fa poblacién joven en el Distrito Federal representa 32 % del padrén 

electoral en el D.F para las elecciones federales y locales del 2000. 

Por otra parte, Frente al reordenamiento de los interese del sector 

obrero se ha observado ja presencia de organizaciones mediadoras en la 

estructura del trabajo que han afectado la presencia del sindicato como 

érgano de representacién, la transformacién en la estructura productiva 

y el mercado ha generado la aparicién de intermediarios tales como 

compafiias que negocian entre el empresario y el obrero, limitando la 

accién colectiva al desarticular la capacidad de negociacién entre el 

obrero-patrén. 

El movimiento zapatista ha sido un referente para las generaciones 

jévenes quines han estado en la busqueda de alternativas de desarrollo, 

los acuerdos de San Andrés siguen pendientes en tanto son garantia 

para la unidad y estabilidad social, hoy mds que nunca las condiciones de 

pobreza y desiqualdad social exigen la apertura de espacios en las 

decisiones fundamentales que tiendan a la construccién de un México
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equilibrado y democrdtico, valores tan nmecesarios en tanto la 

globalizacién es un proceso antidemocratico 

En este sentido, la democracia electoral aun resulta excluyente ante 

formas de organizacién colectiva que no comparten los métodos de la 

“cultura politico electoral", asi, un etnocentrismo cultural sigue presente 

mientras |a diversidad cultural exige la reforma del Estado para crear 

condiciones de equidad. 

Queda claro, que la democracia no se reduce a simples expresiones 

politico-electoral y que por el contrario sigue vigente como una 

aspiracién en tanto la desigualdad y marginacién son evidentes en 

nuestro México. 

Por ultimo, tomaremos por discusién la transformacién del papel estatal 

y su relacién con el desarrollo social a partir de las experiencias 

generadas a finales del siglo Xx, ello, como una necesidad de reconocer 

y comprender el cambio social en una proyeccidn hacia el siglo XXI en 

sociedades marcadas por el conflicto y donde se debate el papel del 

Estado en su compromiso social’® . 

‘8 Bemardo Khksberg , E/ redsseho del estado para ef desarrollo socroeconémico y el cambio En El 
redisefio del Estado . una perspectva intemacional . FCE INAP
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La flamada reestructuracién del Estado se realiza en medio de 

alteraciones en las esferas polfticas, econémicas y cultural perceptibles 

a nivel mundial, tales transformaciones han sido presentados como 

contradictorios y conflictivas. 

En medio de la evolucién tecnolégica, que apunta hacia la era de las 

comunicaciones, se presenta el desempleo sostenido pese al crecimiento 

econémico y el desequilibrio ecolégico -generado por tales avances- que 

hacen ver como irracional el proceso de globalizacién econdmica. 

Frente a la tendencia de la democratizacién, se han revivido los 

nacionalismos sustentados en la fe religiosa, la xenofobia, el racismo y la 

intolerancia que contradicen la tendencia de la modernizacién politica. 

Otro signo de inestabilidad y conflicto lo representa la iniquidad 

distributiva no solo en jos contextos nacionales si no a nivel mundial, 

donde existen elites internacionales que han promovido el control 

mediante el dominio financiero siendo las economias del tercer mundo 

las mds vulnerables a tales intereses. 

En este panorama se debate el papel del Estado, como actor principal en 

las grandes transformaciones del S XX. Estado y Mercado, Estado y 

sociedad civil es e] punto de discusién en el plano intelectual y politico.
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Frente a este panorama proponemos: 

El Estado debe de promover un desarrollo humano, dado que los 

indicadores macroeconémicos han mostrado que la teoria del derrame no 

funciona en lo concreto, por lo que el mercado es incapaz de generar 

bienestor por si mismo. Asi, se deben promover y mantener politicas 

sociales vinculadas a polfticas econémicas. 

La politica social debe ser una politica de Estado siendo promotor de un 

desarrollo humano ( Incremento niveles de vida, acceso a bienes 

culturales y materiales, ampliar los horizontes de eleccién en los 

proyectos de vida, incremento de la calidad de vida, etc.). El estado debe 

recuperar su compromiso ético como promotor del desarrollo social 

Se debe romper la dualidad Estado-Sociedad civil creando mecanismos 

de comunicacién entre ambos y promoviendo canales de expresién y 

participacién politica en la organizacién estatal. 

“Concentracién del gobierno central en la realizacién de un proceso 

eficiente de formulacién, monitoreo, evaluacién y retroalimentacién de 

las politicas puiblicas "'*. ° 

"© Tbidem
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Descentralizacién del estado en la promocién de un desarrollo regional, 

creando canales para la optimizacién de los recursos, la focalizacién de 

las politicas publicas como estrategia de desarrollo, en ello la libertad a 

{os municipios y el federalismo es base para el impulso del desarrollo 

regional. 

Conexién del gobierno central con la regidn, para el impulso de politicas 

pliblicas efectivas, lo que significa un incremento en la gestién 

intergubernamental basada en la coordinacién y comunicacién mediante 

acciones combinadas. 

Frente a una mayor comunicacién gestora se necesitan estructuras 

flexibles, buscando recuperar la credibilidad de las instituciones 

estatales, la cual esta en funcién de la capacidad de respuesta gestora 

del gobierno, por lo que debe promoverse uma nueva actitud del 

funcionario piblico. 

El estado debe crear condiciones para la empresa privada y los sectores 

sociales antes que un retiro pleno del Estado de la economia, asi se 

promueve no un divorcio entre iniciativa privada e inversién publica, si no 

actividades complementarias en la planeacién de un aumento de la 

inversién total, donde el Estado debe ser promotor de dreas 

estratégicas que incidan en el desarrollo social. 
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Tales recomendaciones se promueven cuando el paradigma que sostenia 

la relacién Estado - Economia ha sido sustituido por el discurso del 

liberalismo econdmico. El nuevo paradigma se sostiene bajo la ldgica del 

libre mercado desdefiando ei papel del Estado en fa economia en un 

contexto nacional, frente a este panorama el Estado debe de ser 

redisefiado para formar un Estado " inteligente " cuya funcién debe 

basarse en el progreso y la unidad social. 

La adopcién de estos principios son cruciales para la conservacién de la 

estabilidad mundial y regional, ello debe de ser comprendido por el 

estado y por las elites que han promovido el cambio estructural ya que 

en el fondo esta en juego sus condiciones de reproduccién.
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Be ELECCIONES PRESIDENCILES DE 1929 A 1994 

NE no existia, D Desaparecio, NP no participo ** Partido democratico Mexicano 

Cuadro Anexo 1 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

PARTIDOS 1929 1934 1940 1946 1952 1958 | 1964 1970 1976 1982 1988 1994 

PNR PRM _ | Ortiz Rubio | L,Cardenas { A,Camacho | M Aleman | R,Cortines {L,Mateos| D Ordaz | Echeverria | J Portillo | M Madrid} Salinas Zedillo 

PRI 93 55% 96.19% 93.89% 77.90% 74.31% 90.43% | 88 61% | 8432% | 9190% | 7099% 50 74% 50 13% 

PAN NE NE NP NP G6nzalez | LuisH | Gonzalez! Gonzélez NP PE M. F.Cevallos 

1 Luna Alvarez | Torres M Madero | Clouthier 26.69% 

: _ 1097% | 9.13% | 10.97% | 13 98% 15 68% _| 16.80% 
‘PCM,PSUM | _ Pedro Herman A M Aleman SR SR SR SR SR Martinez c C.Cardenas 

PMS.PRD | Rodriguez Lumbarde | Camacho Verdugo | Cardenas 1707% 

. 011% 003% 348% | 31.06% 

PP, PPS NE NE NE NE VY Lombardo} Lépez Diaz | Echeverria | L Portillo ) M Madrid ) Cardenas ) M Lombardo 

: | 182% | Mateos | Ordaz | 0.87% | 388% FDN 0.49% 
, PARM | NE NE NE NE NE Lopez | Diaz | Echeverria] L Portillo| M Madrid { Cardenas | P Trevitio 
i —_ Mateos | Ordaz_| 054% | 203% FDN 0 56% 

‘PVEM NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE | G-Torres0 95% 

PST,PFCRN NE NE NE NE NE NE NE NE SR Diaz | Cardenas | A Talamantes 
Cerecero FDN 0.87% 

. 1.45% 

| PRT NE NE NE NE NE NE NE | NE Sk { Ribarra | Ribarra D 
176% 030% 

PT NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE C.Sote 2 83% 

PDM NE NE NE NE NE NE NE NE NE G Gollaz | G.Magafia] PMadero 
184% 100% 0.29% 

PSD NE NE NE NE NE NE NE NE NE |MMoreno|  D D 
Sanchez 

021% 

PNA Tosé D D D D D D D D D D D 

Vasconcelos 

i 5.32% 
PRUN NE NE Almazan D D D D D D D D D 

5.71% 

FPD NE NE NE NP Henriquez D D D D D D D 

— 15.87% 
PDM** NE NE NE E. Padilla D D D D D D D D 

Lo 19 33%                         
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0 Cuadro anexo 2 

UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO SEGUN 

RAMAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (NO FINANCIEROS) 
1993 Y 1998 

UNIDADES ECONOMICAS 

RAMA DE ACTIVIDAD 1993 1998 

ABSOLUTO % ABSOLUTO 

no Finanvieros Panices 105,513 100.0 134,045 

9100 Administiacion y Defensa 30,154 28.6 43,289 

9212 Educath os 35,896 52.9 68,157 

9232 Meédicos 9.185 8.7 11,018 

9242 Asistencia Social 3,277) 3.4 3,162 

9422 Cullurales 3,241 3.1 4,180 

9222 Investigacion Cientifica 788 (0.7 322 

9492 Recreativos 2,274 2.2 2,739 

9412 Esparcimiento 698 0.7 1,178 

NOTA: Las ramas de actividad estan ordenadas de acuerdo con ef personal ocupado en 1998. 

% 

100.0 

32.3 

50.9 

8.2 

24 

3.1 

0.2 

2.0 

0.9 

2,807,740 160.0 

1,096,879 39.0 

1,066,773 38.0 

486,062 

63,196 

22,310 

35,978 

22,822 

13,720 

17.3 

2.3 

0.8 

13, 
0.8- 
0.5 

FUEN PE: INEGL Enumeracion Urbana de Establecimientos 1993, Enumetacion Integral 1998, 

PERSONAL OCUPADO 

1993 1998 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

3,459,081 100.0 

1,508,076 43.7 

1,259,856 36.4 

$42,714 

51,941 

26,456 

25,699 

22,439 

21,900 

15.7 

1.5 

0.8 

0.7 

0.6 

0.6
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Cuadro 3 

ingreso monetario mensual medio por hogar por deciles de hogares segiin afios de la 

enigh (hogares ordenados por ingreso per capita; ingresos en pesos de 1998) 

  

  

Decites 1977 1984 1989 1992 1994 1996 

Total 4599.8 4298.3 4650.6 50299 5 280.9 3894.4 

1 5369 766.0 725.9 $93.2 685.3 589.4 

‘ 4093.3 PH 1407.4 1 304.7 1346.5 VN91L4 

ut 1539.9 1 808.4 18829 19162 18903 3469.7 

wv 2 108.6 2210.5 23288 22938 2379.6 1842.3 

v 2533.7 27058 28179 2779.8 2 880.7 2128.0 

vi 3223.5 3267.4 33623 3258.8 3332.1 2 640.5 

vil 4034.6 3898.0 39013 3908.3 4005 2 3026.5 

Vib 49Btt 4316.9 4817.4 4755.7 30327 3 732.1 

IX 6 706.2 5907.5 & 1192 6 5825 6 844.5 50685 

x 13 :123.3 10 704.4 13 9892 15 842.2 16 713.0 11 478.5 

  

Fuente Calculos elaborados con las bases de datos de las enigh, ineg: 
Salanos minimos menstiates en 1998 § 784 50 (zona C) y $ 906 00 (zona A)
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Cuadro 4 

Ingreso monetario mensual per capita (promedio y mediana) por deciles de hogares segtin afios de la enigh (hogares ordenados por 

ingreso per cépita; Ingresos en pesos de 1998) 

  

  

  

1977 19a 1989 1992 1954 . 1996 

Deciies  Promnedio Medians Promedbo Medana Promadio Medians Promedio. Mediana Promedio. Medina Promedio Mediane 

Tonal 528.4 367.9 847.0 6568 945 7043 1066.3 723.7 #1488 7606 860.9 song 

t a5 $2.5 14 124.6 108.2 113.9 101.8 108.0 149.0 125.0 970 104.6 

% 166.0 vO7.0 7183 TH 2224 ie 222.0 224.9 2425 2420 194.1 193.9 

” 244 2393 304 82 3194 329.0 333.1 332.9 M63 345.9 2743 277.4 

Nv 3187 328.2 386.3 Ma? a amez any 4129 ASE 432.7 354.7 352.7 

v 427.5 47 4957 496.7 523 337.5 $43.4 M13 8 5879 449.9 4485 

vi $42.2 47.2 619.3 62us 639.8 667.3 677.0 or7 FI74 PAL Sole 42.3 

wi 707.2 7124 7602 700.6 arya eMz e618 859.5 o18.9 915.7 709.7 703.5 

ve osat 987.2 1016.5 %.3 1052.4 +081.0 11503 1473 12028 Vz021 935.1 970.8 

x 14163 $88.4 1419.7 1393.2 $497.5 15304 VOL 1683.0 1786.5 0277.0 1346.2 13197 

x 3407.8 28278 219 2594S 3977.3 284d 4653 yaa Sas 3823.0 VATIO 27749 

  

Fuente Catcuios etaboradas con las bases de dalos de las ENIGH, INEGI 
Satanos mintmos mensuates en 1998 $ 781 50 (zona C} y $ 906 00 (zona A)
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Cuadro 5 

Hogares por fuente de origen det Ingreso monetario segun afios de las enigh 

  

1977 1984 1989 1992 1994 1996 

2.49 1.75 2.20 2.59 2.65 2.28 

Fuente: Ingreso de los hogares presentado en el cuadro 3
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Hogares por fuente det ingreso monetario segin afios de la enigh 
  

  

1997 19nd 1989 1992 1954 $994 

Fotal de hogares 49390091 44988 559 15 93S Sie iF alg ats 19440277 - 10467018 

Hosices con ingresn monetario 47 150 732 14923 635 13923528 0-47 78H O45 v9 383 078 24s 

Por crema def told de hogares 99.6 92.6 59.7 99.8 98.7 O27 

tagrrio monetaric mensual intos de 19S8E 

Tous! de hogas (8? 44224 4299.7 47266 5030.8 5296.5 3896.1 

Per chpina (> 1009.4 tosea 1183.7 128 1436.8 1068.6 

Bor parceptor (82 3569.3 3033.2 3 Ad 3402.7 3 02.5 2549.4 

NGnwero de metro $6 sa 5.0 4a 4.6 46 

Numero de perceptores 16 1b L? cd Ww 1 

Riegocie: propeos agricalat 
Hogares con ingreso monelaslo 2330S 915 4455049 2.852 555 3193 788 a7ss $41 2602 982 

Por clnaan del total che hogaret con ingreso Moneta 102 27.0 17.9 ta0 14.2 12.8 

Ingreto mongtucio mentua! (pesos de 19981 
Toval de hogar Cob . 1901.9 3057.1 2 666.8 27754 2005.9 2350 

Pes copes 8) 65.3 e709 5696 t8bt B3s7 663 

Por percepts (8) 1 580.5 24809 2 080.9 2 224.6 18964 18518 

Namero de miembros to s7 35 a5 $2 33 

Hamers de peroeptores Vs 4 Va us 16 Ww 

Satanos 
Hogares con ingreio monetaio 5 a92 154 7673.10 9 618 972 VO 227 002 11337994 9-11 982 495 

Por clonic del tubal de hoganes con ingreho monetaria sup sue a4 37.5 38.8 487 

Ingres enanetaria mensual (pesos de 6938) 

Vural de hogar 15) $903.7 40834 ata 3329.9 80020 42017 

Per capita 15) 13143 183.6 1161.6 + 364.6 1 508.7 wise 

Pot perceptor 13) 451s 3173.8 29796 * 33645 3803.2 20203 

Numero de nlembros 56 5.1 5.0 + aa Ag +6 

Namero de percepiones a 1? 1 1.8 ts eg 

Negocios promos no Bar icolas 
Phogares cun ingrero moneterio 1447036 1800 424 2410554 2932 459 3 099 203 3429 115 

Por crento de! toa! de hogares con Ingreso monetario 13.0 12.1 13.3 42 16% 16 

ingreso monetanio cvernual ipesos de 1598) 

Torat rhe beogar (5) 4995) 49268 7394 760 6407.9 4497.6 

Pec cipaa ($+ t 1185 03162 1858.9 1889.3 1740.6 VFA 

Por perceptor (5) a4aet 36348 5142 3655.7 aa 31686 

Nomero de miembros 32 +9 an 47 a5 ae 

Nomero de perceptores: a4 1 Ve 1 V7 V7 

Transterencizs 
Liogares com ingreso maneasto BSS 628 1299 994 1328 447 1032 765 2090400 2299 389 

Por ciento dal total de hogares con ingreso monetarin 59 ar a4 wa wa 1B 

Ingreso monetario mantual @esos de 1998) 

Total de hogar G1 40728 39252 4703.2 3818S 33537 29809 

Per capae itr 1431s bo99.2 1588.8 1322.9 1285.8 1033.7 

Por perceptor ci 2680.2 2a73.a 33701 2593.3 2783.8 20674 

Ndmrera ube mlermbcos ay 39 34 3.6 aS as 

Némera de perceptores im] 1 16 6 1S 16 

  

* La clasificacidn 60 hizo a partic de la fuente que predomina en el ingreso monetano del jefe econdmico o la jefa econémica (perceptor que aporta la mayor proporcién del ingreso dal hoy 

Fuente Cétculss elaborados con base en los dalos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (inegt} de los afos indicados Props get) 

 



LI ECCIONES Federales 1988 Girado de Marginacion y participacion politica Cuadro 7 
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Lnudad ‘Grado de | Grado de | Grado de | Grado dc} 
, | JMarginacion | oposicion __ {Participacion ——_abstencionismo 

Aguascalic iMedio | 49.75 [50.43 149.57 : 
Baja California j OF Go, 
Baja C 6.96 oe : 

“Camp 50,49 
“Chiapas . ; 

“Chihuahua 
   
  

Coahuila 
Colima 

  

trito federal 

  

  

  

    

  

    

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

        
          
  

_| Medio 36.37 [52.24 47.76 
Alta 55.94 46.18 53.82 

‘Jalisco 
; México 

. Michoacan 

i Nuevo leén’ | Medio baja 27.91 46.65 133.35 | 
Oaxaca Muy Alta 36.17 46.03 | 53.97 ; 
‘Puebla Muy alta 28.42 64.39 [35.61 | 
, Querétaro Alta 36.66 58.15 (41.85 i 
[Quintana Roo __| Alta (34.20 50.12 49.88 
San L Potosi Muy Alta 131.75 43.81 36.19 
Sinaloa Media 149.17 56.01 43.99 
Sonora Medio baja 31.41 45.64 {54.36 
Tabasco | Alta 25.67 42.24 157.76 ' 
{Tamaulipas | Medio baja 40.63 41.98 [58.02 | 
“Tlaxcala Muy alta 39.81 55.44 44.56 i 
Veracruz Alta 137.40 49.78 50.22 I 
i Yucatan {Alta 32.92 51.10 48.9 
| Zacatecas _| Muy Alta 33.74 48.72 51,28 { 
[Total nacional | [49.41 [50.28 {49.72 ‘| 
  

Fuente Marginacion, Necesidades esenciales de México, Geografia de la marginacion Siglo 
XX] Coplamar. 

Datos electorales elaborados a partir de Gomez de Tagle Silvia; Las estadisticas electorales 
de la reforma politica Col Mex. Series cuadernos. 
Elabora Patricia Gonzalez Suarez, ENEP ACATLAN.
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ELECCIONES Fedcrales 1994 Grado dy margmacion \ partetpacion politica, Cuadro 8 

intidad ‘Grado de | Grado de Grade de, Grado des 

/Marginacion oposicion parhupacion abstencionismo 

| Aguascalientes iBaja = | $2.47 807 {193 0 : 

149,72 92 20.8 
     

            

     

      
   

  

  

  

      

  

  

      

    

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

86 96 
: “77.3 

"61 
0 OL 
“67.5 

1798 
823 

ango LAG 
Guanajuato _ _| Alta 

[Guerrero | | Muy alta 
| Hidalgo Muy alta 

(alisco Balas 
| México [Baja 
[Michoacan Alta 

[Baia | | 
Media 41.32 68.8 | 

[Nuevo leon | Muy Baja 53.73 179.1 _ 20.9 ot 
Oaxaca (Muy Alta 47.67 i713 128.7 ] 
[Puebla Muy alta 47.08 1740 26.0 | 
Querétaro Alta 41.89 183.0 17.0 \ 
Quintana Roo | Media 45.99 711 28.9 ‘ 

San L Potosi Alta 40 98 74.5 25.5 
Sinaloa Media 148.17 779 22.1 

Sonora Baja 57.20 (773 22.7 i 
Tabasco | Alta 43.14 174.5 25.5 ‘ 

! Tamaulipas [Baja 52.26 78.3 121.7 
| Tlaxcala Media 45.78 80.9 19.1 
"Veracruz Muy Alta [46.52 [75.0 25.0 | 

| Yucatan Alta {46.61 66.1 33.9 i 

Zacatecas Alta 38.21 76.5 123.5 

Total nacional | 49.75 77.2 22.8         
  

Fuente, Marsinacion. CONAPO indicadores socioeconémicos 

Datos electorales elaborados a partir del IFE, estadisticas de las elecciones federales de 

1994, 

Elabora Patricia Gonzalez Suarez ENEP ACATLAN.
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 Cuadio 9 

UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO 

SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD 

  

1993 Y 1998 
UNIDADES ECONOMICAS 

SECTOR 1993 1998 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

otal Nacional 2,512,631 £60.0 3,130,714 100.0 

Manufacturas 288,562 11.5 361,579 11.5 

Comercio 1,280,922 SEO 1,497,526 47.9 

Servicios 927,500 36.9 1,242,396 39.7 

Servicios Privados no Financicros 788.241 31.4 1,026,026 32.8 

Servicios Piblicos no Financicros 105.513 4.2 134,045 4.3 

Otros Servicios 1 33,746 1.3 82,325 2.6 

Resto de scctores 2° 15.647 0.6 29,213 0.9 

1 Incluye los Servicios Financieros y los Transportes y Comunicaciones. 

2 Comprende los sectores de Pesca, Electricidad. Mineria y Construccién. 

FUEN LE: INEGI Enumeracion Urbana de Establecimientos 1993, Enumeracion Integral 1998. 

PERSONAL OCUPADO 

1993 1998 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

13,057,490 100.0 16,658,503 100.0 

3,263,766 25.0 4,213,566 25.3 

3,217,741 24.6 3,790,674 22.8 

6,238,195 47.8 8,093,538 48.5 

2,903,952 22.3 3,879,753 23.2 

2,807,740 21.3 3,459,081 20.8 

526,503 4.0 754,704 4.5 

337,788 2.6 560,725 3.4
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